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MIRADOR 
REVISTA MENSUAL DE I.NFORMACION LOCAL 

Edita: Universidad Popular de Almagro. 

Intervienen en la elaboración de esta Revista : 

- Francisco Asensio 
- Antonio Sánchez Calero 
- Consuelo Ramírez 
- Albertina Calle 
- Manuel Valenzuela 
- M.a Angeles Escolástico 
- M.a Nieves Arévalo 
- Manolo Parras 
- Francisco Racionero 

~ Teresa Bermej o 
- Manolo Cazallas 
- Encarnación Asensio 
- Emilia Rivera 
- Ramón Sánchez-Pastor 
- Mariceli Monescillo 
- Dionisio Muñoz 
- Francisco de la Rubia 

TEMA PORTADA: POMO DE LA ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO 

Adosado es tuvo aquí el arco de Granada . 

PRIETO-PARRAS 
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LUIS LOPEZ CONDES 
Diputado Re9ional 

Nuestra Región 

DIMENSIONES DE ALMAGRO 

Dimensiones recibidas que suponen caudales de ilusión, de 
acción, de amor y que no podemos permitir que disminuyan . 
Cada etapa en la historia , cada relevo generacional, cada trans
misión por la que se recibe Pftra después dar, tiene un cometido 
importante en cómo gestionar, conservar, administrar y si es 
posible (que siempre lo es) mejorar Es asi como se perfecciona 
y modifica la dimensión cualitativa y cuantitativamente y es por 
esa vía, la más deseable, por la que el progreso se evidencia . 

Almagro tiene sus propias dimensiones : Medida de su pres
tigio como bella ciudad, de su pulcritud singular, de su sorpren
dente Plaza Mayor, injerto norteño en pleno corazón manchego 
de su creciente y difundida fama de vértice y capital del teatro 
clásico, de su artesana filigrana en hilo y en seda, de sus bien 
pensadas y aseadas calles, del testimonio histórico expresivo 
del rango y clasificación de sus moradores determinado en la 
piedra de sus portadas como reflejo de las extintas diferencias 
sociales que definían el todo y el nada, del carácter de sus gen
tes, genuinamente ajustado a las definidas por Cervantes en su 
obra inmortal, del picante y grato sabor de sus bien adobadas 
berenjenas, del ingenio y laboriosidad silenciosa y perseverante 
de sus hijos, de su siempre avanzado y actual modo de ser y 
estar, de sus antaño famosas feria,s y fiestas con el reducto 
vigente de sus prestigiosas corridas de toros, de ser cuna de 
quien llevó en su aventura de conquistador nuestro idioma y cos
tumbres al Nuevo Mundo, de su pasado esplendoroso reflejado 
en monumentos y en piedra sobre l<~s que el paso del tiempo 
dejó huella y pátina, de la voluntad irrenunciable de sus mujeres 
a que sus fachadas y sus calles parezcan estrenadas cada dia, 
de su cultura creciente y deseada, de una juventud con inquie
tudes prometedoras. 

Pero tiene otras dimensiones, silenciosas, prosaicas, pero 
reales: Su extensión, que determina importantes costos en elec
tricidad, pavimentación, servicios y cuidados, escasa densidad 
de habitantes como medida de relación espacio-población cuota 
obligada para conservar su arquitectura de casas amplias y sin 
alturas, de singular y bella armonía, pero cara por la parquedad 
condicionada de habitantes-colaboradores-contribuyentes. Dimen
sión es la responsabilidad de velar por lo que prestigia y por lo 
que demanda para su atención y cobertura. Dimensión conflictiva, 
pero exigente es no permitir transgresiones urbanísticas, que 
determinarían de otro modo una pérdida de identidad que no se 
nos perdonaría ni nos perdonaríamos. También dimensión es la 
auto-imposición de la obligada ilusión y gestión para aumentar 
dotaciones , patrimonio, ofertas de bienestar, calidad de vida y 
satisfacción a sus moradores. 

Dimensión es también la diferencia de medida entre la ilusión 
y la realidad, entre lo ideal y lo posible, entre lo prometido y lo 
dado, entre la solidaridad y el egoísmo, entre lo obligado y asu
mido y el dese9perante arqueo de medios para afrontarlo. 

La dimensión real del progreso de Almagro en cada período 
se obtendrá comparando lo recibido con lo dejado . La historia, 
que ha de medir cuando ya nuestros ojos estén cerrados, dará 
su veredicto imparcial e irrecurrible . Nuestro deseo, el de todos 
/os almagreños, será el que la calificación que se nos otorgue 
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nos defina como tenaces en vol untad, condición sin fa cual nin
guna meta se alcanza. No somos muchos los habitantes, más fa 
suma de todas fas voluntades puede dar una dimensión insos
pechada que nos sitúe muy lejos, donde nos propongamos. 

