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T ienen en sus manos un nuevo ejemplar de la Rev ista "Cultura l Albacete". éste hace e l número 
seis y con él cumpliremos dos años de andadura de esta publ icación. 

La revista nació coincidiendo con e l XX ani versari o de Cu ltural Albacete y pretendía ser a la vez 
reflejo de una nueva etapa de C ultural Albacete y he rede ra . o mejor dicho. deudora de aq ue ll os 

magníficos boletines de los primeros años de Cultural que nos traían cada mes un exce lente ensayo 
o estudi o reali zado por los mejores expertos. 

Dos años y se is números, quizás pa rezcan todavía pocos pero a mí. como Director Ge re nte de 

C ultural A lbacete me parece tiempo s ufici ente para resa ltar y reconoce r la labor de José Manuel 

Martínez Cano como responsable y coord inador de esta rev ista y expresar el agradec imie nto a todos 

los y las inte lectuales y creadores que nos han ofrecido su colaborac ió n de f0l111a totalmente desinteresada 

para poder llenar todas y cada una de las pág inas ed itadas. 

En e l presente núme ro se vue lve a hacer UIl es fu erzo para que la variedad de los temas. la novedad 

de los mismos y la d ivers idad de lugares de nuest ra provincia a las que se refieren sea grande y esto 

unido al rigor y la ca lidad de las distintas co laborac iones. 

Por último, el interés c reciente por nuestra pub licac ió n. que se dem uestra e n e l gran núme ro ele 

personas. instituc io nes y centros ed ucativos y c ultura les que la so lici tan , nos permite augu rar un 

magnífi co futuro para la mi sma. 

A los que la hacen y a todos ustedes que la disfrutan: Gracias. 

Ricardo Beléndez Gil 

Director Gerente de l Conso rc io Cultural Albacete 
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• Los artículos publicados e.xprcsall la opinión o criterio personal de 
los autores. sin que la rev islU ClLTl"RALALH \CETE comparta 
necesariamcnte el contenido de los mismos. 

• La revista Cl l: rl'RAL ALBACETE es una pub li cación cuatri 
mestral editada por el Consorc io Cultural Albacete como una acti vidad 
Imis en su línea prog ralll~ltica. La opinión. e l pensamiento y la 
creación. talllO de temas locales como generales . es el objeti vo de 
la rev ista. donde especialistas y creadores ensayan y reali zan su 
quehace r. tanlO inte lectual como artísti co. Cultural Albacete les 
agradece su estimada colaboración. que sin duda enriquecerá el 
panorama cultural de l ámbito al que se dirige. 
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TEMAS DE ALBACETE: CUCHILLERíA 

~ 

APUNTES HISTORICOS 
SOBRE EL GAUCHO Y 
SUCUCHILLO 
Se exhibe en el Museo Municipal 
de la Cuchillería de Albacete una 
muestra sobre esa temática 

Desde el cinco de septiembre y durante seis meses perma
necerá abierta al público en e l Museo Municipal de la Cu
chillería la que es. ya . la tercera exposición temporal de 
cuchillería, en este caso bajo e l título "El G:lUcho y su 
Cuchillo: Argentina, Uruguay y Brasil". 

Se trata de la primera muestra internacional de cuchillería 

que nuestro Museo hace coincidir con el primer aniversario 

de su inauguración. En años sucesivos también tendremos 
ocasión de viajar cultllra/meJ/te a las artesanías francesa y 
alemana. 

Aprovechando esta circunstanc ia aport o en este artículo 
unas breves notas hi stóricas sobre este tipo humano, pec uliar 
y característi co del cono sur 
americano, a fin de situar mejor 

nuestra visión y aprendizaje 
cu ltural , tanto de las piezas de 
cuchillería como de otros ele-
mentos útiles y decorativos. 

El interés por la figura del 
gaucho proviene no tanto de l 
conoc imiento de la historia de 

los países donde habitó, como 

pintorescas y tradiciones mezc ladas con los aborígenes. fueron 
inspiración para la creati vidad literaria. fusionado a un fondo 
políti co y nac ionalista que en aque ll a época un ía ambos 
continentes . 

Esteban Echevarría ( 1805- 1851 ). Estani slao de l Campo 
( 1834 -1880), An ton io D. Luss ich ( 1848- 1928) ' . poe tas 
conocedores directos del romanticismo europeo, trataron en 
sus obras la figura del gaucho, pero fue el argentino José 
Hernández ( 1834- 1886) co n su perso naj e Martín Fierro 
(publicado en 1872)' el que dio a conocer internaciona lmente 
este tipo humano. La descripción psicológica de los personajes. 
la intromisión en los vericuetos de la sociedad. el texto realista 
con tintes románticos y la musicalidad de los versos octosílabos 
crearon un género diferenciador al que luego le siguieron 
otros autores. 

Pero comencemos con e l significado del vocablo que 
identifica la exposición. En idioma quechua ""huachu" significa 
vagabundo. huérfano. Los españoles siguieron utilizando esta 
expresión, con alguna diferencia entre los huérfanos (=guachos) 

de la proyección lite rari a de 
este tipo human o. espec ial 
mente desde mediados del siglo 
XIX. Para los creadores euro
peos América era por sí misma, 
por su exo ti smo, un lugar 
abonado para composiciones 
románticas, viajes inverosími
les. aventuras singulares. héroes 
intrépidos. Cac iques, caudillos, 
gauchos, etc ... de costumbres tl1ab;lrca hlc lIul1urat'crcana a la ciudad urugu<l)'u de ~Ierccdcs 
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y los vagabund os (=gauchos) . En los di cc ionarios sobre 
temlinología utilizada por gauchos. esta palabra significa "sin 
padres". Es decir, se identificaban. a sí mismos, como sin 
fili ación. Por otro lado los indios llamaban a los crio llos que 
se dedicaban al comercio: "gachu·'. ami go.3 "G auderío" era 

el conjunto de gauchos. 
La designación de gaucho no fue racia l. Se ap licó tanto 

a criollos. hijos de españoles y europeos en general, como a 
mest izos'. negros y mul atos que optaron por esta forma de 
vida. El gaucho fue un personaje que: 

..... durante e l transcurso de mas de dos sig los fue el 
elemento humano característico ele una gran región ... 
resultante del contacto de españoles. indios. mestizos. 
crio llos y esclavos a!'ricanos ..... 5 

El gaucho como tipo humano no tuvo exclusivamente un 
luga r de origen . su conformación es comp leja y surgió en 
varias zonas de forma para lela y simultánea. La historiografía 
distingue dos regiones. la pOl1eña circundante a Buenos Aires 
y la banda orienta l refiriéndose a gran parte elel aClual Uruguay. 
Posteriormente el gaucho riop latense se ex tendería a otras 
provincias argentinas como Santa Fe. Entre Ríos. Corrientes. 
La Rioja. Santiago del Estero. Tucumán y Salta. El orienta l 
llegaría desde Uruguay a Brasil. 

Tanto e l tipo humano rural de gaucho bonaerense como 
el de la banda oriental son coetáneos. y una de las primeras 
referencias al gauderío las encontramos en la localidad argen
tina de Gualeguaychu. cercana a 14.1 ciudad "donde nació la 
patricia" uruguaya: Mercedes. 

Montevideo fue. hasta principios del XIX. una guarnición 
mi litar que proteg ía Buenos Aires. Las estancias de espaiioles 
y criollos rodeaban la plaza armada y vigi laban con dificultad 
el contrabando circundante de indígenas y portugueses. 
especialmente por los preciados cuerosJl 

La mercadería ilegaJ? imposible de controlar en aquellas 
despob ladas y ricas lla nuras. aume nt ó y atrajo tambi én a 
espaíioles y criollos que comenzaron a mezc larse con sus 
impulsores in icia les. especialmente con los indios que. tras 
la expulsión de los jesuitas de las mi siones o rientales. habían 
abandonado los hábitos agrícolas trasformándose en diestros 
jinetes para el manejo de l ganado. 

Los espaiioles llamaban "paisanos" a los crio llos adaptados 
a la manera de vivir de los lugareños. al servicio de hacendados 
y estancieros en lo que. según las fuentes consu ltadas. parece 
fue un antecedente del gaucho. Hacia 177 1 encontramos este 
término en Uruguay" ... asociado por las autoridades a mal
hechores (y que) ... por sus propias necesidades. ded ican la 
mayo r part e de sus energías al contrabando y al robo de 
ganado, ganado que en comienzo no perteneció a nadie y del 
cual supieron apropiarse unos pocos privilegiados."s 

Las g randes extensiones de las haciendas rioplatenses . 
era prec iso recorrerl as a caba llo. como med io de locomoción 
fiable. La vigilancia y el transporte de ganado era responsa
bi lidad de sagaces jinetes, conocedores del terreno y de las 
posibilidades de autoabastecerse del mismo. A pri nc ipios del 
siglo XVlII . españoles y criollos ocupaban vastas extensiones 

" Los espaíioles llamaban 
"paisa1los" a los criollos adaptados 
a la manera de vivir de los 
lugarel1os, al servicio de 
hacendados y estancieros en lo que, 
seglÍn las fuentes consultadas, 
parece fue llll antecedente " 
del gaucho 

de terreno que. por la distancia con España. tuvieron que 
defenderse. s in más recu rsos que sus propias posibilidades. 
de las incursiones de ingleses y franceses. En contradicc ión. 
estaban sometidos a los impuestos de la metrópoli. de la que 
rec ibía ex igua protecc ión." 

La escasís ima población suponía afrontar aquel hábitat en 
soli tario. pero la naturaleza servÍ;] fácilmente los condimentos 
para vivi r. si se disponía de pericia C0l110 j inete y !TIaiia en el 
manejo del cuchi llo para con el ganado cimarrón errático y 
sin dueño. 

Pode mos indicar tres grandes etapas históricas 
gauchescas. Desde final es del sig lo XVIII hasta la segunda 
década del s iglo XIX sería la prime ra . con e l pe ríodo de 
conllictos internos ( 1870/80) acabaría la segunda. y el gaucho 
desaparecería paulatinamente con el avance ele la tecnología 
agropecuaria y el establec imiento de industrias y ciudades en 
las primeras décadas del sig lo pasado. 

Hac ia med iados de l sig lo XVIII se denominaba gaucho 
.. ... a un sector de la poblac ión hábil en e l empleo del caballo. 
sin medios de fortuna y que se empica como contrabandi sta 
de ganado: posteriormente denominarán así a todos los 
pobladores rural es si n fort una". II) En 1753. e l gobernador 
rioplatense Andonaegui . fijó como pena 200 azotes para todo 
portador de c uchillo. En aque ll a época podemos hab lar de 
.... . este nuevo tipo soc ial. ya de mayor temperatura gauchesca. 
pero que está todavía al alcance del brazo de la justic ia ... ". 
Ve int e CIlios des pués ..... e l Comandante de Las Conchas . 
propone rev isar ranchos y otros lugares donde se ocu llan 
'j ugadores y gauderios' ". 11 

1'.- F ina les del siglo XV III - 1820. Entre 1809 y 18 12 
se dieron las primeras insurrecc iones suramcricanas en Santa 
Fe. Caracas. La Paz. Qui to y Buenos Ai res. Fue el período 
de desmoronamiento de la sociedad colonia l y trasformación 
en crio ll a. pero en la línea cu ltural hispana. Se abandonaba 
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la "economía cimarrona", en estas décadas se conformaron 
las manadas dispersas y sin dueño. en rebaños dispuestos para 
el engorde y la cría. Fue la etapa de la esclav itud del hombre 
al campo, tambi én por la neces idad de defende rse de los 
ataques externos sin poder contar con una defensa organi zada. 
Por entonces e l gaucho era nómada. huido de la soc iedad 
urbana, en plena naturaleza y alejado de las leyes. pero no 
delincuente . 

Siempre ex istieron. desde el principio de la coloni zación. 
cri ollos y mesti zos que optaron por vivir libres en plena 
naturaleza. Comían de ganados que en abundancia y erráticos 
vagaban en un en tomo indómito pero del que a su vez recibían 
todo lo necesario para subsistir. solos o en compañía de otros 
iguales. Fundamentalmente en Argent ina la riqueza ganadera 
de l nuevo país configuró a lo largo del diecinueve este tipo 
humano rural. muy hábil con el caballo y exce lente conocedor 
del ganado. 

Durante la s luchas por la independenc ia los ga uchos 
también part iciparon, de forma vo luntaria o CO Ill O resultado 
de las levas ob ligatorias. como cuerpo militar organi zado" . 
En la historia de Uruguay. el primer asalto ti su independencia 
estu vo en manos de José Gervasio Artigas. que encabezó UIl 

ejército de gauchos entre 18 10 y 1820. 
2' .- Desde 1821 al período de conflictos internos (1870-

1880). Etapa que trascurre durante la ordenación de los nuevos 
países. en continuas guenas civiles. con un próspero comercio 
y el inicio de la potente inmigración europea. La soc iedad de 
las rec ient es nac iones comenzaba a dictarse sus propias 
normas,l3 

Los gauchos recibieron las leyes en principio como opo
sición a su lradicionallibenad, pero pronto estas cireunstancias 
unidas a una mayor est ab ilidad económica. les permiti ó 
abandonar el nomadismo y estab lecerse, aunque en grandes 
haciendas, y fundar un hogar. Hacia 1856 una leva obligatoria 
caía sobre la población más débil y entre éstos el gaucho. La 
"rebeldía" del gaucho literario Martín Fierro comienza por 
una leva obligatoria. 

3'.- De 1870-80 a 1920. Desde el fin de las guerras indias 

" Hacia /856 una leJ'a 
obligatoria caía sobre la población 
más débil y entre éstos el gaucho. 
La "rebeldía" del gaucho literario 
Martíll Fierro comienza " 
por una leJ'a obligatoria 
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argentinas, hacia 1880, la presión exterior fue desapareciendo 
conforme avanzaba el sig lo, pero no así la de los caciques 
territoriales. El gaucho, como tipo humano de difíc il control 
por las autoridades, fue el que protagonizó las con tiendas 
locales. 

El espacio rural tradicional. comenzó a retroceder frente 
al avance de los establ ec imientos fabril es. las vías férreas. 
las carreteras y las nuevas infraestructuras urbanas. El siglo 
XX dejó atrás los caudillos. la soc iedad rural se replegaba 
frente al empuje de la induslriali zac ión incentivada con la 
emigración europea que se establecía en las ciudades, mientras 
el gaucho: 

" ... en contacto con la soc iedad de l siglo XX miara 
las reuniones en las pulperías lcaseríos o ventas 
hi spanas!, e l uso de aperos gauchos . las estanc ias 
ilimitadas. sin alambrados que la cerquen y sin gringos 
[ex tranjeros de cua lqui er país l que roturen la tierra 
parcelada . .. " 14 

Argentina crecía bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. 
colonizando el interior y extendiendo su comercio. Se extendían 
los cercados de alambre. como límites de las grandes propie
dades antes difusas. c ircundando gran parte de inmensos 
territori os. La parcelación anul ó los caminos de antaño y 
abocó definiti vamente al gaucho a asentarse C0l110 trabajador 
dentro de las estancias . Con su ayuda y conocimientos. se 
crió un ganado mejorado como especie. circunstancia ésta 
unida a la asunción de sistemas frigoríficos, abandonando los 
tradicionales saladeros. posibilitó un aumento de la comercia
lización. 

Las fonnas de vida tradicionales del gaucho desaparec ieron, 
aun cuando éste tipo humano pervivió, desde entonces ya en 
continua adaptación. El alambrado de los campos asestó un 
gran golpe a la fo rma de vida nómada de los antiguos jinetes. 
trasformándolos en sedentarios. aunque dentro de enormes 
propiedades . El fe rrocarril se implantaba poco a poco y con 
e llo el transpone en vagones de los vacunos. ya no fue prec isa 
la conducción de rebaiios. Las circunstancias avocaban no a 
una mutación. sino a una desaparición : 

--El s istema de vida del gaucho de ninguna manera 
puede ser adecuado para un país c ivili zado. y de 
acuerdo con las nonnas contemporáneas en la materia. 
Sus costumbres fueron impuestas por el medio geo
gráfi co. la economía pastoril. la ríg ida est ru ctura 
socia l. las costumbres de sus di stintos componentes 
y por otros diversos factores ... El gaucho realizó las 
más variadas tareas ganaderas desde el siglo XV II y 
adecuó sus hábitos a esa organización económica tan 
singular"1 5 

En la desaparición del gaucho influyó el avance del alam
brado, e l ferrocarri l. las carretera. etcétera, en definiti va. "el 
gaucho nómada desapareció cuando el nomadismo fue incom
patible con el desarrollo de la Argentina ... "16 En el caso de 
Untguay por la prosperidad económica y trasformación soc ial 
que se experimentó durante los mandatos de José Batlle a 
principios de s iglo XX. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS DE ALBACETE: CUCHILLERíA 

PECULIARIDADES DEL TIPO HUMANO. 
EL ClICHILLO 

La riqueza ganadera de las tierras. sin dueíio ni cercados. 
que la naturaleza ofrecía libremente confolllló un tipo humano 
que. tan sólo con su caballo y destreza en e l c uchillo. pelllli tía 
viv ir libremente sin sujeción laboral que lo atara: 

"La libertad to tal de la llanura. la ex is te nc ia de l 
alimento fác il. hizo que llevara vida nómada y con la 
llegada de la colonización desde e l este. debió ingresar 
como asa lariado. espec ialment e en época de yerra . 
dOllla y traslado a los mercados compradores", 17 

Las características físicas.v sociales del gaucho estuvieron 
conformadas por la aspereza de l e ntorno natural. Étnicamente 
fue una mi xtura entre e l indio y los conqui stadores ibé ri cos. 
La vida ruda s iempre a la intemperie. la alimentación camívora. 
la re lación de s im bios is con e l caba ll o. la inseparable he rra
mienta de l cuchillo ... Todos estos antecedentes crearon un 
ser habituado a la so ledad. indo lente por su re lación con el 
medio. in subordinado por su costumbre de vida nómada y 
libre. altivo al saberse autosufic ie nte. El gaucho por su parte 
va loraba la observac ión. como mé todo de aprendizaje. y e l 
comed imiento en el hablar. Un refrán gauc ho relac iona este 
aspecto con e l c uchi ll o: 

"Ellllal pajarillo, la lel/gua tielle por cuchillo. Este 
re frán rec ue rda que nada se puede esperar de una 
persona que tiene su moral y sentimientos desv iados ... 
El alma de los cobardes y charlatanes. es e l c hi sme. 
la c izaiia o la habladuría",l x 

Conocido fu e el enfrentamiento entre el gaucho J las 
autoridades locales e n su huida del o rd en es tab lecido: 
"encontramos al gaucho. e n el transc urso de 1<1 hi storia de 
todas las circ unstancias. b uenas o malas . si n merecer la 
aprobación de la clase soc ial dominante""'. pe ro sí de los 
inmigrantes europeos'"' Las únicas pertenencias de los 

primeros gauchos nómadas eran e l caballo. 
con su recado y aparejos, el c uchillo (en 
sus di s tintas modalidades) y el ponc ho, 
prenda que además de cama le defe ndía 
tanto del calor como de la lluvia. El gaucho 
se expresaba en e l castellano arcaico traído 
por los españoles, idi oma propio al que 
añadió voces indígenas y portuguesas. con 
g iros y modi smos que la lite ratura ha re
cog ido .::!1 

En e l ámbito del g¡llIcho. una persona 
en conc reto gozaba de mayor c rédito y 
respeto por el grupo, el gaucho "payador". 
El arte valorado en el universo gaucho fu e 
e l re lato oral. la poesía y su cante. Todo 
gauc ho que se preciara de serlo. junto a su 
rudeza. anidaba e l conoc imie nto y la de
c lamac ión de la poes ía o mezc lada mu si
calmente con la gu itarra. Cuando e l gaucho 
tomaba este arte como bande ra vital surgía 

e l payador. un cantor que vivía de sus cop las. de estanc ia e n 
estancia y en la consideración de l gauderío. 

En las estanc ias y caminos los lugares de re uni ón eran las 
llamadas pulperías: 

..... es una ranc ho desarrapado. un tapia l mise rable. 
Pe ro s i el teatro no es v is toso. los dramas que se 
representan en este humilde escenario no carecen de 
interés. Abarcan todas las manifestac iones de la vida 
de la pampa. Sus espec ulaciones. su come rcio. su 
poesía. sus vicios. sus pasiones. se resume n es esta 
c hoza". ::!::! 

Va ri os fueron los tipos de gaucho. como e l revelado o 
"al zado" (tal es el personaje de Martín Fierro) y e l "peón" 
que se transformó dentro de la propia estanc ia') derivando a 
un c ierto marg inado soc ial"." Por último destacar la relac ión 
con la ava lanc ha de inm igrantes que . según la hi sto riografía. 
o to rgaron al ga ucho cons ide rac ión y nuevas opo rtunidades 
de adaptac ión: .. ... y será e l inmigrante. el gr ingo od iado por 
el c riollo. quien imponga en e l gaucho llueva modalidad. Los 
nuevos métodos de cu lti vo por: italianos. fra nceses. daneses. 
alemanes. suizos. españoles".!."i Probablemente los inmigrantes 
no tenían perjuicios contra e l gaucho. o e l bagaje c ultural e 
hi stó rico de sus compatriotas. y los contrat aban para sus 
haciendas. agrícolas y ganaderas si n más req ue rimie ntos que 
sus co noc imi e ntos y ex per ie ncia. E l ga uch o sab ié nd ose 
reconoc ido pudo adaptarse a los cambi os. Aun así: 

. < ••• surge e l gauc ho como pe rsonaje c uya valoración 
es contrad ic toria. pues ha provocado. a su respecto. 
d iscrepanc ias de juicio que van desde e l baldón hasta 
e l ditirambo ... " .'6 

Ya e n la toponimia de la zona gauchesca se observ a la 
utili zac ión de la formll del cuchillo para denominar forma
c iones orográficas. En las provincias Entre Ríos y Corrientes. 
tam bié n en Uruguay. las s ie rras montañosas por su perfil o 
s ilueta les llaman ··cuchil las··. En la Pampa Central. ex iste la 
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región de "Cuchi llo-co" es decir, lugar donde brota e l agua 
Cco" significa agua en amucallo) con sólo clavar un cuchillo.:!7 

C uchillo y caba llo fueron prolongación del gaucho, 
manos y pies especia li zadas, hábiles útiles en la nat uraleza 
indoblegable, El cuchillo fue herencia cultural europea. Arma 
y herramienta impresc indible que trajeron consigo los con
qui stadores e uropeos. 

En fo rma de daga. facón, cuchill o caronero (de grandes 
dimensiones, se transpo rt aba bajo la carona de l recado) o 
verijero (se portaba cerca de la verija. o ingle) e l útil y/o arma 
del cuchill o poseía una enorme mezco lanza dependiendo de 
su uso: 

" . .. cuchil lo tenedor para comer, mondad ientes . ins
tru mento para matar vacunos. cucrearl os, carnearlos 
y sebear, para tu sar e l caba ll o o desvasarl o. útil de 
toda su artesan ía (tientos, trenzas, lonjeado. repuj a
do .... ) con el que se cortan los panes o los haces de 
paja pa ra construir e l rancho ... ",2K 

El cuchill o , y antes e l facón trad ic ional has ta med iados 
de l siglo XIX. se lle vó genera lmente en los riñones. con e l 
mango junto a l codo derecho. Sobre e l cuchi ll o, encontramos 
a lgunas similitudes entre el significado dado en A lbacete y 
por e l gaucho: 

"El cuchillo j amás fue objeto de regalo. y. en trance 
de efectuarlo se "vend ía o cambiaba por una insigni
fi cancia cua lquiera, con ta l ele ev itar en el futuro un 
rompimiento de amistades con la persona obsequiada" , 
O tam bién ..... darlo de punta. ind ica desprecio y. en 
ciertos casos. d esa fío·'. ::!9 

El cuchillo para e l gaucho fu e e l útil domador de l entorno 
rudo y hostil. Una herramienta para domest icar la naturaleza 
adversa. instr umento para cazar y comer. c incel de Su UI1esanía. 
arma ofensiva y defensiva. 

Ante estos antecedentes, aqucl tipo humano errático. mimó 
la fo rma y e l a rte de cada una de las piezas y e lementos del 
cuchillo. verdadero lienzo donde escri bi r su historia personal. 
sus miedos y esperanzas y. como compañero inseparable . 
in virti ó su ex ig uo salario pa ra hace rl o be ll o. excl us ivo y 
personal. d iferenciándo lo de otros. buscando los mejo res 
artesanos para su d iseño y ejecución. creando pi ezas únicas. 
no seriadas excepto en la hoja, C0 111 0 (micas eran las personas 
que los portaban. El cuchi llo gaucho, a l igual q ue e l recado 
de l caballo. e ra e l espejo de su trayectoria vi tal. 

En la exposic ión de l Museo Munic ipal de la Cuchill ería 
"El Gaucho y su cuchillo" podemos leer en cada cuchillo. la 
biog rafía de una persona, la h isto ri a de un co lec tivo. un 
fragmento de arte de la Humanidad. Y este sentido se ent iende 
bien desde la trad ic ión cuchillera albaceteña. 
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TEMAS DE ALBACETE: ARQUITECTURA 

HACER EL BIEN 
SINMIRARA 
QUIEN. 
A propósito del 
Internado Benéfico 
Provincial 
Hasta bien entrado el s ig lo XIX. la bene fi cencia (Iitera l
mClllc. la virtud. es decir, la capacidad o la fuerza para hacer 
e l bi en) había sido una cuesti ón que. en la soc iedad laica. 
atañía al ámbito puramente particular. Hacer el bien era ulla 

opción de tipo personal. li gada a connotaciones carit ati vas. 
esto es, a convicc iones religiosas O humanitari as según las 
cua les el amor al prójimo o el deseo para éste de lo mismo 
que se desea para uno debía llevarse a la práctica por med io 
de ciertas acciones. As í, las personas o las instituciones que 
ejercían la beneficencia lo hacían bajo el signo de la vocación. 

Pero es prec isamente en el siglo XIX cuando se produce 
un trasvase esencial del concepto como consecuencia de la 
decantación de toda una serie de cambios en el ámbito social , 
político y económi co,que hunden sus raíces en e l sig lo de las 
luces: la beneficencia no debe ser sólo una cuestión personal 
sino que debe ser asumida por los poderes públicos. En el 
momento, además, en que se produce la traslac ión de esa 
responsabilidad desde el entorno puramente del indi viduo 
hasta el ámbito de la sociedad civil , el concepto muta asimismo: 
no se trata só lo de hacer e l bien, lo cual es abso lutamente 
loab le y, como ta l, debe ser respaldado y amparado por el 
marco jurídico de la legalidad vigente. sino que. sobre todo, 
se trata de hacer justic ia. 

Los que todavía estudiábamos en la primera infancia e l 
catecismo, sabemos bien que la caridad (s i /l O tengo amor, 
110 soy liada, nos recuerda San Pablo) es una virtud teologal, 
es decir, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo. El amor a los demás vehicu la el 

Centro "Gincr de los Ríos", La Capilla. actual S:llón de Actos. desde el palio. 
! Foto de la autora ) 

amor a Dios, que es el fin último. Sin embargo, la justicia es 
una virtud cardinaL o sea, es el principio, el fundamento de 

otras virtudes contenidas en ell a: la justicia es la base, es el 
cimiento sobre el que construir el entramado social. 

Pues bien, la convicc ión de que los poderes públicos 
(ejecuti vo. legislati vo y judic ial) han de asum ir la responsa
bilidad de las acciones encaminadas a restablecer el equilibrio 
soc ial , impl ica que éstos se ocupen, de manera oficial, de lo 
que, por tradi ción y porque los recursos hum anos aún no 
están profes ionalizados, todavía se llama, a fina les del sig lo 
XIX, Benefi cencia y que se denominará más adelante, libre 
ya de connotaciones religiosas, la Acción Social o los Servicios 
Asistenc ia les. 

En el caso de Albacete, es la Diputación Provincial la que 
tOllla a su cargo estas competencias, entre otras razones porque 
el Ayuntamiento de la ciudad siempre había tenido problemas 
de so lvencia económica, y así nos encontramos, en el año 
1875, con el Reglalllento de los Establecilllientos de Bellefi
cencia de Albacete en e l que se regu la el funcionamiento de 
los tres primeros centros: la Casa de Matemidad y Expósitos, 
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TEMAS DE ALBACETE: ARQUITECTURA 

" El primer proyecto para 
"Internado Benéfico Provincial de 
Formación Profesional" data de 
enero de 1945 y e'itá redactado por 
el entonces arquitecto de la 
Diputación, Baldomero Pérez 
Vil/ella. Se trata de un ambicioso 
programa para alojar a 
560 niíios " 
la Casa de Misericordia (hoy Centro de San Vicente de Paúl ) 
yel Hosp ital de San Julián . Posteriollllentc. y en gran medida 
C0l110 complemento de los ex istentes. nos encontramos con 
el Hospital Psiquiátrico Virgen de la Puritlcación. el Intelllado 
Benéfico Prov incial (Coleg io Sa lesiano y Co legio Virgen 
Milagrosa) y el Centro de Atención a la Salud. 

La Casa de Maternidad y Expósi tos se instala. en 18-14. 
en el antiguo convento de Franciscas de Albacete. en la ca lle 
de las Monjas. ac tual Centro Cultural " La Asu nción'". a cargo 
de una Junta de Benefi cencia. Como consecuenc ia de la Ley 
de Benefice ncia de 20 de 
j uni o de 1849. pasa en este 
aiia a ser provincial y en 
1995 se transfiri ó a la Junta 
de Comunidades de Castilla
La Mancha. 

La Casa de Misericordi a 
fu e primero. en 1852. Casa 
de pobres. es decir. un asilo 
de mendicidad sostenido por 
suscripción y limosnas. En 
1862 pasa a ser prov incial y 
a partir de 1866 las Herma
nas de la Caridad llevan su 
gestión. En la actualidad el 
Centro de San Vicent e de 
Paúl se ubi ca en la esquina 
de las c all es de l A lca lde 
Conangla con la de San 11-
defonso. 

nuevo Ayuntamiento de Albacete. En 1766, siendo de com
petencia municipal. se llamó Hospital de Caridad. Pasó a ser 
provincial en 1863 y a ocupar un nuevo edificio, obra de 
Ramón Casas Massó, en el mi smo s iti o del actual Hospital 
General Uni versitario de Albacete, en 1922. En 198 l se cedió 
al INSAL UD la gest ión y el nuevo ed ificio obra de Antonio 
Escario ( 197 1-75) . demoliendo en 1982-83 el viejo. 

El Hospital Psiquiátri co Virgen de la Puritlcación desapa
rece como tal en 1986. pasando a ser la Un idad Res idencial 
Rehab ili tadora de Las T iesas. El Centro de Atención a la 
Sa lud se crea en 1984 como consec uencia de la cesión a la 
Segu ridad Soc ial del Hospital Provincial. 

El primer proyecto para " Internado Benéfico Provincia l 
de Formac ión Profes ional " data de enero de 1945 y está 
redactado por el entonces arqu itecto de la Diputación. Baldo
mero Pérez Vi llena. Se trata de un ambicioso programa para 
alojar a 560 nijios en cuya memoria leemos: "Se ha tenido 
en cuenta el expres ivo caníc ler de airas edificios similares 

castel lanos en lo que respecta a los al zados y en las plantas 
a una perrecta separac ión de sexos pero fú cil comunicac ión 
con todos los serv icios comunes". 

Efecti vamente. la inspiración para la composic ión de este 
ed ificio hay que buscarla en arquitecturas que Baldomero 
Pérez Villena llama castellallas. pero que. en realidad, remiten 
al modelo esc uria lense. Para o rganizar la planta. e l rec urso 
a la simetría eSI<Í perfeclarnenle juslificado en aras de. como 
dice su artífice. una pClfeclCI separación de sexos pero fác il 
cOlllunicación CO I/ fodos los servicios COl1l1mes . AsÍ. el cuerpo 
de entrada. la capilla y los comedores con sus insta laciones 
correspondientes de coc inas, despensas y al macenes forman 
el vo lumen principal de la compos ición al cual acometen, 

El Hospital de San Julián 
y Santa Basi lisa se ubicaba 
en el solar que hoy ocupa el 

Centro "G iner de los Ríos". El teatro~' otras dependencias desde 1:1 p.lrte posterior del solar. (Foto de la :tutora ) 
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aprendida asimi smo en el 

soberbio monaste rio de El 
Escorial de Juan Bautista de 
Toledo, los huecos intentan 
disuadir la enorme pesantez 
de los li enzos, aprox im án
dose a la planta baja los de l 
primer piso y a la cornisa los 
de l segundo , en la que in 
fi eren incl uso, en la fachada 
princ ipa l, un a espec ie de 
luneto s. Se trata de 
"suspender" lo huecos altos 
y de 1 igar al basamento los 
bajos para inducir la imagen 

espec ular de l reflejo. 

Centro "Giner de los Ríos". Interior de la IJihliolccl.l en el Torreón central. (Foto de la autora ) 

El ambicioso proyecto 
del aiio 1945 se reforma en 
1949, reduci éndolo a 304 
plazas, para intentar que hi 

c iera las obras la Direcc ión 

Genera l de Regiones De-

oltogonalmenle, sendas e les en las que se alojan, básicamente. 
las dependenc ias docentes, en planta baja, y las habitaciones 
para residentes en las otras dos plantas. Los palios de recreo 

resu ltan de los espacios que se liberan , a derecha e izquierda, 

en esta organización por naves. 

Los a lzados, esos que e l arquitecto ha querido imbuir del 
expresl\lo carácter de otros edljfcios similares castellanos. 
están concebidos bajo e l signo de su época, es dec ir, son fi e l 
retlejo de las consignas esté ticas q ue e l régimen del General 
Franco impone como netamente españolas, como la qu in
taesencia de nuestra idiosincrasia arquitectón ica. En ed ificios 

públ icos y cuando e l pres upuesto lo perm ite , las fachadas 
revisten de granito el basament o. los pil ares, el recercado de 

los huecos y el remate. Cuando las posibilidades económicas 
son mcís limitadas, como es e l caso que nos ocupa, e l ladrillo 
viene a sustituirlo y. de esta manera, nos lo encontramos en 
la plallla baja, cambiando de aparejo en alféizarcs y enormes 
dinteles, y en los huecos del cuerpo central , atando en un 
orden gigante los balcones correspondientes a los pisos y 
recercando la galería de vent anas en arco de med io punto de 

la coronación. El resto de los paños se resuelve con enfoscados 
sólo resaltados en a ri stas y cornisas. La teja árabe cubre e l 
complejo juego de cubie rtas. 

Un juego. como decimos. muy rico porque. en este esque

ma. cada volumen adopta la altura que interesa. de forma que 

la arti culación de las masas se convierte así en el principal 

argumento de una composición profundamente rígida, hierütica 

y ensimismada. 
La macla de volúmenes de la que hablamos lleva a adelantar 

en rachada tanto el cuerpo centra l como los late ra les parale los 
ya erig ir en ell os una suerte de torreón , de los cuales el del 
medio ostenta una pequeña lin tern a. Por su parte, lecc ión 

vastadas. Un año después, 
en 1950, ha de volver a reformarse para adaptar sus precios. 
y habrá que esperar hasta d ic iembre de 195 1 para que e l 
contra tis ta por adjud icac ión directa, D. Amanc io Córco les 
Gonzá lez, y después de decl arar des iertos los dos concursos 
subasta s convocados al efecto. comience las obras, en el 

transcurso de las cuales ( 1953) se proyecta una segunda fase 
de Amp liación del Internado Benéfico consistente, según la 
Memo ri a del doc umento, en la previ sión de dependencias 
auxil iares, de posibles futu ras amp li aciones, adq ui sición de 
mobi liari o y revisión de prec ios. 

Las dependenc ias auxi liares son la Casa de l Capell án, la 
piscina y sus anexos e instalac iones relac ionadas con la G ranja 

Escuela próximo a la cual se había erigido todo e l complejo 
(actual Avenida de La Mancha con vuelta a la carretera de 

Madrid). En e l ajio 1957, Baldomero Pérez Vi ll ena redacta 
una serie de proyectos adicionales para la termi nac ión de las 
obras, tales como la pav imentación y el cerrami ento de los 

patios, e l a ltar para la capilla, la calefacc ión y otras obras 
menores complementarias. Se adjudican a Domingo Alfara 

Miranda quien las comienza a med iados de 1958 y se rec iben 
definit ivamente a final es de 1959. 

Hasta e l afio 1964 res id ían en e l Inte rnado los nifios y 
anc ianos bajo la tute la de las Hijas de la Caridad. En es_ta 
fecha se firm ó un conveni o de asistencia con la comunidad 
salesiana, la cual impuso la condición de separar ambos sexos. 
creándose así los intemados masculino y femenino, el primero 

en el actual Centro Socio-Educativo Provincial Gil/el' de los 
Ríos y e l seg undo en e l Coleg io Virgel/ Milagrosa cuyo 
proyecto redactó Anton io Escario Mm1 ínez (nuevo arquitecto 
provincial) en 1964-65, acabándose las obras en 1967. En 
1984, veinte afios después, se anula e l convenio firmado con 
la Congregac ión de San Francisco de Sa les y e l Gil/el' de los 
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Ríos pasa a ser un centro de enseñanza pública. y otros veinte 
años más tarde e l coleg io espera pac iente una rehabil itación 
en profundidad que lo redima de su ac tual deterioro estructural. 