UNA MAÑANA CON EL PRESIDENTE DE 

LA DIPUTACION 

Sr D. Francisco Martín del Burgo Simarro, 
Presidente de la Diputación 

MARI TERE . M ." ANGELES . ALBERTINA . LELO 

Porque consideramos interesante conocer el funcionamiento de un 
organisrn 'J oficial como e la Diputación, tuvimos el gusto de conversar 
con el Presidente de la misma, D Francisco Javier Martín del Burgo, a 
lo que él accedió gustosamente. 
Datos personales 

Vemos que es una persona muy joven y nos interesa saber cómo ha 
transcurrido su carrera política. Nos cuenta que no es tan joven (tiene 
treinta y cinco años), que nació en Ciudad Real, estudió bachillerato en 
Almodóvar del Campo, cursó Magisterio ejerciendo su profesión en 
Aldea del Rey y Tomelloso, de donde es concejal. 
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Ha sido Diputado Provincial, parlamentario regional y candidato a 
las Cortes Regionales en las últimas elecciones generales. Tras su elección 
como diputado renunció a su escaño para ocupar el cargo de Presidente. 
Diputación: organización y competencias 

La Diputación es el Ayuntamiento de los Ayuntamien.tos. 

A la cabeza de la misma está su Presidente en colaboración con los 
diputados. Concretamente esta Diputación de Ciudad Real está com
puesta por: 

14 Diputados del PSOE. . 
9 Diputados de Coalición Popular . 
2 Diputados de la Agrupación Provincial Independiente. 

Existen varias comisiones: 

Gobierno (órgano de asesoramiento técnico y político) 
- Informativa (prepara los trabajos para la supervisión del Presi

dente) 

Las competencias básicas de la Diputación son la de cooperar, elabo
rar y prestar servicios económicos y fim1ncieros a los municipios de la 
provincia. 

En estos momentos existe el proyecto de elaborar un Reglamento de 
Régimen Interior donde se articulen las fórmulas de organización de los 
distintos partidos políticos . 

El Presidente, de esta manera, asumirá un paquete de competencias 
aún mayor del gue tiene; sin embargo, como Presidente no quiere asumir 
este protagonismo, por lo que se van a crear órganos informativos en los 
que aparezca la oposición. 

Habrá cinco áreas informa ti vas : 

- Cultura . 
- Personal, bienestar social y Sanidad. 

Servicios Municipales. 
- Obras y Servicios. 
- Hacienda. 

Presupuesto: distribución del mismo 

Tiene un presupuesto de 7.000.000 .000 (siete mil millones) de 
pesetas. 

Esta subvención la recibe del Estado y un porcentaje importante 
del ITP (Impuesto Tráfico de Empresas), del llamado canon de energía 
eléctrica, de las quinielas y de las tasas provinciales. 

El capítulo más importante de gastoq es el de Sanidad (Hospital Pro
vincial y Siquiátrico), con unos 800.000 .000 (ochocientos millones) de 
pesetas. 

También es muy importante el de personal, ya que la plantilla es 
de unos mil funcionarios cuya nómina sobrepasa los 100.000.000 (cien 
millones) de pesetas. 

El núcleo principal de una Diputación es d área de servicios, como 
son: 

- Saneamiento. 
Abastecimiento de agua. 

- Suministro de energía eléctrica. 
- Instalaciones deportivas. 
- Carreteras (siempre que sean provinciales) 

Estos programas son financiados por : 

Banco de Crédito Local de España. 
- Diputación. 
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- Ayuntamiento al gue se presta el servicio. 

Hay otros servicios gue dependen de la Diputación, como es el perió
dico «Lanza», para el cual estamos construyendo un nuevo edificio. 

Luego existen otros planes de inversión que se coordinan con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pantanos, embalses, etc. 
Ultimamente se ha firmado un convenio para agricultura cuyo importe 
asciende a 600.000.000 (seiscientos millones) de pesetas . 

Otros gastos son destinados a: 

- Centros asistenciales de trabajo. 
- Consultorios médicos en municipios pequeños. 
- Obras de restauración de monumentos. 
- Instalaciones deportivas. 
- Casas de cultura. 

Para Almagro se han concedido: 15.000.000 (quince millones) para 
un museo de teatro, 15.000.000 (quince millones) para arreglo del campo 
de fútbol municipal y 3 .600.000 (tres millones seiscientas mil) pesetas 
para pista polideportiva . 

Relación entre Diputación-Municipios 

La existencia de la Diputación está en función de la vida municipal. 

Se ha creado un centro de asesoramiento formado por abogados, 
arquitectos, etc., con el fin de orieritar a los pequeños municipios donde 
no cuenten con personal competente. 

Es una realidad ya el Servicio de Incendios, que será uno de los más 
modernos dentro del ámbito de una provincia. 

En el área de cultura se ha creado un negociado bas tante cualificado 
y amplio, con coordinadores para incentivar la política cultural como 
Universidades Populares, áreas de juventud, de deporte, etc. Se ha po
tenciado el negociado de bienestar social con centros para la tercera edad 
y minusválidos y un centro asesor de la mujer. 