Porque hemos de congratularnos todos de que, a pesar de 
no estar recog ido en e l Catálogo de Bienes Protegidos del 
Plan Genera l de Ordenación Urbana de Albacete vigente en 
la actualidad . nuestro consistori o, oyendo el clamor popular. 
ha dec idido conservar e l edifi c io. Nos hall amos ante una 
construcción que tiene su interés, un interés, C01110 en la 
mayoría de los casos de nuestra ciudad. que no res ide t <.l llto 

en sí mismo (no seré yo quien diga que nos encont ramos ante 
una obra maestra) C0111 0 en la maltrecha memoria urbana de 
la que forma parte importante. Hemos demol ido ya bastante: 
creo que ahora es tiempo de construir y de conservar, de tratar 
con respeto nuestro legado arquitec tóni co sea cua l sea la 
época. el arq uitecto o el promotor que nos lo ha transmitido. 
Es una pura cuestión de justi c ia. O. si lo pre fi eren. de hacer 
e l bien sin mirar a qui en. Y. en esta ocas ión. e l mérito es de 
la c iudadanía y de l Ayuntami ento de Albacete que, cuando 
quiere, puede. 

Elia Gutiérrez Mozo 
Doctor Arquitecto 

/ 

PLANO DE 
SITUACIÓN 
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TEMAS DE ALBACETE: ARTE 

UN QUIJOTE SINGULAR. 
El pintor 
ANGELO 
ROMANOy 
su generosa 
donación para 
ALBACETE 

Este afio 2005 , el de la conmemorac ión del IV Ccntenario 
de l comienzo de la publicación de nucstro cntraiiabl e "Don 
Quijote de La Mancha". ha sido bien pródigo en todo tipo de 
celebraciones alus ivas al venturoso hecho histórico. Y entre 
ellas. no han sido las menos abundantes las pictó ricas. pues 
las expos iciones hechas para la ocasión por numerosís imos 
arti stas han const ituido tema obligado de Museos. ga lerías. 
e instilUciones culturales. 

Pero bien podemos asegurar que no ha habido ningún ot ro 
pinto r que se haya dedi cado tan intens ivamente a la labor 
"Quijotesca" como Ange lo Romano. el madrileño res idente 
en Nueva York desde hace más de 30 años. que sigue igual 
de vinculado a España como si nunca hubiese salido de sus 
front eras. o tal vez más. por e llo mi smo. 

La pintura de Ange lo Romano es bien reconocib le y de 
personalidad indudable. pues siendo oaif auténtico infantiliza 
lodos sus personajes de forma natural. no intencionada. Le 

"salen" así. sin pretender que "as,' sean. Es su manera natural 
de interpretar el mundo que le rodea y sus personajes - siempre 
con los ojos azules. de l mismo color que los del pintor- o Por 
aventureras c ircunstancias de la vida. AngeJo Romano llegó 
a la pintura por casualidad, pero una vez descubierta COI11 -

prendió que era su vida. la razÓn principal de su vivir, y a ella 
está dedicado en todas sus horas. días y años. 

De prod igiosa rapidez. sin ningún boceto previo. Angelo 
Romano puede enfrentarse con cualquier tema - por complicado 
que sea- en la seg urid ad de que sa ldrá de sus manos algo 
absolu tamente personal. aunque también nos parezca que 
roza el di sparate. al iciente afiad ido. Pero siempre la obra será 
de Angelo Romano. Y de ningún airo. 

Invitado por "Cultu ral Albacete". Angelo Romano vi no a 
Espaíia rec ientemente para impartir unos cursos de pintura 
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con alumnos de la Universidad Popular. que se celebraron en 
Almansa. Casas Ibáñez y Albacete capital. En todos los lugares 
el mi smo éxi to y fervor popular pues Angelo Romano pone 
tal pasión y entrega en lo que pinta que contagia a todo el 
que tenga a su a lrededor. por poco se nsible que sea. El 
resultado de su visila albaceteiia ha sido un recuerdo entrañable 
en todos los que le conocieron. tralaron y colaboraron con é l. 

Pero ese recuerdo no quedó so lamente instalado en la 
personal memoria, pues Angelo Romano tuvo la generosidad 
de venirse cargado desde Nueva York con más de 40 kilos de 
exceso de equipaje. ¿Qué contenían esos kilos de más? Pues 
nada menos que tocio lo siguiente: 25 sartenes (s í, sartenes 
metálicas. de las de fre ír) de 29 centímetros de diámetro. 
todas ellas pintadas por sus partes convexas con esce nas 
sacadas de la obra cumbre cervantina y según la personal 
interpretación de l pintor. Como ya se comprenderá. nada 
académica. 

Más. tres tablas de coc ina (sí de las de madera, de las que 
se utili zan para cortar encima de ellas) con las tres fi guras 
c laves: Don Qu ijote. Du lcinea y Sancho. esta vez no só lo 
pintadas s ino reali zadas en relieve con peq ueños guijarros 
pegados a la madera y vueltos a pintar y dorar encima. 

Y más: Un cuadro composición realizado con 20 chapas 
metálicas (sí. de las que se reparten como propaganda electoral 
en los EE.UU. en cuanto se anuncian elecciones presidencia les) 
todas ellas pintadas. igualment e, con mOlivos quijotescos. 

Y aún más: Cuadros de metacrilal o pinlado y urnas con 
si luetas de papel recortado y pintado. pues Angelo Romano 
tiene la misma. prodigiosa, fac ili dad para pintar que para 
recortar siluetas. sin dibujarlas previamente. que luego colorea. 
Y otras pinturas sobre soporte de cartón. Y otras .. . hasta un 
paraguas infantil pintado por la parte de afuera con s iluetas 
en negro sobre blanco. Todos e ll o donado por e l pintor a la 
Colección Internacional de Al1e Popular. que Albacete atesora. 
y que fue ex hi bido en las sa las del Altozano con e l títu lo de 
"Con Quijote y Ange lo Romano". 

El aulor del artículu y direclor de la colcc.:ción Inlcrl1:u:iu!l:11 de Arlt' PUJlula ... 
.luan Ramírcl dc Lunls ( I-OIn¡;rafia 1\h¡;ud Bullld,,1 

TEMAS DE ALBACETE: ARTE 

Y por si todo esto fuera poco, aún hay que aiiadir que la 
presenc ia de Angelo Romano en Albacete había teni do un 
preámbulo con e l envío de las 22 ilustraciones quijotescas 
para "Don Qu ijote en colores" los cuadernos infanliles para 
colo rear que la Diputación Prov incial de Albacete editó 
(20.000 ejemp lares) y se repartieron gratuilamente durante 
las ferias septembrinas. 

Por todo lo que llevamos expuesto es por lo que hemos 
titulado estos comentarios como "Un Don Qu ijote si ngular". 
ya que no sólo aludíamos a la interprelación pictórica. también. 
al gesto de Angelo Romano de regalar a la ciudad de Albacete 
legado tan sugesti vo y representati vo de su personalidad_ 

Juan Ramírez de Lucas 
Asociación Internacional Críticos de Arte (A ICA) 
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GUILLERMO 
~ 

SAUCO, pintor 
(1916-2005) 
G uillermo García-Saúco Rodríguez. falleció en Madrid el 
pasado 28 de mayo de 2005. próx imo a cumplir los 89 años. 
Nacido en la calle Mayor de Al bacete . en la actualidad era 
ya poco conocido por las nuevas generaciones de su ciudad 
natal: sin embargo. se le debe considerar como uno de los 
más brillantes pintores que ha dado la prov incia de Albacete. 
Después de sus estudi os secundarios y de mag isterio en 
Albaccte y tras la dura guerra civil y un largo servic io militar 
en Barcelona y en Marruecos, logró concl uir su formación 
académica en la Escuela de Be llas Artes de San Fernando, en 
Madrid , en la difícil década de los cuarenlll. siendo alumno 
ave ntajado de l marqués de Lozoya y de Vázquez Díaz . 
Cat edráti co de dibujo en la Esc ue la de Magiste ri o y de 
Enseñanza Media. ejerc ió su labor docente en Áv il a y en 
Madrid, aquí en e l In stitu to "Rami ro de Maeztu". centro 
considerado. en su momento. como modélico por el Ministerio 
de Educación. Su jubilación llegaría en 1986. Fue un admirador 
de la obra de Francisco Giner de los Ríos y la enseñanza fue 
su vocac ión. compartida con la pintura y el dibujo. ejerciendo 
una notable inlluencia en sus discípu los. 

A linales de los años cuarenlH conoció a Benjamín Palencia 
en Áv il a, y a partir de ese momento e l estilo de am bos se 
enciende en el co lor. con un especial interés por los pai sajes 
caste llanos, todo populari zado por Pa lenc ia, pe ro con una 
mayor perfección y mejor ejecución en Guill ermo Saúco. 

Aunque nuestro i.u1i sl.a no solía acudir a concursos, obtuvo 
algunos premios: Bienal de arte Hi spanoame rican o de La 
Habana ( 1952). Valdepeñas e, incluso, en algún certamen de 
la feria de Albacete. A Guill ermo García Saúco nunca le 
interesó la comerc iali zac ión de su pintu ra, lo que ha hecho 
de su obra el ser una gran desconocida en los med ios art ís ticos 
más recientes, pese a que la Diputación, el Museo de Albacete 
y algunas otras entidades guarden obra suya. Hoy la mayor 
parte de su obra está en manos de familiares y ami gos. En 
realidad es una obra por dar a conocer y descubrir. 

En el estilo m1ístico de Guillermo Saúco inic ialmente se 
pueden distinguir varias etapas: 

• Un momento juvenil y de Formac ión académica 
de recuerdos impres ionistas, de gran perfección 
técni ca y formas clásicas y real istas que podría 
abarcar los años 1933- 1948. 

Autorretrato ( 19·1]) 

.l. -
• Una segunda época entre 1948 y fin ales de los 
setenta donde el pai sajismo ofrece unos colores 
encendidos. Esta época se inici aría en el momento 
que Saúco y Palencia entraron en contacto en Áv ila 
y ambos al1istas tomaron un camino parecido aunque 
nuestro arti sta ofrece una mayor perfecci ón en el 
dibujo. Curiosamente, ambos autores obtuvieron en 
estos años premios en las bienales Hispanoamerica
nas. En esta época hay como un recuerdo " fauvista", 
lleno de expresividad. a veces cercano a colores y 
formas que pueden recordar a Mati sse. 
• Un último período que aburcará los últimos vein
ticinco años y aun después. en e l que nuestro pintor 
ofrece una paleta in tencionadamente oscura con 
una gran expres ividad e incluso una cierta denuncia 
soc ial hacia la marginación o hacia la exaltación de 
las cali dades de las cosas. A la vez, en esta época 
pintar'J obras de pequeño fo rn1310. académicamente 
perfec tas y de agradable contemplac ión estéti ca. 

En todas las etapas hay una constante: el dibujo, como
fo rma fundamental y base ele la expresión plástica. Creemos 
que la figura del pintor, profesor e intelectual que fue Gui lIenno 
García-Saúco Rodríguez debe ser recuperada por Albacete 
como. a veces, lo valoró la ciudad de Á vila a la que consideró 
su segunda patria chica . 

Luis Guillermo Garda-Saúco Beléndcl 
Insti tuto de Estudi o Albacetenses " Don Juan Manuel" 
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Guillermo Saúco. Selección de Obras 

Esludiu de Ac:ulcmi:1 (19"'-') 

()ucblo 
119801 

Tierras (1952), 
IlrelU io Biena l 

H iSI>aIlU:lll1crica ml. 
( 1953 ) 

Montes 
en til'rras 
dl' r\\'ila 

"'~. (195J ) 

Mujer Cosiendo t 1950) 

Paisaje 
Abulense 
( 19-16 ) 
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"\{lIarrobledo, municipio famoso por el vino, el 
queso, con una historia y un patrimonio rico y 
variado, se ha venido conformando y perpetuando 
desde el siglo XIII. Sus calk'S forman un entramado 
urbano heredero de las sucesivas expansiones del 
núcleo. Una localidad con pasl,do, Ilresente y 
futuro donde la agricultura tmdiciona l ha sabido 
adaptarse a las nuevas tecnologías, creando em
presas de importancia nacional e internacional. 

LOS CASI OCHOCIENTOS CI CUENTA KM' 
DE SU TIt RMINO TIENEN COMO 
ELEMENTO DEFINIDOR LA VID, CON 
MÁS 1m TREINTA MIL HECTÁREAS 

PCrlcnecie llle a La Mancha A lta. e l acceso más 
cómodo si se parle desde Albacetc es por la autovía 
q ue d irige a Mad rid . En La Roda se toma la -30 1. 
que se lleva hasta e l c ruce de la N-3 10 y a part ir de 
aqu í se puede llegar hasta este munic ipio. Otra opción 
es po r la NA30 hasta Barrax do nde se to m a la 
C M-3 12 1 que pasa por Santa Marta . 

El pai saje . en e l que preval cce la vegetac ión de 
monte bajo. los viñedos. pinares y enebros. recuerda 
ilTclllccl iablcmcnte vistas q uijotescas. caracte rís ticas 
de la comarca manchega. Las ti e rras que rodean e l 
casco urbano están ocupadas por cult ivos he rbáceos 
y cereales. Pe ro los casi ochocic llI os c incuenta km' 

de su témlino tienen como elemento defi nidor la vid, 
con más de tre inta mil hectáreas. Además, la im por
tancia del núclco urbano de Vi I hUTobledo, lo convierte 
en cabecera de una comarca de marcados contrastes 
natural es, co n una biodiversidad int e resante. Las 
grandes extensio nes de vides se pie rden en e l hori
zonte. so lamente interrumpidas por la vegetac ión 
medite rrá nea e n la que abundan las enc inas, las 
conífe ras)' los arbustos. e l pino piño nero y e l pino 
carrasco. E l aroma a tomill o y ro me ro. re tama y 
aliaga hacen de estos enclaves idóneos para di sfrut ar 
de la tranqui lidad de estas tiem,s manchegas. Especies 
menores son e l enebro y la sabina. La vegetac ión 
que se puede encontrar en la ribera de los ríos Záncara 
y Có rco les so n espec ia lme nt e á lamos . chopos y 
olmos. El llamado "Ce rro de la Encan tá" es una 
reserva botáni ca en la q ue se encuentran más de 
c ient o sescnta especies proteg idas. En cuant o a la 
fauna. predominan las espec ies de caza menor (la 
pe rdi z roja. la liebre)' el conejo). 

EL ANTIGUO ROBLEDILLO PASÓ A 
FORi\lAR PARTE DEL ALFOZ DE ALCARAZ 
HASTA EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XV 

Pero para conocer las fOllnas de vida de las gentes 
de Vi lIarrobl edo es necesario hacer un recorrido 
histórico por e l actual mun ic ipio. Los primeros asen
tamientos que se loca lizlUl cOITesponden a l Paleolítico 
In fe rior (pe ríodo Ache lense). El más representativo 
es e l lugar de La Jaraba. donde sc han encontrado 
útil es trabajados sobre núc leos o lascas (raederas, 
limazas, etc.). También se han hallado algunos vesti 
gios de la época romana . El origen de l actual núcleo 
se remonta a la Edad Media. Al parecer. Vi llarrobledo 
nac ió de los enfrentamientos entre los Vi ll arejos de 
San Nicolás y de San Bartolomé por el abastecimiento 
de un pozo de agua. Ambos se separaron administra
ti vamente tra s la medi ac ió n del Consejo Rea l d!, 
Fernando IV. dando origen a lo que es hoy Villarro
bledo y Socuéllamos (Ciudad Real ) a IInales de l s iglo 
XIII (Fllellle.- Oficil/a de IIIrislllo de Villarrobledo). 
Po r ento nces. e l antig uo Ro bledill o (como así se le 
conocía en e l o ri gen según a lgunas fu entes) pasó a 
fo rmar pa rte del alfoz de Alcaraz hasta e l primer 
cuart o de l s ig lo XV. momento en el que a lcanzó e l 
título de vill a de manos de Juan 11. Ést e la cedi ó en 
1436 a Do n Rodri go Manriqu e. Come ndad o r de 
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Segura, en reconocimiento 
a s u victor ia contra los 
musulmanes en la vi lla de 
Huéscar dentro de l reino 
de Granada en 1434. Afias 
más tarde. Don Rodrigo 
vendi ó Villarrobledo a l 
Marquesado de Vi ll ena. 
En este período, la loca
lidad tuvo un auge eco
nómico y demográfi co 
importante , no exento de 
di sputas e ntre los lugare
ños y Don Juan Pacheco 
( Marqués d e Villena). 

motivados por la abol ición del título de villa por Enrique IV. 
que más tarde recuperó ya en e l reinado de los Reyes Católicos 
en 1475. Fue e l primer núcleo que se reveló contra el Mar
quesado. 

Sin duda, fue el momento en que entraron en escena los 
cultivos que tanto han caracterizado a la zona de La Mancha: 
e l trigo y la vid. El apogeo que consiguió Villarrobledo en e l 
s ig lo XV continuó e n la siguien te ce nturia , e n la que se 
mantu vo fiel a Carlos V durante el levantamiento de las 
Comunidades y Gemlanías, lo que le valió la ampliación de 
privilegios y la liberación total de A lcaraz en 1557. «VVAA.>. 
Hisroria de la provincia de Albacele. ( 1999) . Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha). 

El XV n fue un siglo de c ri sis agríco la y ganadera. que 
perjudicó seriamente a la población villarroblense. En e l siglo 
XVIII continuó esta dinámi ca. y ante los avatares surg idos 
con la Guerra de Suces ión y más tarde con la G ue rra de la 
Independenc ia, Vi llarrobledo siempre fue fi e l a la Corona 
españo la. lo que le va lió los títulos de "Muy Noble y Leal 
Villa" . Otro acontecimiento s ignificati vo fue la batalla librada 
e n e l paraje de San 
C ri stóba l durante las 
GuelTas Carlistas. Esta 
villa sirvió a la reina 
Isabe l 11. a la qu e 
ofreció una impoltante 
v icto ri a sobre los 
ca rl is ta s e n 1836 
(FlIellle.- Oficina de 
Ilfrisl110 de Villa n"o
bledo). A lrededor de 
es to s años , Madoz 
recoge en su Dicc io
nari o Geognifico este 
pueblo ma nc hego. y 
plasma sus actividades 
productivas: cerea l y 
vid entre otros en e l 
sector primario , y la 
alfarería de tinajas, de 

ladrillo, molinos harineros, te lares de lienzo, etc. en e l sector 
secundario. 

Bajo este panorama creció Villarrobledo. En la actualidad, 
el sector secundario, encabezado por empresas ya consolidadas 
en e l tejido empresarial ha reforzado la economía tradicional. 
Entre estas industrias destacan las dedicadas al tran spo rt e 
nacional e internacional , las industrias metalúrgicas, la fabri 
cación de maquinaria agro-industrial y. C0l110 no, las que se 
encargan de e laborar productos tan tradicionales como el vino 
y e l queso manchego. La importante actividad empresarial 
se ve beneticiada de la situación geográfica de Villarrobledo. 
Es un importante nudo de comunicación entre Levante. 
Anda luc ía y la zona centro española: s ituac ión que se verá 
mejorada con la próxima construcción de la autovía que unirá 
e l Levante español e OIl Portugal. La cercanía a algunas arterias 
principales de comunicación y la presenc ia del ferrocarril han 
facilitado e l desarrollo de l sector hostelero y servic ios. 

EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL ENTORNO 
RESIDE EN LA DIVERSIDAD DE PAISAJES 
DE SU AMPLIO TÉRMINO MUNICIPAL. 
QUE QUEDAN INCLUIDOS DENTRO 
DE LA RUTA LITERARIA DE DON QUI./OTE 

El potencial turístico del e nto rno reside e n la di vers idad 
de pai sajes de su amplio té rmino munic ipal, que quedan 
incluidos de ntro de la ruta literaria de Don Quijote. En este 
últ imo aspecto son muchos los que piensan que e n Vi llarro
b ledo han ocurrido a lg unos e pi sodios cervantinos. E l más 
contrastado es e l de l Retablo del Maese Pedro, que trata de 
la libe rtad que dio e l señor Don Gaiferos a su esposa Meli
sendra. 

De las rutas que se han creado relacionadas con los enc laves 
por los que pasó Don Quijote. es te pue blo manc hego se 
e nc uadra dentro de la Ruta 2 que va de San C le me nt e a 
Vi ll anueva de los Infantes pasando por las Lagunas de Ruidera 

entre o tro s parajes. 
Además. tambi é n se 
integ ra dentro de los 
"Caminos de l Vino". 
junto a Alcázar de San 
Juan , Pedro Muiioz . 
Socuéllamos, Tome
llosa y Valdepellas. Se 
trata de un escenario 
privileg iado y testigo 
de las andanzas de l 
In genioso Hidal go . 
espec ialm en te s igni 
fi cati vos e n este '1110 
de la conmemorac ión 
de IV Centenario de la 
publ icac ión de la pri
mera parte de la obra . 

Una parada en Vi
Ilarrobledo pe rmit e 
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di··.frular de la c ultura) tradici6n manchega.) del patrimonio. 
LA PARROQUIA DE SAN BLAS (DECLARADA 
MONUMENTO ACIONAL DESDE 1977), 
DATA I)~: LOS SIGLOS XV Y XVI 

E~ recomendable el pa"co en torno a la PIUla Ramlln ) 
Cajal (declarada en 1970 Conjun(o Hi,t<Írico Artí,tico). Allí 
se ubican algullo", dc los edificio ... Ill~b representativo." dc 
Villarrohledo. La pamXjuia de San Bla, (declarada Monumento 
Nacional,bde 1(77). data de lo, ,iglo, XV y XVI. Origina
riumente existía en c:-.tc lugar UIl pequc iio templo que por 
nccesidadc:-. de la cOlllunidad dccidi6 ampliarse ha ... ta alean/ar 
las dimcn ... ioncs y majestuosidad que ahora posee. Est:í dotada 
con elementos arquitectónicos góticos. rcnaccnti:-.las y barrocos. 
Se trala dc un ejemplo de construcc ión columnaria con tres 
n:1ve .... La pm1e más antigua. que se corresponde con el primer 
tramo. se com.truy6 ... obre la antigua iglesia y con"ierva rasgos 
góticos en :.íbsidcs . pilares y bóveda!'.. así como en algunas 
\"enlanas. La portada occidental que da a la pi ala c ... también 
gótica Ilamígera. Entre las escultu ras. se con:'\erva en una de 
la:'\ capillas laterale:'\ una ta lla de San J\1iguel. perteneciente 
al prim itivo retablo. Con caraclerísl iGl:'\ renacentistas destacan 
los restantes cuerpos de la construcc ión q ue dejan ve r estos 
rasgos en la morfo logía de sus pi lares así como la, fac hadas 
none y"". (o del so l). Es(as portadas denotan en sus formas 
e l est il o vanele lviresco. Como ejempl o ele barroco podemos 
contemplar e l G ran Re tabl o churrig ue resco. 

Cerca de l templ o se ubi ca e l Ayuntamiento. ejemplo de la 
arquitectura c iv il renacenti sta est:.í dec larado Bie n de Interés 

Cultural. Se edificó en el ,iglo XVI. La fachada eon,i,te en 
tina doble arquería de sei"i \'anos sostenidos por pilares d6ricos 
y jónicos) enmarcadas por dos maehone,. En el lado i/lJuierdo 
,e encuentra un e,cudo de la ,illa e'quinado y en e l derecho 
un reloj. En el interior destaca el claustro recientemente 
re:-.taurado. 

EN LA PARTE NORn: D~:L PUEBLO ESTÁ EL 
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD. EL PARQU~= y LA A VENIDA QUE DA 
ACCESO AL EDIFICIO BIEN M~=RECEN UN 
PAUSADO PASEO 

En la parte norte del pueblo e,tú el "\I1(uario de Nue,tra 
Seiiora de la Caridad. El parque) la ,"en ida que da acee,o 
al edificio bien merecen un pau ... ado pa:-.eo. Declarado Bien 
de Interé, Cultural. el templo fue construido en el siglo XVI 
y remodelado en el XVIII con Illoti\o de la elección de la 
Virgen de la Caridad l:OIllO patrona. La rCl:onstrul:l:ión ilKor
poró un estilo neoclCl ... iol a 10:-' ra"'gos Illudéjares ljue po:-.cía. 
De :-.us orígenes con ... ena unas pinturas al fresco a la derecha 
del camarín de la Virgen. Como demento destacahle guarda 
la imagen de la patrona} su peana de plata uc e:-.tilo barroco 
) pnlcedelKia americana. Fue un regalo de Fray Diego 
Morcillo natural de Villarrobkdn. nacido en 16-12.lJue fue 
ar/ohispo)' \' irn?) de Perú. 

Ane,a al campo:-.anto. la ermita dc Santa Ana tamhién 
posee- la denominaciün de Bien de Interé~ Cultural. Fue creada 
en el :-.iglo XVI) ha sido recientemente restaurada. Po~cc 
una 11a\ e única y un e:-.tilo renacenti",ta con tinte ... mudéjares. 
Entre su:-. ekmcnto:-. destacan el ~1I1esoni1do. el coro y algunas 
de sus tallas. 

O(ro Bien de Inten', Cultural e, la ermita de la Soledad. 
Creada en el siglo XVI tiene una nave única con elementos 
neocltbico:-.) ll1udéjare ... como su artesonado. 

Al ,ur del ca,co urbano (en la carretera de O"a ) Tome-
110'0) cncontramo, la ermita de San Cri,(óbal. Edificada en 
el ,iglo XVIII y recon'truida en el XX. posee un e, (ilo 
neoc)¡bico popular de una :'\ola nave y un campanario en 
espadai"ia. 
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Olros ed ific ios religiosos son: e l monaste rio de la Purísima 
Concepc ió n y San Bernardo, e l monaSle ri o de Santa C lara y 
el convento de las Carmelitas Descalzos. 

El primero de e llos se fund ó en el 1597. De nave única y 
estilo renacentista popular. es e l emplazamiento e legido para 
venerar al Cristo de Medinaceli . Posee en su interior UIl gran 
lienzo con c l rctrato del Virrey Morc ill o. 

El monasterio de Santa Clara fue creado cn e l 1614 sobre 
la v ivienda de sus fundadores (Juan Cano Moragóll y su 
esposa). Actua lmente está cat al ogado como Bien de Inte rés 
C ultura l. De estilo RenacentiSla. cn cl ex te rio r deSl aca su 
portada princ ipal y del interior algunos lienzos e im áge nes 
de inte rés así como el claustro. Se vene ra aquí a la Virgen de 
la Teja, protectora contra la seq uía. 

Por último. e l convento de las Carmelitas Desca lzos está 
ubi cado en la periferia de la población (en la sa lida hac ia 
Barrax-Albacete). En 1974 se destruyó e l monasteri o o rig inal 
que ex istía en e l casco urbano . La actual construcción posee 
un estilo popular de tradic ión manchega. 

Dc las eclincaciones re ligiosas la ig lesia de San Sebasti án 
y la de Santa María ponen e l broche tinal. La primera de e llas. 
de est ilo ecléctico, fu e construi da con piedra y ladrillo. De 
nave única destaca la torre campana ri o y las cspadaiias así 
como las co lumnas del atrio por ser las o r ig inal es. En el 
interi or, una capi lla anexa g uarda e l re tabl o de la primitiva 
iglesia. 

De la ig lesia de Santa María lo más destacado son las 
obras esc ultó ricas y p ictóricas así como e l Be lén realizado 
en dio ramas que clotado de iluminación y mov imiento repre
senta la vicia de Cristo . 

En otro orden se encuentran las construcc io nes civ il es 
como el Gran Teatro. el Círculo Mercantil. e l Cas ino y e l 
Mercado Municipa l de Abastos. 

Son numerosas también las casas señoriales con portadas 
y esc udos dignos de ser contemplados. Ejemplo de e llo son 
la casa de los López-Muñoz, la de los Pacheco y la de Romero 

A larcó n. Las calles Ped rega l y Enr iq ue de Arce posee n 
e lementos de inte rés escond idos entre las viviendas. 

A cada paso un poco de hi storia. adornada con zonas 
verdes q ue in vi tan a l sosegado paseo por las somb ras qu e 
ofrece su vegetac ió n. El parque de Joaquín Acac io. e l de 
Nuestra Sra. de la Caridad. e l de l Oeste. e l de l Ba rr io de 
Ast uri as o los Jardi n ill os Mun ic ipa les . son los auténticos 
pulmones urbanos. Pe ro s i hay una área verde que re tlej a e l 
arte popular de Vil larrobledo es e l parque de los Tinajeros. 
construido en reconoc im iento al grem io de los tinajeros. Ya 
menc ionó Cervantes en e l Quijote este artesanía que se a larga 
desde hace cuatro s iglos. Se ut ilizaron. y aún se utili zan las 
tinajas para almacenar e l v ino. Dicen que se desarro lló esta 
actividad aquí por ser e l mun ic ipio rico en arcilla. e lemento 
esenc ial en la e laborac ión de este rec ipiente. 

DECLARADO DE INTERÉS H JRÍSTlCO REGIONAL 
LOS CARNA VAU: S EN VILLARROBLEDO SE 
VIEN~:N CELEBRANDO m : SDE PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XIX HASTA NUESTROS DÍAS 

Es recomendable también hacer co inc idir e l viajc a Vi lla
ITObledo en las jomadas festivas. El calendario festi vo comienza 
con San Antón el 17 de enero. Es e l momento de bendecir a 
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los animales y repartir "tostones". A los pocos días (el 3 de 
febrero ) se homenajea a San Bias. patrón de Villarrob ledo. 

El Carnaval en este municipio adq uiere un co lor especial. 
Ti ti r it eros. animal es. ram ill etes de flores andantes y en 
defin it iva todo lo que uno se pucda imagin ar sirve de di sfra z. 
Declarado de Interés Turístico Reg iona l los carnavales en 
Villarrobledo se vienen celebrando desde princ ipios de l siglo 
XIX hasta nuestros días. Cada año se renuevan las fuerzas y 
la ilusión de esta trad ición tan vistosa. 

Con otro espíritu distinto esta vez de seriedad y respeto 
llega la Semana Santa al más puro estilo manchego. Nazarenos 
e imágenes se funden en procesiones cargadas de sentimiento 
y devoción religiosa. 

A princ ipios de mayo, con la llegada de la primavera. el 
pueblo se convierte por un fin de semana en el escenari o de 

los grupos musicales más vanguardistas. El festival Viña Rock 
concentra a los amantes de la música que durante unos días 
no parará de sonar. Este año ha cump lido su décima ed ición 
a la que asist ieron más ele setenta y cinco mil personas. 

En honor a la patrona. la Virgen de la Caridad. se rea liza 
del 14 al 18 de agosto la Feria . Un repertorio de actos se 
ofrecen al visitante: desfiles con gigantes y cabezudos, castillos 
de fuegos artificiales (La Polvorá). to ros. música y deporte. 
Los dos últ imos días. en el claustro de l Ayuntam ie nto. se 
celebra el prestigioso tomeo intemacional de ajedrez. Maestros 
internacionales se reúnen en torno al tablero bajo la atenta 
mirada de lugareiios y visitantes . 

y COMO NO PROBAR LOS PRODUCTOS TÍPICOS 
DE LA LOCALIDAD, EL VINO Y EL QUESO 

Recursos de indudable valor turístico ricamente comple
mentados con la exquisita gastronomía vi llarroblense. A los 
archiconocidos gazpachos manchegos. bien viudos o con 
alguna pieza de caza (liebre o pa lomo), se unen las judías con 
perdi z o platos más sucu lentos como las gachas de harina de 

guijas. el ajo de mataero o el atascabuITa.., . El cordero manchego 
tambi én dota de identidad a la zona. Es aconsejable comerlo 
a la brasa. pero en ca ldereta hará las de lic ias del comensa l. 

y como no probar los productos típicos de la loca li dad . 
el vino y e l queso. En refe renc ia al vino, las variedades 
cultivadas son: blancas (A irén, Macabeo, Pardilla y Verdacho). 
y tintas (Cencibe l, Garnacha, Morav ia y Cabernet Sauv ignon). 
En Villarrobledo. este de licioso líquido es algo más que una 
tradición, es una forma de vida que se ha transmit ido desde 
e l sig lo XII. y que hoy día se conoce en el mundo entero. El 
queso. e laborado con leche de oveja. destaca por su variedad. 
El queso al romero. los tie rnos. en aceite. etc ... en cualquier 
aperitivo dejan el regusto del buen comer. con aromas intensos. 
trabajados con el af,ín de conse rvar lo propio. 

Para finalizar. e l postre. ese dulce bocado que completa 
el menú . Está representado por las natillas. leche frita o an'ope 
entre airas. 

No hay exc usas. Vi lI arrobledo. un contraste de recursos 
pat ri moniales. naturales. tradicionales y gastronómicos de 
indudab le va lor turístico. 

Texto y fotografías: 
Sebastián Garda Castillo 

Llanos Garda-Plaza Martínez 
Ana Belén Gordo Caba llero 

Licenciados en Humanidades 
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EL CINE EN ALMANSA 
"ivimm, un prc"cnte en el que la abundancia dc informaci6n 
amcna/a con impedir que nos delcngamo,,", en aquella ... noticias. 
en aquel h .... parce las que. por ser mü ... pequeña .... a "cces 
pa"lmo, por alto pero 4ue no dejan de tener importancia. 
Olvidamo, que la intrahi,toria hace la hi,toria. Por ello. no 
,ólo es importante conocer lo ... hecho ... (.le 101\ capitales: las 
ciudades pCt(ucíias . lo" pueb los con sU acontecer diario 
colaboran ti la vida de "iU provincia. igual que la provincia lo 
hace a la del paí,. Conocemo, mucha, co,a, de Albaccte. ,í. 
i.Colloccl11m. tantas de los pueblos) cilld~HJC's dc ... u provincia? 

A nadie debe) a escapar la repercusión que el c ine. ese 
arte nuevo. ha tenido en el desarrollo socia l del siglo XX . ) 
tampoco la importancia que su estud io cstü It.!nicnuo dc ... dc 
h ~lcc ya UIlO:-. ai'ios. Conocer el Séptimo Arte y 'u incorporación 
a la vida diaria. así como las rc\ac i une~ que cada \el m .. b ... e 
\un e;-,tubJcciendo con otra;-, disciplina ... (arte. literatura ... ). nos 
permite conocer mejor nuestra hi:--Ioria. Los últim(l'-. año;-, del 
... iglo XIX fueron el punto en el que ;-,e ahrió un nue\'o camino 
de v:. .... tas e\tcnsioncs: los encargado ... de iniciarlo fueron 10'-; 
hermunos Lumicre. con ;-,u primera pn)) ccción. en Parí .... en 
dicicmhre dc 11\95. A4uel " ,ce,o fuc 'OIl'rcndcnte ) tan lejano 
de la ... proycCl.:ionc;-, que hoy di ... frutamos.,. 

Alman .... a empeló a conocer d cine en el \crano de 1907. 
El ambiente en el que se daban las proyecciones no se parecía 
a aquél de la, pari sina,. ni tampoco al que ,e di,fru ló en el 
salón de proyecciones de la Carrera de San Jerónimo. 3-1. 
bajo, del Hotel Ru,ia (ha) ed ilicio del Palacio de Vi,tahenmha. 
sede del Musco Thyssen Borncmiva). cuando en mayo de 
1896 tuvo lugar la primera proyección en Madrid. En Almansa. 
el contex to de proyección fue mucho más sencillo: en el mes 
dc ago,to. y con motivo de la fe ria. se instaló en la ciudad e l 
Pabellón Nicolás. barracón ambulante que recorría diversas 
feria;-" Ofrecía las proyecciones en ses ión de noche. ten ía 
J11ucho ~\ ito. estaba concurridísiJ11o y su repertorio era J11U) 
c\tenso. Las fuentes nos aclaran que "puede scr visto por 
hombres. niños y mujeres. pues en nada quebranta este 
e'pectácu lo los ,cntimientos del espectado r"· y la, película, 
ofrecidas. salvo alguna. "todas ellas envuelven un lin moral". 
Adcmá,. la parte téc nica tenía maravi llado al público. ··Ia 
maquinaria consta de los mayores ad elantos científicos . 
habiendo logrado por lo tanto que la IIsci/acitill. tan pcljudicial 
a la vista del espectador. haya desaparec ido po r comple to··. 
Las sc~ioncs se completaban con números de varietés y estaban 
amcni/adas por piezas musicales. ejecutadas por una orquesta. 

Los com ienzos del cinc en lugares pequeños fueron así. 
en barracones. y en muchas ocasiones estos cinematógrafos 
se in sta laron en lugares cerrados : en e l Teatro (si la ciudad. 
el pueblo lo tenía) o en cual4uier otra sala que tuviese un 
destino similar. Almansa contaba con el Teatro Principal desde 
años atrás. hay cOIhtancia de su existcncia desele 187 1. Así 
pues. nos encontramos con que e l Pabellón Nicolás. tenninadas 

• •••• 
Tea ..... IttlO 

"'-.J;_ 
P .... r ••• Je (¡ee s. •• ro 

TRES SECCIONOI 

1: atas 3 de la tarde; 2 4 a 
Id9 6 id.. Y 3 ,4 1I las 9'30 noche 

prOf,ec td~dou el 5igu~nle 

... PROGRAMA 

l.- La urmolA revLlta lonorll, 

Estampas Españolas 
SAT.AJV[ANCA 

(Tipo. , c;otthlmhre.) 

2,- ESTRENO de f cQloul pellc:ula drami· 

tica HABLADA EN ES?AÑOL. 

LA DAMA ATREYID A 
Completar' ti prOiraml un bonilo y (taoio5o 

dibujo .onoro. 

Pft~CIOS EN TAQUILLA 
( 

LOI diil.3 y ... 

El Favorito tle la Guardia 
Grandiosa Operda ~ 1" marca UF A. 

- .! . ... ~ . .,":':-~ ....... -
7 ~ 

su:-- funciones al ai re libre. en elm i~mo mes y año (ago~ t o. 

1907) instaló MI cinematógra fo en e l Teatro Principal. De'pué,. 
en 1909. pa .... aría por e .... ta .... ala el Cine Marín. con programas 
variad ís imos. y e.., que "Cada ve/.. gusta más es te aparato 
cinematográfico". Posteriormcntc vendrían el Pabellón Re
quena. e l Cinematógrafo de Miguel Berbis. además de otro" 
IOdos e llos compartiendo público con los barraco ne, ambu
lantes que ofrecían circo. fi guras de cera. teatro de fantoches. 
acróbatas e4uilibrista,. e/mms. número, de trapec io. rueda, 
de caballitos mecánicos .... cra el animado y bullicioso contexto 
de la feria. 

El c ine se fue afianzando y Almansa contó con salas 
excl usivas de cinematógrafo: el Salón Cine Moderno y el 
Cine Cervantes. cinc éste último a l que van indisolublcmente 
unidos los nombres ele Diego Toledo y Antonio Ca latayud 
Tormo. Obviamente. eran unas muy sencillas salas de proyec
ción pero 4ue cumplieron muy bien su papel. El año de 1930 
se despidió con la incorporación de un Teatro nuevo de planta. 
por e l 4ue Almansa venía suspirando desde hacía muchos 
años. el Teatro Regio que. desde que fue inaugurado. ofreció 
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no sólo funciones dramáticas sino también c inematográficas. 
A su nombre van unidos los de tres almanseiios que hicieron 
posible e l milagro: Rodríguez Ruano. Gómez Sáez y Blanco 
Navalón: la familia Rodríguez Ruano ha mantenido la propie
dad del Regio hasta 2003, en que ha pasado a pertenecer al 
Ay untami ento de Almansa. El año 1932 trajo o tra sa la . e l 
C ine Co liseum. de la mano de su propi etari o. e l ya c itado 
Antonio Calatayud . Almansa ya estaba preparada para los 
ai'los fuertes de cine. 

Después. en 1983. vendría e l mode rno Cine Presidente. 
con sus innovaciones en programación y sesiones. ademüs de 
ofrecer Semanas de c ine. Ciclos. Conferencias. Coloquios .... 
y muchas proyecciones de l Ci necl ub II/depel/diel/te. que 
funciona en Almansa desde 1976. 

Hoy, la oferta de salas ha variado notablemente. El Teatro 
Principal ha dado lugar ti un Teatro nuevo. único con actividad: 
el Moderno y el Cervan tes hace muchos años que murieron: 
el Teatro Regio. mudo testigo de la vida de la c iudad. sigue 
en pie pero está cerrado, es muy viejo y e l Ayuntam iento va 
a acometer su rehabili tac ión: e l C inc Pres idente nos dijo adiós 
en 200 1: y e l C ine Co li seum también se desp idió pero. en su 
lugar físico. nos ha dejado las Mu tti salas Coli seul11 . tres sa las 
acordes con los tiempos que vivimos. en las que todavía sigue 
parte de la savia del fundador en la figura de uno de los 
dueños. Alfredo Calatayud Reig. 

El cinc proyectado en Almansa a lo largo de l sig lo pasado 
ha segu ido la misma línea que e l proyectado en ciudades 
simi lares: películas ex tranjeras. esp,uiolas y coproducciones. 
A la cabeza de las pelícu las m<Ís proyectadas. a lo largo de 
todo el siglo. están las procedentes de EE.UU. y les siguen 
las eSlxuio las. que van cobrando fuerza a medida que avanza 
la centuria: a continuación estún las alemanas. francesas y 
coproducc iones en las que participa España . Después de la 
guerra civi l. estas coproducciones fueron cogiendo auge y. 
en 1975. e ran las m<Ís frecuentes en la pantalla. después de 
las de EE.UU . y las españolas. 

Hasta 1935 el género que más apareció en la pantalla. 
curiosamente. es el musical (recordemos que el cine sonoro 

llegó en 1929) : le seguían el drama y la comedia. si n olv idar 
e l serial. género exc lusivo de los primeros tiempos del c ine. 
Durante la gueml civil. e l género más frecuente fue la comedia. 
después. el musical y el drama: las aventuras y el documental 
también interesaban. A lo largo de l siglo. la comedia se va a 
mantener como el género más proyectado. le sigue e l drama. 
aventuras. musica l. \\'eslerl1 ... No olvidemos la aparición. a 
part ir de 1975 . de l género e rótico . Todos recordamos los 
abundantes y rápidos viajes al otro lado de la fronte ra para 
ver E/ tí/limo tango en París o Emmwwelle. algo impensable 
hoy día. No podemos evi tar sonreír ante el recuerdo. 

Los directores espa ñol es más fre cuentes : Rafael Gil. 
Ignacio F. Iquino .. Pedro Lazaga, Miguel M. Delgado. Mari,mo 
Ozores. etc. Entre los extranjeros: George Marshall. Henry 
Hathaway. Alfred Hitchcock . Michael Cu rt iz, etc . 

En los comi enzos del c ine, e l día de proyección po r 
excelenc ia era e l domingo. le seguía el sábado: pero a medida 
que avanza el siglo. e l s<Íbado va atrayendo m<Ís proyecciones. 
Term inada la g uerra c ivi l. y hasta 1975. e l miércoles también 
se muestru como día de proyección: y a part ir de este año. e l 
viernes cobra importancia. 

Al hablar de cine. debemos hablar también de los programas 
que nos anunciaban las películas. y que gran parte de nosotros 
hemos coleccionado. Los primeros programas eran senci llos. 
austeros. marcados por motivos económicos y por las dilicu l
lades técnicas de las imprentas. En los programas de los años 
20 destaca la figura de la "estre ll a" o del "ast ro" y la de l 
Director: aparecen nombres como Rodolfo Valentino. Charles 
Chaplin o René Clair. Con los años 30 llegó e l cinc sonoro 
yen los programas aparecía frecuentemente "pantalla sonora·', 
"cine sonoro" y nombres como Imperio Argentina. Concha 
Piquer o Est re llita Castro: también la pareja protagonista: 
Fred Astaire - Ginge r Rogers. William Powel l - Mima Loy. 
Cmy G rant - Katha rin e Hepburn. En los años 40 y 50 e ra 
impensab le que se estrenasen pe lículas sin su programa de 
mano. A tinales de los 60 comienza la muet1e de los programas. 
que será de lini tiva a mediados de los 70. Posteriormente. en 
ocasiones muy puntuales. se ha usado de nuevo el programa 
para el lanzamiento de alguna película. 

Los formatos son variados. algunos rompen con la forma 
regular y son programas troquelados. C01110 UI reina de Nue\'o 
York. 1937. de William Wellman. que copia los rascacielos 
de neoyorquinos. Otros son móviles. como Zel/obia. 1939. 
de Gordon Douglas. en e l que e l elelante sube y baja la trompa: 
o El gel/darme descol/ocido. 19.+ l. de Miguel M. Delgado. 
en e l que la figura de Cant in flas pega con la porra. Hay 
también programas q ue son dípticos. Y muchos de e ll os 
firmados por artistas tan conocidos C0l110 Raga. Peris A ragó. 
Soligo o Josep Renau. Todo un mundo al lado del mundo del 
cllle. 

y todo esto. entre otras muchas cosas müs. compone poco 
a poco nu estra historia. Es indudable que merece que lo 
recojamos. que nos detengamos en la intrahistoria. 

Emilia Cortés Ibáñez 
Instituto de Estudios A lbacetenses 

"Don Juan Manuel" 
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NUBLOSY 
CONJUROS 
Desde épocas mu y remotas, magia . ritos y 
oraciones han s ido las herrami entas más lIsadas 
contra las amenazas de la naturaleza. especialmente 
frente a las tormentas. 

En el número 5 (págs- 30-3 1) de la rev ista que 
publi ca e l consorcio "Cultural Albacete". hice 
referencia a una de las mayo res ca lamidades 
meteoro lógicas de las que tengamos constancia 
escrita en nuestra c iudad. En aquel trabajo vimos 
COIllO la c iudadanía, frente al desastre, se apresuró 
a poner en práctica los escasos recursos con los 
que contaba (seguimos sin tenerlos) . que esen-
cialmente consistió en reunirse en la igles ia pa-
rroquial para ponerse bajo e l ampa ro di vin o , 
mient ras otros sa lían en proces ión a las afueras 
de la villa para conjurar al nubl o desde UIl altozano, rezando 
las oraciones y letanías acostumbradas; si bien es verdad que 
con pocos resultados, pues un tremendo turbión de g ran izo 
descargó sobre A lbacete. 

y es que, para e l acto de conjurar a los nublas y plagas. 
era costumbre en nuestros pueblos oliciar ceremonias. mitad 
re ligiosas, mitad paganas. con las que se trataba de alejar O 

im pedir el daño. Era frec uente que para tales in vocaciones 
tuvieran levantados en algún punto de su demarcac ión unos 
recintos de piedra que servían de mesa ceremonial , bien sobre 
un altozano. o sobre cualquier otero que pernlitie ra la mayor 
visibilidad pos ible del término. Eran los "esconjuraderos", 
pequeñas edificaciones rústicas pres ididas por una c ruz a ll í 
plantada, desde donde se ofrecían detenninados ritos mágicos 
y oraciones , in vocaciones a las que e l pueblo les suponía la 
capacidad de ahuyentar las tormentas. Que sepamos, hasta 
hace unos años, e ra posible observar restos de una de estas 
primiti vas construcciones en Casas Ibáñez, en un paraje que 
todavía sigue conservando e l nombre de referencia "La cruz 
del conjuro", en clara alusión a su utilidad, y en Valdeganga. 
en el "Conjuro hacia Mahora", en las inmediaciones ele la 
población , si bien la piqueta del pasado siglo haya borrado 
su rastro. 

En a ldeas, a lquerías, casas de labor y cortijos ai slaelos, 
ante la amenaza inminente de tomlenta donde, por sus lógicas 
carencias, no era posible celebrar ceremonias en sagrado, ni 

'. 

• .. 

oficiadas por un mini stro de la ig lesia , se les hac ía frent e 
mediante exorcismos que poco tenían que ver con las prácticas 
piadosas amparadas por e l clero. que tenía que tran sigir con 
e ll as pues su uso estaba muy extendido por todo e lmunelo 
rural albacetense. 

So lía disponerse sal en abundanc ia, de la que se usaba 
para el ganaelo, a la entrada de las casas, pues se pensaba que 
este e lemento tenía el poder de rechazar al rayo. cost umbre 
que se co mpl etaba con la prác ti ca de co locar unas tije ras 
abiertas e n c ru z e n el pati o princ ipal , donde se reunían 
miembros de la familia y obreros para implorar la celestial 
protección. Se estaba en la creencia de que la c ruz de las 
tijeras tenía e l poder de cortar la tOITIlenta y a lejar así e l dalia 
que se aventuraba; otra variable tambi én consistía en cruzar 
las tenazas de la lumbre frente al sagato familiar. 

Una de las orac iones que estaba más extendida, y a la que 
se le suponía la capacidad de deshacer e l daño del nublo era 
la que popularmente llamaban "las palabras relOrneadas" 
(palabras re to rnadas), hoy casi perdida , título que hacía 
refe renc ia al modo de compos ic ión de su le tra. Es como 
sigue l : 

PALAHRAS RETORNEAOAS 
- Alma, ¿duermes? 
- No duermo, despierta estoy. 
- De las doce palabras rctorneadas, dime la una. 

lNuestrJ infon11:1llte e<; Doña Pilar Belmontc GÓmel.. de 67 años. muural de Bala/Ole. No~ dice que la oración la aprendió de su abucla )' ~Ola1lle nle se empIcaba para ahuyentar 
nublos. 
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- La una. la Casa Santa. donde murió C ri sto por nuestro 

bien. por li brarnos del enemi go malo. amén. 

- Alma. ¿d uermes? 
- No duermo. despierta estoy. 
- De las doce palabras retorneadas. dime la dos. 
La dos. las dos tablas de Moisés. 
La una la Casa Santa. donde muri ó Cristo por nuestro 

bien. por librarnos del enemigo malo, amén. 

- Alma ¿duermes? 
- No duermo, despi erta estoy. 
- De las doce palabras retorneadas. dime la tres. 

La tres, las tres Marías. 
La dos, las dos tablas de Moisés. 
La una. la Casa Santa , donde murió Cristo por nuestro 

bien, por l ibrarnos del enemigo malo, amén. 

- Al ma. ¿duermes? 
o duermo. despierta estoy. 

- De las doce palabras retorneadas dime la cuat ro. 

La cuatro. los cuatro Evangelios. 
La tres, las tres Marias. 
La dos. las dos tablas de Moisés. 
La una, la Casa Santa, donde murió Cristo por nuestro 

bien, por libramos del enemigo malo, amén. 

- Alma. ¿duermes? 
- No duermo, despierta estoy. 
- De las doce palabras retorneadas. dime la cinco. 

La cinco. las cinco llagas. 
La cuatro, los cuatro Evangelios. 
La tres, las tres Marías. 
La dos. las dos tablas de Moisés. 
La una. la Casa Santa. donde murió Cri sto por nuestro 

bien, por librarnos de l enemigo malo. amén. 

- Alma, ¿duermes? 
- No duermo, despierta estoy. 
- De las doce palabras retorneada, dime la seis. 

La seis, las seis candeli cas que ardieron en Ga lilea. 
La cinco, las cinco llagas. 
La cuatro, los cuatro Evangelios. 
La tres, las tres MarÍas. 
La dos, las dos tablas de Moisés. 
La una, la Casa Santa. donde murió Cri sto por nuestro 

bien. por librarnos del enemigo malo, amén. 
- Alma ¿duernles? 

- No duernlO, despierta estoy. 

- De las doce pa labras retorneadas, dime la siete. 

La siete, los siete do lores. 
La se is, las seis candelicas que ardieron en Galilea. 
La cinco. las cinco llagas. 
La cuatro. los cuatro Evangelios. 
La tres. las tres Marías. 
La dos, las dos tablas de Moisés. 
L.a una. la Casa Santa. donde muri ó Cristo por nuestro 

bien. por librarnos del enemigo malo. amén. 

- Alma. ¿duermes? 
- No duermo. despierta estoy. 
- De las doce palabras retorneadas, dime la ocho. 

La ocho. los ocho coros. 
La siete. los siete dol ores. 
La se is. las seis candelicas que ard ieron en Gali lea. 
La cinco, las cinco ll agas. 
La cuatro, los cuatro Evangelios. 
La tres. las tres Marías. 
La dos, las dos tablas de Moisés. 
La una. la Casa Santa, donde IÍlUrió Cristo por nuestro 

bien. por li brarnos de l enemigo malo, amén. 

- Alma. ¿duernles? 
- No duermo. despierto estoy. 
- De las doce palabras retorneadas, dime la nueve. 

La nueve. los nueves meses. 
La ocho. los ocho coros. 
La siete, los siete dolores. 
La seis. las seis cande licas que ardieron en Galil ea. 
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La ci nco, las cinco llagas. 
La cuatro, los Cuatro Evangelios. 
La tres . las tres Marías. 
La dos, las dos tablas de Moisés. 
La una, la Casa Santa. donde muri ó C ri sto por nuestro 

bien, por librarnos del enemigo malo. amén. 

- Alma, ¿duermes? 
- No duermo, despierta estoy. 
- De las doce palabras retorneadas, dime la diez. 

La diez, los diez Mandamientos. 
La llueve. los nueve meses . 
La ocho, los ocho coros. 
La siete, los siete do lores. 
La seis. las seis candelicas que ardieron en Galilea. 
La cinco. las cinco llagas. 
La cuatro. los cuatro Evangel ios. 
La tres, las tres Mat:ías. 
La dos, las dos tablas de Moisés. 
La una. la Casa Santa. donde murió Cristo por nuestro 

bien por librarnos del enemigo malo. amén. 

- Alma, ¿duermes? 
- No duernlO, despierta estoy. 
- De las doce pa labras retorneadas, dime la once. 

La once, las once mil V írgenes. 
La diez, los diez Mandamientos. 
La llueve, los nueve meses. 
La ocho, los ocho coros. 
La siete, los s iete do lores. 
La seis, las seis candelicas que ardieron en Gal ilea. 
La cinco, las cinco llagas. 
La cuatro, los cuatros Evangelios. 
La tres, las tfes Murías. 
La dos. las dos tablas de Mo isés. 
La lIna. la Casa Santa, donde murió C risto por nuest ro 

bien. por libramos del enemigo malo, amén. 

- Alma, ¿duermes? 
- No duermo despierta estoy. 
- De las doce pa labras retomeadas. dime la doce. 

La doce. los doce Apóstoles . 
La once, las once mil Vírgenes. 
La diez, los di ez Mandam ientos . 
La nueve, los nueve meses. 
La ocho, los ocho coros. 
La s iete, los siete dolores. 
La seis. las se is candelicas que ardieron en Ga lilea. 
La cinco. las cinco llagas. 
La cuatro. los cuatros Evange lios. 
La tres. las tres Marías. 
La dos. las dos tab las de Mo isés . 
La una. la Casa Santa . donde murió Cri sto por nuestro 

bien. por librarnos del enemigo malo. amén. 

- A lma ¿duermes? 
- No duermo. desp ierta estoy. 
- De las doce pa labras retorneadas. dime los trece (s ic) 

Los trece. los trece rayos de l Sol. que caigan y le partan 
al Demonio el corazón" 

Desconocemos el grado de eficacia que estas in vocaciones 
tenían. pero casi podemos adivinar las sendas de complic idad 
que podían establecer entre el miedo al desastre y la esperanza 
de la gente. 

José Manuel Almendros Toledo 
In stitut o de Estudi os Albacetenses 

"Don Juan Manuel" 

::! Franci~co Mcndoza Día/.-Marolo en l>U obm "Antología de romanccs orales rt.'Cogidos cn la provincia de Alb:u.'clc·· -I.E.A Albacclc 1990. pp 174 a 177- recoge Ulla or.lciólI 

como la prc.'>CnlC :lUn4uc clllrc ambas ... c apn..'<.'i¡¡n con~ idCr.Jb lcs variantes 
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LOS POZOS DE NIEVE 
1) INTRO DUCCiÓN 

D urante cas i 400 años la industria del a lmacenaje de la 
nieve ostentó un protagonismo notable que vi no a cubrir con 
carácte r general un a demanda del producto a empl ear con 
tines tanto medici nales, C0l110 alimentarios y de conservación. 
Desde cl s iglo XV I hasta final es del siglo XIX con la aparición 
de l frío industrial, e l almacenaje de la nieve y de las placas 
de hie lo producidas por congelación en bal sas, se ge nerali zó 
de tal modo que propició un compl ejo entramado laboral, 
comerc ial y económico. 

Lejos ya de la utili zac ión reducida de la que desde la 
ant igüedad tenemos notic ias, a partir ele la fecha indicada. se 
detectan en lodas las zonas donde la presencia de la nieve 
invernal es frecuente, los restos de este entramado que serv ía 
de soporte a l desa rro ll o de la acti vidad de a lmacenami ento 
y distribuc ión del producto. 

A la vez las administraciones loca les e incluso la estat a l, 
con frecuencia hacen mención a la misma. al ciar nOIlTIHS para 
regul arl a o a la hora de fijar prec ios y cargas fisca les . 

Estamos por tanto y esto es cla ro y notorio , ante una 
actividad Ill uy desarrollada, con un complejo ent ramado de 
acopio y distribución; COI1 una llo ll11ati va reguladora minuciosa 
y sobre todo. con una amplia implicación de medios, recursos 
y personas. 

Los puntos de a lmacenaje se multiplican y con frecuencia 
se interrelac ionan con las áreas de consumo en ocas io nes 
muy alejadas. Las rutas de transpone de alimentos perecederos 
se jalonan de puntos de abastecimiento de l e lemento conser
vante que hace pos ible e l comerc io y 13 distribución tanto de l 
pescado como de la carne en "fresco" y junto a todo esto. 
crece la demanda de la nieve como anículo de lujo para 
refrescar bebidas y productos de consumo veraniego, a la vez 
que de otras más tradic ionales desde antiguo uti lizadas, C0l110 

las apl ¡cac iones te rapéuticas y medi c inales. 
De este modo vemos como a la vez que se inc remen tan 

los puntos de acop io en las zonas a ltas y frías, aparecen los 
de d istribuci ón en lugares alejados de los mi smos: como e l 
mode lo co mercia l se hace más comp lejo. como la tarea se 
diversifica y se especializa y así, junto a los lugares y personas 
encargadas de l acopio y almacenam iento, pronto aparecen 
los encargados del tran sporte y los puntos de distr ibución 
local. con lo que e l proceso de acopio, transporte y distribuc ión 
de todo producto de consumo , se completa. 

Estamos por tanto ante una act ividad de notable capacidad 
de producc ión económica y con una ampli a demanda de 
recursos. En muchas ocas iones los ind ic ios hasta hoy llegados 
nos presentan grandes y costosas obras. infraestructura básica 
del proceso que aun permanecen como tes tigos de la misma. 
Notab les constru cc io nes con todo un compl ej o conjunto 
"fabril" en ocasiones. que nos hablan de cuantiosas inversiones 

rea li zadas a la hora de poner en marcha la actividad y por 
tanto indi cativa a las claras de la envergadura comerc ial y 
económica de la industria de l almacenamiento y distribución 
de la nieve. 

Por ello e l apartado de los di seiios y la propia ejec uc ión 
de estos pozos , las características de los mater ia les; la enver
gadura de las construcc iones y los dife rentes modos de 
ejecutarlas, es para nosotros motivo de interés sufic iente que 
j ustifica este trabajo. 

ll) LA FUNCiÓN DE ALM AC ENAJE. 
DISEÑO BÁS ICO DE UN POZO 

Un pozo de nieve es en rea lidad un contenedor que ha de 
procurar a la vez e l mayor ai slamiento térmico, garante de la 
óptima conservac ión del prod ucto. Por e llo encontramos en 
todas las zonas diseños prácticamente idénticos : 

- vasos excavados bajo e l ni vel del sue lo, limitados por 
gruesos muros de piedra. que con frecuencia superan e l metro 
y medio de espesor. 

- e lementos de cie rre, donde se s itúan los accesos y bocas 
de carga y de saca. 

- c ubi e rtas que claus uran e l conjunto con estruc turas 
varias. desde los s imples amontonamientos de ramas y tierras 
en los más e lementales, a eno rmes y complejas cúpulas de 
mampostería o de obra. pasando por todo tipo de cubriciones 
a base de ent ramados de made ra y teja; de arcos pétreos que 
sost ienen e l co njunto o incl uso bóvedas fajadas por aros 
resa ltados. 

Estamos por tanto ante un di seiio prác ticamente base que 
se acomete, eso si, con notables diferencias según tamaños, 
posibilidades, recursos. 

a) Los vasos de a lmacenaje 
Es e l espac io contenedor de la ni eve y sue le presentar 

vo lúmenes c ilíndri cos y en ocasiones troncocónicos con la 
base menor hacia abajo. Sus tamarios osc il an entre los tres! 
cuatro metros y los veinte de diámetro y profund idades que 
pueden superar los quince metros. 

Se excava bajo el ni vel del sue lo y se procede recubriendo 
las paredes bien con pied ra seca s im plemente o empleando 
mampostería en sus diferentes modalidades. careando las
piedras y trabándolas con otras más peq ueñas o utili zando 
s illarejos unidos por mortero . En muchas ocasiones se reviste 
la supe rfic ie de la pared con una capa de argamasa q ue la 
enluce e impelll1eabi li za. 

Los muros sue len ser de un grosor que co n frecuencia 
supera e l metro de espesor y en ocasiones, aparecen ejemplares 
excavados completamente en la roca. 

Cuando e l ento rno lo permite se excava en una ladera de 
modo que e l corte del terreno permita e l acceso hasta e l 
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interi or en la parte inferior de la construcción y a la vez e l 
túnel sirva como desagüe de la nieve licuada. 

En la mayoría de los casos el muro que delim ita el vaso 
contenedor se eleva por encima de la cota del suelo y constituye 
la pared de la pane aérea del pozo en la que se abren las bocas 
de carga y sobre la que se procede al cubrimiento del conj unto. 

b) Obra de cierre 
Generalmente COIll O hemos indicado. el mismo IllUfO que 

delimita la parte de l pozo si tu ada bajo el ni ve l de tierra, se 
continúa en muchas ocasiones para serv ir de soporte al 
conj unto de e lementos que realizan e l techado de la obra . 
Suele ser de perímetro circular (al igual que el pozo) y presenta 
los huecos prec isos para la carga y la posterior saca de la 
nieve que a su vez irían cerrados con gruesas puertas de 
madera. 

Sobre este ani llo se desarrolla la techumbre. 

e) Cubiertlls 
Es la parte que techa y remata la construcc ión y la que 

más variantes constructi vas o frece. Su cometido es el aisla

miento del pozo de los elementos atmosféricos. 
Su diseño genérico se desarrolla sobre una estructura que 

hacen de soporte, norm almente de obra de a lbaii il ería o 
entramados de vigas de madera sobre los que se dispone una 
techumbre que en ocasiones se cubre con tejas. 

Al ser la parte más expuesta al deterioro. con más frecuencia 
de la deseada se constata su ruina e incluso su total desaparición, 

Fig, 1. Esquema tl"Órico de un pozo de nic \'e. 
(Rcfercnci'l al Pozo de Santa Barbara de Caudele) 

111. MODELOS Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
(COUS) 

u ... A IIn vecino de Murcia que quiso hacer 11110 en 1671 
se le indicó que debía tener las siguielltes caracteristicas: 
habrá SO palmos de hOl/do (2 1 cm x 50 = 10'5 m) ... y las 
paredes del pozo hal/ de ser de piedra rel'ocada por del/tro 
de mortero y COI/ Ul/ corredor COI/ pel/diel/te y capaz el cal/o 
para la salida del agua y poderse el/trar para su limpia. Y 
a"i miw/O ha de armar cubierla de I1 palmos de alto de 
piedra y mortero y revocada por llentro y jitera, y la madera 
que fuese I/ecesaria y leja ase l/lada; y ha de hacerse el/ 
dicha cubierla ul/a puerla el/ la forma que el/ los demás 
pozas. Ya los dos lados dos brel/cas CO I/ sus labloues de 
carrasca que se ajllsten ... 
(Termil/a ellexlo haciel/do referel/cia al cosle lolal que cifra 
el/ 6.000 reales de vellól/). 

Es fác il observar como el texto hace referencia a un modelo 
de pozo de reduc idas dimensiones. con una capacidad que 

apenas superara los 200 metros cúb icos: que debía ser e l 
tamaño habitual que una fami li a podía poner en explotación 
y por lo tanto del tipo y capacidad más frecuente en este tipo 
de explotaciones. 

En é l se desc ri be un pozo con un vaso de 10 metros de 
profundidad, con mUfa de piedra revestido de argamasa y 
e lementos de cerramiento y cubierta de entramado de madera 
y tejas. modelo que por ot ro lado se ofrece como protot ipo 
al recomendársele al futuro constructor como idóneo. 

Por este moti vo parece adecuado utili zar las referencias 
puntua les que el tex to contiene. a la hora de considerar las 
posibles variaciones que deben ser tenidas en cuenta al tratar 

de establecer una tipología base, a la vez que no debemos 
perder de vista la fecha en que se redacta e l informe. 

Queda claro que a mediados del siglo XV II la industria y 
el comercio de la nieve es una actividad ampliamente difundida. 

no solo por las referencias de todo género que sobre los 
mismos tenemos, sino también por el hecho de que se dispone 
de mode los de referencia aconsejab les, lo cua l nos está 
indicando lo ponderado del tema a la hora de proceder a su 
construcción e incluso lo reglado de la misma. Esta situación 

necesariamente ha de responder a un gran desarrollo de este 

tipo de construcc iones que debían segu ir patrones y modelos 
aconsejables basados en la experiencia acumulada de muchas 
otras actuac iones. 

Estos hechos más e l conocimiento de campo de que 
actua lmente se dispone sobre este tipo de construcciones, nos 

ll eva a desa rrollar el s igu iente mode lo clasificatorio con 
respecto a los diferentes diseños y a los materia les empleados: 

1) Depósitos con cubierta de fortuna 
Se hace referenc ia en este modelo a una serie de pozos de 

red ucidas dimensiones que se cierran con aparejos móvi les 
constituidos por maderos, ramas y tierra ( 1) lo que nos da 
una idea de la precariedad de los rec ursos uti lizados y de las 
posibi lidades de almacenamiento. Son construcciones rudi-
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mentarias que se ponen en producción de modo accident al y 
c uando la disponibilidad de ni eve así lo aconseja (2). Su 
capacidad de ai sl amiento es reducida debido a la necesidad 
de desmontar en cada saca la cubierta protectora. 

Autores como Manlcrola y A rregui asoc ian este tipo de 

construcc iones. él las que denominan "pozos sin caseta", a 
parajes del País Vasco si tuados por encima de los 800 metros 
de altitud. puntualizando que S IlS bocas se tapaball COII ramas. 
helechos y lepes (3). 

Fi~. 2. I'uzos cnn cubiert.a dc "fort llllu" 

2) Pozos excavados en roca 
En este apartado se inc luyen todos aque ll os ejemplares 

que no cuentan con elemento de obra alguno ya que se hall 
reali zado excavando la roca calcárea. disponiendo de cubierta 
sostenida por maderos o de cúpula igualmente ta ll ada. 

El resto de los e lementos complementari os. tal es como 
accesos . bocas de ca rga y desagües. se han ejecutado por el 
mismo procedimiento de excavac ión. 

Si bien su número es reducido. su ejecución suele ser muy 
esmerada. 

Fig. 3. Pozos excavados en roe:1 

3) Pozos con estructUrllS superliciales 
A este apartado pertenecen la gran mayoría de los pozos 

de nieve conocidos. Son aquellos que presentan los elementos 
diferenciados ya desc ritos al comi enzo: vaso, cubierta y 

techumbre. Y son a la vez los que mayor diversidad tipológica 
muestran en cuanto a los elementos constructi vos a los que 
se recurre para su ejecución. 

Todos ellos presentan e l pozo excavado y sobre el borde 
superi or del muro, la continuidad del mismo constituye las 
paredes de la cubierta. que a su vez serán la base soporte de 
los diferentes modelos de techumbres. 

Según como se est ructuren estos e lementos podemos 
diferenciar los siguientes prototipos: 

3. L. Techumbres con armazón de madenl 
En un primer apartado. posiblemente los más modestos y 

de los que menos restos han perm anec ido, tendríam os el 
modelo descrito en el documento del punto 3. En la descripción 
que del prototipo se hace. se precisa que sobre el pozo habrá 
de levantarse una cubiert a de 11 palmos de altu ra de piedra 
y mortero que servirá para colocar los accesos y para sostener 
la techumbre de tejas sobre entramado de vigas. 

Son numerosos los autores que hacen mención a datos 
concretos referido a esta tipología al parecer muy extendida 
en zonas. como puede ser las sierras de la prov incia de 
Albacete (Fuente Álamo. Alcaraz o Vianos). 

Co inciden todas las descripciones en prese ntar la obra 
real izada en piedra. muchas veces en seco. y en luc ida su 
superfi cie con mortero romano a fin de impermeabili zar el 
conjunto. Desc riben así mi smo, los cana les de desag üe y 
todos los elementos de cicrre tendentes a aislar el contenido 
de los rigores atmosféricos ex teriores . y puntuali zan que la 
impermeabilidad del conjunto se resuel ve con el techado de 
tejas. 

Una variedad de este modelo en el que las vigas maestras 
serían sustituidas por arcos de sillares. es el mencionado por 
Cru z y Segura cuando hacen referenc ia al cerrami ento de la 
Gran Cava de Agres, en el que describen como sobre los tres 
arcos que se cruzan formando un hexágono. iría colocada ulla 
estructura de madera que sustentaría las tej as. 

... i/.: . -'. Modelos dio! techumbres de tejas sobre arm;¡zón dio! \'ij,!:ls de madera o 
de :.reos de sillares 

3.2. Cubiertas de falsa cúpula 
Es e l mode lo constructi vo más simple y e l que menos 

recursos materiales demanda. Sobre el muro del pozo se 
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continúa el de la cubierta para ir cerrando e l conjunto por el 
procedimiento de aproximación de las sucesivas hiladas. tan 
habitual en las construcciones real izadas con la técnica de la 
·'piedra en seco··. 

En esta técnica, tanto los muros como la propia cúpula, 
se ejecutan habitua lmente bien por el procedimi ento de los 
muros a doble cara con relleno interi or de cascajo. bien por 
e l de la utilizac ión de pied ras trabajadas a modo de s illares 
rudimentarios. según la naturaleza de la piedra ut ili zada. En 
el primer caso las paredes presentan un mayor grosor y se 
sue len acoplar con e l solo rec urso de ralearlas incrustando 
entre los espacios libres. pequeñas piedras que hacen de cuña. 

Cuando la naturaleza de la piedra lo permite y siempre 
que su trabajo sea de poca intensidad. se carean los bloques 
aj ustándol os unos con otros produc iendo paredes de un más 
cuidado aspecto. 

Igualmente en este caso se de limitan perfiles semiovoides 
que dotan a la parte visible de los pozos de la esbelta silucta 
que les caracteri za. 

Los dinteles y las jambas de las puertas se refu erzan con 
broques de considerable tamaño que les adjudican una notable 
sol idez. 

Fig. 5. ~Iodclos dc pozos con cu biert~. de flll s:1 ctípula 

Fig. 6. Pu:ws dc ni e\'l.~ I:on ccrramicnlu scmio\uidc en piedra seca 

3.3. C ubierta de cúpula 
A pa!1ir de un detenninado momento. posiblemente cuando 

los esfu erzos y los perfecc ionamientos téc nicos que la Il us-

tración desarrolló en todos los campos se hic ieron patentes. 
Iluevos esti los constructi vos hacen su aparición también en 
este sector. De este modo vemos C01110 junto con otras carac
terísti cas técnicas. económicas y formal es, hacen acto de 
presenc ia e l di seño de pozos de mayor capac idad y so bre 
todo. e l cerra miento de los mi smos por medio de g randes 
cllpulas de compleja y cuidada ejecución . 

o estamos ya ante construcciones llevadas a cabo según 
e l mode lo descrito al ini c io. donde el propietario con su 
esfuerzo personal o el de alglln profesional de la construcc ión 
a lo sumo. pueden ejecutar la obra. 

Los nuevos planteamientos económicos más de empresa . 
conllevan junto a una más ambiciosa perspecti va comercial. 
una mayor disponibilidad de recursos y una necesaria util iza
ción de técnicas y materiales de construcción más complejas 
y desarrolladas. 

Son en eSlas fechas cuando los viejos modelos constnlctivos 
son sustituidos por la utili zación dc la piedra. el mortero y el 
ladrill o util izados de manera más compacta y sól ida . Los 
muros de los pozos siguen s iendo construidos con pi edra. 
pe ro en esta ocas ión. bien careadas y trabadas en todo el 
espesor del muro con mortero de abundante proporción de 
cal. para ser luego enl ucido e impermeabilizado en su parte 
externa. La cubiertas y tech um bres dejan de ser elementos 
independ ient es para integrarse en un todo unitario que se 
resuelve con la utili zac ión de las cúpulas semies féri cas 
iniciadas desde el mismo ras de l suelo sobre el Illuro que 
delim ita el pozo. consiguiéndose de esta manera. conj untos 
mucho más sólidos y duraderos que en ocasiones frec uentes 
han ll egado hasta nuestros días en aceptable estado de con
sen/ac ión Illuchas de ellas. 

Acud imos a una notable proliferac ión de pozos de nieve 
ejecu tados con este modelo tecnológ ico: só lidos muros de 
mampostería con si llares en los puntos de mayor tensión. 
sobre los que se asienta una cúpula semiesférica de técn ica 
idéntica. que a veces (en las de menor envergadura general
mente) se cubre con tejas morunas o incluso con lajas de 
piedra aceptablemente trabajadas para adaptar sus f0ll11as. y 
en otras se reviste de una capa de argamasa. piedra menuda 
y cascote de ladrill o como revestimi ento ex terior sin más. 