Centros de rehabilitación para drogadictos 

Al interesarnos sobre este tema, nos manifestó que la Diputación no 
tiene competencia en estas materias . Lo que venimos haciendo es subven
cionar y colaborar con la Conserjería de bienestar social o Sanidad, o bien 
con asociac10nes. 

Solamente tenemos competencia con el Hospital Siquiátrico. La Ata
laya ha pasado a depender de h Junta de Comunidades . 

Propiedades de la Diputación 

Tiene propiedades de tipo inmueble, como son el propio Palacio de 
la Diputación, el Hospital Provincial, el Hospital Siquiátrico, la Escuela 
de Enfermeras y la finca Galiana, y, en consorcio o gestionadas por la 
Diputación , el edificio del periódico «Lanza» y el Colegio Universitario . 

Universidad Castilla-La Mancha y UNED 

Nos pareció obligado tratar estos temar por la importancia que tiene 
para la provincia. Nos dio una respuesta tan alentadora como concreta, 
ya gue nos habló de la puesta en marcha para el próximo curso de las 
Facultades de Letras y Química en Ciudad Real. 

En cuanto a la UNED parece que se está estudiando la posibilidad 
de crear nuevas delegaciones en núcleos de gran población. 

II Semana de la Provincia dedicada a Bélgica 

Le pedimos que nos hable de la II Semana de la Provincia y el por
qué de dedicarla a dicho país . 

Amablemente, como en todo el transcurso de la conversación, nos 
explicó ampliamente en qué va a consistir. 
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Se celebrará la última semana de junio (del 22 al 30) Es uo encuen
tro entre todos los municipios de la provincia. Se instalarán 250 stands 
coo representación de todos los productos típicos de nuestra tierra. 

La Diputación invertirá eo esta Semana unas 23.000.000 (veintitrés 
millones) de pesetas. 

De esta Semana se espera que generen unas transacciones comerciales 
para nuestra provincia de unos 2.000:000 .000 (dos mil millones) de 
pesetas. 

Habrá actividades culturales, actuaciones musicales , corridas de toros 
(una de ellas será televisada), cuy.os beneficios irán destinados a Centros 
de educación especial y minusválidos. 

Se dedicará a Bélgica, por ser este país la sede de las negociaciones 
para la entrada de España en el Mercado Común. Los trámites se han 
llevado a cabo por el Secretario de Estado para las Comunidades Euro
peas, D Manuel Marín, que, como ya sabemos, es manchego. 

Grupos culturales 

Ante la inquietud de la juventud por crear asociaciones de tipo cultu
ral, queremos saber qué apoyo reciben de la Diputación . 

Para ello se ha creado un convenio cultural a través del cual se con
ceden subvenciones a cambio de prestaciones artísticas. 

Hemos creado recientemente la biblioteca de autores manchegos. 

Este año, que está dedicado a la juventud, ¿va a organizar la Dipu
tación algunos actos? 

En principio se van a celebrar en Ciudad Real y si algún municipio 
presenta un programa que sea coherente se subvencionará. 

¿Qué opinión tiene de Almagro y de nuestra Universidad Popular? 

Entendíamos que era necesario que hubiese en Almagro una Univer
sidad Popular, por algo fue cuna de la cultura, y porque Almagro debe 
seguir teoieodo actividades. Tengo entendido que funcionáis muy bien 
y eso siempre deja un poso ; siempre he dicho que la mejor herramienta 
de trabajo que un padre puede dejar a su hijo es una cultura, sea una 
carrera universitaria o no; en definitiva , un elemento de poder introdu
cirse en la vida. 

Hay animadores socio-culturales y coordinadores populares de zona 
contratados por la Diputación para los pueblos donde no lleguen las 
Universidades Populares, con unos planes muy concretos e incluso están 
en combinación con algunos municipios. 

Se está haciendo uo programa de educación compensatoria en com
binación coo la Delegación de Educación y Ciencia. 

Y de Almagro. , ¿que diríamos de Almagro? Es como un viaje a 
Holanda, a 22 kilómetros de Ciudad Real; al mismo tiempo es una joya 
de la historia española y luego, a nivel muy personal, tengo mucha estima 
a Almagro, porque, sio oingúo tipo de eufemismo, me une uoa gran 
amistad con el Alcalde de Almagro; soy muy amigo de Luis López Con
dés, parlamentario regional; también me llevo como hermano con Fran
cisco Ureña, delegado de Educación; tengo mucho cariño a García Pozo, 
diputado provincial, y a ti, Consuelo, a algunos compañeros de mi mu
jer, como Juan Emilio Nieto, director del Colegio, y algunos amigos 
más que no vf!mos a nombrar para no dejarme a ninguno. En fin, Alma
gro es una delicia . 

.. . . 
No sabemos si hemos conseguido nuestro proposlto con esta en tre

vista, queríamos que conocieran mejor al Presidente y cómo funciona la 
Di pu tacióo; si lo hemos conseguido oos sen tiremos felices y, en caso 
contrario, pedimos disculpas. 
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U.:.nh1.ers:idap1 Populal'::l !:>no:J ,ni:Jldri1r.i~ ,olio noo eomstnetnl 
1;ribot no 1sql:.11t·1sq 1oboq sb atneer::riq e.e l ea eup bsb lnu!1oqo si 
ci l oq ·:oq nhn@rnob ob bnbi lld ieoq ni ornoo l en ,eabsblvit:JB eo l 
et1ll4u::wl\Fli~WrGln~~ iciMlµ~;;!\1~. l'.1 tt91Yi3,~vr1~p.; \1 Jlb,.x,JU.J.ttlt\ , ób 
.1 t ~é'\ ér! ' ~MYrlfrl~!'s'l~~ o 'f;b''t~f'l't~ 'I ~6~ &~~ofo 1bf1\JdV~~~t a 
ür:r~~k'.i Bbiwb~ a ¡J1_iiGi pf:A'Wfllp.:I~ . ~lW\.qtt .b~JJ lr. ·1i>~riW,¡.,I ¡.¡~ nas 
-o .Jtf~ oiro 'éWJ ,J·1tnf\ 1§?Jfül 1tó"f~l'::1Mi'1 1 't b~Ui) !itl\, . e~~rr·ri, iuc 

.no low10dr. lo 011couv eb aorn · Jle 

ttO "1~c~ de que la promoción participativa constituya el obje
tivo básico de las UU .PP en España no responde a una casuali 
dad ni supone una nueva declaración retórica. Por el contrario , 
es el reoH~A.~~nOOá~ltl~f:(!)J,dCi\~tllil~l:tiVt~ades y 
problemas más patentes en nuestro país en el campo del desarro-
llo sociocultu.ral End1W~Wra Wl af.iv~iPtHct~taje de espa~o!es 
permanece ajeno, a'rféf~~M~enLe d~Mrff~H!~do, y no part1c1pa 
a~tivamente ero!Rfu~~~~tc»!tlf1 FH'\5t1hsriq~tf) que les im
plican. 

Las causas son muy diversas , desde fá!Jtria r~nhl~ttJ~ cfehpafit1l\ 
ci~ación democrática pasando P?r los_1~ajqsri tli~~k,fü 1c~~ l i'\1S.truc
c10n y desarrollo cultura l , carencia de inf r1e~tr~~r~ J1 l (~u_r.~;os 
para la participación social y cultural, . ~te' . 8 Jtl h 

1 ~.A 
.11 ~ 1 ti l Tl~lJf ! tfü§ !'n -

El problema reside en la inadecuación de unas estructuras 
y usos socia les que favo\"€1Ct~i!lfff a~ d¡soti~ITT'~,i'fat€iófl\e:OOM~ri'a\liád~· a'" 
la m~rgin~?ión a se?t?re~ urffHirlfk~l:\l~r~ . R~fl •WJ JSf!lq,~hqi/i:h:o de 
su s1tuac1on geograf1ca o su~1 efl1C?.~.~íl . ~~.lt~.rtlº~ i¡¡¡:~ri?i~9~1.cos. 
Estamos , por tanto, ante una 1pmol ~ lt/~ 1de '. !:li'~Ve1"1.s.1on s,0J:1al y , 
también, de relieve cultural. :§fl·H:ldll!Vl e~W'll · 

.ri\'.li r.J9!1 lrrnQ v. t1l'i\JO -
Es una evidenc ia contrastada la profuí1da vincü~é.\\;~O.\l~ entre 

los niveles de desarrollo cultural y los grados de intervención y 
participación en la vida ciudadana, lo cual convierte aquél en una 
estrategia necesaria para promover ésta. 

Es, as imismo , evidente que, de cara al desarrollo cultural, las 
iniciativas han de pasar inevitablemente por la elevación del nivel 
educativo-cultural de los ciudadanos , o sea, por le oferta de ins
trucción y educación permanente , por la capacitación. 

Sin embargo , todá ' cápacitación debe venir precedida de la 
motivación nece,saria por lo que el objetivo consiste en dinami
zar las estructuras y los procesos sociales y culturales creando 
y facilitando los medios que permitan capacitarse a los menos 
prnparados y desarrollando plataformas estab les de expresión, 
creac ión e intervenc ión que hagan posible el ejercicio de la par
ticipac;ión social y cultural de todos los ciudadanos. 

Por ello , las Universidades Popul ares entienden que tan sólo 
ele la conjunción articulada enHe motivación y capacitación se 
puedan derivar resultados eficaces en la conquista de la partici
pación social. Y en tal perspectiva las UU.PP conceden una 
importancia singular a la Animación Socio-cultural, entendida 
ésta .como un oon juntb ·ae técnicas de trabajo social, procedentes 
cle,,campos tan diversos como la sociología, la psicología, el arte, 
el juego , la oración, etc ., articu ladas de forma sistemática y con 
un objetivo: dinamizar los procesos de constitución y desarrollo 
de colectivos sociales estimu lados por la información, expresión, 
comunicación y organización . 