Fig. 7. Pozus tl t' ~t'rrlllllit'nt() cun t'Í1pul:. st'lIlit'srérk:. de lII:11npuslt'I'Í •• ~' It'chadu 
(Il.' Il'j:. o lajas de piedra 
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En oca~ i oncs . las dimensiones dc las cüPll la .... son dc tal 
enverg.adura que obligan a intervenciones altamente espec ia
li ladas y profesionales. E:-.ti1mo:-. ante casos como el del POLO 
de la icvc de Alpcra (A lbaccte) que con su .... 20 metros de 
diámetro dc cúpu la se conv ierte en el ejemplar dc mayor 

tamaiio conocido en la lona. 
En estc tipo de obra", \c inicia el muro lid vaso ejecutándolo 

por el procedimienlo dc mampue'lo, lrabado' con argama,a 
) con un gro'oor que pucde alcalllar ¡'50 melrO\. que .... c va 
levantando por seceion\.! .... \upCrpUC\ laS a modo tic anillo..,. 
sir\'iéndose para la progrc ... i6n del trabajo de una estructura 

dc andamiaje móvil. 
Com:luido el \i.lsO a ra ... del ,licio. \C inicia el levantamiento 

dI.! la cúpula y \c procede con la mi:-.mi.l técnica dc argama ... a 
y picdra (moncro romano) y por el proccdimicnlo dc Ie\'alllar 
los succ,ivo, "anillos" ulili/ando cajas al modo del lapial 
ha'la una allUra pr,h ima a los 70 grados del cuadralllc. 
adaptando lo~ molde ... a la t:unatura pn:t:i ... a para t:ol1;.,egui r 

el pcrfi I interior y e\tcrior scm ie ... rérit:o. 

Todo c-..te trabajo ... e ejecuta ... o ... teniendo lo~ Illolde~ con 
lo ... apco;., t:orre ... pondientc~. monti.Índolo ... y de;.,montí.Índolos 

por .... cetores y altura ..... Apeu .... que .... c apoyadn en la parle 
illl erior dc la obra en un clllramado de madera quc harü de 
base del conjunto a ni\eI 1Ic! sudo) que igualmente ser\ir:.í 
dc asiento a los ;.,oportes de la cimhra con que .... e prot:cdcn.i 

a 'O,lcncr y "moldcar" la parle cenlral dc la ctípu la. aquclla 
'ILlC por e'I.1r por encima dc lo, 70 . prccisa de e'le lipo dc 
molde y soporte para ... ustcncr elcolljullto mientra .... fragua. 
Tamoi¿n en e ... ta parle de l ccrramiento se proccded por 

... ecton.~ .... hasta alean/al' la coronac ión del conjunto. 

FiJ!. K CU IHlla d~II'HLO de la ~ie\l' de Alpera. Alb:u:ele 

El apoyo de la cúpula sobre el muro dcl vaso 'c suele 
reror/.ar aiiadiendo a ra .... del suelo un / unchu perimetral del 

mam po'lería que ciñe e l eonjulllo y que en e l ca,o del Pozo 
de la Nicve de A lpcra. presenta el perímetro de un po lígono 
dc I ~ lado,. 

Concluido e l levantamiento de la obra .... e prot:cdc al 

cnlucido interior con mortero y el exte ri or con una me/da 
dc morlcro. ripio pcquCl'io y cascOlcs dc lad rill o maciLO que 
aún .... e perc ibe con claridad hoy en día. 

3--'. Cubierla con bó, eda 
En oca ... ione ... con tada ... . lo ... disciios ha .... ta ahora e\puc ... IO;" 

camhian en a ... pectO'-, tales como la ... ección de la .... plan tas. 
apareciendo ];.1 .... cuadradas o rectangulare ... en lugar dc la~ 

circularcs habituales. En alguno de esto ... ca~os y por mcjor 
adecuac i6n de lo ... volúmene ..... !-oe cierran lo .... p% ... ulili/ando 

h6vcda ... por lo general de medio caiión o en alguno ... casos 
formadas por la intersección de arco!-o dc medio punlo. 

Lc Nevera Ve ll a dc Calí (-+) se cierra con unH bóveda dc 
medio cañón n:fol7ado por do ... arco~ de medio punto re4.l li/ados 

con sillares y que dejall en su parte cen ital la abertura para 
la ca rga de l p%. 

Otro ca .... o de lIlili/.ación de arco;., dc ;.,illarcs para armar la 

bó\'eda lo eneontn.lmo ... cn la evera del Ma~ de Penyagolo ... a 
Villahem1tN' del Río- (Ca,lellón). sólo lJuc en e,le caso los 

arco, 'c levanlan cn la parle celllra l de cada lienlo de pared 
) se erUlan en perpe ndi cu lar en la parle alla de la eub ierla 
micntras que los e .... pacios intermedio~ ;.,e cierran con malll

po ... tería . 
En oca .... ioncs. c ... 1t! tipo de cons trucciones precisa de 

contrafue rt e;., laterale ... que anulen los pesos de descarga de 
la bó,·cda. COl1l0 es el ca 'o de la Nevera dc la FOIll deis 
Rcgalsols de Arcs del MaeSlre (C"lcllón). 

FiJ.!. 1), I'UI.U\ ('tllll·c .... lIIl1ienhl de bmeda 

PROVINC IA DE ALBAC ETE 
Los PO LOS de la Nieve tuvieron una amplia difu;., ión en 

nuestra provincia. conccti.Índose con las zonas aledaiias a la 

mi sma. 
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Estas construcc iones han llegado hasta nuestros días en 
muy diferente estado de conservac ión, Así mientras algunas 
de ellas. apenas muestran restos de sus estructuras (normal 

me nte la c ube ta) otras como es e l caso del Pozo de la ni eve 

de A lpera. se conservan. afortunadamente. e n su integridad. 
De esta mane ra es fác il de tectar. s it uándolos e n su espac io 
geográfico, no sólo las zonas de actividad de cada uno. sino 
las rutas por las que se come rc ia li zaba e l produc to. 

De todo e l conj unto estudiado. e l 50% de los mismos ( 15 
pozos) se si túa e n las s ie rras s ituadas al Este y Sudeste de la 
provincia. incluyendo e n el área los ejem plares de las s ie rras 

del e nt orno de Yecl a y Jumill a . ambas e n la provinci a de 
Murc ia . Esta concentración vie ne j ustificada tant o por las 
medias tél1l1icas invcma les que propic ian la producc ión . C0l110 

por ser un núcleo de comunicac iones e n e l que confluyen 
d istintos iti nerar ios. Así, se pone de manifies to q ue Almansa 
y su comarca. e n la q ue se inc lu ye A lpera. sería e l punto 
inicial de los s ig uie ntes itine rarios. todos e ll os ja lonados de 
eje mplares de los denominados "pozos de ni eve" : 

1°._ Almansa/A lpera. Chinch illa y Albacete. para continuar 
hac ia e l inte ri or de la Meseta por La Roda y Vill arrobledo 
siguiendo una nlta coinc idente con la actual Ci.lITc te ra A licanlC

Madrid . 
Igualme nte desde Albacete y s iguie ndo la direcc ión Su

roeste. se pondría en comunicación e l tramo A lmansa-Albacete 
con la prov inc ia de Jaé n a través de Las Pe ñas de San Pedro. 
A lcaraz. Vianos y Bienservida. 

2°._ Hac ia e l Sur se perfilan dos itinerarios para le los que 

comunican la zona Almansa-A lpera con Murc ia: uno s iguiendo 
la ruta Almansa. Montealegre. Fuente Á lamo. Tobaml y He llín 
y o tro por Caudete. Yecla y Jumilla. 

3° ._ La ruta A lmansa-A lpe ra. Jo rque ra. A lcal á de l Júcar 

y A lborea. e nlazarían la zona con las s ierras de Utie l-Reque na 
e n la prov inc ia de Valencia. unié ndose en este punto a la ruta 
que com un ica Vale ncia con las tierras de la Mese ta. s iguic ndo 
la ac tua l carrele ra nacional n° 111. 

4 °._ Por últ imo Almansa-Alpera-Ayora. se ría e l punto 

in ic ial de la ruta hac ia e l Este que llevaría la nieve hasta 
Xátiva y pos ible mente a Valenc ia . (Figu ra 1). 

Este d iseño en c uanto a los aspectos de comunicac ión. no 
sólo vendría justi fi cado por las propias neces idades de trans
porte del producto. s i no que también. y esto debe ser consi
derado. por la neces idad de dispone r a lo largo de las rutas. 
de nieve como e le mento de conservac ión de dete rminados 
productos pe recederos, sobre todo el pescado. 

Estas apli cac iones . j unto con muc has o tras que con fre

c uc nc ia se hacen refere nc ia e n nume rosas fuentes. nos pre
sentanull panorama de util idades muy arraigado e n las c ultu ras 
med ite rráneas que hicieron necesario desde la a nti güedad. e l 
almacenamiento e inc luso la " producc ión" de nieve utilizando 
recursos naturales. hasta que a linales del s iglo XIX. se iniciara 
la producc ión de hie lo industrial. genera lizada bien entrado 
e l s ig lo. 

--~ • 
-1 RlOPARI 

Figura l. Pnl\'im: ill de Alb:u:clc y luc:'l li z:u:iún fll' los pozos de nieve 

De todos los Pozos de la N ieve de nuestra provinc ia. por 
su importanc ia y d ime nsiones. destacamos al de A lpera. cuyo 
estudio será obje to de una comun icación aparte . 

Juan Ramírez Piqueras 
Téc nico C ultura 
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~ 

COFRADIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
DE LETUR (1613-1789). 
Testimonio sobre sus encierros 
de toros 
E n su origen. las cofradías O he rmandades 
fu eron agrupac iones de fi e les que se unían 
vo lunt ariame nte para una finalidad que no 
era otra que recibir asistencia espiritual y 
en al gunos casos mat erial. entre sus com
ponentes. La organi zac ión estaba regulada 
por medio de unas "ordel1a,,:as" en las que 

aparecían de talladas las condi c iones para 
la admis ión de sus mi embros. su compos i
c ió n y sus fines . recog iendo tambi én la 
manera de conseguir los ingresos necesarios 
para e llo y que. básicamente . procedían de 

lIuslrad(¡n 1: Lelur IrUloj,traría Oilwtadón dc Alhal'clc' 

las CUOlilS a pagar por los cofrades, las penalizac iones impuestas 
por 11 0 clImp lir lo dispuesto en las mismas y las donac iones 
y limosnas rec ibidas. 

La Ig lesia . consc iente de la labor q ue podrían llegar a 
real izar. no tu vo inconveniente en fomentar y fac ili tar su 
creación - sobre todo, tras e l Conc il io de Trento-- en tanto en 
cuanto contribuían a realzar las fiestas religiosas, establec iendo. 
eso sí. c ie rt o control sobre las mismas l . 

El c rec imiento de éstas irá aumcntando paulatinamente a 
lo largo de l s ig lo XV I para llegar a tene r su momento de 
mayor implantac ión en la primera mitad del sig lo XVIII. 
hasta e l punto de moti var la ac tuac ión del estado con vistas 
a la reducc ión de l númcro de e llas, cuando ya a lcan zaban 
más ele 25 .000 las existentcs cn nuestro país.2 Algunas cofradías 

te rminarían transroll11ándose en esta última centuria en meras 
asoc iaci ones fest ivas revestidas bajo una aparienc ia re lig iosa 
cuyo único objetivo tendrá en la fi esta o romería. e l verdade ro 
móvil dc sus act ividades. J 

La vi lla de Le tur. s ituada al sur de la provincia de A lbacete 
en e l sector montañoso norocc idental de la cuenca de l Segura, 
pe rt enec ió a la Orden de Santiago desde que la misma se 
introdujo en e l re ino dc Murcia, a través de la cuenca alta del 
Segu ra. a med iados de l s ig lo XIII: En la nueva organizac ión 
con que la Orden dotó al territorio. la vi lla quedó incl uida en 
la encom ienda de Socovas. 

En e l aspecto ecles iásti co. la Orden de Santiago organi zó 
e l te rritorio en vicarías: dependiendo Letur de la vicaría de 
Veste. Estas v icarías. aunque pertenec ientes al obispado de 

1 El Cundlio de Trc nl ü. o rdenó tlue 10:-' ohi ... po ... dc la di úce), i:-. ~a l il':l ... en v i), il a ... periódica ... para e ~:lIninar lo~ libro ... de c uenta ... de la~ cormd ía~ y el fum:ionamicnlo dc las 

mi ... ma ... . 

2Aria ... de Saavcdra. l. : Lópc/ - Guadalupc. l\LL. "LlI repn'.\ifíl/ dt' la r('/i.~ i{).\id(llIIJOlml(/r. Cd,iclI y (w("irill colllm ha n ifrm!ím t'l/llI F:.\fllliía dt'l .\iRlo XVIII" 
\Gijó n Granado:-. . J. de A. La Orden militar de Santi ago en Alhaec ll.!. La), hu e lla:-. de la reellllq ui ... ta en 1" primera mitad de l ), iglo XV III. pp. 145- 15 1. A lb"ecte. 2002 . 

.¡ Al f~nle de la Ill i!>ma e:-. taba el vicariu que e ra nombmdu gellt.:rallllellte por e llllae:-. trc de Santi ago. Un" de M IS obligacilllll.!'" e ra la visita pcriúdica a la), v illa!'! dI.! ., u jurisd il'l'iún. 
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Cartagena. es tu vie ron exentas de la j uri sdi cc ión e pi scopal. 
razón por la c ua l. la Orde n y algunos o bi spos mantu vie ron 
dife rentes ple itos por la me nc ionad a juri sdicc ión espiritual. 
En cuanto a las cofradía"l. conoce mos la creac ión en Letur de 
la cofradía de Ntra. S ra. de la Asu nc ión y la dd Santís imo 
Sacrament o. 

El libro de la co fradía de Nuestra Señora de la As unc ión 
de Lctur'i cont iene document os fechados entre los años 16 13 
a 17X9. pe ríodo de l 'Iue di spo ne mos de var ios censos de 
población que 110"1 indican e l número de vec inos o habitantes. f' 

según e l caso. que pobl aban la vill a. osc ilando esto .... en tre los 
3'27 vec inos que figuran en el vec indario de lo .... pucb lo:-. dc 
Castilla que o rdenó confecc ionar Fe lipe II e n 159 1 y que está 
cons ide rado por los espec ial is tas co mo " m uy fi able" y los 
1507 hab itantes de l censo de Flo rid ablanca de 1 7~7. Entre 
ambos. e l cen:-.() de Aranda reali / ado por e l clero. con d istinción 
de Parroq uia!'.. y lj ue fue copi ado de las re lac iones q ue los 
curas remitieron a la Pres idenc ia del Consejo de Cast il la entre 
1768-69. a!\ igna a la " Parnul ll ia de Nuestra SelioJ"a e/e la 

AsulI/pcirJll . de Lelllr, 70ó \'arOIll'.\, 610 /¡el1lhrllS y 9 ec/l'sicís
ricos y siJ"\'ientl's de lo Iglesú/". 

Ih .... lraciún 2: ··.\Ia/}{/ geugráfico tiC'! I'ar/ido lle Zit':Jl, flC'rIt' IIl'cit' llll' a la Unle" 
de Sal//illgu: C011lIJrl' /tel/(l(' el (jobil'rllo {le e\'/t' /lomhre .la" 1ílra ~ de TO/{II111, 

¡\1oralalla y Can/roca : hecho {/e a('fl('r{/o y ac{),\/a tiC'! Real y Supremo COII \C'lO 
lle 1m Ónft'lll's ¡JOI' /)Oll Tm/J{Í\' LÚIJ(':;;, (;eogmfo de 10\' /)Ol/lill;O,\ de S .M. ( 178./)." 

EIl állglllo HI¡Jerior dt·redlO lillllo 1'1/ cart{'/a cllnJlwt!(/ {JOr la Cru: (J¡. Sallliago. 

JÚll,1 miHl/O ,'iC'IICII t!elimil(l{lllS las ri/las PC'rIt' I/(·('it·/l/t'S (/ IlI,\' lli.\lillla.\ ¡·h·lIdll\. 

lI/Jredúmlo."t· (·"Iu IN/rt(· superior. "mil lll' la ¡-iCllria lit' ieMe", Uihliutcl'a ~:II:iunal. 

:'iArt.'hi\o Diucl' ... ano de A lhact!1t.". 

En las prime ras décadas del s ig lo XV II se presentan c n la 
vicaría de Ye, te. po r partc de un co frade de Le tur. las orde
nan l as correspond ie ntes a la Co frad ía de Nue!\tra Se ñora de 
la A!\unción. patrona de la me ncionada vi lla . que habían ~ ido 

Icída!\) aprobadas el ai'lo anteri or en Letu r. para su confirma
c ió n po r la autorid ad edes iüs tica: 

¡, EI/ la I'il/(I de }('.\IC (1 .\il' te e/ios dcIIllC,\ de Agosto 1II/0/ 

de milI y .\í'y.\ ciclllo.\ e C(/foJ"ce anos lIJlfe el/ ,\eno /" 

lic(,nciado Pedro de Era,\ Tr ibaldo,\ pOJ" al lltoridad 

ap(),\rolh'a y real ricario genel ral i'1/ lo c.\/Jirillflll y 
telll/wrllll'1l el partidol de }' l:',\le /wrcs;,io A1i.~lIel del 

Call1po d" 0/111,,1 dil/a I"<,cil/o d" /a I"il/a d" LI'IIII" (',,¡;-l/(/" 
qUl' dixo! ser de la C(~/i'{/dftt de la ;\.\lIl/ciOI1 de I1/H'stral 

scnora y presellto IlIS ordl'lIon;,(ts que la dicha Cf~/i'ad({/ 

t ieJ/e fecha,\' pora el hllel/ gohierl1ol e/el/lI e pie/io (/ .\11 

mayordolllo las 1II111/de {'(}J~/irl/llIr/ l' llllC ,\C le de 1I la 

dic/¡a ('{~/j'lIllta ItIIO o do.\ (} IIUI.\ tra,\llIl/os del/a.\ ell 

IJWI/cra (11Ií' IIlI,l!,al ./l'e sobre (lite pidio ClIIlIplilllil'l1to de 

./IISIIC/O .. , 

E l motivo por el qut! ,c re unieron cn 1613. \'I.:!c ino .... ) 
cofradc .... en la iglesia parroq uia l de Lctur. y que sed el orig~n 
de la rcdacci6n de las on.h:: naJlIa.." parece quedar claro cn e l 
pre¡ímbu lo de las m i",mas. <.:omo podemos \-er a continuaciün: 

... eSllllu/o: JUI1IO.\ l'n la 1}(/J"J"ochial dc,\la I'illa o SOl! 

del C1II1IWIIlI 'lII/ida y ahil'11llo e/ce/arado el (:recIO pora 
ljlti' se ohillJ/ de jlll/tar, .... , . ... lfeC'i110S c!nla I'illa y 
coJi'(((/esl de lo dicha Cf~/i'tu/ill Icniendo (,OJ1.\ie/CJ'lIciOI1 / 

que desde questa villa esla poblada del erixplial/os" se 
ti "",do htlcer / esli"idadl y ~elebrar fiesla de IIl1 eslra 
seiiora de la ASllll :ionl por ser como es la adbocacióll 
de la l'ilIal y que de eaussa de gasto,,' wperj7u",' quel 
el/ la dicha ca/radia se al/ f ucha se quierel/ salir! de 
la dicha eofradia y ermal/dad II1llllellaS perl mI/as )' 
que es ('01111111 parecer que losl lales gastos se redu::.gllll 
ti ordel/al/ ~tlsl y el/ ellas se quite lo superj7uo que se a 
uSlIdol y se tome lo necesario ... .. 

Estas o rdenan/as . a bie rtas a hom brc!\ y mujc rc". regul an 
todas las ac ti vidades de los cofrades: c n e llas se di ctan nOllll i.l!\ 
de obli gado c um plimi ent o - reseñadas a manera dc títul o en 
el margen i/4ui crd o de l dOC ullle llto- conte mplando pe nas 
para los infracto res que. gene ralmente. e ran establec idas e n 
cera, Veamos a continuación al gunas de estas norma..; re lati vas 

a su composic ión y organi l.ac ión: 

Que a~a libro dOl/de se siel/telllos coji·ades. 
Orc!elulI} llJs e m(lI/e/al/lOs l/ue los mal yordo1l1os de dicha 

('(~/j 'ac!ía lel1g({n e/o.\'l lihros blallcos de pliego (! lI1eJ"o . Ell tlllO 

dOl1de se escrihul1 los ('oji'oc!es de 101 dicho ('(~/ i'{/ d(a qlle 

.Iiterell entrollc!o enl ella pl/lliendo por cahera los que oy/ ny 

fl para la con\er .... ili n de vec ino ... en hahitante ... rl!al c .... lo ... e ... pl!c ia li q a ... uli li ... :m di ... ¡into .... l'(l l' ri l· i l' ll h.: .... d..: l'otl \l" r ,i¡')f1 qUl' m dl:HI ent n: J.) ~ ::. ha hi lill1 [('''' por cad;, \el' inn. 
7[n 1454 Lctur c .... n: pnhbda pur ni ... ¡iaml .... alglll lO ... procl' lI ente~ lIl' Li ·tur. Ye~ ll') alrl'de(hm: ... . 
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el/ el libro de la dicha cofradía gllarl dal/do Sll a l/ tigüedad 
va el escribirse cada cofrade se pOl/ga dio mes y 01/0 / Y el/ 
este libro se baya n haf'iendo losl nombramientos de lI1ayor
domos/ e demos oficios de la dicha cofradía col mo l'CI dicho/ 

Aya otro libro de quelltas. 
Otro libro dOl/de se IOmel/ las cllel/tas/ del gaslO e calldal 

de la dicha coji"adíal los qllales plledal/ tomar 1I1/0S ma/ 
)'ordo/1/os a otros y estas las pueda/ ,-eHee,. el sellor vicario 
que eso ji/ere/ desta uiearia biniendo a visira a esta/ villa 
desl/Or iel/do ag ro bias y si le fi cere! pedido execlltando 01-
callres=/ 

• • •. . "t 

. . .: ,- -,. 

--. 
. "', '" 

---

Ilus trac ión 3 : U sllJdo de cof rades de N Il('slra Seiiortl lle la A.,',lItri6" (le LeIIlT. 
Arc:hi\'u Diocesano de Albact'te (rotogr:'lfia del <lutor ). 

Para salirse. 
Ordenamos -" malldamos que cada quese o/ hiere de escriflir 

algllll hermano que en/ ,rase en la dicha cofradía sea por 
escribano/ della y en presellria del cabildo () por lo menos/ 
del cape/km de la dicha coji-rulía y S;l1 l11a/ yor(/ol11o () dip fl tado 
y que 110 puedal escrillirse eH Olra fo rma y que qual/ quiera 
hermano que se quisiere salir del la dicha cojj-adía y pagando/ 
dos libras de cera {Jara la dicha co.fi"adía 101 tildell y borell 
del libro de la dicha enllalldad/ 

Que los gastos sean conforme a las ordellanzos. 
Malldamos que qualquiera gas/ to que se hir iere que 11 0 

sea COII/ f orme a las dichas IJOrdel/allras/ l/O se les re~iua a 
los mayordomos/ en qllenta _ 

Q/le aya seis blandolles. 
Ordel/amos e mOlida mas que! la dicha cofradía tellga 

ord inaria/ mente seys blandones o hachas/ de :era si pudiere 
ser blanca para el/ serbicio de la dicha cofradía y estas elll 
lasfestibidades que la dicha cofradía/ ze/ebrare esten ardiendo 
jU/llo/ a la )'magen de dicha cofradía ol las primeras y sigulldas 
bisperas/ y ell las pro¡:esiolles y acompw/elll los difulltos y 
ermallos pobres/ y ahorcados COI/ lO dicho es = demos / de lo 
qualtenga 11Ordinariamellle/ veyllle y quatro velas para/ que 
COII ellas o las I/ecesarias/ se celebren las fes tiuidades/ de la 
uirgell e para que ardall/ ell las misas de los sauados que! a 
de dezir la dicha cofradía= 

Repartimiento a los cofrades para zera y otros gastos . 
Ordenamos e mandamos qlle no/ abiendo cera para que 

hordil/aria/ mel/te tel/ga la dicha cofradía lo seysl blandones 
y Feyllte e quatro velas/ se pueda conprar y esto y todos los/ 
demos gastos se repartall yguall me/lle e/llre todos los cofrades 
del la dicha cofradía por los mayordomos/ e diputados de la 
dicha cofradía l pUllielldo a zepie delas cue/llas de! gastos 
alifO de a como se les reparte/ y manda cobrar en el libro de 
quemas/ que la dicha cofradía a de teller y lo que! al/ si se 
repartiere se execute= 

Q/le //0 salga ning/lno del cavildo asta averse acavado .= 
Pella /lila libra de zera. 

Ordellamos e mandamos que es/ talldo los hermanos j UllIos 
pa/ ro proueer algulla cossa tocallte/ a el bllel/ gobierno de 
la dicha col j i·adia hasta auerse f ellecido/ y ~errado el dicho 
cau ildo 11 0 se leuallte/ y salga del lugar do se selltare lIill/ 
gUII heril/OliO so pella de media libra/ de ~era para la dicha 
cofi ·adía = 

Ynbentario de los vienes de la cofradía. 
Ordenamos e mandamos que los/ mayordomos que de 

presente son/ y los que adelalltejiterel1 teugan/ por ynbelllario 
los bielles :era e/ vnsigllias de la dicha cofradía/ .v se bavall 
haciel/do elllrego 1// IOS a o/ tras acalJados sus oficios so pella 
de pa/ gallo y si por 110 lo hacer a ll si se perdiel rel/ o se 
deterioraren y este ellfrego/ se haga en libro de cuentas de 
la dicha coji·adía= 

Los fines benético-asistenciales también vienen reflejados 
en las ordenanzas como no podía ser de otra manera, pues 
nos encontramos en e l s iglo XV II donde, pocas y malas 
cosechas. epidemi as y otras cal amidades se repetían con 
demasiada frecuencia. de igual modo, el aspecto religioso
devoc ional fi gura regul ado ampliamente como podemos ver 
en los capítulos siguientes: 

Caridad. 
Ordenamos e malldamo.\" que de /a cos/ tUllbre antigua 

que a abido de dar ca";/ dad de pan y carne a los ni/70S y 
dar! a cada coji-ade lI11a posta de medio col re/de de baca y 
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dos libras de pan y medio/ a :'lillbre de vino y 1II1O rosquilla 
y colal (' iol/ a las prillleras bisperas cOlllida al los clerigos 
y foraste ros y colarion enl la ygles ia = desto tan solamel11e 
se/ guarde la cosflIllbre en dar a los "mos/ y pobres y biudas 
la caridad de pall / y carne COIllO se a acosfHllbrado/ 

Qlle se recoja trigo para caridad. 
Ordenamos e malldamos que/ quil1:e dias a11les de Jafiesta 

del nuestra SeJ;ora de la ASIII1f' ioll los/ mayordomos tengan 
cllydado de cojerl por el Plleblo Irigo para dar la cal ridad 
enlre los labradores y si 1/01 10 hicieren se les carglle por Sil 

des! cuydo ú " que elllre en quema/ de gasto qU(ltro fanegas 
de trigo 

Estandarte blanco y I/egro para los el/tierras. 
Ordenamos e mandamos que los mayor! domos que de 

presel11e son religan obligación/ a hacer /lila ynsigllia de l/l/a 
cru;. eOIl/ 1111 hueco e /lado en medio y en el/ ulla ymagen de 
la (l51111p'0I1 del I/ues/ra sellor a eDil su !Jara para que/ \'axo 
esle eslal/darte acol/pclllel la c(}/i'adía los di/úlllo.\' herlllallosl 
pobres del espita! y los que pades/ :,ierell porjllsticia yJiterell 
cOlldenadosl a H1uerte= y tenga" dos baras el media de 
rafeetall b/ol1 co para pOller! en las fes/ iu¡dacles e p rocesiol 
/les)' otras dos ,'aras y media de taJeetall negro para aeoll/ 
pOllar lo.\' difulllOs COIIIO dicho esl lOdo acos/([ de cada c(}/i-c/Clía. 

Ilu stración: Igll1.\';(1 Parroquial lJe Le/I/r. (rulognlría de A. Male:'l' 

Qlle se diga IIna misa y lIixilia por cada h erlllal/o qlle 
mllriese . 

Ordenamos e mandamos que la dichal cofradía tenga 
obligar ión a de:ir/ por cada coJi'ade que muriere 1I1I0/ 1I1is50 

e uig ilia de Ires lec'iollesl a .1'11 cosla de la dicha co.fi"adía y 
por losl que 110 siendo herma l/OS se encol mendaren en la 
dicha coJj'odra se/ diga asimismo missa y Iligilial y (Icollpone 
la rera e illsigll iasl de la dicha coji"adía pagalldo paral la 
dicha co.fi"adía do;e n 'eales= 

M isa cantada los sauados. 
" ... Ordenamos e mOlldomo.\' que/ lodos los Sallados del 

a rio para siell l p re .ramas se diga" a costa de la / dicha 
hermandad y cojiYldía ellla pa/ roc/úal desta \,illa ulla missa 
call1ada/ COIl organo y se le pague a el capellan/ de la dicha 
cofradía y sacristán dos/ reales y medio C0ll10 se acostrtfll 
bral. .. .. 

Que eO/~fiesen los cofrades los dias de Nllestra Seiiora para 
ganar indiligencia. 

Ordenamos e mandamos que a/lelllo? la dicha coji'adía 
{/ ganadol de .1'11 sal1lidad que los coji"ades gal nen j llbileos 
las feslillidadesl de I/ ueslra Sellora que IOdos 10.1'1 c(}frades 
de dicha coji"adía cO/~fiel sen.\' comulgel/ en ladas las fesl 
lIiuidades de I/u estra senora para/ que consigan la graria 
concedidal so pena de lIIedia libra de reral para la dicha 
coji"adia = 

Que aya prozessióll COIl Nuestra Seíiora los dias de Nal;lIidlul, 
EllcarllaúolI y ASlIIlÚOll , 

Ordenamos e mal1damos que los/ dias de la Asul/rioll y 
Natibidadl y Encam a('iol/ de I/lIeslra Selloral los mayordomos 
que te11gal1 obligacio11/ de sacarla ymagel1 de nuestra Seíiora/ 
a el cuerpo de la yglesia do es COS IIII1 / bre j Ulllo a el airar 
mayor ell / sus al1das sobre UI1 bf~ree/e con/ Sff carpe /a y la 
ynsig l1ia dicha COI1 s u/ pendol1= se saquen al1simismo/ en 
es/asfes/iuidades tellgall/ obligap'olllos mayordomos y mayor! 
domas 1I asistir a primeras y siguIl/ das \'i5peras y missa COIl 

S IlS celrosl gllardal/do Sil cosllIl/bre anligllal de benir desde 
SIIS ('assa.\' a dichos o/ licios COI1 la 1l1l1sica que para so/egl1i/ 
dad las diclws fies tas se lruxere e lada la dellla,\' ("«fradía 
asista a/ simismo a dichos oli~'ios e procesio/ nes y acolfpaiíen 
la ylllagen del nuestra SeJ/ora so pena de cada media libra 
de cera para el gasto/ de la dicha cojáu/{a= 

Lafiesta de la ASllnziól/ conllllllil/arias)' polllora. 
Tall\'ienllOrdenamos que lafestibidad/ de nuestra Seíiora 

de la ASffUriou eu/ cada ff/l l/110 para sienpre xamas des! de 
la búpera se -:.elebre con Ilfminarias/ poI llora cohetes tanbor 
i dallras come! dias toros guardal1do el decreto del! SO lito 
cOllcilio ell l/flauto a los lo ros/ y si l/ O u(des q fl e sobrello 
hablan COI1 que! para hacer gaslo de loros dallras col medias 
los mayordomos {tlltes de la/ fiesfa 1111 mes o el tiel/po que 
les/ pares('iere cOJ1benir se jUllte COI1 ! quien litera que lo 
jilere y COI/ el cal pel/c/Il de la dicha coji"adía ." depll/al dos 
della ." beal/ y reglllen losl cofrades qlle en el/a ([.\' ." conl 
fo rme esto y los gastos CO l11l1n es/ y forcosos de la dicha 
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c(~fradia v la al bUlldall('ia o eSlerilidad de liellpol beall lo 
que se puedall alargarl el gasto de la dicha feslibidadl para 
que los ('oji'ades 110 se hagan/ repartil1lyenlO a excesiflos/ 
¡Herias ell e/libro de e/edol/es/ se decrete la caridad que on 
de tener! las fieslas por allle el escribano del/al eslo se 
el/fiende el1 quan/o toros/ comedia dal1('a e cherelllias = y 
el1/ qUCll/1O el taHIJuril pO/llora IUII/i/Ilarias cohetes seaforcosso 
y /la se/ e.\'cftsse es/e go ,Ha= 

La información qu e podemos ob tene r de estas 
"ordenan::.as'· con no ser exces iva. es importante. sobre todo 
en lo concerniente a costumbres y trad ic iones de un tiempo 
pasado de las que. algunas aún se mantienen. Por e llas sabemos 
de la costumbre de sacar la image n al cuerpo de la ig lesi a 
junto al altar mayor en ¡melas con insignias y pendones llegando 
los cofrades acompañados de música desde sus casas hasta 
la parroquia. o del alborozo en las celebraciones con danzas. 
toros. tamboril. luminarias. pó lvora y cohe tes . 

Los vis itadores de la O rden. a mediados de l s iglo XVIII. 
conc retamente en 1740. fecha ce rcana a la de redacc ió n de 
al guno de los dec retos de la co frad ía. nos dejaron una des
c ripc ión de esta igles ia!! en los sigu ientes té rminos: .. ... era 1111 

ed{ficiv peque/lo que Tenía seis ('apilla , ... ', COfO ... " .. ... EI retablo 

de tres cuerpos de al/o, dorado y con fondo negro tenia en 
Sil nicho principal tilla talla de N /I S' de /0 Asullción COI1 1II1O 

caralla de plata o •• " .. o •• la IÍnica 1l00'e de la iglesia techada 
con hÓl'etla de piedra y yeso tenía \'hlrieras en el alwr mayor 
.r en 1111 laleral. el slIelo estaba di\'idido por los sepulcros 
COIJIO era tradiciollal ellla ~0I1l1 ... " .. .. ./a /O/Te de tres Cffel1JOS 

(ellfa tres campanas para l/limar a las celebraciones litúrgi
cas .. . 

Las "urdenol1:as" dotaron a la cofradía de una reglamen
tac ió n que recog ía las pautas a seguir ante s ituac iones de 
al guna mane ra predecibles. reg ulando al mi smo tiempo. las 
penas cO'Tespondientes en caso de incumplir éstas. sin embargo. 
ante sucesos que les pudie ran afectar y que no ven ían con-
templados en las menc ionadas ordenanzas. los cofrades ... ... a 
toqlle de campana ... " se reunían para some te r estos a consi
deración. adoptando los acue rdos a los que llegaban ..... 
refiriendo cada lino de por si S IIS \·OIOS .. . " mediante Decreto. 
de los que veremos alguno a continuac ión re lac ionado con 
los to ros y que. probab lemente. sea la primera re fe rencia 
documental que deja constancia de la costumbre de correr los 
toros por las calles de Letur. 

DECRETO PARA MATAR EL TO RO QUE DIERON DE 
LIMOSNA A NUESTRA SEÑORA LOS MOZOS. 

.. EII la parroquial de esta vil/a de Lell/r a seis dios del 
mes! de henero de 111il sete:.ielltos quarellta y ocho {l/los . 
adeudase! juntado a toque de campana. los coji'ades y 
maiordolllos oc/llIales. que acudieron a dicha yglesia parro
qftial que ji leron ell eOIllIXl/lía del senor cura. los sig fli ellfes= 
0011 Joseph Tilolllas Rlli~ ellllaior.l 0 011 Bartolollle TI/Olllas. 
0 011 Fral/cisco S(mche~ Carcoles. 0 0 11 Pedro Rui:! Valero . 

Don Joseph Thomas Rui: el mellar. Fral1cisco Guerrero. DOIl 
Marlcos Vil/egas ell 1I0lllbre de DO/la Michaela BllÍ~qlle~ Sil 

lIIadre ,! l11aiorclomo actual Mallu el Rui: . Joseph Thomas 
\lalero. Ca!yetallo TllOmas . Miguel Moreno. Thomas el l1llliOl: 
Joseph He/Tas. Jllan! Herrero Villegas el mellor, Sebastitíll 
de Vil/egas. AI/ch·es Rlli:! Valero el lIIaior. Pedro Vil/egas 
Pi/lero. Joseph Alcalllara. Al 101lS0 Vil/egas Rodel/as. y OIros: 
(JI 'ielldose hecho represel1fa! : ioll COlllO el lOro que dieron de 
limoslla ti Nuestra Sellara de la! Asul1lp: iol1 los mo:.os de 
esta \'illa haria Ilotable dalla en los sembrados y que 110 se 
podio recoger a 11illgun rebml0 de! Baeul1o. por ser mili brabo. 
y de edad de lilas de seis mios! dicho sellar cllra y coji·odes. 
IIIlOllillles y cOI!!'ormes . ./ileron! refiriendo cada 111/0 de por si 
S IlS \·otos. y se conbil1o la! maior parte de e/num ero de ellos. 
a que se matare y se asegurasen quatro:ienlOs reales de \'ellol1 
de el productol de la cam e .1' piel de d icho IllOro. regulal/do 
Sil pexo! al pre:.io que se corresponda dar cada libra. yen! 
C{lSO de IlO {I\'er \'o!lIl1tariamellte quien se la l/eIJe pagan! 
dola a dicha regfl la:. iol/ se reparta .!'or:osamen(e teniendo! 
presel/tes en primerlllgar a todos los co./j-ades. de e.wa! Sancta 
Cldi·odfa. asi hombres COIIIO 1I111geres y la rextallle entre las 
persol1as de!Jo/(ls de Maria Sallfisima -" a propor:.iol1 de SIIS 

j iler:as para que de esta suerte l/O se! pierda. 1/i menoscaIJe 
el caudal de Nueslra Reyl/a .1' Se/lora para lo '11101 . .1' para 
Iw:er exequible. y asegurar la limosna! .r producTO de dicho 
(oro. se obligaron DOIl Joseph TllOllIas Rlli:) elll1aior . alcalde 
hordil/ario de eSIll "il/a y 0 011 Pedro Rui~ \falerol Regidor 
Perpetuo de el/a. los que ./irmaron con dicho sellor! cllra.-" 
co./i'(ules que supieron y por este Sil decreto á! si lo determi
l1aroll:" Firmas y rúbrica. 

LO QUE DEBEN A NUESTRA SEÑORA Y EL CAUDAL 
QUE 0 1 TIENE = Y DECRETO PARA QUE SE COMPREN 
DOS NO\fILLOS. 

.. Este mislllo dio. en dicha parroquial estando jUl1fos los! 
die/lOS c(~frades arriba expresados. CO I1 el dicho sellar cura 
de!terminaron, qlle se hi:iese el computo. y regula:.ioll y se! 
pusiese el1 limpio los residuos. del caudal que tielle Nuestra! 
Se/lora r el yll/porte del loro que se ha desgarretado . y "elll 
dido: y que se saquen \'eillle y qUa/Iv ducados de \'elloll paro 
com! pral' dos IIO\'iI/OS. de 1111 miO cada uno poco mas para 
lo quall el dicho deposilllrio . los compre . .I' ajusle: mjo la 
cOlldi: ioll de que! siempre hall de estar COII algllll rebml0.o 
pelljar ? de bacllllO! tell iendo cllidado de que esten recogidos 
-" 110 se esperimellte! elllotable dml0 y. peljui:.iu que hasta 
aora se ha segui! do ell los sembrados. y ell las demas reses 
que lel/ia lIueslra Se/loral que por j{llta de guardarlas y estar 
recog idas las halll muerto los lobos. de que ha "ellido a 
deteriorarse! y melloscabarse tanto el caudal de Nuestra 
Senara y para que en! algllll modo se conserve. y raia en 
augmelllo determinaron! dichos coji·ades. COII dicho senor 
cura el que se comprasell losl dos lIa ,'il/os referidos. y la 
dell/as del caudal deltorol y deudas . se afi'O/l/plell y pOI/gol/ 

IiA. H.N. 0.0. ~l.M . Sanliago. Carpcla J 14. Dc'>Cripción dc 1;1 Encomicnda di:- Socobo!oo. 1740. rol,_ .Wr"- 411". Public:ldo por GIJÓ GRA ADOS_ J_ de A. ciL En 111
' . J 
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en poder del dicho depo/ sito para tOlllar la probiden;,ia que 
cOl/rel/ga: las quales/ deudas. y ymporte del toro segun la 
declaracion del sello/' cura. y del11l1s Cf~rrades son las sigllien
te.\'= 

- Lo qfle ha ymportado el toro qfle diero/l los 1J1rr:.os del 
limosna a Nuestra Seiiora que por decreto del dia seis de 
henero se/ determino que se matase: qflatro~iell/(Js reales de 
I'elhm ................ ...... . ......................................... .. -100 

- Lope Espiuosa del res10 del'IO\'il/o que se le/ \'elldio 
debe qllarenta y ~il/co reales \·el/oll. .......... .. ......... ...... ../.5 

- Francisco Gutierre;, dehe : ielllo y \'eillle y ~inco/ reales 
de I'el/on que estos son los miSil/OS que paraha/l/ en poder 
de lafabrica de esta }~~/esia Parroquial! y eS/(lbllll destillados 
para dorar el nicho de Nllestra/ Sei70ra y se sacaron del 
qllinto del Ahilllestado/ de Don Manuel Valero Vil/ego: y 
respecto del que dic/¡o nicho se doro C{)1l lo.\' reinte y/ ;..illco 
pesos, que ymporlO y eJl que se I'elldio la 1'0/ IrOllca que para 
dic/¡o efecto dio de limosl1a/ Dmia Al/a Vil/ego.\'. muger de 
don Alol/so Buendfa .! y con parte del producto de dic/¡o 
11O\'il/o que se I'(,I/dio o/ dicho Lope Espinosa, quedaron en 
ser los dic/¡os ;.ielJ/ to y I'einte y :)nco reales que paran ell 
poder (le dic/¡o Fral/cisco/ Glltierre:.: por prestall/o qfle de 
el/os le /¡i~ieron ......... .... .................................................. /25 

- Y asimismo, otros :.inqflellta y ::.il/co reales qlle a/ SIISO

dicho le presta rOI/ qlle/ y tiell poder de Fral/cisco Vil/egos de 
seis cahra~'¡ que el susodicho {di·e:.io de limosna a Nuestra / 
Se/ioralas qlle se recobren, y se \'ea si tienen alRlIIl producto/ 

- EII poder de ./oseph ¡ho/l/as.r Valero Rodellas esta el 
producto/ del pellejo, y carlle que se I'endio de la I/O\'il/a que 
mataro,,/ los lobos propiedad de Nuestra Sellora al referido/ 
Lope Espinosa. en die: y seis pesos de a qllill:e reales en que 
se ajusto el dorado del nicho/ de Nuestra Sellora y die: pesos 
asi mislllo , q/le se paRaroll de 

!Jan en poder de dic/¡o senor Cllra, que cobro del Juall \Ialero, 
de la lIo\'illa que se le relldio a su padre/ y los tre~e pesos 
restallle.\' para cOlllpletar hasta lo,~ quarell/ ta .r (Jcho que I'all 
referido", arriba del co,\'/O del nicho/ y cornucopias: se pusieron 
de los die: y seis pesos del! lIol'illo que se I'endio a dic/¡o 
Lope Espinosa, por cuia causal debe los tres pesos que se 
refieren arriba .. y dicho sellar C/lra .r delllas cofrades que se 
/wllaroll presentes. digerollllo/ saber aia lilas caudal que sea 
propiedad de Nuestra Seliora si solo/ el que I'a 1'(~/('rido y 
declarado arriba: y que de dicha/ liqllida:ion de residuos de 
dicho calldal se le del lista al depositario para que cobre y 
pel':iba " 

DECRETO PARA NOMB RAR COMISARIO DEPUTADO 
PARA QUE CUIDE DE LA RECOLECZION )' ACOMODO 
DE LA RESES DE BACUNO PROPIEDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUMPZION S ITA EN ESTA VGLESSIA 
PARROQUIAL. 

.. En la rilla de Letur yen su /glessia Parroquial enueillle/ 
-" /111 dias del mes de OCIfI!Jre de 1I1il/ sete:.:ielllOs :illqll{~llta/ 
y tres mios estando junIOS y congregados por el/o los/ seJiores 
Don Fernando }osep" Liqui y Copen cura propio del el/a 
Don }oseph Villegas Glllierre: Alcalde ordinario mas/ antiguo 
Don Pedro Rtfi: Valero ReRidor Perpe1lfo Don Pedro Guerrero 
Bla:qlle: 0011 Frallcisco Gllerrero Bla:qlle::) 0011 Malllle! 
Rui: \Ialero DOIl N/alluel Vil/egas GUlie! rre:. Juan A/l'arl~:' 

Repressa.l' ./11011 Herrero Reolid/ IOdos coJimles de la Cofradía 
de Nllestra Seliora de la/ Asumpcfoll sita en esta dic/¡a 
Parroquial y l'e::.ino,\' de esta dicha dI/a! dt)eroll: Qlle en 
aten:ioll a que de l/O IllIl'er Itm'ido c0/1/I1/{/ sorio, /¡ persona 
que aia cuidado de los hienes de Nuestra SeJiora/ de cllia 
o1l1J11ission se an seguido IIII/chas perdidas del/o/ y dispendio 
de IIIlIcltas reses de bacllllO que se hall des/ graciado, y 

las/ oc/¡o cornucopias para 
dicho "icho, de IOdo costa. 
esto es/ de dorado, y talla; 
que ambas partidas compo
lIen en/ dicha Sll11l111{l q/la
rellla y ocho pesos: para cllia 
pani/ da . .r pafia del dorado 
del reJl~rido l/icho, elltrego 
DOIl Juan Martille: Coreoles 
presbitero de esltladic/w \'i//a 
y secreta/ rio de esta Santa 
Crdj'adía, \'eillte ." :illCO pesos 
de aquill/ ::.e rea!t~s que esta
ban en su poder del ymporte 
de ulla po/ tral/co que dio de 
limosna para el dorado de 
dicho nicho/ DOlla Alla Vi
llegas /l/liga de 0011 AlolIso 
B/lelldfa \'e:.illo de esta I'i/la 
= y asimislllo {}(ros die:. peso,\' 
de a qflin:.e reales/ que esta-

Ilu.,tr .. d,ín: Ina/atlo tlt' toros (jolografíll tle A. ,\lIIlt'a' 
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perdido sin .muer su paradero. deseando/ probeer de remecho 
para el1 adelan/e, y cOllsen'ar el calldal existente, procurando 
Sil allgmento. determinaron 110m/ brar por COl11missario 
Depfltado todos a IIl1a I 'O~ y del! IllOnC0I11f111 a DOII Mallllel 
Villegas Glltierre: Ma/ yord01l10 acttlal persol1a e11 qflien 
concurrell todas las qua/ lidac/es de buen Administrador 
I'igilallte y ejiccr;) para que cHide de la recolec:ión de calldales, 
de reses (asi/ de bacul/o. COl1l0 de u/ra qualquier especie y 

se yll/erese/ en Sil acomodo. ¡·e/uliendo. y compral/do en SIIS 

!ienpos/ y qllalldo cOl1lbe11ga, para el maior allgl1lel/to qlle 
desde IlIego por! este nombramiento se le dall todas las 
facultades necesarias/ y respecto de que muchos vezillos de 
esla villa a,,'i cofrades/ como 110 cofrades. sill rej1exioll lIi 
cOllsiderazioll se entrometen/ y ClII entrometido hasta aquí 
ell lraher los loros/ a correrlos a la plaza si" oir a Mayor
domos Justizia Ili ('ura/ alegando ser IOdos -,,"teresados solo 
por alega~iólI I'ollllltaria/ de qfle se hall segllido rarios 
disflfrbios y desa:ones li / que 110 se deve dar IlIgar: desde 
luego para el'ftar semej{/lIfes/ excessos se le encarga a dicho 
COlJll1lissario Depllfado que! ell adelante, 110 permita ell 
llillgUII caso, ~ie traigan/ a la plaza eOIl Ilillgllll motivo reses 
algllllas, a exeepcioll/ del dia o dias de loros qlle liellell de 
co,'lumbre ell las/ Fi .. 'las de Nueslra Seiiora pero eOIl la 
limilaziólI de que 110 los hall/ de hechar por las calles, I/i 
han de !eller ganchos ell/ la pla::.a mas que quando se aia de 
matar algwl toro/ deterl1lfnandolo assi el dicho Comissario 
Depllfado/ y 110 en otra forma: pues eOI1 ell1lOtil'o de que los 
111 0~OS/ compraron un lOro para Nuestra Senora que .file el 
origen de las/ reses. que oi ai existentes . sil1lw:erse cargo 
de que! una re.:: que se desapropiaron perdieron el derecho 
quieren/ que eSle siel1pre \'iwl. clIidara dicho COl11l11issario . 
de ympe! dir a qflalquiera que sea ac:ión alguna de las 

expresadas -" en/ caso necessario dara ClIenta al Sellor Alcalde 
mas amiguo/ para que COIllO Jlfe~ crJ/lsen'ador de esta Cojúu/{a 
castigue los excesos/ que ocurran y por este 1l0l11bramiel110 
y Decre/o. assi lo determinaron/ y.firmarol1 y hcígasele S({\'er 
a dicho 001/ Mal/uel Vil/egas Gulierre: .. 

001/ Ferl/al/do ./oseph Liqui y Copel/ (rlÍbrica ) 
001/ ./oseph Vil/egas Glllierre: (rlÍbrica) 
Francisco Guerrero 81d~qlfe::. (nibrica ) 
001/ Pedro Rur: Valero (rlÍbrica) 

A modo de conclusión, de estas ordenanzas se desprende 
una visión de las costumbres y modo de vida de los vecinos 
de esta villa. aportándonos datos tan curi osos C0l110 precisar 
e l momento desde el cua l se erige en patrona de l lugar a la 
virgen, en su advocación de Nuestra Señora de la Asunc ión, 
reuniéndose en torno a la misma. con elliempo. un grupo de 
devotos cofrades que temlinarían elaborando unas ordenanzas 
para regular su actividad y sobre todo. sus gastos. Conocemos 
también como se atendía la "caridad" entre los más necesi
tados de la mi sma manera que vemos el esfuerzo desplegado 
para rea lzar la festividad de la patrona, 

Por otra parte. los decretos sug ie re n una significati va 
actividad ganadera - ya mencionada en las fuentes- refiriéndose 
a la cofradía como propietaria de" ... muchas reses de bacll1lO .... , 
retlejado en las limosnas que recibía, y documentando a su 
vez. cómo los vec inos traían los toros a correrlos a la plaza. 
en lo que tal vez sea la primera constatación escrita de esta 
costumbre ya arraigada y que hoy se mant iene en los encierros 
de toros, 

Pedro José Jaén Sánchez 
Licenciado en Geografía e Hi storia 

" MUChOS vezinos de esta villa assi cofrades/ como 
no cofrades, sin reflexion ni considerazion se 
entrometen/ y an entrometido hasta aquí en traher 
los toros/ a correrlos a la plaza sin oir a " 
Mayordomos Justizia ni cura 
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/ 

SINGULAR PROCESION 
PENITENCIAL PINTADA EN 
LA ERMITA DE LA VIRGEN 
DE LOS REMEDIOS DE AYNA 
Hace unos dos años fuimos comisionados Alfonso Sama
maría y yo por el Instituto de Estudios Albacetenses " Don 
Juan Manuel" para elaborar el informe que había so licitado 
e l alcalde de Ayna sobre los valores artísticos que pud iera 
tener la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de la 
localidad. En aquella visita obtuve la inFormac ión que utilizo 
en este comentario. 

La construcc ión se encuentra en la call e princ ipal de l 
pueblo, un poco más hacia las aFueras que la iglesia palToquial , 
pero en la acera contraria; externamente apenas se di ferencia 
del resto de las casas que configuran la ca lle, ya que está 
adosada y alineada con los edificios colindantes y no tiene 
una morfología que la distinga. 

La ermita es de construcción antigua, pero no se conoce 
su origen ni cronología. Es de planta rectangu lar y consta de 
una sola nave eDil cabecera plana; tiene coro alto a los pies 
que se apoya en su parte delantera sobre una viga de madera 
sustentada por una co lumna toscana con una gran zapata, en 

el centro, y por medias zapatas, de las que so lamente se 
conserva la del lado de la epístola. en los laterales; el antepecho 
del coro está fomllldo por una balaustrada torneada sobre una 
hilera de cuarterones (foto 1). 

I 
e 

Fulu 1.- Interior dc la ermita. parle Imsl criur 

El suelo act-ual se encuentra unos sesenta cent ímetros más 
alto que el ori g inal , elevac ión que puede conocerse por la 
cata hecha en torno a la columna del coro por D. M. Torres 
Pons, arqueóloga que reali zó una prospecc ión en dic iembre 
del año 2000. 

En la pared del evangelio se abre la puerta de acceso a la 
emlita; hoyes rectangular. pero al exterior muestra haber sido 
en arco de medio punto con grandes dove las que han s ido 
mutiladas en parte para hacer la citada entrada rectangular. 

En e l lado de la epístola, hacia la cabecera. se abre una 
reducida estancia, hoy modificada (¿sacri stía?). En ese muro 
se abren dos ventanas: una pequeña. muy alta, sobre la puerta 

de la citada habitación; la otra, mucho mayor, de doble hoja. 
frente a la puerta de acceso. Ambas de datación imprecisa. 

El element o arqui tectónico de mayor valor artístico de la 
ermita es la techumbre de madera de tradi ción mudéjar que 
la cubre (foto 2); es del ti po de limas o artesa complementada 
por dos pares de tirantes transversa les y cuatro tirantes 
angulares (de los que se ha perdido uno). Su decoraci ón es 
a base de lacería, destacando la riqueza ornamental del 

almizate. que presenta en su centro un pinjante con mocárabes. 

FOlo 2.- Techumhre de madera. detalle del ahni zale 
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Por su deterioro. esta cubierta neces ita ser consolidada y 
restaurada a fondo; actuación que debe hacerse pronto ya que 
se trata de una pieza excepcional en el contex to artístico 
albacetense. 

Actualmente. las paredes de la ermita están enlucidas de 
yeso. pero las catas reali zadas por Torres Pons muestran que 
antes fueron cubiertas con pinturas. 

En la pared frontal del altar mayor aparecieron ci nco 
hornaci nas; las dos de los extremos tienen fondo azul y sobre 
él estrellas plat eadas: las dos lateral es de las tres central es 
presentan sobre fondo roj izo o anaranjado motivos vegetales 
de trazado linea l de tonos negros y grises compuestos con 
rígida simetría: la restante no tiene ningún diseño ornamental 
pintado. Pudiera ser que los tres nichos del cent ro formasen 
parte de un retablo pintado en la pared. que posiblemente se 
conserve. al menos parcialmente: ahora los tres huecos están 
excesivamente bajos. pero hay que recordar que el ni vel de l 
pavimento antiguo era inferior al actual. Las hornacinas con 
decoración de estrellas me parece que están separadas de l 
hipo téti co retablo mayor pintado y pueden ser nichos para 
imágenes IJe l1enecientes a IJequeños retablos o altares laterales 
pintudos. La esti lísti ca de estas pinturas sugiere suponerlas 
de hacia mediados del sig lo XVIII. 

Mucho mayor interés poseen las pinturas descubiertas en 
las paredes de los pies y de la epístola debido a que su temática 
es in só lita dentro de la pintura mura l provincial. Se descu
brieron tres porciones -<los en la pared del lado de la epístola 
y una en la de los pies (ver foto 1)- de un fri so corrido en el 
que se representa una procesión penitencial. seguramente de 
Semana Santa. Las figuras están en buen estado y no aparece 
el picoteado característi co de las pinturas posteriormente 
enl ucidas con yeso. hecho que parece significar que e l recu
brimiento se desprende bien y que es relativamente fáci l 
recuperarlas. 

En e l muro de los pies puede verse: un brazo humano y 
parte de un in strumento de viento, un ti po de trompeta: el 
medio cuerpo superior de otro Illúsico tocando otro instrumento 
de viento. una especie de cuerno. -ésta es la figura mejor 
dibujada de todas las que pueden contemplarse- : y casi los 
dos tercios de arriba de un encapuchado fla ge lándose la 
espalda (folO A). 

A 
Foto A.- Pintura descubierta en d muro posterior de la erm ita 

En el primero de los fragmentos del lado de la epístola, 
contando a partir de los pies. -el más grande de los descubier
tos- se ven unas senci lIas andas. portadas por encapuchados, 
seguramente cuatro, que llevan un rosario en la mano: sobre 
ellas va una imagen de la que so lamente se percibe e l tercio 
inferior y que muy probable mente sea la de una Virgen; 
delante. destilan sendos encapuchados con largas antorchas 
encendidas. uno mirando hacia el frente y el otro con la cabeza 
vue lta hacia las andas (foto B). 

- • ~ 

» 

,,,; 
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Foto 8 .- Pintura descubierta cn el muro de la epistola 

En el otro fragmento de la misma pared aparece d ibujada 
parte de un encapuchado que mira hac ia su derecha y que 
porta una larga antorcha encendida y el brazo de otro que 
camina a su lado (foto e). 

I 

Foto c.-Pintura descubierta CIlI!I mu ro de la epíslolu 
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" Enh'a dentro de lo probable que sea una representación testimonial 
local, el documento gráfico de 1lI1 rito que se efectuaba en Ayna " 
en la época de la confección de las pinturas 

Poco es lo recuperado, pero estos retazos son ya sufic ientes 
para mostrar confil111ac ión gráfica de lo que ponen de mani
fi esto los libros de cofradías de otras poblac iones (de Ayna 
solamente se conservan los de las de San Bias - 1602- 1806-
y de Ánimas - 1724- 1794- y no conti enen re fe renc ias a 
procesiones de este tipo) y de e ll os pueden extraerse algunas 
observaciones: 

• En la procesión participaban diversos grupos de compo
nentes, seguramente miembros de una cofradía, que desti laban 
por parejas siguiendo un orden: flagelantes, bimda de música, 
nazarenos de fila , imagen portada a hombros por nazarenos 
y más nazarenos de fila. Es muy probable que ex ista alg ún 
g rupo más - po rtadores de enseñas y es tandartes, clero y 
mayordomo. penitentes detrás de la imagen. etc.- en la parte 
de la escena que permanece oculta. 

• Los participantes llevaban atuendos que dife renc iaban 
los grupos : 

• Los nazarenos vestían túnicas hasta los pies ceiiidas a la 
c intura con cordones y capuchó n de te la acabado en pico 
sobre e l pecho con dos agujeros para los ojos; portaban largos 
hachones encendidos o rosarios. 

• Los fl agelantes o disc iplinantes ves tían ig ua l que los 
anteriores, pero en lugar de hacho nes o rosarios po rtaban 
látigos con los que se laceraban las carnes . 

• Los músicos, por lo poco que puede contemplarse. parece 
que iban unifol111ados y tocados con prendas de cierta suntuo
sidad . 

Todos los componentes de la procesión están trazados con 
carboncillo, dando la impresión de ser una obra no concluida 
en la que se ha efectuado e l dibujo y fa lta la aplicación de l 
color; si n embargo, e l de ta ll ismo que puede aprec iarse en 
a lgunas zonas hace que no pueda descartarse que la escena 
fuese concebida con ese acabado . Es pintura popu lar y, por 
e llo, difíc il de datar ya que los pintores que la hacían solían 
crear poco y copiar mucho de estampas y grabados de cualquier 
época; no obstante, las atribuyo a la segunda mitad de l siglo 
XVll1. 

Estas pinturas. en princ ipio, me parecen más valiosas que 
las de los posibles retablos, aunque estén sin colorear; la razón 
es su rareza. De pi nturas ornamenta les, imágenes sac ras y 
escenas de devoc ió n hay bastantes eje mp los en ig les ias 
a lbacetenses, no así de las que reproducen con c ierta amplitud 
espacial hechos rituales captados unitariamente en los que e l 
protagoni smo lo te nga la pob lac ión, como oc urre en esta 
procesión, de cuya temática constituye e l primer caso provincial 
conoc ido. Entra dentro de lo probable que sea una represen
tac ió n testimonial local, el documento gráfico de un rito que 
se e fectuaba en Ayna en la época de la confección de las 
pi nturas. 

La escena, como ya ex puse , hay que incluirla en e l arte 
popular y, como éste, "nace de preocupaciones y necesidades 
primarias: las de la vida misma y también las de la muerte: 
e l arte popular, no obstante su particularidad. fo rma parte de 
un todo indivi sible: e l arte uni versal. Y e l arte, junto con la 
c ienc ia y la re ligión (a ellas a¡¡adiría lafilosofía y la litera fllra), 
son las ( ... ) vertientes por las cuales e l espíritu humano logra 
su expresión'·I. 

Francesc ViCC IlS2 considera que entre las leyes que rigen 
la c reaci ón de las formas de arte popular está la que pone de 
manifiesto que éstas son la ex pres ión de la de te rminad a 
sensibilidad colectiva de la sociedad en la que e l ar1i sta está 
inmerso y la consecuencia de un proceso complejo. hi stórico 
y soc ia l, a través del cual e l grupo humano a rticul a sus 
experienc ias: hecho que se da p lenamente en la pintura que 
comento entre e l pintor de la escena, la comun idad q ue le 
encarga e l trabajo y la mentalidad re ligiosa de la época. 

Para Hauser3, e l papel creador de la personalidad es esencial 
para e l arte, a pesar de las limitac io nes inte rn as y exte rnas, 
psicológ icas y soc iológicas; la peculi aridad de l arte popu lar 
consiste princ ipa lmente en e l hecho de que en él la influencia 
del individuo queda reducida a un mínimo y de que los sujetos 
producti vos y receptivos de l desarrollo son, en un sentido 
más estri c to que en e l arte supe rior, representantes de un 
g ru po y vehículos de un a direcc ión común de l g usto, y en 
este sentido es propio hablar de l arte de l pueblo como una 

I Frase de Rubín de la Borbolla ci lad:ls por RAM íREZ DE LUCAS, J. en Ar te Popl/ lar. Ed + Aclu:.1. Madrid . 1976. Pág. 90. La fr.tse en CUf!<, iva ha sido incl uida por mí. 
2 VICENS. F. Autor de los textos de la obm Artesal/ía . 2' cd. Ed. Aura. Barcelona. 197 1. Pág. 13 Y ss. 
3 HAUSER. A. IlIfrod!lC:ci6n (/ fa Ni.\' torill del Arre.- Ed. Guadarrama . Madrid. 1 ':.173. Pág. 379 Y ss. 
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actividad co lectiva porque todo miembro de la comunidad 
puede sentirse como su autor; puede alinnarse que los talentos 
son individuales pero que los intereses espirituales y materiales 
y las vivencias son comunes y que. como estilo artíst ico o 
mental. el arte del pueblo es la creac ión de unos pocos y la 
propiedad de muchos. 

Como en casi toda la pintura popu lar. en esta escena es 
más fuerte la impronta que transmite que la buena ca lidad de 
la ejecución porque el pintor procede por impulsos instinti vos, 
aunque copie las ilmígenes, más que por aprendi zajes ejerci
tados, pero, al tiempo, estas manifestaciones se convierten 
en el referente de la comunidad porque. aunque provengan 
de una ejecución individual , el pueblo las recibe como suyas 
y las toma como propias y pertenecientes él su acervo vivencia!. 

Estas pinturas de Ayna constituyen un arte íntimo y cerrado 
en sí mismo que se hace para ser "v ivido" y que. como suele 
ser frecuente, se recoge en el interior de una ermita de la 
pequet'ia comunidad rural: las imágenes no son el "escaparate" 
de su reali zador. que no deja datos de su identidad. pero sí el 
de sus patrocinadores. el de las devociones más veneradas en 
la población y el de las costumbres religiosas de la comunidad. 
Su objeti vo fundamental es la utilidad testimonial de lo 
elaborado; salen directamente de la vida, de las creencias, de 
las necesidades. y sirven para la vida , constituyé ndose en 
parte integrante de la misma. No obstante, aunque como toda 
pintura popular cobra belleza y finalidad a partir de lo funcional. 
hay que poner de manifiesto que no tiene únicamente sentido 
utilitario y estético, sino que también es expres ión simbólico
espiritual de las ideas religiosas de los devotos. 

La pintura popular de carácter religioso , y así la que 
presento, forma parte de un arte que es, a la par, local y 
general ; local, porque es la expres ión de las ideas , de los 
modos de ser y de las creencias de una comunidad detenninada; 
general. porque es la expresión de necesidades, sentimientos 
y pensamientos comunes a todos los pueblos que pertenecen 
a un mismo contexto religioso -expresión que plasman en 
escenarios arquitectónicamente scmej¡mtes-, pero que también 

procede de la innata religiosidad y de la propia psicología 
social de l hombre. 

En lo ornamental , la escena pertenece a la vertiente de la 
pintura popular que se manifiesta, al contrario que su versión 
decorativa. con formas desnudas, simples. básicamente fun
cionales y de escaso o inexistente policromatislllo. 

Es casi seguro que debajo del enlucido se conserva la 
procesión completa o la mayor parte de ella. Hay testimon ios 
trasm itidos por tradición oral que indican que es posible que 
queden restos de un zóca lo y de una greca y que ex ista una 
in sc ripción pintada por la parte de arriba de los muros: pero 
en estos momentos. por hallarse estas zonas completamente 
tapadas. esto no es más que una especulación. 

Todas las pinturas mencionadas poseen interés en el 4-1lllbito 
de la pintura popular. pero es es pecialmente importante la 
escena procesional ; por ello. debiera procederse cuanto antes 
al cu idadoso desc ubrimiento de la totalidad de lo que haya 
tras e l enluc ido de las paredes del fondo de la ermit a y del 
lado de la epístola. Creo que el desfi le se convert iría en un 
testimonio documental de gran va lor sobre un aspecto tan 
fundamental de la reli g iosidad popular cató lica como es el 
de las re laciones en tre las creencias. los rit os y los grados 
sociales de una comunidad . 

José Sánchez Ferrer 
Doctor en Historia 

Instituto de Estudios Albacetenses 
" Don Juan Manuel"' 

" Debiera procederse cua1lto 
a1ltes al cuidadoso descubrimiellto 
de la totalidad de lo que haya tras 
el enlucido de las paredes del fondo 
de la ermita y del lado de la epístola. 
Creo que el desfile se cOllvertiría 
en un testimonio documental" 
de grall valor 
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LAS MINAS DE AZUFRE DE 
/ 

HELLIN (Albacete): 
De monopolio estatal (1589-1845) 
a oligopolio privado (1845-1970) 
Las Minas de azufre de He llín son una 
referencia constan te en manual es de geo-
grafía. hi storia, geo logía. y sin embargo hay 

una ausencia total de estudios de carácter 
económico. Esto se justifica por la ausenc ia 
de monografías de carácter científi co. difi 
cultades de acceso a las fuentes, y el hecho 
de que cesó en su acti vidad entre 1965 y 
1970, Y que por tanto carece de interés para 
los estudios que no sean de carácter histórico. 

Las Minas de Hellín son una pedanía del 
municipio de Hellín , linda con e l municipio 
de Calasparra (Murcia). Rodeada por los ríos 
Seg ura y su afluente e l Mundo. ocupa la 
superfi cie explotada de 635 I-Ia. lejos de las 
13.500 Ha. de 1847. 

El azufre se encuentra en la naturaleza 
en forma de sulfatos y sulfuros. Apa rece 
fOllml11do masas derivadas de la acti vidad volcánica y también 
en rocas sedimentarias. Es uno de los primeros e lementos 
químicos conocidos por el hombre. 

A lo largo de la historia y en las diferen tes civilizaciones 
ha tenido diversos usos . En la cul tura greco- latina, Ovidio. 
describe cómo utilizaba el humo del azufre para curar rebaños 
de ovejas ante ciertas enfermedadesl , y en otra obra indica 
que tambié n se podía emplear para purificar ti los se res 
humanos'. Propercio" Virg ili04 se ocupan de las propiedades 
terapéuticas de l azufre, tanto para anima les como en seres 
humanos. 

En la primera etapa. el modelo de monopolio posee una 
marcada ausencia de comportamiento estratégico. Sin embargo. 

IOvidio. Fu"lOs. IV. n 1 ss. 
20vidio. Mclamorro ... i .... Libro VII. 11. 159-296 
3Propcrcio. Elegía!'.. IV. 8. 10(\ · 86. 
"Virgilio. Gcórgica .... 111. -l-tO s .... 
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a partir de 1845 la conformación de un oligopolio permite 
el estudio de Las Minas desde la perspectiva de la teoría de 
organizac ión industrial. 

Los datos sobre producción. precios. ventas. estructura de 
balance y empleo directo que disponemos son reducidos pero 
so n seriados a partir de 1902, e tapa en la que la empresa 
española Azufrera Coto de Hellín acometió una política de 
exp lo tac ión industrial dentro de un mercado o li gopolista. 

No obstante. es importante co nocer los antecedentes 
históricos de esta explotación azufrera. Aparecen recogidas 

en un texto del geógrafo musulm án Az-Zuhri hacia e l año 
1154 "El/ CI/al/lo al río llamado Tal/dayr. desciel/de hacia la 
ciudad de Murcia. a Ira\'Ó' de "" lugar /Iamado Balyaris. 
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" En la primera etapa, el modelo 
de monopolio posee una marcada 
ausellcia de comportamiento 
estratégico. Sin embargo, a partir 
de 1845 la conformación de llll 

oligopolio permite el estudio de 
Las Minas desde la perspectiva 
de la teoría de organización " 
industrial 

recibiendo las aguas del río llamado MOllyus . en este lugar 
se encuentra ll f111(fS minas de a-;'l~ti'e rojo, que 11 0 las hay 
iguales en otro lugar. Cl/yo material se exporta al Yemell , fraq 
y Siria " 5 , No se ti ene co rroborac ió n arqueo lógica qu e lo 
ratifique, si bien los largos siglos de explotación pudo bon'arlos, 
s i es que los hubo. 

Es a partir de final es del s iglo XVI cuando comi enzan a 
tenerse datos fidedignos sobre su explotación. Entre 1564 y 
1565 los yac imientos de HellÍn habían sido denunciados: en 
1570 se hi zo merced de e llos, al parecer al cont ador Gamica; 
e l Secretario Martín de Gazte lu", el 6 de marzo de ese mi smo 
año, hizo al Rey la observac ión de que aunque se cre ía q ue 
no va ldrían más de 70 ducados al afio, como no se seiia laba 
el límite de valor en la merced , podría suceder como suced ió 
con los a lumbres de Mazarrón. que ha!1 crecido lo que se 
sabe. En 1576 se trataba de averiguar lo que se había pagado 
como regalía, 

Su hallazgo fue fo rtuito, du rante una quema de rastrojos 
al prender fu ego éste se ex tendi ó con rapidez despidiendo un 
fuel1e olor a azufreo El 2 de julio de 1562 obtienen la provisión 
para su ex plotac ión A lo nso de Monrea l y Juan Sánchez 
BuendÍa', de las pruebas reali zadas se desprende su ca lidad 
pues "hecha la prueba en una culebrilla . pasaba once tablas. 
qllal/do la mejor de Calabria soio cil/co 00 ' Con fecha 6 de 
mayo de 1589 son adqui ridas por la Corona. En la última 
década del s iglo XVI la prod ucción abastecía las princ ipal es 
fábri cas de pó lvora de España. Impo rtanc ia estratégica que 

en e l siglo XVIII volverá a ser puesta de manifiesto "porque 
l/O hay afro el/ toda Espwla, siel/do cosa fan I/ ecesaria y 
esencial para la pólvora " 9. 

Tras la muerte de Fernando VII , en 1833 , e l Imperio 
español en América se derrumba y e l azufre, base para la 
fabri cación de la pólvora, se ve reducido a los otros usos. En 
1847 Madoz estima la producción en 36.000 arrobas anuales 
de las cua les la mitad se destina a la fabri cación de la pólvora 
en la fábrica de Murc ia y la otra mitad se destina a las de 
Cataluña para la preparación de ácido sulfúrico y otros 
productos químicos. 

El 20 de junio de 1870 e l Estado vendió las m in as de 
azufre a la Heltíll SulpllllT Compally LId. Interviniendo en 
nombre de los adqui rentes Charles Ros Fell. Poco después, 
esta empresa fu e sustituida por The Coto Menor Sulphur 
Company y en 1880 se constituyó Minero Industrial del 
Coto de HeUín y en 190 1, época de la que disponemos mejor 
información sobre la explotac ión , y sobre la base de Minero 
Industrial del Coto de HellÍn , se constituyó, Azufrera del 
Coto de Hellín : E l 30 de agosto de 1915 se subastaron los 
bienes de la empresa y e l Banco de Cartagena se adjudicó las 
minas surgiendo de ahí una nueva empresa. Coto Minero de 
HeUín. Durante e l largo período de tiempo que va desde 1589 
hasta 1870, en que fue ron pri vati zadas, Las Minas fu e ron 
ex plotadas en régimen de monopolio, y los sucesivos yac i
mientos desc ubi ertos con posterioridad , Benamaure l, Canil , 
Larca. Libros, de acuerdo con la leg is lación v igente hasta 
1845 también lo fueron. 

La pólvora está compuesta por 70-75 por c iento de nitrato 
potasio, 10- 14 por c iento de azufre y 14- 16 por c iento de 
carbono. 

Desde su descu brimiento, la pólvora y con e llo e l azu fre , 
ha sido un e lemento primordia l con fin es bé licos, deci sivo a 

Azurrera del Culo de Hellín. Almacenes y Capilla 

5Gaspar Remiro. Mariano: Historia de Murcia musulmana. Apé ndi ce nlÍm. X. J'vlanuscrilO árabe de la Bi blioteca Nacional. núm. 4.999. rol. 21. Zaragoza 1905. 
6AHNM. Consejos. Patronato de Ca:-. tilla. 15 I S~ . billete del 6 de marzo de 1570. 
7Gallardo Fermíndez. F: Origen progreso y c1>tado de las Rentas de la Corona de España. (Citauo por Botella . Federico. en la Nota C de lus Apéndices de 1;1 Descripción 
geológica-minera de la provincia!. de Murc ia y Albacetc (M:ldrid. 1868). 
xMerino Álvarcz. Abclardo: Geografía Hi stóri ca de la pruvincia ue Murcia. Madrid 191 5. Pág. 368. 
9Císcales. F: Discursos hi stóricos de Murcia y su Reino.- Discur~o XV I. capítulo lÍn ico Pág. 333. Murc ia 162 1. 
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A~.lIrrera del Cotu de Hcllín. Interiur de la centro.] 

lo largo de los si g los para los imperios coloniales. La rápida 
ex pansión colon ia l en Amé rica. pasa po r e l empleo de la 
pó lvora por los europeos. frent e a ejé rc itos más numerosos. 
pero que desconocían su ex istencia. 