(Extracto de «Proyecto U.P » «Bases teóricas» «FE. UU PP ».) 

El objetivo primordial que la Universidad Popular de Almagro, 
tiene el publicar este resumen de lo que son las Bases teóricas 
de UU .PP., en dar a conocer un poco más lo que son dichas 
UU .PP y concretamente en lo referido a Animación socio-cultural. 
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Intentamos con ello, también , concienciar a la población de 
la oportunidad que se les presenta de poder participar en todas 
las actividades, así como la posibilidad de demanda por parte 
de éstos y de programación y organización de todas aquellas 
actividades culturales que , los viernes de cada semana, se reali
zan en la Universidad Popular Estamos abiertos a todas vuestras 
sugerencias , aún queda mucho por hacer y para todo ello nece
sitamos de vuestra colaboración. 

E . . A. R. 

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALMAGRO 

CURSOS DE VERANO 

(Del 1 de julio al 14 de agosto) 

Area de Conocimientos 

- Al:félhetización 1 y 11. 
Cultura General 

- Mecanografía 1 y 11. 

Area de Expresión artística y artesanal 

Música (Solfeo , Guitarra y Piano). 
Gimnasia de Mantenimiento . 
Danza Moderna . 
Corte y Confección . 
Encaje . 

Grupos de Trabajo 

- Investigación. 
- Taller Literario . 

Información General 

Plazo de matrícula: Del 17 al 28 de junio. 

Coste de matrículas: 1.000 pesetas por cursq . 

Son gratuitos Alfabetización, Cultura General, Encaje, y la 
participación en grupos de trabajo . 

Edad de los participantes : A partir de 14 años . 

Nota.-EI resto de los cursos que se han venido desmrollan
do en el trimestre abril-junio, se reanudarán el trimestre octubre
diciembre . 

Animación Socio-cultural 

Además de los cursos programados, se desarrollarán diver
sas actividades, paralelamente (Exposiciones, Charlas por ba
rrios , Representaciones , Recitales , Conciertos , etc .). Se admiten 
todo tipo de sugerencias al respecto . 
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EL KARATE Y LOS Nlf;iOS 

Cada vez son más los centros docentes que han llegado a 
la conclusión de que el deporte es tán importante para el alum
no como la preparación intelectual. En muchos colegios e insti 
tutos se practican las Artes Marciales. El KARATE, concretamen
te, como a menudo se ha repetido, es un ejercicio extraordinario 
para una persona que se encuentra en etapa de formación y cre
cimiento. 

Es completo , agi liza y da elasticidad entre otras cosas. Esti
mula al sistema cardio-vascular al estar su práctica caracterizada 
por los ejercicios asotónicos -con aportación de oxígeno al 
organismo, por la respiración y en cada esfuerzo-, asimismo, 
el entrenamiento habitual influye notablemente sobre el desarro
llo longitudinal de los miembros, por los continuos movimientos 
en extensión y porque la musculatura, que no tiene que soportar 
pesos o cargas, también se estira y alarga sin impedir el correcto 
crecimiento de los huesos . 

Serían incontables los argumentos en pro del KARATE y su 
importancia en la formación del menor Se podrían escribir tra
tados enteros sobre la cuestión. 

Por otra parte , ya venimos denotando un cierto interés infan
til al KARATE e intuimos el apoyo de los más pequeños hacia 
nuestro deporte. Ahora es una realidad. Incluso los padres de 
esos niños animan a sus hijos y viven ilusionados sus progresos . 

Y hay algo más. Los niños de hoy serán padres dentro de 
unos años y transmitirán la afición a sus descendientes. Si se 
afirma que una comunidad de personas es más vital y prome
tedora en razón a la edad media de sus integrantes, creo que es 
evidente que la juventud en nuestro deporte y la sangre nueva 
que corre por las venas de esos pequeños, potenciarán nuestra 
act ividad hasta límites muy altos. 

Día 

Día 

Día 

SEGUNDO AVLLON ALCAZAR 

Formador cursos de Karate 

ACTIVIDADES CULTURALES MES DE JUNIO 

7 

14 

28: 

Proyección de la pelícu la : «El Espíritu de la Colmena». 

Proyección Cine Infantil «Los hermanos Marx en el 
Oeste» 

Montaje Diapositivas. 

Todas las proyecciones comenzarán a las 8 de la tarde , 

en el Salón de Actos de la Universidad Popular 

(Material cedido por la Delegación Provincial de Cultu

ra . Archivo Documental) 

Día 22: Inauguración de la 11 Semana de la Provincia en Ciudad 

Real . En el stand de Almagro participarán cada tarde el 

taller de Encaje de la Universidad Popular 

Segundo quincena de junio: Exposición sobre la vida y obra 
de Pablo Neruda (cedida por el Area de cultura de la Diputación 
Provincial) . 
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Entrevista con 

D. MANUEL MUÑOZ LOPEZ 

M." TERESA BERMEJO . ALBEílTINA CALLE · M.3 ANGELES E. 