Las primeras minas de azufre conoc idas desde la Antigüe
dad. estaban situadas en Sic ilia. y pura la Corona española e l 
descubrimienlO de las 

en un momento de auge del viñedo en España a partir de 1870 
co inc idiendo con e l desarro llo de la tiloxera en Francia " . El 
c rec imiento de la demanda extranje ra al desatarse la plaga de 
la fil o xera en Franc ia hace que los v iñedos de Cata lu ña y 
Va lencia sean incapaces de abastecerla y los vinos de Castilla
La Mancha entmn en los c ircuitos comerc ia les internacionales. 
No será hasta bien entrado e l s ig lo XX cuando la fi loxera 
hará acto de presencia en la región. 

El 20 de junio de 1870 e l Estado español vendió las minas 
de azufre a la Hellín Sulphur Company LId. Ese mi smo 
afio e l otro gran competidor de l azufre he lline ro . las minas 
de azufre de Taollll ina (S icilia). después de sufrir e l bombardeo 
de las fragal3s ing lesas fu eron vendidas ti los ing leses que se 
harán temporalmente con e l monopolio de l mercado de l azufre 
en un momento en que éste comienza ti tener otras aplicaciones. 

A part ir de 1870 se inic ió un re lanzam iento de l col oniali s
mo. La c ris is econó mica de 1873 , la tendencia de llac ioni sta 
de los prec ios durante la Gran Depres ió n y e l re to rno al 
protecc io ni smo marcan e l pu nto de part ida de la ex pansión 
imperiali sta . A las c ri s is cíclicas del capita lismo se une e l 
desarroll o de l capital ismo rinanc ie ro con la multipli caci ón 
de soc iedades por acciones y entidades de crédito: eltdnsito 

de la libre co mpe
minas de azufre y su 
ex plotac ió n 1110no

po líst ica la si tuaba en 
posición ventajosa. no 
extraña que comer
c ia nt es ca labre ses 
int entaran jugar la 
misma baza y trataran 
de adquirir la para 
poder situarse ante la 
Corona e n posición 
ventajosa al ofertar un 
producto estratégico. 
y tampoco que este 
pape l se mantuvi ese 
el mismo tiempo que 
España fue una po
tencia coloni a l. 

No obSlanle a co
mienzos del s iglo XX 

" Desde su descubrimie1lto, la pólvora y 
con ello el azufre, ha sido U1l eleme1lto 
primordial C01l fi1les bélicos, decisivo a lo 
largo de los siglos para los imperios 
cololliales. La rápida expallsió1l colonial en 
América, pasa por el empleo de la pólvora 
por los europeos,fre1lte a ejércitos más 
llu!"ero~os, pero que desco1locían Sil " 

eXistenCia 

tenc ia a l capita li smo 
monopo lístico signi 
fica, además. la for
mac ión de tr/l st y 
cárrels que aspiran ti 

repartirse e l mercado 
mundial. 

Otra firma de 
grandes partidas es la 
Sociedad Anónima 
Cross, seguidora de 
la tradic ió n cata lana 
de preparar sul fú rico. 
U IIióII Espagllale de 
fabriques d'EIIgrais 
de Produils Chimi
ques el de SUfJer
phosphates , de sde 
1910 recibía azufre 

Las Minas vo lvie ron a manos de capital español. En 190 I 
se constituyó la Azufrera del Coto de Hellín , dirigiéndose 
principalmente hacia usos industri ales. Fundada en 1899, la 
Industrial Química de Zaragoza compró remesas de Hellín. 
Transformaba ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico y azufre 
cúprico para tratar las v iñas del oidium lO Este uso como 
plaguicida aunque conocido desde la antigüedad se desarrolla 

para abonos . Carbo
IIell acog ía en la estación de Agu ilar de la Fronte ra sulfuro 
de carbono, con e l fin de extraer ace ite de los orujos de oliva. 
Bodegas de toda España clariticaban sus caldos en fe rmenta
ció n y desinfectaban sus tina jas con mechas azufradas para 
vino, también conocidas como pajuelas de azufre, La papelera 
de Villa lgordo del lúc"r de los Gosálvez utilizabml e l metaloide 
para decolorar la pulpa y pastas de pape l. 

IOHongo ascornicele que es capaz de alacar a cualquier órg'lIlo •• éreo de la vid. recubriéndo lo de una "ceni7;'.·· o "polvillo". 
IITrigueros Cano. Ángel:! : L:.. pcn>islcncia del subdesarrollo agrario. En !-lisloria económica dc Caslill a-L:.. Mancha (siglos XV I-XX). P •• rdo Pardo. M. (Coordi n •• dor). M:.drid. 
2000. Pág. 1 12- 1 13. 
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A nncs del siglo XIX se as iste en genera l a un proceso de 
cambio en todos los órdenes. es como si el capital privado 
achacara de todos los males de un a exp lotación rica en sus 
veneros a una mala gesti ón en sus aspectos técnicos y finan

c iero. Entre estos cambios está el que afecta al método de 
extracción. Hasta esta fec ha el método seguido era de a cielo 
abierto desde donde se excavaban galerías paralelas al sue lo. 
buscando las capas más superficiales y también las más ricas. 
al tiem po que ev itaban las zonas más inundables . 

Este sistema pract icado desde hac ia siglos da paso a los 
pozos verticales y galerías que ofrecía un rendimiento mucho 
más alto y efectivo. Este sistema requería de una infraestructura 
que obligó a un in tenso esfuerzo de moderni zac ión: raíles y 
vagonetas en algun as ga lerías y entre pozos y los horn os: 
jaulas y montacargas. con sus casti ll etes y casetas para la 
maquinaria y el tren minero. 

El problema principal al que debía hacer frente este sistema 
eran las continuas inundac iones. que obligaron a la excavación 
de ga lerías de desagüe y a la instalación de bombas. La 
persistencia del problema obligó a buscar una soluc ión dell
nit iva, que. fu e la centrali zación de los diferentes desagües 
hac ia un pozo único denominado Esperanza. 

El proceso de beneficio cambia sustanc ialmente parale lo 
con los cambios en la extracc ión. Los cri soles cerámicos son 
sustituidos por los hornos tipo Claret si tuados a pie de pozo 
para llevar a cabo la primera fu sión. 

Al mismo ti empo e l azufre s ic ili ano era e l principal 
competidor del azufre de Hellín . cuatro veces más barato que 
e l de las Minas. Durante la Primera G uerra Mundial. la 
part ic ipación de Italia había generado una s ituación de mo
nopoli o a favor del azufre español generando unos benencios 
sin precedentes en el año 19 17. En ese mismo año la extracción 
de azufre pasó de las 3.500 TM de 19 16 a 4 .285 mientras que 
los prec ios pasaban de 6 a 22 pesetas. De l mismo modo, en 
19 18 con unas extracciones li geramente superiores a 19 16. 
3.790 TM. e l prec io subía a 40 pesetas. 

La renovada competencia italiana que siguió a la finaliza
ción del confl icto bé lico se enfrentó contra una explotación 
que no había logrado aumentar su ni vel de extracciones. 
Además, el azufre italiano contaba ahora con un cambio más 
ventajoso de las liras en el mercado internacional. 

El año 1920 fue el año de la irrupción del azufre amcricano 
en las plazas de contratación europeas. Los criade ros de 
Florida se habían ac ti vado durante la conti enda a cau sa de 
las dincultades de suministro desde España y Japón e irrum
pieron con fuer/ ... a por su enonne capacidad productiva, gracias 
a un renovador método extracti vo. Este consistía en inyectar 
en las profundidades vapor de agua sobreca lentado, el cual 
debido a la baja temperatura de fusión del azufre ( 11 9 grados 
centígrados) lo funde bajo tierra y lo empuja en estado líquido 
hacia la superficie. El azufre derretido se derramaba sobre el 
suelo formando enormes mont ículos al enfriarse. 

Junto a innovación los americanos aportaban su enonne 
aparato comerc ial. En 1923 estadounidenses e italianos se 

" Los costes de explotación 
fueron siempre el talón de Aquiles 
del negocio azufrero de Las Minas. 
Problemas de mala localización 
como su situación en llll lugar ta1l 
insalubre que impedía su 
explotación durante los meses de 
verano por las epidemias de 
te rcianas, dific ultade s de sacar 
el metaloide , por carecer de 
cOlllunicaciones ,falta de 
mallO de obra, y aun más " 
de especialistas 

autoasignan la capacidad de fijar los prec ios y se reparten el 
mercado. 

Alternativamente, el azufre deja de obtenerse só lo de 
yac imientos natura les, e l gas natural y sobre todo el petróleo 
contienen azufre . El azufre rennado debido a que constituye 
la materia prima principa l y supuso el fin definiti vo de las 
minas de azufre de He ll ín. y de las demús minas españolas. 
Incluso hoy día las de Sicilia. están abandonadas y son dest ino 
turístico. 

Los costes de ex plotación fue ron siempre e l tal ón de 
Aqu il es del negoc io azufrero de Las Minas. Problemas de 
mula localizac ión como su si tuación en un lugar tan insalubre 
que impedía su ex plotación durante los meses de verano por 
las epidemias de tercianas, dincultades de sacar e l metaloide. 
por carecer de comunicac iones, falta de mano de obra, y aun 
mús de espec ialistas. 

Todas estas dincultades se tradujeron en que los costes~e 
producc ión siempre fueron mayores que su adquisición fuera 
de España. Dado que los benefi c ios dentro de la política 
colonial española. habían desaparecido. 

El gráfico siguiente elaborado a partir de los balances 
presentados ante la Junta de accionistas en e l período dc 
mayores in versiones en innovar la ex plotac ión. pone de 
manifiesto como el es fuerzo inicia l reflejado en el aumento 
del inmov ili zado. que se mantiene. Esfuerzo in versor que no 
ti ene su correspondenc ia en la cuenta de result ados. por lo 

47 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



TEMAS PROVINCIA DE ALBACETE: INDUSTRIA 

que los acc ionistas deberán hacer frent e a suces ivas amplia
c iones de capital para poder pagar las amort izaciones de las 
inversiones. máxime cuando en 1907 las fortísimas crecidas 
de los ríos Mundo y Segura anegaron las minas, inutil izando 
su maquinaria, hecho que ti ene su refejo en el resultado de 
explotación (cuadro 1). 

El carácter estac ional de los ingresos. también tiene su 
reflejo en e l incremento de las deud as a co rto plazo y los 
créditos bancarios para financiar parte de las amortizaciones 
de créditos bancarios a largo plazo. una práctica suicida desde 
e l punto de vis ta financ iero. 

CUADRO t 

EVOLUClON DEL RESLLTAOO DE EXPLOTACON PORAOOs 

Fucnte. ElalJunu:ión propia. a p:'lrlir de IlIs ha lan ces presentadus ante 1: • .Iullta 

Gl.' llcraJ de AcciHllist:ls 

En los primeros tiempos de la explotación. en Espaiia sólo 
había un (tnico proveedor de azufre. las Minas, además de 
propiedad de la Corona. ésta era a su vez su único cliente. 
Con el paso del tiempo ese único proveedor. divers ificó hasta 
e l c incuenta por c iento su producc ión en 1847 " con fines 
industriales. Sus compradores seguían siendo en un cincuenta 
por ciento el Estado. que destinaba a fabricar pólvora. El otro 
cincuenta por ciento se destinaba ti diversas empresas privadas. 
aunque en número todavía reducido. 

En esta época, comienzan a explotarse otros yac imientos 

mineros . Lo rca. Benamaurel. Libros . Co nil. la ofe rta de 
vendedores se amplía. a l tiempo que los compradores prácti 
camente se mantienen. Tendencia que práct icamente continuará 
y que supondrá para los vendedores competir por precios y 
tratar de d iferenc iarse por la calidad de l prod ucto. 

En 190 I para completar tocio el proceso. sus propietarios. 
construyeron un ferrocarril prop io para embarcar el mineral 

en la estac ión del ferrocarril MZA. con destino a Cartagena. 
donde se cargaba en barcos. El proceso de integrac ión vertical 
iniciado, incluía. alojam iento ele la empresa para los mineros. 
servicios de abastecimientos. oc io. religiosos. san itarios. de 
enscllanza. carpint eros, herreros y un largo etcétera. La 

ex plotación se uutoabastecía de IOclo lo necesario , cosa 
totalmente lógica dado el ais lamiento de las Minas y las malas 
comunicac iones con las poblac iones más próximas, HeHín y 
Calasparra. 

Solo en su última etapa, la que va desde 1960 a 1970. se 
suspendieron los trabajos de extracc ión. continuando con los 
de relino, de azufre procedente de otros lugares. En estos d iez 
a.ios rea lizó labores especialmente de sublimac ión y micro
nización (proceso de moli do de gran finura al que se somete 
al te rrón med iante un molino espec ial mente diseñado a tal 
efecto). El azufre re fin ado procedía principa lmente de la 
re finaría petro lera de Esco mbreras, y de la de Puentes ele 
García Rodríguez (La Coru ña): proceden te del tratam iento 
del gas natural de la reg ión del Lacq (Francia) y de las minas 
de azufre de Polonia. 

El azufre he Hinero es siempre alabado por su calidad. la 
flor del azufre era el producto más demandado por la industria 
farmacéut ica por su pureza y calidad tanto en los mercados 
nacionales como en los internacionales, pues olros azufres 
contenían pequeñas partes de arsénico que los hacían venenosos 
para el hombre. Sin embargo. su explotación está cuestionada 
por sus elevados prec ios. 

CUADRO 2 

Producción de azufre y porcentaje ~obrc cllolal nac:ional 

Años % Ranking Azuf.elaborado AzuLcx lraído 
{TMA {TM 

t907 81.66 1 2.950 t 7.35.\ 
1908 87.55 1 2.616 t5.356 
1909 88.31 1 3.028 t7.R17 
19 10 94.2.\ 1 3.61:1 20.07t 
19 11 91,19 1 6.000 .\0.000 
19 12 86,93 1 3.992 26.613 
1913 60.66 1 .\.5.\9 30.317 
191.\ 35.98 1 2.900 28.32.\ 
19 15 33.76 2 3.265 18. t.\2 
19 t6 32.93 2 3.500 35.000 
19 17 33.26 2 .\.285 52.390 
19 18 29.75 2 3.790 35.589 
19 t9 13.96 3 1 . .\83 16.8R6 
1920 23.6.\ 2 3.000 18.061 
1950 nd nd 5.197 3.\.667 
1951 nd nd 5.663 37.77.\ 
1952 nd nd 3.135 20.911 
1953 nd nd 3.856 25.7t9 
1954 nd nd -+.228 28.t99 
1955 nd nd 3.903 26.032 
1956 nd nd 3.429 22.872 

Fuen te: Elaboral'ión l)roJlia a partir de Esladístic:'ls mineras de España 

12Los productos de esta.!. minas son de ulla!> 36.<XXI arroba~ anuales de azufre. que se divide o cJa ... ifica en CUalro MICr1CS: el de primera ¡.c des¡itla a 1;1 fabricación ele la ptSl\'om. 
el de segunda se cnvÍ<. a 1:1 f:íbrica de Murcia y el de (crcera y cuana ~c es(~ic)pendc a la:. f:íbricas de Cataluña p:tra la preparación del ~cido :.ulflirico y OIro~ prod uclo~ 

químicos. Madoz. P: Diccimw"¡o GeoRrtijico-EsflIdíxrÜ'o- /-/istór;co dI! Espmll/ y .\" I/ .~ I'0S('.\";OIll' .\" d(' UII/'{/I//(//". rvladrid. 1847. 
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En la Memoria de la Junta de Acc ioni stas de 1903 se 
especifica que la fuera. energética uti lizada hasta ese momento 
para la obtención de azufre había sido la del vapor proporcio
nado por calderas . Su in sufic ienc ia hi zo que la soc iedad 
adquiriese la finca " las Juntas" con la doble intencionalidad, 
de una parte le permit ía construi r un puente para llevar su 
ferrocarril hasta la estac ión de las Minas, y, de o tra parte, 
aprovechar una presa de riego como salto de agua que pro
porcionase energía hidroeléctrica a la explotación. Esto suponía 
un avance enomle pues de él dependía e l funcionamiento de 
gran parte de los elementos modern izadores de la explotación: 
bombas de desagüe, iluminac ión de los pozos, vagones de 
extracción del mineral, dinamos. ventiladores y absorbentes, 
así como contribuir a la mejora de la habitabil idad de los 
cuarteles, aumentando el número de habitac iones. 

En el cuadro siguiente se observa como estas innovaciones 
se tradujeron en una mejora de la product ividad. S i bien al 
ser una información incompleta impide extraer mayores 
conclusiones que las deri vadas de que ti muyores in versiones 
en innovación mayor producti vidad. 

CU \DRO 3 ¡ . 
Aiio Mineros AzuLelaborado A zuLcxtraído Producti vidad 

/TM /TM 

1900 310 nd nd . 

1910 272 3613 20071 13.28 
1920 326 3000 1806 1 9.20 
1935 347 nd nd -

1945 362 nd nd -

1950 359 5197 34667 14.48 
1955 270 3903 26032 14.48 
1960 276 ne! nd . 

Fuente: Elabor:.dón proJlia a partir de Es!:ulísti c;ls mineras de ESI);lña. 

Pa ra los años en los que tenemos datos estadís ti cos , se 
observa como en las dos primeras décadas de l siglo XX la 
población de las Minas corre para le la con la de trabajadores 
de las min as. A part ir de ese momento y hasta 1950 ambas 
líneas se separan. debido probablemente a que su estab lec i
miento eSlable aumenta el número de miembros de la unidad 
fami liar que habitan el poblado. Las dos siguientes décadas 
muestran el periodo de cierre. 

En el periodo 1900- 1960 el número de trabajadores en las 
minas osc ila de forma cas i permanente e ntorno a los 300. 
mi entras que la pobl ac ión a lcanzó en 1945 la poblac ión 
alcanza cas i los 2.000 habitantes. El incremento de población 
afectó también a pequeiias poblaciones cercanas como el 
Salmerón (Murc ia). (Cuadro 4). 

La fa lta de mano de obra seiialada en d iversas ocasiones 
di o lugar a que en 19 17 año de l "boom minero" de He llín se 
alcanzasen los 980 trabajadores de los cuales 863 eran hombres 
y 11 7 mujeres. 

CUADR04 

POBLACION DE LAS MINAS 

2500 

~ 2000 = /" ~ ~ 1500 

---/ '\ I-+-- Pollación 
~ 

_ Mneros ~ 1000 
" '\ ~ 500 :! • • . • . • • 

Año de referencia 

Fuente: Elabonlción propia con base a censos de Jloblaci6n dellNE)' Esladíslk-a 
Minera de ESI)¡liia. 
I)oblación de mineros eslim;td~1 por el aulor para los años 1935 y posteriores. 

En resumen, e l me rcado de l azufre españo l durante un 
largo período de tiempo se mantuvo en régimen de monopolio 
estatal , donde además la única ex plotación minera de España 
fue la que es objeto de nuestro estudio. Estamos pues ante un 
mercado monopo lístico, con un solo proveedor y un so lo 
comprador. un monopolio de oferta y demanda donde el único 
agente es e l Estado. Por lo tanto no se puede hablar de 
competencia. 

Además, como se tra ta de un producto estratégico, los 
costes se minimizan en función de los beneficios obten idos. 
Una regla que hoy pod ríamos aplicar a la industria bélica 
estadou nidense. Los beneficios que España obtenía de las 
minas de azufre hell inera no guardan relac ión con los costes 
que le ocasionaba su explotación. Costes puestos de .mmifiesto 
desde el principio de su adquisición como eran las dificultades 
del terreno, las malas comunicaciones y las dificultades con 
la mano de obra. ya señaladas en los in fo rmes de finales del 
siglo XV I. 

El período de privatización coinc ide tempora lmente con 
e l fin del Imperio español en América. En 1870 a España le 
quedaban de su imperio en ultramar Cuba y Fi lipinas. lnglatem. 
es la potencia colonial de esta época y -no dejaría de llamarnos 
la atención que fueron ingleses los que adquirieran las minas 
helli neras. hecho que no fue aislado. Durante este período los 

Azurrera del Coto de J-I cllíll . Plano incl inado en la Galería de Tr:.m.s purtc 
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Ázurren. del Culu de Ucllin. Vist:l Inm:ial dc la mb rica 

ingleses adquirieron explolaciones minera, en España buscando 

controlar e lmcrcado de materias primas. política seguida en 
otros lugares C0l110 hemos visto sucedió en Sicilia. combinando 

e l e m pleo de las armas junto con o peraciones mercantiles. 
En esta etapa ya no hay un solo vendedor de azufre. inc luso 

e n Españ a se exp lo ta el azufre e n Terue l (Libros). Murcia 
(Larca ) y G ranada (Benamaurel). La competenc ia hace que 
las diversas firmas acometan invers iones de mejora de insta
laciones. métodos de explotación y emplean la energía eléctrica 
con e l tin de dotar sus explotac iones de energ ía eléctrica para 
aumentar la productividad . 

En el caso que nos ocupa. e l grupo e mpresarial que nada 
más comenzar el siglo XX las adquiere. inOuye y consigue 
incluso que e l ferrocarril , que estaba en auge adapte su trazado 
en la línea Albacete il Cartagena a sus intereses empresariales. 
Esta empresa pretende convertir la exp lotación mine ra alba
ceteña en una empresa rentable fij ándose e n o tros sectores 
industriales como el viníco la o e l maderero. 

Cinc Minero. 1934 

Sus esfuerzos tropezaron con los mismos 

factores observados cuatro sig los antes. 
costes e levados. salvado e l problema del 
transporte, las di fi c ultades para e ncontrar 
mano de ob ra y e l más importa nt e la 
proximidad a dos ríos con crec idas vi rulentas 
que no sólo impedían su explotación en esas 
é pocas. s ino tambié n ocasionaban pérd idas 
e n las inversiones como suced ió en 1907. 
La proximidad a los ríos favorecía periód icas 
e pidem ias de paludismo y tifus. que im
pedían en los meses de verano los trabajos 
e n las min as. de forma que e l ritmo de 
prod ucc ión se transformaba e n estac ional. 

Frente a tal1l0S inconvenientes. la calidad 
de l producto ti'ente a su competidor siciliano 
no fue suficiente. La sucesión de e mpresas 
con un plazo medio de vida de d iez ajios 
evidencian la escasa viabilidad e n un mer

cado abicl10, donde e l reducido número de empresas abastecía 

un mercado de un producto de gran demanda que todavía no 
tenía sustituti vo. 

In terior del C in c Minero 

E l final de las exp lotaciones mine ras del azufre v ie ne 
principa lme nte de la obtención de materias ene rgéticas de 
primer o rde n. petróleo y gas natural. do nde e l azufre es un 
e leme nto residual. Posibleme nte. el futuro de la explo tación 

de Las M inas hubiera pasado por convertirse en un gran 
complejo industrial destinado al re fino del azufre aprovechando 
sus instalaciones, cosa que intentó durante diez aiios. pero su 
mala loca li zac ión traduc ido a costes e levados no lo permiti ó. 

Antonio Selva Iniesta' 
Instituto de Estudios Albacetenses 

" Don Juan Manue l" 

* AR"o(/{'dmit' fllo o: C(:.Wlr Bl'lI íle : ;\~lfilllr y ÁII.t.;l'fa Triguero Cal/o, por .\'11 

colalmml"iú". 
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-

Es un hombre con "dos patrias": M érida y TOJ11c ll oso. Sus manos acaric ian las 
c uerdas ele una gui larr<l con la mi sma fuerza con que vis te la pa labra de magia. 
Escucharle es sentir esa serenidad que élleme no encontrar cuando llegue la hora de 
envejecer. Prem io Nacional de las Let ras 2004. entre otros giJliJrdones. es te poela. de 
po rte sereno y alma inqui eta. está considerado como uno de los renovadores de la 
líri ca española de la década de 1960. Nac ió en Mérida (Badajoz) y ha reci bido los 
premios hispanos de poes ía más importantes. C0 l11 0 el Adonais ( 1964). Casa de las 
Américas (1968) Y Nacional de Poesía (1978). Ha sido director de la rev ista Cuadernos 

Hispanoamericanos. órgano literario de la Agencia Española de Cooperación Internacional hasta 1997. Pertenece a 
la generaci ón de poe li.lS españoles que se iniciaron en la década de 1960 preocupados por los temas sociales. pero 
que pronto se ce l1l raron en una poes ía es tética. como Caballero Bonald. G il de Biedma o Claudia Rodríguez. Su 
primer libro publicado fu e el premio Adonais. Las piedras. luego Música amel1a:.ada, Blal1co Spirituals. En 197 1 
publicó sus obras comple tas en el li bro Biograft'a. que fue rev isada en suces ivas ediciones. Como narrador, des tacan 
sus obras Por ejemplo, dosdelllos. Parábolas . Lllgar silliesfl'O eSfe mmulo, caballeros , Fábula, Decepci6n, El marido 
de Alicia, Sobre el amor y la separación y La balada del abuelo Palal1cas. Entre sus obras críticas se encuentran : 
ApullIes de poesía espmlola de posguerra y Federico Carda Lorca y el j1amellco. pues es un gran conocedor y crítico 
de namenco. sobre el que ha escrito Agenda flalll(:' l1ca. Memoria del flame1lco y Paco de Lucía JI Call/arón de la Isla, 
estando en posesión del Premio Nacional de Flamellcología. entre otros. 

- C omencemos por su tierra, no la que le vio 
IUtCer, sino crecer: Tomelloso, ¿qué le debe'! 

Excepto e l nac imiento. todo lo de más . Es c ierto 
que mis antepasados son de Tomelloso. o obstante. 
ti pesar de te ner mi s familiares . mis mue rtos y mi s 
raíces en Tomell oso, cada vez que voy a Mérida, 
no donde nací. donde me parió mi madre. recupero 
todos sus recuerdos. los buenos y los ma los . E l 
hecho de haber respi rado po r primera vez en un 
lugar te hace ser amante e terno de ese lugar. A l 
mismo tie mpo. tengo infinita g ratitud po r La Man
c ha y mi fami lia porque ahí te ngo mis recue rdos . 
Es to no m e p lan te a n ing ún desgarram ie nt o; a l 
contrario. me e nriquece porque me s ie nto con dos 
patrias. 

- La Mancha le considera tan suyo que le dio 
su Medalla de O ro. Entonces dijo: "Esta vez se 
han pasado" ¿pensó lo mismo con el Premio 
Nacional de las Let ras? 

No. Tal vez cuando dije "esta vez se han pasado" 
estaba haciend o un abuso de humildad. Cuando 
me concedieron e l Pre mio Naciona l de las Letras 
dije: "No me lo esperaba". No fue hum ildad . fue 
una co nfes ió n. porque. s ince rame nte. no m e lo 
esperaba. En cuanto a la medalla de Oro de Castilla
La Manc ha. no ha s ido só lo un premi o . s ino un 
abrazo a c inco generaciones de Pa/au cas; por lo 
q ue mi g rati tud sum Ll cente nares de años. 

- La balada del abuelo Palal/cas ... ¿qué ha 
heredado de ese hombre que marcó su niñez'! 

Era un hombre maravi lloso. pero, en aque ll a 
época. había muchos hombres maravill osos como 
mi abuelo, en esa tierra y en otras de España. Aún 
ahora. que parece que aquellos tiempos han pasado 
para siempre, la dignidad no ha te rminado. no ha 
sido abol ida po r e l marke ting, la public idad. la 
demagogia ... Hay seres admirables, con un respeto 
a la palabra dada, con la decisión de hacer su trabajo 
lo mejo r pos ibl e aunque no· se lo pag uen bien. 
porque se lo paga su propio semido del org ull o 
profesional. A esos seres adm irables y esas mujeres 
abnegadas. llenas de forta leza para resistir los 
sofiones de la vida yesos hombres trabajadores ... 
son a los que debemos ll amar la patria. 

-De usted dicen que es uno de los renovadores 
de la Iír"ica española ¿qué significa? 

° significa gran cosa. La poesía va por donde 
quie re cami nar. Cuando somos jóvenes tenemos la 
tentación de pensar que juntándonos media docena 
de amigos, haciendo un manifiesto y teniendo un 
peq ueño lugar de poder. como una ed itorial. pode
mos decidir cómo tiene que ser la poesía, pero eso 
es un de lirio. La poesía es la que camin a. la q ue 
e lige su camino y la fonuna de un poeta o aprendiz 
de discípulo de un poeta, que es lo que somos casi 
todos, consiste en acompañar a la trayectoria de la 

53 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



poesía donde e lla va. El hecho de publicar no significa nada, 
sólo la servidumbre de colaborar a la enorme y maravillosa 
avent ura de la tensión poética de las palabras. Las palabras 
son milenarias; saben más que nosotros, con su carga simból ica 
y de inocencia. Cuando hayamos muerto, las palabras seguirán 
viviendo. E l acierto de un escri tor es saber que no somos 
dueños de las palabras. no son herramientas, son seres vivos. 
Nuestra misión es ser sirvientes de la aventura de las palabras. 

-Caballero Bonald, Claudia Rodríguez, Ángel C respo ... 
¿qué les une? ¿qué les desune? 

Lo que nos unió fue la tensión moral en la que vivíamos 
en la época del franqui smo. Sabíamos que un escritor tiene 
que tener una dimensión civil , si no está traicionando, decep
cionando a su comun idad. Teníamos la certidumbre de que 
esa dimensión c ivi l no se debía limitar a la denuncia de una 
tiranía, para eso estaban los panfletos, que también redactá
bamos. Teníamos la obligación de darnos cuenta de lo que 
he di cho antes: las palabras son criaturas vivas. El deber del 
escritor es tratar de mantener las palabras en su situación de 
inocencia, que no pierdan su energía originaria. Esos poetas, 
también Eladio Caballero o Antonio Hernández, Manuel Ríos 
Rui z ... aunque no hayamos s ido mu y amigos, s i hemos 
respirado en el ai re estas obligaciones. 

- E ntonces, hay más unión que desunión ... 
Aunque parezca, a veces, que hay mucha desunión, cuando 

se mira desde fuera de las renc illas de los grupos, enfrentados, 
todos, aunque se crean adversarios estét icos, caminamos por 
e l mi smo lugar, que es el que la poesía dice. 

-Benedetti ha dicho que, a través de la poesía, el escritor 
se expresa más honestamente ... 

El esc ritor debe expresarse honestamente en cualquier 
género literario. Lo que si es cierto es que la convivencia con 
la poesía le produce al escritor unos nive les de placer estético 
y psicológico mayores. La poesía es un estado de gracia, una 
consecuencia de estar conforrne moralmente con unQ mismo. 
Cuando uno no se miente, la poesía va a su casa. Pero, s i está 
en confl icto con uno mismo, es fácil que la poesía se vaya. 
Q ui zá, por eso, poetas como yo tenemos etapas en la que no 
podemos escribir poesía. 

-Por eso, ¿ hace tiempo que no publica; lo hará'? 
Oja lá. Podría esc ribir todos los días, pero só lo con la 

técnica. Llevo tiempo sin escribir poesía. La causa está dentro 
de mi: quizá esa G uerra Civi l. Estoy ansioso de que la poesía 
llegue a casa; entonces cerraré la puerta para que se quede. 

ENTREVISTA: FÉLIX GRANDE 

La poesía se alimenta de la inocencia, del terror, del júbilo 
del niño, de la angustia del adolescente. Poetas mayores han 
tenido e l coraje de mantener esa inocencia, y escriben buenos 
libros sin repetirse. Otros se empeñan en seguir escribiendo 
lo que ya han esc rito. El júbilo poét ico del escritor es su 
asentam iento en e l adulto. Si se ha decidido ser ad ulto, es 
pos ible que la poesía hu ya; aquel que muestra sus ll agas 
infan tiles y sus angustias como Vallejo, que conservó hasta 
e l fin de sus días e l estupor, e l asombro, su angustia vita l, 
re ligiosa, sexual... de su adolescencia y no se desprendió de 
sus sufrim ientos, la poesía no le abandona. Pero nadie somos 
Vallejo más que César Vallejo. 

- ¿Qué le inquieta del mañana? 
No la muerte. La muerte me produce tristeza. Tampoco la 

serv idumbre de la vejez, sus enfermedades . Si tengo que 
sufrirl as, las sufriré como tantos o tros lo han hecho, s in 
quejarse. De lo que me queda de vida, me preocupa no tener 
la serenidad que necesito para envejecer correctamente y vivir 
s in molestar a nadie. Me preocupa la posibilidad de hacer 
daño en el poco tiempo que me queda. 

-¿Sigue pensando que la vejez es una fatalidad'? 
La vida entera es una fatalidad. La infancia es una fatalidad, 

porque ahí se tienen las primeras ll agas que no se c ierran 
nunca. La adolescencia es una fatalidad en la medida en que 
abandonas las certidumbres, e l colchón de los padres y debes 
empezar a buscar tus propias respuestas; y de adul to, la vida 
se encarga de traerte los problemas . Ya la vejez es la antesala 
del problema fundamenta l que no tiene soluc ión nunca: la 
muerte . Porq ue somos finitos y vamos a ser olvidados, porque 
somos frág il es, es por lo que cada m inu to de la vida es un 
instante sagrado. 

-Juventud, vejez, amor, odio, olvido, venganza, rabia ... 
¿Qué marca el alma de un poeta que ha sufrido tanto? 

Todo lo q ue has enumerado. Tenemos tendencia a hablar 
de nosotros mismos para dar una imagen mejor, para que los 
demás c rean q ue somos abnegados, generosos, fraterna les , 
solidarios ... pero el fondo de la conciencia humana. en general, 
está estructurada con todas las emociones radicales y algunas 
son siniestras. Tocios sabemos que, si nos tocan cleternlinaclos 
resortes genéti cos, podemos convertirnos en bichos. En e l 
fondo, todos tenemos instintos de venganza. A l mismo tiempo, 
todos tenemos seres por los que daríamos la vida. 

- Gerena canta por Hernández, Morente por Larca ... 
Si Camar ón viviera, ¿c ree que cantaría por Félix Grande 
y que se dejaría acompañar por Bebo Valdés? 

No lo sé . Creo que aún me falta una dos is de fatalidad 
para ser cant ado por aquell a voz terribl e y maravillosa de 
Camarón. 

Ojalá Camarón 10 hubiera considerado conveniente. porque 
me hubi era encantado. Con Bebo Va ldés estuve hace poco. 
Bebo es muy mayor. yo también. pe ro en la vida ocu rren 
milagros. Qui zá. cualqui e r día. Bebo Valdés toq ue e l piano 
mientras yo rec ito algún poema mío o de un poeta cubano. 
Ojalá porque es un gran arti sta. 

-y si acabamos con unos versos ... 
El poema más breve de l mundo y el más conso lador de 

los que yo conozco. Es de Antonio Machado: "Hoy es siempre 
todavía", 
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OPINiÓN: SOCIEDAD 

ELOGIO DE LA BICICLETA. 
Un apunte al espíritu cívico 

Ya no sé montar en bicic leta. Tampoco a caba llo. Intenté lo 
primero siendo niño: y mi primer descalabro rue tal que desistí 
a muy temprana edad. Lo segundo no se me ha deparado y 
no lo lumento: de j incte:-.. si algunos se me aparecen en sueños. 
son los del Apocalipsis y dec lino de ellos 
~ in violencia. 

Sin embargo y con el permiso de ci
clistas. grandes y pequefios (el cic li smo 
es así. glorioso y doméstico). quiero hacer 
un elog io ence ndido de ese li gero y pre
cioso artefaclo. invención no menos fcliL 

que la del paraguas y que. en esta ciudad 
nuestra. cuenta adcmá!-t con un emblema: 
el exquisito cuadro hiperrealista de mi 
am igo Godorredo Giménez. orgull o del 
museo que lo alberga y muestra. Esa bici 
es un tesoro. Y casi lo de menos es su 
ve rdad: lo que nos conmueve es el amor 

que se ha puesto en e lla. 
Pero yo no quiero hablar/escribir de 

su mecanismo (otros son los que saben 
de él) ni de su poética. sino de su contri
bución al espíritu cívico. esto es. de su 
ejemplar y discreta urbanidad. 

Dice Fernández Gal iano. arquitecto y 
periodi sta. con certero diagnóst ico que la 
ciudad modema creció (y se deshumanizó) 
en dos sentidos y mediante dos inventos: 

el automóvil que la ensanchó y e l ascensor que la elevó. Sin 
ascensor. Babel es imposible: lo dice la Biblia. Sin automóvil. 
la ciudad-región no ha lugar: lo dice el sentido común . 

Una ci udad a escala humana es aquélla que se puede 
recorrer a pie: punto. Lo demás es demasía y se nos apodera. 
Si nuestra C iudad no es nuestra. no es una ci udad. La Ci udad 
ha de ser poseída y no posesiva: hemos de poderla. no ha de 
podernos. Porque somos nosotros. los ciudadanos, qu ienes la 
argumentamos. Sin nosotros. carece de argumento. 

Así. pero a la inversa. como la casa (domus) hace al señor 
(domi nus). así el c iudadano (eiv is) hace a la ciudad (eivitas). 
No hay vuelta de hoja. O somos ciudadanos, o nunca habremos 
ciudad. O el espíritu cívico nos embebe, O nuestra c iudad 
acabará en suburbio de una aldea globa l. o globo (que se 
desinlla al primer pinchazo) aldeano. 