En esta ocasión nos hemos acercado hasta el taller de un gran 
artesano, D. Manuel Muñoz López, que, a pesar de sus noventa años, 
le sorprendimos en su taller de fragua trabajando . 

Nos presentamos y le dijimos que si no tenía ningún inconve
niente en que charlásemos con él. Se echó a reír y nos dijo: 

-Pero, ¿qué queréis que yo os diga si ya con mis años no tengo 
memoria? Pero, bueno, preguntarme lo que queráis y si os puedo 
contestar .. 

-Desde cuándo trabaja como herrero? 

-Desde los catorce años me puso mi padre a trabajar, ya que 
no quería estudiar ni a tiros y a los dieciocho años me hice cargo 
de la fragua , porque mi padre era ya mayor y desde entonces toda
vía no lo he dejado, aunque ahora lo que hago son arreglos y algu
nas obras para mis hijos y nietos, más que un trabajo en sí lo hago 
para entretenerme. 

El taller que teníamos cuando empecé era sólo una habitación 
y un corralillo. 

Antes se trabajaba mucho, desde la mañana a la noche. Lo que 
más trabajábamos era la herramienta del campo, había días que 
estaba hasta las once o las doce de la noche aguzando rejas, pues 
al terminar la jornada venía algún labrador y me decía: «Manolillo, 
a ver si me puede arreglar esto», y como hacía falta para otro día 
trabajar en el campo, pues nos poníamos hasta dejarlo listo. 

-Perdone un momento, ¿y por qué le llaman Manolillo? 

-,-Pues verás : como os he dicho antes, a mi no me gustaba estu-
diar y don Alejandro (padre'), que era mi maestro, le dijo a mi 
padre: «Mira, el chico no quiere estudiar.» Entonces mi padre m e 
dijo que si estudiaba algo, una carrera corta, por poco que fuese 
me llamarían don Manuel, pero si no estudiaba, por muy bueno 
que fuera, sólo me llamarían «Manolillo el Herrero». Había gente 
en la fragua que lo oyó y empezaron a llamarme así, mi padre fue 
el que me lo puso. 

De joven era un juerguista, me hice novio tres o cuatro veces 
hasta que conocí a mi mujer, Carmen, y ya se terminó todo. Os voy 
a contar cómo la conocí: estaba yo en casa de Micó poniendo la 
baranda de la escalera y pasó por allí, me quedé mirándola y ella 
a mí también y le dije: «A la salida del trabajo te espero.» Ella dijo 
que no y que no, entonces le dije que si no salía iba a ir a hablar 
con su padre y me esperó, pero se conoce que se lo dijo a las veci
nas y estaba toda la calle en las puertas y así empezamos a salir 
y al año y medio nos casamos, aunque ella sólo tenía dieciocho 
años, pero yo tenía ya veintisiete .. 

Bueno, ¿y qué queréis que os cuente ahora? 

-Nos podía decir cómo es este trabajo y si ha evolucionado 
mucho desde que empezó usted hasta ahora, en cuanto a maqui
naria. 

-Este trabajo es muy duro (conmigo trabajaban dos oficiales, 
uno de los cuales ya ha muerto y otro vive todavía) . Para machacar 
las rejas se necesitaban tres hombres , hasta que traje un «macho 
pilón», que hacía la labor de los hombres ; pero por lo demás esta 
industria no ha evolucionado mucho. Tenemos un horno con un 
ventilador, en el fuego se pone el hierro a calentar y después, cuan
do está al rojo vivo, en el yunque se empieza a modelar 
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Antes, de es te trabajo se podía vivir bien, pero ahora no, pues 
ia gente paga peor que antes. 

-¿Tiene usted alguna mención especial o algún título ele arte
sano? 

-No, yo creo que no, nunca me han dado nada, pero de todas 
formas para qué lo quiero. Ya me da igual. 

(La verdad es que méritos no le faltan.) 

Yo a la guerra no fui, pues me requisaron porque decían que 
les hacía mucha falta para arreglar herramientas. 

Vamos a subir arriba a mi casa para enseñaros alguna obra. 

(Nos quedamos maravilladas de las obras tan preciosas que tie
ne, aquello es como un pequeño museo.) 

Mirad esa lámpara, ésa la he hecho yo, aunque parece de una 
sola pi eza tiene 260 piezas pequeñas y pesa 15 kilogramos. 