Por eso. si amamos la ciudad. si queremos erigirla y 
afianzarla. serü cuestión prioritaria que hagamos cuanto esté 

en nuestras manos hacedoras para proveernos de aquell a~ 

cualidades que aseg uran al buen ciudacJano. No somos prín
cipes (salvo uno y que Dios le ampare). ni cortesanos a Dios 
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gracias : Maquiavelo y Casti glione no nos pueden as istir. 
Somos ciudadanos de a pie, pero que, puestos en pie. podemos 
hacer de nuestra c iudad que lo sea verdaderame nt e . De 
nosotros. y sólo de nosotros, depende. 

y es en este empeño de hacer ciudad adonde inc iden el 
artefacto y e l talante (lo uno facilita lo otro) de la bic icleta. 

Por benditos azares veraniegos he visitado rec ientemente 
la ciudad de Amsterdam. cuyo nombre sabe a cerveza y diques. 
Es una lllU y bella ciudad que se mira, con justi ficada presun
ción , en los cientos de espejos de sus canal es . Anti gua y 
modema sin aspaviento: y sin fri cc ión. Típica y audaz: apacible 
y provocativa a la vez. Si la conocen ¿q ué les voy a contar? 
y si no ¿qué puedo contarles? Conózcanla: va le la pena (que 
no es pena). Pero no 

OPINiÓN: SOCIEDAD 

amén de un tópico. sería el cuento de nunca acabar. 
Reconozcámos lo : conduc ir automóv iles desarrolla e n 

nosotros una ma la leche pertinaz e inconmen surable . He 
presenciado (todos hemos sido tes ti gos) cómo personas de 
finos y exquisitos modales abdican de e ll os tan pronto como 
se hallan al volante : dan voces, sue ltan palabrotas, ma ldicen 
a ti empo y a des ti empo .. Lo precav ió Freud , cuando los 
carricoches de su ti empo, capaces de ri dículas veloc idades. 
eran incapaces de atropellar a una tortuga: y pLI SO nombre al 
neófito aut omov ili sta de Pro thesengoll , o "dios protés ico" . 

Hay que advertir que los dioses de todos los o li mpos desde 
siempre se llevaron a matar. Puede que una buena razón para 
el monoteísmo sea conjurar el mal ejemplo de unos dioses ti 

la zarpa a la grclia: 
es de sus agradecidas 
postales de lo que 
qui e ro hablar. Mi 
propósito es ético: no 
estético. 

El esplendor más 
profundo de Amster
dam, su lección pri 
mordi al, es la ro le
rancia (e n e l polo 
diametralmente 
opuesto de la manía 
inqui sitorial que to
da v ía e mpon zo ña 
estos pagos nuestros 
castellanos). La tole
rancia es tá en su 
esencia: e lla es la que 

" El automóvil dilató la ciudad ¿qué duda 
cabe? Pero amenaza con romperla, rompiendo 
los nervios de quienes lo usan y abusan. Muchas 
bicicletas habría que acopiar para que 
produjera1l llll atasco: el atasco automovilístico 
por el contrario (notoriamente acrecelltado 

pues está vis to que la 
intransigenc ia es 
atr ibuto d ivino. 

Pe ro "e l hombre 
-decía Pasca l- no es 
ni ángel ni bestia: y la 
fatalidad dispone que 
qu ien quiere hacerse 
á nge l se hace la 
bestia". Así somos los 
ángeles de l vo lant e: 
como bestias. . 

No lo so n, sin 
embargo, los mu 
chachos y muchachas 
(el que monta en bici, 
si no lo es, se hace 

cuando la policía urbana interviene) " 
es el pan Iluestro de cada día 

sustenta y articula un modo de ser ci udadano y hace posible 
y merecido el título de ciudad. 

Váyanse los intransigentes a los cerros que, como a cerriles, 
les corresponden. Sin toleranci a no hay c iudad: porque no 
hay ciudadanía . Con gentes que se rasgan, a cada dos por 
tres , las vestiduras (con lo que a d iario fatalmente visten 
harapos) no hay urbanidad ni urbe (su consecuencia) posibles. 
La tolerancia es e l fundamento del espíritu cív ico. 

Ya ella contribuye (no es broma) la bicicleta. 
Ci udad de Amsterdam: 700.000 habitantes (son muchos, 

pero no tantos) y 600.000 bicicletas. Si descontamos ancianos 
en las últimas y niños de pecho, tantas cuantos. El habitante 
de Amsterdam es él y su bicicleta. Entre la ciudad del automóvil 
(Los Ángeles, por ejemplo), dispersa y sin asomo de vecindad, 
y la del ascensor (Nueva York), compacta y vulnerable a las 
furias del terror, hay una ciudad intermedia, hol gada sin 
desmesura, esbelta sin provocación, que es la "ciudad de la 
bicicleta". Amsterdam es eso. iQué ejemplo para Albacete! 

¿Han visto ustedes alguna vez a dos ciclistas pelearse entre 
ell os por sus derechos a la porción de cal zada, o de carri l, 
que atraviesan? Como mucho, denunciarán con razón el acoso 
de aquellos vehículos que, desde la prepotencia, comprometen 
su fragilidad. Citar ahora en cambio trifulcas automovilísticas, 
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muchacho y mucha
cha) que ruedan , li geros e inocuos, sobre dos ruedas y sin 
otro ruidoso motor que ellos mismos. 

Porque, amén de otros muchos beneficios (de espacio, de 
respeto al medio ambiente, de movilidad), e l c iclista obtiene 
el de estar en plena fonna: todos ganan, pero gana, en primer 
lugar, su propia salud, física y mental. Ganan sus ejercicios 
de habilidad y ¿por qué no decirlo? de deferencia. De hecho, 
se les ve alegres y nada ceñudos, jov iales y desenfadados . 

El automóvil di lató la ciudad ¿qué duda cabe? Pero amenaza 
con romperl a, rompiendo los nervios de quienes lo usan y 
abusan. Muchas bicicletas habría que acopiar para que pro
dujeran un atasco: e l atasco automovilístico por el contrario 
(notoriamente acrecentado cuando la policía urbana interviene) 
es e l pan nuestro de cada día. Ci udadanos que a pie caben en 
un minúsculo pelotón, encapsulados en sus cápsulas de lujo 
embotellan todo lo que haya que embotellar. Cuando, montados 
sobre sus dos ruedas silenciosas, ocuparían poco más que a 
pie. 

Sin ruido. ¿Saben ustedes de algo más sedante y apacigua
dor, paz de los án imos y de las conciencias, rocío purificador 
de los predios mentales, bienestar de los cuerpos y aliv io de 
las almas, que el silencio y sus aledaños? La bici es silenciosa: 
la bici no alardea, no encumbra ni ensoberbece, no encrespa 
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ni pavonea. Rueda con garbo: porque, encima, es elegante y 
airosa. 

Airosa . 110 huracanada, ni tifónica: sin turbo. Sin gases 
fétidos ni pestíferos. Rueda de lgada y tímida. pero eficaz y 
vo lunt ariosa . Teje así una madeja circu latoria adonde se 
enredan y desenredan flujos humanos de los más d iversos 
estamentos: porque la bici no hace acepción de personas. No 
es c lasista: porque no clasifica. Pues claro que las hay mejores 
y peores, pero todas son o bastanle buenas o no Tlluy malas: 
y e l que más o e l que menos se puede permitir tener una 
decent e, e incluso flamante. para manejarse. Ig ualan por 
arriba: benditas sean. 

El c icli sta nat o tiende (está en su naturaleza) a ceder e l 
paso y no a at ro pe llar. sa del espac io con econom ía (e l 
ho landés. por tradic ión marítima. es económico del espac io 
y lo administra con prudencia y mima con deleite): usa lo 
que neces ita y es justo. Sus itinerarios SO Il. si se me apura. 
tan e lást icos (si no más) como los del simple viandante (rehuyo 
la voz "peatón" po rque. por una confusión de infancia. me 
suena a meapi las). Y a la hora de aparcar sus dos ruedas. 
caben en la front era de un de lgado pretil. 

y ¿qué diablos (se dirá e l lector) tendrá que ver la bicicleta 
con la to le ranc ia? Pues (res po ndo) co inc iden en e l talante: 
como e l hábito y e l monje. Es verdad (tóp ica) que e l háb ito 
no hace a l monje: pero no lo es menos que e l monje se halla 
a sus anchas en su hábito. El ci udadano tolerante cabalga a 
gusto en su bicicleta. vehícu lo mínimo y abierto. 

El intransigente. a la contra. se atrinchera en su carrocería 
(no es casual el cruce de étimos entre "carroza" y "carrocería") 
y se blinda. No usa e l tanque acorazado ( inconfesable ideal 
de sus sueiios) para no llamar la atención. De hecho. cuando 
ha pod ido. ha sustituido e l deporti vo de antaño. espectacular 
pero inseguro. por un todo-terreno que le haga sentirse como 
en UIl safari . Razones no le faltan. si tenemos en cuenta que 
la jungla está entre nosotros. Pero e l todo-te rreno. pareciendo 
una respuesta cabal, es una provocac ión. 

Vistámonos de safari y haremos q ue. adonde no lo hubo. 
lo haya. Hagamos guerras preventivas para que. si no había 
causa de guerra, la haya y con causa. 

Si la ciudad se nos ha vue lto inhóspita. sá lvese quien pueda 
y ancha es Castilla. sr el automóvil. en su día. aut orizó la 
metrópo l i desmesu rada. e l todo-te rreno consag ra ahora la 
ciudad jungla. antesala de la aldea global. 

Pero cabe recapacitar: con perdón de los mandamases que 
nos instan a no hacerlo y a que pongamos una vez más en 
e llos (d iga lo que diga Nueva Orleans) nuestras frá g il es 
defensas. Cabe humani zar la c iudad. único med io para que 
e ll a sea lo que por e lla entendemos: lo cua l implica hábitos 
civiles, que lo son. en e l fondo. humanos. Hábitos de tolerancia. 

Amsterdam (pese a sus supuestos vicios que. por privados. 
no nos incumben) es un paradigma: y la bicicleta un síntoma. 
El carri l-bici es una invitación. Pero de nada sirve que haya 
banquete si los invitados no están prontos. La bicicleta, como 
pose. da poco de sí. Lo que invoco. desde esta meditación , 
es un talante. 

Si no podemos aspirar a una Ciudad sin ciudadanos. será 
vano imaginar una cultura de la bicicleta sin ciclistas: ciclistas 
no de e l ite. ni campeones (au nque de los " induraines" haya 
no poco que aprender). s ino curran tes a todos los ni veles (el 
holandés medio iasómbrense' es trabajador como el que más) 
que van por lu vida siguiendo su ruta sin interferir otras. 

Ésa (me parece) es la primera lecc ión de la bic icle ta. Ve 
adonde qui eras: haz lo que quieras y deja que otros vayan y 
hagan. Cede al que se te c ru za y, s i os tropezá is. haz del 
tropiezo ocasi ón de di sc ulpa y buenos modos. Rueda a tu 

aire. al aire li bre (no acondic ionado). acaso incómodo. pero 
saludable e igual para todos. 

En una cosa la seca ciudad manchega se parece a la húmeda 
ciudad ho landesa: sop la el viento a todas horas y sin rebozo. 
Una buena razón para g uarecerse de é l en e l caparazón de 
cuatro ruedas: y una mejor razón aún para desafiarlo a la 
intemperie de só lo dos . Si al go honra. entre o tras muchas 
pautas. al habitante de esta Ciudad nuestra es prec isamente 
su dili genci a para ec harse a la calle en situac iones meteoro
lógicas desconsideradamen te adversas. A mal tiempo. buena 
carel. Y no só lo buena cara: buen ánimo. buenos modales ... 

Ea pues: ade lante . Pasear es sano: de lo más sano del 
mundo. Pero Albacete ha crec ido y es tal que pasearlo. a lo 
ancho y a lo largo. se hace CIlldo. I.Por qué entonces no rodarlo 
sobre dos (pues cuatro son de más) ruedas? 

Me dirá e l lector con razón: móntate tú. Yo. como a casi 
todo en esta v ida. he llegado tarde: lo que no me acongoja 
porq ue pienso. con e l poeta Juan de la Cruz. que "a la tarde 
seremos juzgados por el amor". Que así sea. No he sido 
c icl ista y. a estas ca lendas. no vaya serlo. Pero soy andarín. 
y ando la Ciudad arriba abajo : y llego adonde llego. Si e lla 
es grande (y va s iéndo lo). yo la hago chi ca: mi C iudad es la 
que yo recorro y bast a. El que la quie ra más ancha. que la 
ruede. Yo le admiraré y bendec iré tranquilo: pues sé que é l 
me ha de sortear cortés. 

Yo tu ve un profesor severo que menudeaba los "ceros" 
(sab ido es que e l cero es la peor nota que cabe imaginar). Y 
bromeaba encima. Dos ceros: una bici . Tres: un tri ciclo. 
Cuatro: un coche. Seis: un camión. No sé cuán tos: una 
locomotora ... Haber merecido tan sólo una modesta bicicleta 
(dos ceros) era un consuelo. 

Bien: hoy. como entonces y puestos a sumar ceros (el uno 
es atributo de la so la divinidad). me quedo con dos. 

Joaquín Arnau. 
Arquitecto 
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EL DESCUBRIMIENTO 
DELSIGLO 

A acabar el siglo, y comenzar un nuevo milenio, es comün 
reflexionar sobre cuáles han sido las apol1aciones más impor
tantes para la ciencia. y en consecuencia para la humanidad. 
del siglo que acaba de abandonarnos. 

Aún limitándonos a las ciencias biológicas, las dudas son 
numerosas. ¿Debemos otorgar, por sus descubrimientos. el 
título de hombre biomédico del siglo a Thomas Margan, el 
americano que comenzó a estudiar la genética de la mosca 
del vinagre y que tant os secretos ha permiti do descubrir? 
¿Será el título compartido por James Watson y Francis Crick, 
descubridores de la estructura en doble hélice del ADN? ¿Será 
para Alexander Flemin g, desc ubridor de la penicilina que 
abrió las pucI1as a nuevos medicamentos? ¿Será para Frederick 
Sanger, inventor de métodos de secuenciación de proteínas 
y ADN, cuyo invento ha permitido sec uenciar el gen ama de 
varias especies? 

Abandonamos aquí el terreno objeti vo de la ciencia y nos 
adentramos en e l terreno subjetivo de la op inión sobre la 
importanc ia de las cosas . Estoy seguro de que mi opinión 
sobre cuál es el descubrimiento del siglo aparecerá como una 
sorpresa para muchos, porque no otorgo el premio a ninguno 
de los desc ubri mientos mencionados antes. Probablemente, 
no habrá oído nunca los nombres de sus descubridores. Y, sin 
embargo. fueron ellos quienes abrieron las puertas a la revo
lución genética, que si no ha sido la que más ha marcado con 
su im pronta al siglo XX, sin duda será la que más marque al 
siglo XXI. 

La ciencia también tiene sus héroes olvidados y los autores 
de lo que considero e l desc ubri miento más importante del 
siglo en biología y medici na son unos de ellos. Pero suspen
damos el suspense ¿a qué descubrim iento me estoy refiriendo? 
Nada menos que al descubrimiento de que e l ácido desox irri 
bonucleico, el ADN, es la molécula de la herencia, la poJ1adora 
de la información genética. 

Debemos tener presente que ningún descubrimiento es 
independiente de otro anterior, que lo impulsa y le da energía 
para que suceda, energía que es captada por hombres extraor
dinarios que han hecho progresar a la humanidad hasta la 

58 

situación en la que se encuentra hoy. Algunos de esos hombres 
han labrado peldaños mu y importantes en la esca lera del 
progreso y los protagoni stas de l desc ubrimiento al que me 
refiero son unos de ellos. 

Desde que los trabajos de l monje au striaco Gregario 
Mendel establ ecieron la base de la herencia de los rasgos 
genéticos, se planteó la pregunta de qué constituyentes de los 
seres vivos eran los portadores de la in formación genética. 
Esta pregunta tardó casi un siglo en ser respondida. 

Desde 1910, el eq ui po del americano Thomas Morgan , 
famililllmente llamados los hombres de Harrelson de la mosca 
de l vinagre, comien zan e l estudio de la here nc ia en este 
animalillo y descubren que el material genético se encuentra 
en los cromosomas. Este descubrimi ent o ya fu e un gran 
avance, porque entre las numerosas est ructuras ce lulares 
posib les. se ident ifi caron sólo a los cromosomas como los 
portadores de la información de los caracteres genéticos. 

Se det erminó que los constitu yentes princ ipales de los 
cromosomas eran proteínas y ADN. Había ahora que averi guar 
cuál de los dos componentes era el portador de la infOllllación 
genética que hace que los padres se parezcan a los hij os . 
También se supo que las proteínas estaban formadas por el 
en lace de unas ve inte moléculas simples diferent es , los 
aminoác idos , mientras que e l ADN estaba formado por la 
unión de só lo cuatro unidades moleculares diferentes. deno
minadas nucleótidos, La variedad de las proteínas parecía 
muy superior a la del ADN, y por esa razón eran las principales 
candidatas para ser las portadoras de la información genét ica. 

En los años en los que se elucubraba sobre estas cosas, 
los años treinta y cuarenta del s ig lo pasado, no se disponía 
de la tecnología necesaria para extmer o manipuhu' cromosomas 
de manera individual. y menos para detel111inar los caracteres 
genéticos que éstos tran sportaban. Un actor in sospechado 
vino a echar una mano a los investigadores y j ugó un impor
tante pape l en el descubrimiento de que el ADN es el material 
genético. Se trata del Diplococcus pneumoniae que, aunque 
parece tener nombre de dinosaurio, es una bacteri a que causa 
la neumonía. 

Existen dos variedades de esta bacteria, una "buena'" (que 
ll amaremos B) y una "mala" (M). La "mala" es la que causa 
la enfeJl11edad, mientras que la "buena" no es patogénica. Las 
variedades de las bacterias se podían distinguir por la forma 
cómo crecían. Las bacterias B formaban grupos de bacteria 
pequeños y redondos, mientras que las causantes de la enfer-
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medad crecían formando grupos más grandes y arrugados. 

En 1928, Fred Griffith (desconozco su parentesco con la 
mujer de Antonio Banderas) descubrió que las bacterias B 
podían convertirse en M. Era una especie de Dr. Jekill y Mr. 
Hyde bacteriano, pero en este caso irreversible, porq ue las 
bacterias M no se con vertían en B. La manera que descubrió 
esto fue la siguiente. Si Griffith inyectaba ratones de laboratorio 
con bacterias B vivas, los ratones no enfermaban. pero sí lo 

hacían si les inyectaba con bacterias M. Si les inyectaba 

bacterias muertas, en ningún caso los ratones enferm aban. 

En un intento. qui zá, eJ e elaborar una vacuna eficaz contra la 

neumonía. Griffith. inyectó a los ratones con una mezcla de 
la bacteria 8 viva y de la bacteria M 111uelta mediante aplicación 

de calor. Para su sorpresa, la mezcla no sólo no vacunaba a 

los ratones sino que los mataba. Además, más sorprendente

mente aún . las bacteri as vivas ex traídas eJ e esos ratones eran 

ahora de la vari edad M. Así pues. o bi en las bacteria s M 
muert as habían resucitado. o bien las bacteri as B se habían 

tran sformado en M. Como la c ienc ia, en principio. excluye 
los milagros, la conclusión extraída por Griffith fue la segunda. 

El cambio de B en M era permanente. Y no sólo eso, sino 
que si ahora a esas bacterias M . provenientes de las B, se las 

mataba por cal or y se las mezcl aba de nuevo con bacterias 

B. bien inyectadas en un animal. o bien en un frasco de culti vo 

bacteriano. eran capaces de seguir transfol111ando a las células 

8 en M . C ualquiera que fuera la substancia transformante. 

era heredable. 
Fue aqu í cuando el equipo dirigido por Ostwal Avery. con 

Co lin Mc Leod. y Mac lyn McCa rth y tomó e l re levo y se 
propuso averiguar la naturaleza de la sustancia transformante. 

Para consegui rlo. hiciewnuna "sopa" de bacterias M muertas 

por cal o r y se pararon los componentes de esta sopa por 
métodos quími cos . Cada fracc ión separada fu e aii ad ida a 
bacterias 8 y se anali zó si la fracc ión era o no tranSf0l111ante, 

De este modo. y para sorpresa general. 
Avery. Mc Leod y McCarthy conclu-
yeron que la substancia transformante 

era el "cido desox irri bonuc leico. ADN. 
Estos resu lt ados fue ron publicados en 
1944 y rec ibidos con cierto esce pti
cis mo po r parte de la com un idad 
c ient ífi ca. que esta ba convenc ida de 
que el pri ncipio transformante. es deci r. 

el principio portador de la in fol111ación 

genética. no podía se otra cosa que una 

proteína. Hubo que esperar al al'ío 1952 
para que otros in vesti gadores propor-

cionaran ev idencia sufic iente para callar 

la boca a l más escépt ico . Al arío s i-
guiente. 1953. Wutson y Crick desc u-
bri eron la eslructura en doble hé li ce 

vesligadores tenaces, aun olvidados, como Ostw al l Avery. 

A pesar de la importancia de este descubrimiento, ni Avery 

ni sus colaboradores recibieron el premi o Nobel, lo que es 
considerado por algunos, entre los que me incluyo. como uno 

de los más monumentales "ol vidos" de la Academia Sueca. 

Hay quien ha anali zado las razones de este o lvido. Un factor 
que parece ser importante para ex pli carlo es la prudencia y 
di screción con la que Avery pub li có sus res ultados. La pru
dencia debe ser característica de toda empresa científica, pero 

en este caso pareció indicar a los insignes miembros de la 

Academia que Avery no era consc iente de la importancia de 

su propio descubrimiento. lo cual es completamente fal so. 
Esto debería servimos de motivo de rellex ión. Hoy se publican 
en la prensa a bombo y plati llo descubrimientos mucho menos 
importantes que el de Avery, de los que, además. se di vulga 
sólo información parcial que no permite la comprensión del 
verdadero alcance de ese descubrimiento a casi nadie. Muchos 

deberíamos aprender de la prudencia y honestidad científica 
de Avery y otros tant os a leer entre las líneas de muchas de 
las espectaculares noticias de la ciencia. aunque algunas son, 

afortunadamente. ciertas. 

El experimento de Griftith demostró que una mezc la de 
bacteri as patógenas muert as y bacterias viv as no patógenas 

era patogénica. Las bacteri as no patógenas eran transformadas 

en patógenas por las muertas en el interi or del animal. La 

búsqueda del principio transformante por el eq uipo de Avery 
demostró que di cho principio era el ADN . Hoy sabemos que 
era un so lo gen de ese ADN el responsable de la transfonna
ción. 

J orge Laborda 
D octor en B ioquímica y 

Biolog ía Molecul ar 
Decano Facultad de Medi cina 

de l ADN. Desde esos años hasta hoy. 
parece que ha pasado mucho más de 

un siglo de progreso . progreso hecho 

pos ible por e l trabajo de muc hos in -

Bacterias B Bacterias M 
muertas 

Bacterias M 
vivas 

Bacterias B vivas 
y M muertas vivas 
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LA TEATRALIDAD DEL QUIJOTE 
Que Cervantes era un hombre de teatro no cabe la menor duda. 
como tampoco que del Quijote puede escenificarse cualquier capítulo. 
Por eso. cuando se habla del teatro de Cervantes se produce una 
imaginaria extrapolación de géneros que no va en detrimcnto de su 
producción teatral especírica. Es más. algunos críticos y estudiosos 
han descubierto más teatralidad en algunos montajes hechos a partir 
de l Quijote. y de esto nunca se enteró Lope de Vega. que en sus 
comedi as o entremeses, tal vez por no dar resultado el encajc de 
bolillos que pretendía hacer para las tablas con su prosa: juego de 
espejos y encuadres múltiples de la realidad. Pero sin duda era más 
necesaria la acc ión dramática cervantina de un reglaje de normas 
donde los hechos no se di luyesen en puntos de vista imprecisos. Con 
todo y con eso nadie hoy pone en duda que El retablo de las II/aravillas 
sea una de las obras más importantes dclteatro de todos los tiempos. 
Mas Cervantes amaba ellcalro por encima de todo y antes que nada. 
pasión o vocación que pone en boca de don Quijote en el capítulo 
que nos presenta a la compañía de Angula el Malo. cuando ésta iba 
representando de aquí para allá el auto sacramental UlS Corres de la 
Muerte : 

"Andad con Dios, buena gente, y haced vuestra tiesta, y mirad 
si mandáis algo en que pueda seros de provecho clue lo haré con 
buen ánimo y buen talante, porque de muchacho fui aficionado 
a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula" 
(Quijote, 11 , 11 ). 

No sería. pues, nada extraño que una de las "ensaladas" añadidas 
al suculento menl¡ del Quijote fuese el tcatro. simulado por su potente 
prosa y su ingenio para pergeñar el nacimiento de la novela model1la. 
Ex isten razones para. desde muy temprano, concretamente desde el 
s. XVII , percibir una atmósfera escénica en el Q/lijote. Einsemberg 
en Ul interpretaci6n CerwlIItina del Quijote subraya que "sus primeros 
lectores lo percibieron C0 l110 una obra cómica y del éx ito primerizo 
de la novela vinieron sus primeras versiones, adaptaciones e imitaciones 
teatrales. En 1611 se escribe y posiblemente se estrene la primera 
imitación . Se trata de T{¡e kllig{¡t of t{¡e b/ll'llillg pestle - El caballero 
de la ardie flt e mallO de 11/ortero- cuyos autores son F. Beaumot. 
(1584/ 161 6). Y J. Fletcher, ( 1579/1625). citándose el mismo año una 
segunda obra de Fleteher. Tite coxcolllb - El fm l/o- , basada en El 
curioso impertillellle. En 1613 otra vez Fletcher con Shakespeare: 
(i fíjense!). escriben History of Cardellio que se representó en t0 l110 
a esa fecha. Adaptaciones de las que guardamos a buen recaudo la 
de Guillem de Castro. en verso, escri ta en Valenc ia en 1610. Y 
podríamos seguir. entre otros doctos y consagrados. con Ca lderón, 
que representó su Q/l ijote en 1637 ante la Corte en el Coliseo del 
Buen Retiro. Fueron múltiples las adaptaciones que se realizaron a 
lo largo del siglo, especialmente en Francia, Holanda e Inglaterra. Y 
aunque cada vez las versiones se alejaban m:.ís de la realidad, éstas 
siguieron siendo prolíficas a lo largo del siglo XVIII. escénicamentc 
afrancesadas por las nonnas imperantes de la Ilustración. 

En el siglo XIX el romanticismo sal vó el Q/li¡ote de cómicos. 
payasos y bufones. El citado Eisenberg nos recuerda. como sigue, el 
denodado esfuerzo intelectual de ese movimiento ideal ista y contro
vertido: "Los románticos fueron los primeros en seiialar la complejidad 
del Q/lijote. sus dist intos niveles y su autoanális is ( ... ) También fueron 
los primeros en describir la suti leza lingüíst ica de las obras de 
Cervantes, los primeros en ver que el uso de personajes pertenecientes 
a la clase baja era una característica positi va. También fueron los 
primeros en entender el complejo punto de vista de Cervantes sobre 
la caballería, que allllisl110 tiempo que atacaba la fal sa literatura 

caballeresca. defendía lo que entendía como caballería verdadera y 
sent ía una considerable simpatía por los libros que atacaba", 

Así hasta hoy. salvado por la cam pana del romanticismo y por 
los Unamunos. Azorín. Ortega y América Castro del 111 Centenario. 
Versiones que se fueron suced iendo y se dign ificaron (hasta mitad 
del pasado siglo 289 títu los). Muchos autores ensayaron suerte en 
versiones más o menos acertadas. entre los nuestros los hermanos 
Quintero. Alejandro Casona, Femández Sllaw. bien adaptaciones de 
capítulos o globa les . con espec ial atención un Don Qt/ichotte de 
Jacques Le Lorrain de 1904 y el DOII Qllijote de Bu lgákov. escrita 
en 1938 y originalísima fOfma de ubicarle en el fatali smo y angustia 
eslava. Personalmente de lo que he podido ver en los últi mos años 
me quedo con Don QuUofe. Fragmell to de UIl discurso tea/rol ( 1992) 
de Rafael Azcolla y Mauri zio Sea pano. EIl'iaje illjil1ito de SOl/cho 
Pall:a , estrenada en 1992 de Alfonso Sastre y Morir c/lerdo y ririr 
loco de Fernando Femán GÓmez. 2004. 

El tiempo ha demostrado que el QuijOTe es un territorio escénico, 
tanto desde den tro - la historia ti ti ritera del retablo de Maese Pedro. 
las Cortes de la Muerte- como desde la in tencionalidad argumental. 
COIllO nos demuestra su dramático final , espectacular caída de telón, 
que es la muerte de Alonso Quijano El Bueno. La obra es teatral , 
COIllO su siglo. por la incorporación de elementos humanos!barrocos 
al drama. anticipándose aquí a Ca lderón. La locura de don Q/lijote 
es toda una dramatización. una constante puesta en escena donde los 
rebaños de ovejas son ejércitos y los molinos gigantes. Cnda repre-' 
sentación, cama cada lectura, arroja un haz de luz sobre el hombre 
y le empuja a la modcmidad como ya Walter Benjamin había hecho 
notar. No hély retórica ni afectación. La fantasía del Quijote es el 
símbolo de la realidad más profunda y esa realidad adquiere rostro 
de representación cuando se vive loco y se mucre cuerdo, o cuando 
Jorge Lui s Borges qu iere reescribir el Quijote a través de Pierre 
MCllard . Son los sueños de la razón y el teatro. puro teatro. 

José Manuel Martínez Cano 
Coordinador rev ista Cultural Albacete 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



PLÁSTICOS: JUANJO JIMÉNEZ. ALBACETE 1961 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ACIÓ EN MA ZANEDA DE TORiO (LEÓN). 

COMO NOVELISTA HA PUBLICADO. ENTRE 

OTRAS. EL BUQUE FAN'/i ISMA. (PREMIO INTER

NACIONAL DE NOVELA PLAZA&JANÉS. 1992). 

LA MALANDANZA . DíAS Y NOCHES. LOS AMIGOS 

DEL CR IM EN PERFECTO (PREM IO NADAL 

2002). AL MORIR DON QUI./OTE(lV PREM IO DE 

NOVELA FUNDACiÓN JOSÉ MANUEL LARA 

HERNÁNDEZ). ASÍ COMO LOS DOCE PR IME

ROS TOMOS DE SUS DIARIOS. AGRUPADOS 

BAJO EL TÍTULO DE SALÓN DE PASOS PERDI

DOS. ENTRE SUS LIBROS DE ENSAYOS CLÁSI

COS DE TRAJE GRIS. LAS VIDAS DE MIGUEL DE 

CERVANTES. LAS ARMAS )' LAS LETRAS. LiTERA

TURA Y GUERRA CIVIL 1936-1939 (PREMIO DON 

JUA DE BORBÓN. 1995) Y LA NOCHE DE LOS 

CUATRO CAMINOS. COMO POETA DESTACAN 

ACASO UNA VERDAD (PREM IO NACIONAL DE 

LA CRÍTICA). RAMA DESNUDA Y UN SUEÑO EN 

amo. 

EL MILAGRO ESPAÑOL 

Si en la primera parte del Qu ijole podemos hablar de prodigio. ¡.qué 
palabra emplearemos para la segunda? Cierto que nos hallamos anle 
una obra que únicamente se deja tratar en su conjunto. y el lo es parte 
de su nunca exp licada perfección. ya que ese conjunlo lo es. sobre lodo 
en su primera mitad. una suma de cosas harto diferentes. incluso dispares 
y helerócli las. Un poco. y as í se ha vislo s iempre. como una idea 
felicísima i.l la que se van aiiudiendo remiendos. remiendos. claro . 
lujosos. lanlo o más lujosos que la le la original a la que se añaden. 

Esa idea. las aventuras de un hidalgo manchego que sale a correr el 
mundo para deshacer enluerIOS y merecer en lal es balallas cl amor de 
una dama y la fama perdurable. es sencillamente gen ial. o obstante 
fue . como sabemos. una idea en dos liempos. Tuvo Cervanles la idea. 
sacó al hidalgo de su pueb lo. le hizo andar unas leguas. y lo devo lvió 
a su casa. Ahí debiera de haber terminado lodo. cuando se le ocurrió i.l 

Cervan tes. COIllO a Dios mirando fijamente a Adún en el para íso. que 
no era bueno que el caballero estuviese solo. y de su misma costilla 
hizo a Sancho. su escudero. Después de eso fu eron sucediendo cosas. 
Muchas sucedieron y en muy poco liempo. Apenas dos semanas andu
vieron por ahí. La obra creció. en ese primer volumen. un poco a su 
capricho y al del caprichoso aulor. que buscó en ella acomodo para otras 
novelilas que le andaban por cl cajón. Y así se llegó allin de la primcra 
parIe. La formi lable máquina de la vida eSlaba en marcha y ya no habría 
novela capaz de delenerla. 

y con esa conciencia de haber pueslo en e l mundo dos ponen losas 
criaturas aborda Cervantes la segunda parte de su libro. que tarda diez 
afias en salir. Si en la primera parte hablábamos de prodigio. la segunda 
sólo podría explicarse con la teoría del milagro. ¡.Y por qué español? 
¿Son acaso diferentes los milagros según el país. según la nación? Desde 
luego. Cervantes cons iguió en esa segunda parte. a la que dota de una 
naturalidad ya lan sabia como sofislicada. elevar a lo más alIo a la pobre. 
raída. vapuleada realidad española. con su desti le de lunálicos y curiosos. 
apócrifos o verdaderos. cicateros y generosos. Y lo hace con tan ext rema 
vil1uosismo que consigue hacernos creer a nosotros. como cosa cOITiente. 
que don Quijolc no es un enle de ficción. sino bien real. alguien quc. 
como nosolros, puede decidir sobre su propia vida y. mejor que nosol r05 
sin duda. v iv irla más libremente y entregada a deshacer entuertos tan 
infames como imposibles de desbarala r. Es esa segu nda l" u1e en la que 
don Quijole liene mucho de Sancho y Sancho mucho de don QuijOle. 
yen la que asistimos. con el corazón encogido. cada vez que alguien 
abusa de la locura de l caba llero. bien con fin es mi serables y espúreos. 
como los duques (padres de la ociosa y eSlupidizada arislocracia española 
de todos los tiempos. señoritinga e ignorante ). bi en con amistosos y 
bieninlencionados propós ilOS, como e l bachi ller Sansón Carrasco, que 
quería devolve rlo a su pueblo y ponerle a resguardo la honra. ¿Y cómo 
es que nos duelen lal1l0 las insidiosas chanzas que conlra esas dos pobres 
criaturas comete lOdo el mundo? Porque para entonces Cervantes ha 
logrado ya culminar su fam oso milagro e5pafiol: hacernos creer a lodos 
que en nosotros duerme un se r tan puro y generoso como el famoso 
hidalgo. tan lea l y concienzudo como el no menos célebre escudero. 
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CARLOS G. SALAZAR* 

*EI gnomo. que se había mostrado un tanto inq uieto durante la 
narración de la peripec ia ar.íbi ga. se ade lantó a exc usarse con e l 
genio. en una de c uyas inmensas palmas había permanecido sentado: 

- Pe rdóname . genio. por CSIa noche. Al go me di s trae de tu 
entretenida conversac ión. aunque desconozco de qué pueda tratarse. 
Déjamc solo. le lo ruego. Mañana proseguiremos nuestro coloqu io. 

y e l genio se sub li mó en una columna de humo azul que. a su 
vez. re trocedi ó has ta e l interio r de uno de los volúmenes más 
gruesos. il um inado ricamente. Volvié ndose hac i ~l e l inte rio r de la 
imprenw. e l gnomo aguzó su visla de rapaz y sus finos oídos. que 
por cierto se albergaban en unas form idables orejas rematadas en 
pu nta. Como nada fue se capaz de ver ti oír. e ntonces sacó del 
estómago su misma vocecita chillona pero mult iplicada por c inco 
para inquirir: 

- ¡Ah del recodo! ¿Quién vive ahí detds? ¿Sois gente de paz? 
A l instante una luz blanca e intensa se hizo de lante de é l. Y. 

como s i de un largo pasillo de luz se tratara. una s il ue la negra 
avanzó cobrando mayor tamaño a cada paso. Cuando se det uvo. e l 
con tomo de aque lla visión no alcanzaba las dime nsiones de l genio 
pero allJ1 era de unas proporciones superiores a las humanas. La 
fi gura parecía UIl e lefante. con las g randes orejas exte ndidas y la 
trompa balanceündose entre ambas. aunque curiosamente e l cuerpo. 
ya podía ap reciarse. e ra humano y es taba casi desnudo. Enc ima de 
la cabeza una minúscula figurita vestida con un largo quimono 
parecía levitar y mantener e l equilibrio con la ayudil de las amplias 
mangas. La luz. en ve rdad cegadora. cesó y pudié ronse cntonce:.; 
ve r los rasgos de la pecu liar pareja. 

-¿Quiénes sois? ¡.De dónde salís? ap re miaba e l gnomo. que 
estaba sumamente rascinado. 