Le pregunta su nieto, que nos acompaña, que para quién va a ser 
y él le contesta que cuando la bajen lo sabrán, ya que está «desti-
nada» y grabada para quién es. ( 

Nos cuenta que cuando estaba terminándola vino un señor de 
Córdoba para que le hiciera unos comederos para caballos de raza 
y al verla me la quería comprar por trescientas mil pesetas y yo 
le dije que esa lámpara no salía de aquí; yo estas obras no las 
vendo, se las hago a mis hijos para que presuman de ellas, y no 
se la vendí. 

¿Veis este juego de chimenea? Le dije a mi padre que lo iba a 
hacer, y dijo: «A ver si eres capaz. » Y ahí está. 

Este velón también está designado, es para la Condesa de Fugger, 
y la llave ésta también tiene su historia y es que una vez que vino 
el direc tor de la Asociación de Fugger y su esposa me pidieron la 
llave de San Blas, que la tenía yo; estuve con ellos en un bar y de 
pronto empieza la mujer a hablarle al director, su marido, y como 
hablaba en alemán yo no la entendía, entonces le digo: «¿ Qué dice, 
su señora?» Y me dice: «Que le encantaría poder quedarse con la 
llave de San Blas.» Como no podía ser, yo le prometí que le haría 
otra y ahí la tiene para cuando vuelva por aquí. 

Esta romana (una romana pequeña, pero como las antiguas) es 
la última de mis obras, es delicado de hacer, está todavía sin gra
duar porque tengo el pulso que me tiembla y ya no lo puedo hacer. 

* * * 
Nos enseñó muchísimas obras más, todas ellas preciosas. La pri

mera lámpara que hizo la tiene en su dormitorio, donde conserva 
muchos recuerdos. 

Quisimos saber si antes de hacer una obra hacía un diseño; nos 
contestó que nunca lo hacía, que le salía sobre la marcha. 

Tiene un cuadro con llaves, antiguas, preciosas, pero no es por 
colección, sino que, según nos dijo, es que las tenía rodando por 
los cajones y una vez se encontró una tabla y p ensó en ponerlas 
en ella para tenerlas recogidas. 

* •k * 
Después de disfrutar viendo todas las obras que don Manuel 

tiene en su casa, nos despedimos, agradeciéndole su amabilidad y 
le pedimos la fórmula para conservarse tan magníficamente, a pe
sar de sus noventa años, a lo que nos contestó: «Nunca he fumado, 
pues eso es manchar los pulmones y tampoco he bebido alcohol.» 

-¿Pero nunca? 
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-Bueno, una vez, estando ya casado, me rnborracharon los 
amigos y m e llevaron a mi casa, y me dijo mi mujer: «¡Bueno 
bienes!» Desde ese día 1c TCM~ ti r.o beber más y así lo hice. 

Así su fórmula es: No fumar, no beber y, eso sí, trabajar mucho. 

Muchas gracias. 

TRABAJO DEL AUTOR. Regalo al Ayuntamiento 
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UNA DE TOROS: CA-GAN-CHO 

Mucho y tendido se ha dicho y hablado de Cagancho y como 
refrán popular ha quedado en nuestro lenguaje coloquial, por ahí 
uno escucha frecuentemente cuando alguien queda mal "Has 
quedado peor que Cagancho en Almagro." Pero poco se sabe o 
poca gente sabe el porqué exacto del dicho. 

Pasemos a relatar el acontecimiento taurino que dio lugar al 
refrán popular Era Cagancho un torero popular y acertado, entre 
los mejores de los alocados años veinte, junto con Belmonte, 
que era mucho, y Vicente Pastor , eran los grandes divos del. toreo 
de los años de posguerra . 

Cagancho, torero excepcional , fue contratado para la corrida 
de Feria del día 26 de agosto de 1927 La tarde, en general, no 
estuvo lúcida ni torera y cuando, por fin, salió el sexto de la 
tarde, y, rápidamente, los ánimos excitados por el mal toreo 
dieron paso a la bronca . Cagancho y sus peones no se podían 
hacer con el toro y a duras penas le pusieron las banderillas 
-Bombita IV, Posadero y Pacomio Peribáñez-, unos muletazos 
más y a meter el estoque , que además quedó alto y atravesado . 

Terminada la vergonzosa faena, se echaron al ruerjo unos 
quinientos espectadores y acompañaron el asalto del coso tauri
no las pedradas y los insultos. Tres avisos y los toreros se reti
raron a las barreras ; los cabestros, que no existían, no pudieron 
llevarse al toro moribundo y la gente obligó a ios toreros a rema• 
tar al toro. 

La situación fue caótica; desde los tendidos llovían botellas, · 
piedras, botijos, etc. El toro, sin caer todavía, arremetía contra 
los espectadores y Cagancho y los suyos, estoque en mano, sal- · 
vándose como podían de las pedradas e insultos, intentaban , 
fracasaclamente, pinchar mortalmente al bicho. Como se hacía 
de noche, el toro se acostó y, finalmente, Bombita IV consiguió 
hundir con acierto su puntilla. 