-Por ese orden. noble ser de l bosque. Somos Ganesa . hijo de l 
dios Siva. sobre cuya cabeza ves al Emperador de la Literatura . d ijo 
éste. "Yo procedo de una conste lac ión cercana a la de la O~a Mayor. 
según se contempla la cúpula celeste desde la Tierra. naturalmente: 
y Ganes::! procede de todas partes aUllque sus te mplos. que son los 
de su padre. se alzan en la India. Venimos a tratar de un asUIllO c uya 
impol1ancia. eSlamos seguros. aprec iarás. A ambos. que prcs idimo ... 
las Le tras y proc uramos propic iar a los letrados de ta le nto. nos 
complace )xxter encargar una tarea tan de licada como la que traemos 
a tan probo espíritu . 

El que había hablado e ra un viej ito de larg<Ísemos y nevada 
b¡lrba y que se tocaba e l mínimo cr[¡neo con un bonete de l que salía 
una co le ta trenzada. A l ha blar. todo su ser despedía des te llos a 
inte rvalos. 

- ¿ De qué me hablüis. Le trado Empe rador? Ape nas s i sabía de 
vuestro remoto mito y sólo un poco m<.Ís de l vene rable progenitor 
de vuestro ilustre acompañante. Y lo que decís de un encargo me 
resulta c iertamente enig m<.Íti co. Yo no os he invoc'ldo ni sabía que 
pud iera hacerlo. 

- Y. en verdad. no puedes. Sin embargo puedes prestar un servic io 
impagabl e a las Le tras, pues e n es ta mi sma impre nta hay una 
presenc ia que. después de s ig los. ansía materializa rse una última 
vez antes de elevarse a la esfera final. 

- Seguís usando un le nguaje ininte lig ible para mí. Emperador. 
Entonces inte rvino e l dios con cuerpo humano. demasiado bicn 

nutrido, y c¡lbeza de e lefante. 
- Ve rás. ami go gnomo. En es tas reSlllas de pape l pe rviven 

part ículas ligadas al espíritu literario más sobresaliente de las letras 
de l país. Nosotros las hicimos llegar aquí. y no de manera casua l. 

* Carlos G. Sabzar n;,dó en Gr:uwd" en t 966 Y rc¡,ide en IIl'1lín (Alban,' le). tlc~(1t- It)l)() 

A ese geni o de la palabra le quedaron cosas por decir. por lo que 
no ha pod ido desprenderse de su kanni.l-bandhan'l. Tú vas a prestarle 
tu o fi c io a ese li terato esta noche . aunque para e llo te ndrás que 
tc lc transportartc a otro espac io- ti empo para luego regresar y hacer 
lo que te pedimos. Te ndrü:.; un guía y los med ios que conside res 
oportunos pma c l camino. Te rogamos que aceptes . sabiendo de 
antemano que lo har<Ís. 

- Pues. me fa stidia un poco tan ta omnisc ie nc ia ... Pe ro os digo 
que sí. que ilccptO. ¿Qué hay que hacer? 

- "Escucha atenwmcnte". continuó Ganesa. "Primero te penni
tiremos escoger el medio de transporte que m[¡s cómodo te resu lte . 
Desde e l moment o en que es tés d ispucsto. e l v iaj e empezará 
invocando a tu guía con es tas palabras: Pide Hem.llíe Evangelio. 
preséntate . Déjate guiar por é l pues to que te espe ra desde hace 
mucho. A la vue lta imprimir5s cuanto recuerdes en el papel de esas 
res lllus. ya que sólo en ese pape l aguarda el tex to. De modo que no 
debes preocuparte por la manera de re latar. La presenc ia de la que 
te he mos hablado es tructurará y conducid tu di scu rso para la 
impresión. A l alba debe rás habe r imprimido lo que titulads De la 
prodi g iosa ave ntura . reservada para s í mesmo. por lo que don 
Quijote fue llevado e n volandas de la Cueva de Montes inos a Las 
Cortes de la Lengua. e n las que tomó parte imparcial y ju iciosa: y 
firman.ís tú mismo de tu puño y le tra in artículo morti s por Miguel 
de Cervantes S;'lavedra. E importantísimo también es que no o lvides 
las cédu las de tasa. las de l imprimat ur. las de l rey y e l pri v ilegio 
de Aragónjullto con otros requ is itos que te fac ilitará C ide Hamete. 

A lo c ual. y al cabo de unos seg undos de re fl ex ión. dijo e l 
gnomo: 

- Empresa seria es és ta y. s i me apurá is. de dudos<l legitim idad. 
- C ierto es lo primcro. mas no así lo segundo". repl icó e l anciano 

CARLOS G. SALAZAR 

Vigilia Fantástica 
y Apócrifo 

de Benengeli 

EDI CIDHES DE LA DIPUTACIÓN DE AUlle ET E 
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Em pe rador. "Piensa que de e llo depende que un alma repose donde. 
ya es hora. le corresponde y e lla misma anhe la. Y. volviendo a lo 
primero. no debe preocuparte que e l resultado no llegue a ser el 
deseado. pues lo sed . Recuerda que el capítulo ya cst¡í escrito. Tú 
sólo has de rescatarlo de l espíritu que lo concibió y del tiempo en 
que éSlc trascendió. cosa que no va en demérito de tu predisposición. 

- Bien. bien. bien. M e place el encargo, honorabi lísimos señores. 
no lunlo porque supon ga viajar al tiempo dorado ante rior a mi 
alumbramie nto como por lo que supo ne rev ivir e l s ig lo de las 
máxi mas autoridades de la lengua castellana. Es toy liSIO. aunque ... 
¡Esperad ! Todavía hay al go que no veo claro. Y es c6mo remediar 
que los eSlUdiosos reconozcan la impresión mode rna y la juventud 
del pape l. por muy legítimo que sea el ordo. Pregunto. humildemente. 

- Déjanos esa c uestión a nosot ros y parte ya. Sabemos de tu 
habilidad y presteza, mas c lt icmpo apremia. Tú cumple. que nosotros 
hare mos lo propio. Y no desconfíes a pesar de que no vue lvas a 
venoso 

- ¡.No? 
Parte ahora. 
El gnomo. que se 11i.Ibía mostrado un tanto inquieto durante la 

narrac ión de la peripec ia an.íbiga . se ade lantó a excusarse con el 
genio. en una de cuyas inmensas palmas había penllanccido scntado: 

- Pe rdóname. geni o . por es ta noche. Algo me di strae de tu 
entretcnida conversac ión. aunque desconozco de qué pueda tratarse. 
Déjame solo. te lo ruego. Mañana proseguiremos nuest ro coloquio. 

y e l genio se sublimó en una columna de humo az ul que. a su 
vez. re trocedi ó hasta e l inte rio r de uno de los vollllne nes más 
gruesos. iluminado ricamente . Volviéndose hacia e l in terior de la 
imprenta. e l gnomo aguzó su vista de rapaz y sus finos oídos. que 
por cie rto se a lbergaban en unas formidabl es orejas rematadas en 
punta . Como nada fu ese eapaz de ver u oír, e ntonces sacó de l 
es tómago su misma voeeci ta chillona pero multip licada por cinco 
para inquirir: 

- ¡Ah de l recodo! ¿Q uién vive .Ihí detrá!;,? ¿Sois gente de paz? 
Al instante una luz blanca e inte nsa se hi zo delante de é l. Y. 

como si de un largo pasillo de luz se tratara. una s ilueta negra 
avanzó cobrando mayor tamaño a cada paso. C uando se detuvo, e l 
contomo de aquella visión no alcanzaba las dimensiones de l genio 
pero aún era de unas proporc iones superiores a las humanas. La 
fi gura parecía un e le fan t!!. con las grandes orejas ex te ndidas y la 
trompa bal;.IIlce¡índose entre ambas. aunque curiosamente e l cuerpo. 
ya podía apreciarse. e ra humano y estaba casi desnudo. Enc ima de 
la cabeza una minúscula fi gurita vestida con un largo qu imono 
parecía levitar y mantener e l equilibrio con la ayuda de las amplias 
mangas. La luz, en verdad cegadora. cesó y pudié ronse entonces 
ver los rasgos de la peculiar pareja. 

- ¿Quié nes soi s'? ¿De dónde salís'?". apremiaba e l gnomo. que 
estaba sumamente fascinado. 

- Por ese orden. noble ser del bosque. Somos Ganesa. hijo de l 
dios Siva. sobre c uya cabeza ves al Emperador de la Literatura. dijo 
éste. "Yo procedo de una conste lación cercana a la de la Osa Mayor. 
según se contempla la c úpula celeste desde la Tie rra. naturalmente: 
y Ganesa procede de todas partes aunque sus templos. que son los 
de su padre, se al zan en la India. Venimos a tratar de un asunto cuya 
importancia. estamos seguros. apreciarás. A ambos. que presidimos 
las Letras y procuramos propic iar a los le trados de ta le nto. nos 
complace poder encargar una larca tan del icada como la que lnlcmos 
a tan probo espíritu. 

El que había hablado e ra un viejito de largásemos y nevada 
barba y que se tocaba e l mínimo c ráneo con un bonete del que salía 
una cole ta trenzada. Al hablar. todo su ser despedía deste llos a 
intervalos. 

- ¡.De qué me habláis. Le trado Emperador? Apenas s i sabía de 
vues tro remolO mito y sólo un poco más de l venerable progcnilOr 
de vues tro ilustre acompañante. Y lo que decís de un e ncargo me 

resulta c iertame nte enigm:ít ico. Yo no os he invocado ni sabía que 
pudiera hacerlo. 

- Y. e n verdad. no puedes. Sin embargo puedes prestar un servicio 
impagabl e a las Le tras, pues e n esta mi sma imprenta hay una 
presenc ia que. después de s iglos. ansía materializarse una última 
vez antes de e levarse a la esfera final. 

- Seguís usando un le nguaje ininteligible para mÍ. Emperador. 
Entonces intervino e l dios con cuerpo humano. demasiado bien 

nutrido. y cabeza de elefante. 
- Ve rás. amigo gnomo. En es tas resmas de papel pe rv iven 

partículas ligadas al espíritu literario más sobresaliente de las letras 
de l país. NOSOlfOS las hic imos llegar aquí, y no de manera casual. 
A ese genio de la palabra le quedaron cosas por decir. por lo que 
no ha podido desprenderse de su kanna-bandhana. Tú vas a prestarle 
tu o ficio a ese lite rato esta noche. aunq ue para e llo te ndrás que 
te letransportarte a otro espacio-tiempo para luego regresar y hacer 
lo que te pedimos. Te ndr(¡s un guía y los medios que conside res 
oportunos para e l cUl1lino. Te rogamos que aceptes. sabiendo de 
antemano que lo harás. 

- Pues. me fa stidia un poco tanta omniscienc ia ... Pero os digo 
que s í. que acepto. ¿Qué hay que hacer? 

- "Escucha atel1lamentc" . cont inuó Ganes¡1. "Primcro te pemli
ti remos escoger e lmcdio de transporte que m(¡s cómodo te resulte. 
Desde e l mome nto e n que estés di spues to. e l viaje empezará 
invocando a tu guía con estas palubras: Pide Hematíe Evangelio, 
preséntate. Déjate guiar por é l puesto que te espe ra desde hace 
mucho. A la vue lta imprimirás c uanto recuerdes en el papel de esas 
resmas. ya que sólo e n ese papel aguarda el tex to. De modo que no 
debe!; preocuparte por la mane ra de re latar. La presencia de la que 
te hemos hablado es tructura rá y conduc irá tu di sc urso para la 
impresión. Al a lba de berás haber imprimido lo que titulads De la 
prod ig iosa aventura. reservada para s í mesmo. por lo que don 
Quijote fue llevado e n volandas de la Cueva de Montesinos a Las 
Cortes de la Lengua. en las que t0111Ó parte imparc ial y juiciosa: y 
firmarás tú mismo de tu puño y lelra in artículo morti s por Migue l 
de Cervantes Saavedra. E importantísimo también es que no olvides 
las cédulas de tasa, las de l imprimalur, las de l rey y el privilegio 
de Aragón j unto con otros requisitos que te facili tará Cide Hamete. 

A lo c ual , y a l cabo de unos segundos de re fl exión, d ijo e l 
gnomo: 

- Empresa seria es és ta y. s i me apuráis, de dudosa legitimidad. 
- "Cierto es lo primero. mas no así lo segundo". replicó el anciano 

Emperador. " Piensa que de e llo depende que un alma repose donde. 
ya es hora. le corresponde y e lla misma anhela. Y. volviendo a lo 
primero. no debe preocuparte que e l result.ado no llegue a ser e l 
deseado. pues lo será . Recuerda que e l capítulo ya es tá escrito. Tú 
sólo has de rescatarlo de l espíritu que lo conc ibi ó y del tiempo e n 
que éste trascendió. cosa que no va en demérito de tu predisposic ión. 

- Bien. bien. bien. Me place el encargo. honorabilísimos señores, 
no tanto porque suponga viajar al tiempo dorado ante rior a mi 
alumbramiento C01110 por lo que supone reviv ir e l s iglo d~ las 
máximas autoridades de la le ngua caste llana. Estoy listo, aunque ... 
¡Esperad! Todavía hay a lgo que no veo claro. Y es cómo remediar 
que los estud iosos reconozcan la impresión moderna y la juventud 
del papel. por Illuy leg ít imo que sea el ordo. Pregunto, humildemente. 

- Déjanos esa cuestión a nosotros y parte ya. Sabemos de tu 
habi lidad y presteza. mas e l t.iempo apremia. Tú cumple . que nosotros 
haremos lo propio. Y no desconfíes a pesar de que no vuelvas a 
venas. 

- ¿, o? 

- Parte ahora. 

"'Tex lO entresacado del li bro: Vigilia Falluíslica y Ap6crifo de Bellellgeli. 
Edici{)IIes de la DiplllaciólI de Albacele. 2002 
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~ CLASICOS ALBACETENSES. Francisco del Campo Aguilar ~ 
POEMAS DE LA FARMACIA 

FARMACIA DE GUARDIA NOVIAZGO 

j Oh. farmacia de guardia en la pequeña 

capi!al de provincia! 

D on Anís se ha puesto 
su vest ido verde 

Desde e l viejo cas ino han preguntado 

si quedaba aspirina .. . 

El sereno - bostezo Iras bos!ezo

compra una tontería: 

bicarbonato. a lgú n ca lmarlle. nada. 

Todo en la rebotica 

dispuesto está para e l cumplido 

meneste r de la pri sa. 

El re loj de la plaza da unas horas 

!erriblemen!e frías. 

Algún trasnochador con e l mancebo 

su charla compagina. 

M{¡s horas y ya un c laro melancó lico 

de acuare la aterida 

hace pesadameme insoportable 

este esperar e l día. 

Alg una vieja inc ien a y laminada. 

de vuel!a de la mi sa. 

entra a comprar los consabidos po lvos 

para e l mal de gall inas ... 

La doméstica torpe y legariosa 

que a voces solicita ... 

muy de mañanita. 

Sus palabras huelen 

a enamoramiento 

y su pone ! iene 
candidez de a rc{¡ngel 

picarón. riente. 

Doña Hierbabuena 

es muy del icada. 

Sufre hasta del aire 

y se pone mala . 

Don Anís le dice: 

- Yo tengo una almohada 

para que tus suciios 

sean C01110 alas. 

¡-Iumo aristocrático. 

doña Hierbabuena 

son ríe. se esponja 

y se contonea. 

Don Anís le dice: 

- Tú siempre desea ... 

¡Oh. farmacia de guardia e n la pequeña 

capi!al de prov inc ia! 

La dama sus ojos 

los abre y los cierra. 

FRANC IS C O DEL CAM PO AGUILA R. Nació en Mart as. Jaén. 1899. 
pero residió en A lbace!e la mayor pa rte de su vida. hasta su fall ec im ien!o en 
1965 . Periodi sta y fu ndador de la rev ista Albacele el! Fiestas y del se manario 
Allo~{//I(). C roni sta o fi c ia l de la c iudad. a la que dedicó numerosos libros 
remozados de afecto y cargados de admiración. A los diez años de su muen e 
aparec ió e l libro Poemas de la Farmacia. con dibujos de Alfonso Quijada. 
ed itada en 1997 por e l Co legio Oficial de Farmacéu!icos. 

Sobre Albace!e ha escrilO: Albacele (Cll ía selllimellla/). 1922. El"OcaciO/res 
hislóricas de la IHo l'incia de Albacele. A lbace!e. Im p. La Minerva. 1925 . 
Albocete. 1935. 1935. Notas. Albace!e. Amonio Gonzá leL. 1935. LII~.'" sombra 
de la /w l'((ja de Albacele. Albace!e. Tip. Diego Fuen!es. 1936. Albacele: sllferia. 
Albace!e. Librería Cervamcs. 19++. Albocele: SIIS calles. Albace!e. Imp. Comercial. 
1945 . Tres estalllpas del Albocele del XIX. 1952. Albacele C(l/I lelllpo/"{ílleo ( 1925-
1 95~). Albacc!e. Ayun!amienlO. A. González. 1958. 

El hi stori ador Franc isco Fus!e r ha subrayado: ""Cronista Olicial de la Ci udad. 
siempre escribió con esperanza sobre este Albacc!e !ransfonmlc1o al que é l había 
conoc ido en épocas más llanas de provincianismo. 

Nad ie podía discu! irle ni su ca lidad ni su amo r hacia e l re la! o y la g loria de 
las (osas que con Albace!e se refie ren"". 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



• 

FIDELIDADES DE LA CIUDAD 
A LOS SÍMBOLOS 

El hombre al nacer ya sabe de la fidelidad: no deja 
la ubre materna así como así. Virgilio la llamaba " la 
encanecida por los años" . Los esc ultores de la Edad 
Media la representaron por un perro, son símbolos de 
fidelidad una paloma, una llave. un sello, un corazón. 
En la ciudad los tenemos en la Bicha de Balazote. esa 
del Altozano, por más señas. y en el "morceguillo" de 
nuestro escudo, conocidísimo de todos. Ninguno osa 
alejarse de nosotros . El primero. porq ue no encuentra 
qu ien lo fu nda y haga un cencerro, y e l otro porq ue 
piensa que mejor está en su casa que en la del vecino. 

El "pincho" de la Feria es el símbo lo de nuestras 
alegrías septembrinas y nos correspondemos en fide li· 
dad. Ni él nos fa lta ni nosotros dejamos de ir a verl o. 

Desaparecieron muchas cosas que nos simbolizaban, 
pero, y valga la ramplonería de la ex presión, la memoria 
les es fi el. ¿Cómo no acordarse del Mo linico y de la 
cafetera Faba . por ejempl o? ¿Cómo olvidar La Peiia 
y lo que había más adentro? ¿Cómo en nuestro hace r 
artículos no evocar a A lgarra? 

La sencillez. otro de los símbolos de la ciudad. hace 
tiempo que está jugando con dos barajas y no sabe si 
quedarse o meter la pata. A nuestro entender se inclina 
más hacia el "statu qua". que es algo de fidelidad. 

No me aventuro a calificar de símbolo las cuevas 
de la ci udad. no sea que, llevados de un justo afán de 
higiene y elevación mora l, las hagan desaparecer y me 
dejen en ridículo. 

2 de dic iembre de 1957 

EL AÑO 2000 EN LA CIUDAD 
PASOS PERDIDOS 

Y a en el siglo anterior, en los edificios de alguna capacidad, 
se destinaba un amplio sa lón de los mismos a pasos perdidos . 
Como no se sabía qué hacer con varios parajes de la ci udad. 
dormidos de trad ic ión y de tipismo, se les convirtió en salones 
al aire libre de pasos perd idos. Así, el Retiro del Sol, hoy rodeado 
de be ll ísimos chalets de lujo: el Alto de la Villa. reedificado al 
gusto africano asiático, con aduares, minaretes y pagoda. y en 
el centro una reprod ucción del famoso Taj Mahal; el Mortero 
de Pertusa. hoy isla privilegiada, salpicado de deliciosos jardines 
colgantes . estanques. palacetes a estilo babilóni co." 

La gente tranquila de la ciudad frecuenta esos salones para , 
con calma, hab lar de lo suyo y de lo ajeno. Antiguamente se 
hubieran llamado mentideros. En ellos se pasan las horas sin 
sentir. Enjambres de camareros están a las órdenes de los 
paseantes por si desean refrescar. Muchachitas vestidas a lo 
Gaya se mezclan entre el público vendiendo pipas de girasol y 
tabaco rubio. Al mi smo ti empo reparten propaganda de las 
películas del día. advirtiendo si están mutiladas o íntegras, para 
que nadie se ll ame a en garla, porque ya se han produc ido serios 
tumu lt os al ped ir ai radamente el público la devo lución de su 
di nero en vista de los fraudes. 

A estos lugares no llega el ruido de la ciudad ni por medio 
de altavoces. La gran población lo ignora y hace bien. Así dejan 
tranqu ilos a los espíritus ordenados y reposados. enemigos de 
las pri sas y de las cosas sin ton ni son que pasan por ahí. 

Los arqu itectos estudian la manera de convertir el antiguo 
paseo de la Cuba en un a es pec ie de Tull erías o de Bois de 
Boulogne para eso de los pasos perdidos. No hay más obstácul o 
que la línea férrea. A lo mejor la echan por debajo de tierra, con 
la Estación y todo. Después de haber reali zado e l Metro." 

11 de febrero de 1957 

RECETARIO DE LA CIUDAD 
FÓRMVLA38 

D ebajo dice: "De las conservas". Aquí se ponen en te la de juicio la utilidad y el provecho de las conservas. A las amas de 
casa les da por hacer conservas de todo lo que consideran conservable: frutas, carnes, pescados, para, en un momento dado, 
tenerlas que tirar, porque se han podrido, cosa que no se expli can, porque las hicieron tal y como las hacían su madre y un~ 
tía suya que esté en gloria. 

En ese afán de guardar y conservar, las mujeres, - algunas- retienen hasta las cartas del novio. su esposo hoy: y si se les 
ocurre releerlas pueden ver cuán grande d iferencia existe entre las promesas y lo que se concede, ¡Ay. juramentos encendidos! 
iAy. de " tú sola en mi vida"! 

Repudia e l recetario las conservas a base de egoísmos y de roñosería, así como aque ll as que se hacen para que sean un 
constante insulto al prójimo; alabancia mucho las del honor, las de la caballerosidad y la de limpieza de alma. También ensalza. 
muy cumplidamente. la conserva de las buenas am istades. 

En la ci udad conservamos cosas que no hacen fa lta y hemos perdido otras dignas de conservarse. Menos mal que las conserva 
la memoria y así nos consolamos. 

Termina la fórmula dic iendo que la conserva más espi ritual es la que se hace con los buenos rec uerdos que morirán con 
nosotros, aquellos que nos han servido y sirven de compañía haciendo asomar una leve sonri sa en los labios o destilando serenas 
lágrimas inlemas. 

12 julio de 1957 
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IN MEMORIAM 

GUILLERMINA MEDRANO 
ARANDA: MAESTRA SIN 
FRONTERAS, REPUBLICANA 
CON RAÍCES 

C iando murió Guille rmina Medrano. e l pasado 28 de sep
tiembre. las banderas republicanas tej idas con llores la acom
paliaron en el tanatorio va lenc iano. Aunque no es tan propio 
de un cemente rio . pudieron haberl e ll evado también libros 
de tex to o cajas de tizas y pizarras. y no hubicran estado de 
más. Porq ue si hay qu ien se define a sí mismo por c l país 
donde ha nacido. por su estaclo civil. o por si ti ene o no 
descendencia. Gui ll ermina Meclrano siempre se proclamó 
republicana por convicción y maestra 
por vocación y en tre esas dos coor
denadas modeló una trayectoria vital 
en la que merece la pena detenerse. 

Su unión con Albacete 
Guillermina Medrano nació en la 

que hoyes la ca lle A lbarderos el 8 de 
diciembre de 19 12. Su insc ripción en 
e l Registro C ivi l ll eva fecha del 10 de 
dic iembre y no deja de ser una hel1110Sa 
coincidencia que ese día celebremos 
e l Día Internacional de los Derechos 
Humanos. Hay casualidades que la 
reconcilian a una con e l azar. 

Tras la muerte de su padre. toda la 
familia se trasladó a Valencia. donde 
tanto Guillcllllilla C0l110 sus hermanos 

comenzaron a militar en la política y 
el s indi calismo. Allí se casó con e l 

abogado republicano Rafael Superv ía y de allí pan ió su barco 
hacia e l ex ilio. primero a la República Domin icana y después 
a Estados Unidos. ' A pes,u'de sus idas y venidas. Guillemlina 
nunca perdió su vi nculación con Albacete. culti vada a través 
de la re lación con sus familiares que aún residen en la c iudad. 
En espec ial. con su primo Julio Zalve. quien conserva mucha 
de esta correspondencia interoceánica. 

En sus canas. Gu ill ermina habla de la alcgría q ue le 
prod uce recibi r noticias que la conectan con sus orígenes: 
libros. anuncios de conocidos. fotog rafías que van y vienen ... 
Gu ill e rmi na le cuenta a Jul io Zal ve cómo saludó al senador 
José Prat en una visi ta a Madrid a mediados de los 80 y cómo. 
varios años después. el 12 de octubre de 1994. conoc ió a 
Carmina Be lmonte. entonces alcaldesa de Albacete. durante 
la ce lebración de la semana de A lbacete en Washingto n. 

Guillcrmina Mcdr:mo (iUI.) y Mih. Supcn'ía (dcha.) hija del primer matrimonio de R .. f:lc l Supervía 

lUna biografia extensa puede encontrarse en el artículo esc ri to por Antonio Selva. dentro del homcnajc a Miguel Rodríguez Llopi s. public:ldo por el Insti tuto de Estudios 
Alb;lcelenses ··Don Ju an Manuc l" ·. Serie 111. Congrcsos. seminarios. exposic iones y homcnajes. n!l ~. 2()().l. 
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, IN MEMORIAM 

Organizaba semejante aconlecim ienlo la ofi cina de la CEOE 
en la capita l norteamericana y fue durante la recepción que 
ofrec ió la Embajada española con motivo de l día de la Hi s
pani dad cuando tuvieron oportu nidad de sa ludarse. En esa 
época, ya de licada de salud , seguía proyectando vis itas a 
Albacete y mantenía una acti vidad constante, dedi cada a 
organizar los archivos de su marido fa llec ido con la ayuda 
de su recién comprado ordenador. 

En sus cartas, Gui llenni na Medrano le avanza a su primo 
Julio su deseo de recorrer La Mancha du rante e l viaje que 
tenía prev isto hacer a España en 1987 y visitar e l pueblo de 
su padre, He llín. Y más desde que un taxista valenc iano, 
hell inero é l, le habló de la Semana Santa y de las tradiciones 
del pueblo. aunque Gui llenni na no necesitaba muchos ánimos 
exlras para organizar sus part iculares viajes por la memoria 
fami liar. 

No sabemos datar exactamente este viaje (entre 1987 y 
principios de los 90 es un marco probable), pero sí es seguro 
que Gui llennina se empeñó en recorrer su particular ruta de 
El Qu ijote muchos años antes de las ce lebrac iones del IV 
Centenario. Junto a una profesora amiga suya, estableció su 
central de operaciones en el Parador de Albacete durante una 
semana y desde all í vi sitó La Roda (el pueblo de su madre y 
donde ella había vivido parte de su infanc ia), Munera, Vill a
rrobledo, El Toboso y Ossa de Montiel, aunq ue sus intentos 
por entrar en la cueva de Montesinos fracasaron. Sin lintemas 
ni ropa de abrigo y con calzado de calle, la empresa se antojaba 
más que quijotesca. 

E nseñando español con El Quijote 
La ocupación laboral de Guillerrnina en el exil io americano 

da una idea de su constanc ia y de su curiosidad , dos de las 
cualidades que caracterizarían su vida. Pasó de no saber una 
palabra de inglés a publicar libros didácticos para la enseñanza 
del español como idioma extranjero. Son materiales de todos 

los ni veles, desde cuadernos para primeros lectores, 
como hA first reader in Spanish' '2 a obms pam alumnos 
avanzados, como " AclU al idad Hispánica" '. ambas 
escritas en colaborac ión con otras profesoras. 

Todos ellos se basan en la hi storia y la literatu ra 
españolas para transmi tir a sus alumnos, algunos tan 
relevantes como las hijas de Richard ixon. las esencias 
de la lengua castell ana. Este método se confiesa 
c larame nte en uno de los tex tos del últim o libro 
reFerido, durante un di á logo ent re un interl oc utor 
español y un amigo que ha viajado rec ientemente a 
España pero que dice no comprender e l carácter de 
los espaiioles. "Sigile estlldial/do I/lIestra literatllra 
y nuestra his toria" - le conmina- "y aunque los 
personaj es de WUI y a Ira te pare:can (",acrónicos en 
esta época de existellcialisl110 en que vivimo.\.4 . ellos 

fe ayudarán a cOllocer. comprender e interpretar el caráe/er 
y la cOl/dllclO del eS{Jwlolmej or qlle I/ //Ichos viaj es a E,pwla". 

Tampoco desaprovec han Guille rmi na y sus colegas la 
oportunidad de cri ticar, au nque parezca de pasada (cómo si 
no en un libro de tex to) al rég imen de Franco. En la misma 
conversación entre estos dos ami gos. uno de ellos habla de 
la fa ha de li bertad de prensa en España en medi o de un 
aparentemente desenfadado recorrido por la forma de vida 
en la península. Y aunque algunos de estos libros no logran 
huir de los tópicos (la portada de "Segunda vista" recurre al 
del toro y el torero), cierto es que los textos y conversaciones 
que se reproducen en sus páginas suelen ser mucho más ágiles, 
inteligentes y hasta irónicos que la mayoría de los materiales 
didácticos de esa época, y hasta de ésta. 

" cuandO murió Gllillermina 
Medrano, el pasado 28 de septiembre, 
las banderas repllblicaiws tejidas COIl 
flores la acompa11aron en el tanatorio 
valenciano. Aunque IZO es tan propio 
de llll cementerio, pudieron haberle 
llevado también libros de texto o 
cajas de tizas y pizarras, y IZO 

hubierall estado de más " 
2"A firs l reader in Sp:mish" (reviscd edil ion), por Nina Lee Weisinger. Marjoric C. Johnslon }' Guillemlina Mcdr.tno Supervía. l1le OdyMX Press. ew York. 
J"Actualidad Hispánica", por Guillemlina M. Supcrvía. J.O. Maynes Jr. y Richard H. Swcct Jr. AlIyn and Bacon. Ine. 
4El libro se publicó en 1972. 
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El caso es que a 
pesar de la brillantez 
int e lec tu a l de su 
marido, figu ra re le
vante de la diáspora 
es paño la, fue G ui 
lIermina Medrano de 
Supervía la que se 
echó e l exi lio a la 
espalda para mirar de 
frente a un horizonte 
que pudo haber sido 
mucho más gri s y 
anónimo. Vio c laro 
que el inglés iba a ser 
su he rrami e nt a de 
superv ive nci a y de 
visibi lidad social y lo 
asimi ló de una ma
nera asomb ro sa . 

convirtió su casa en 

ti lla embajada paralela. mantuvo viva la relación de la Fam ilia 
con Espajia, apoyó a otros intelectuales y arti stas exi li ados 
(fue ella la que fi mló el manifiesto de apoyo al pintor burgalés 
Vela Zanelli ) y. en detini ti va. dejó que su marido esc ribiera 
pa ra ocuparse e ll a de colaborar en dar cauce y entidad a la 
causa republicana en Estados Unidos . Guillemli na so lía c itar 
un ve rso de Machado - "todo e l que agua rda sabe qu e la 
victori a es suyu"- . pero decidió interpretarlo y no aguardar 
nunca quieta. sino conquistando cada día la esperanza pos ible. 
Desde esa perspectiva f"inne publicó "Nuevas raíces: testimonio 
de mujeres españolas en e l ex ili o". un libro en e l que quiso, 
según escribió e ll a mi sma, "dejar hablar a/ cora~ól1. sacar 
recuerdos. aunque ello IIOS C(IlIse dolor ( .. . ) lodo para dejar 
constancia de que lIi los (lIIOS l1 i el tiempo han logrado 
des\'{lIIecer las crJllricóones que /lOS lIe \'(II'OI1 al exil io " . 

E111()I1l~n"ie d" \Ihat~tc 
uevas y viejas raíces. A veces. los hijos emigran y vuelan 

lejos de casa. Es ley de vida, di cen. Vo lverán a pasar tempo
radas. traerán el sus propios hijos . costumbres di stintas y 

ln .. rn Z bra o. 
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miradas nuevas y será como s i nunca se hubi eran ido de l 
todo. A lbacete ha querido tratar así a su hija G uillermina 
Medrano Aranda, dic iéndo le a tiempo qu e la quería, que 
estaba orgullosa de e lla y ofreciéndole, además de reconoc i
mi ento públi co, tam bién un poco de tern ura en los últimos 
años de su vida. 

El Ayuntam iento de Albacete decidió dar su nombre a una 
ca lle y eligió una vía de nueva construcción en la zona 
universitari a, donde una maestra no se sintiera extraña (quién 
dijo que la política no se hace con sentimientos) . Además, le 
d io las grac ias con un homenaje sencill o y sentido. En la 
invi tación se lee: " Manuel Pérez Castell , Alcalde de Albacete, 
se complace en invitarle al acto-homenaje a Gui llermina 
Medrano Aranda, ilustre albaceteña y defensora de los derechos 
democ ráti cos'". Conviene recordar, en ti empos turbulentos 
como estos, que GuilleJ111ina nos deja un camino andado pero 
también un arcén ancho y abrupto por conqui star. 

Dijo María Za mbran o, educad ora y ex pat ri ada como 
Guille rmina Medrano. que e l ex ilio español era "e l alma 
estrangulada de Europa""" Quienes cruzaron los Pirineos quizá 
no imaginaron que a la vieja Europa y a esta España nuestra 
se les volvería a congelar el alma cruzando el Estrecho. 

J o 

Celia Zafra y An ton io Selva 
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CONSORCIO CULTURAL ALBACETE 

Instituciones Fundadoras y Patrocinadoras: 
Diputación Provincial de Albacete 

Ayuntamiento de Albacete 

Ayuntamientos Consorciados Patrocinadores: 
Abengibre. Aguas Nuevas· Alatoz· Albatana . Alborea· Alcadozo . Alcalá del Júcar 

. Alcaraz . Almansa . Alpera . Ayna . Balazote . El Ballestero· Balsa de Ves· 
Barrax . Bienservida . Bogarra . Bonete· El Bonillo· Carcelén . Casas Ibáñez 
. Casas de Juan Núñez . Casas de Lázaro· Casas de Ves· Caudete . Cenizate . 
Corral Rubio· Cotillas. Chinchilla. Elche de la Sierra· Férez . Fuensanta . 

Fuenteálamo . Fuentealbilla . La Gineta· Golosalvo . Hellín . La Herrera· Higueruela 
. Hoya Gonzalo· Jorquera . Letur . Lezuza . Liétor . Madrigueras. Mahora 

. Masegoso . Minaya . Molinicos . Montalvos . Montealegre . Motilleja . Munera . 
Navas de Jorquera . Nerpio . Ontur . Ossa de Montiel . Paterna del Madera 

. Pellas de San Pedro· Peñascosa· Pétrola . Povedilla . Pozo Cañada· 
Pozo Lorente . Pozohondo . Pozuelo· La Recueja . Riópar . Robledo· La Roda· 
Salobre· San Pedro· Socovos . Tarazona de la Mancha· Tobarra . Valdeganga 

. Vianos . Villa de Ves· Villalgordo del JÚcar. Villamalea . Villapalacios . 

CONSTRUCCIONES 

ferrovial 
AGROMAN 

Villarrobledo . Villatoya . Villa valiente . Villa verde de Guadalimar 
. Viveros· Veste 

Entidades C01lsorciadas Patrocinadoras: 

,t. 
CCM Q,~::t: 

1 .• 1 Manch o' CAJA MADRID 

FUNDACIÓN CAJA MURCIA 

Club de Empresas Patroci1ladoras: 

~~FOMENTODE t:rr CONSTRUCCIONES 
I ~~ y CONTRATAS, S.A. 

LLALlO 
~."'"~.'.L www.grupoinsoc.com 

~ 
electrosur 

IBERDROLA 

'_----M' 

• Cil Fundación 
"=" EL MONTE 

f~GRUPO 
~ EULEN 

I Carrefour ~ ft I musical 

Con Carrefour es posible ul8éniz,SL 
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Toledo, Antonio Argudo, Joaquín Arnau, 
Antonio Caulín Martínez, Antonia Cortés, 
Emilia Cortés Ibáñez, Francisco del Campo 
Aguilar, Sebastián García Castillo, Llanos 
García-Plaza Martínez, Luis Guillermo 
García-Saúco Beléndez, Ana Belén Gordo 
Caballero, Félix Grande, Elia Gutiérrez Mozo, 
Pedro José Jaén Sánchez, Juanjo Jiménez, 
Jorge Laborda, José Manuel Martínez Cano, 
Juan Ramírez de Lucas, Juan Ramírez 
Piqueras, Carlos G. Salazar, José Sánchez 
Ferrer. Antonio Selva Iniesta. Andrés 
Trapiello, Celia Zafra Cebrián. 

www.albacete.es/cultural 
www.dipualba.es 
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