Pero no se crean que la cosa t erminó aquí, cá , nada. La Guar
dia Civil tuvo que escoltar al torero y su cuadrilla y le comunicó 
que tenían que pagar una multa de 500 pesetas el torero y 250 
pesetas los ayudantes, éstas impuestas por la Presidencia. El cli 
ma de tensión acompaíió al paseíllo del torero y subalternos por 
las calles de Almagro, ya que fueron escoltados por la fuerza 
11C1blica hasta el Ayuntamiento, lugar donde tuvieron que pagar 
las multas impuestas en efectivo y desde allí Cagancho y sus 
ayudantes partieron. 

La cosa no quedó aquí, ya que la voz «populi» cundió con 
1·o :~ iclez y acul1ó la famosa frase que ustedes y yo sabemos y 
qu e; ro11s1antemente utilizamos: "HAS QUEDADO PEOR QUE 
CAGANCl-10 EN ALMAGRO" De esta forma y desde Almagro el 
torero quedaba inmortalizado para siempre . 

rf:ANCISCO ASENSIO RUBIO 
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ANTONIO SANCHEZ CALERO 

Gremios 

¿SABIA USTED QUE UN REPARTO EQUITATIVO 
TOCARIAMOS A 92 LITROS DE VINO 

POR ALMAGREÑO? 

Las primeras líneas de este artículo no pueden estar dedicadas a otra 
cosa que al lamento por la desi~ja de los cooperativistas, no sólo hacia 
los compañeros que allí trabajan, sino hacia el propio negocio. Cuando 
se decía: «El buen paño en el arca se vende», no existían medios propa
pandísticos, ni mucho menos, se había inventado el término comercial 
de IMAGEN. Conceptos que junto a las relaciones públicas se conside
ran hoy la base de todo negocio que tenga un mínimo trato con el exte
rior. Señores cooperativistas , siéntanse compra<lores e intenten cerrar una 
operación en la oficina que tienen en la cooperativa, ¿se fiarían de un 
negocio donde ni tan siquiera hay una silla decente donde sentarse? 
¿Se han fijado que en las cooperativas que nos rodean, el lugar más mi
mado es el dedicado a los visitantes? ¿Cuánto costaría unitariamente una 
mesa, un archivador, un par de sillones y una mano de pintura? 

Como se habrán figurado, le toca el turno a una actividad en la que 
se encuentran directa o indirectamente involucrados una parte importante 
de los almagreños, ya que si en el plano agrícola son los cereales los que 
ocupan la mayor parte de las mejores tierras, corresponden a la vid y al 
olivo, por su marcado caráctet social, movilizar más intereses . 

El vino 

Veíamos en el número anterior que la superficie aproximada de estos 
cultivos era de 5 .600 Ha., de las cuales 1.300 estaban dedicadas a la vid, 
2.700 al olivo y en 1.600 estaban ambos asociados. Según esto, si supo
nemos un marco de 2,5 X 2,5 para la viña, una simple operación nos 
daría 1.600 cepas/Ha. que a una media de 2,5 a 3 kg/cepas, daría una 
producción que oscila entre los 4.000 a 4.500 kg/Ha. Esta producción 
unitaria media corresponde a los datos estadísticos que obran en mi po
der; lógicamente, existen rendimientos mayores, ya que hay majuelos 
que alcanzan los 12-14 kg/cepas en regadío y los 5-7 kg/cepas en secano, 
que, además, en su casi totalidad corresponde a uva blanca de la variedad 
AIREN, existiendo muy poca uva tinta, que, en la mayoría de ios casos, 
es cencibel. 

Según esto, la producción almagreña de uva tendría que oscilar entre 
los 6 y 7 millones de kilogramos; mas atendiendo a los datos propor
cionados por D Ramón Maldonado, presidente de la cooperativa (al que, 
desde estas páginas, agradezco la buena acogida, así como el interés pres
tado), en las tres últimas campañas se obtuvieron: 

Campaña 1982-83 
» 1983-84 
)) 1984-85 

3.130.000 kg. 
2.340 .000 » 
3.366.000 » 

Esto hace suponer que la producción por cepa puede ser aún más 
haia, ya que no pueden compensar Jas diferencias, la salida de uva hacia 
Bolaños, por importantes que sean las tierras arrendadas por nuestros 
vecinos, ni las secuelas de la sequía o las heladas. ¿Cuáles serán los daños 
de esta última? Al parecer éstos pueden superar el 40 % de la pro
ducción, sobre todo debido al último pedrisco . 

Los grados medios obtenidos pueden comiderarse como normales , 
ya que en estos tres últimos años han sido de 11,9, 12 y 11,5, respec
tivamente. 

Las entradas de producto por socio tienen una gran oscilación, ya que 
puede ir de los 60-65.000 kg. de unos a los 2.500-3.000 kg. de otros, 
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lo cual se corresponde con las superficies de las propiedades. Las zonas 
de mayor producción son las situadas en Pellejero y Hoja del Peral. 

Si tomamos como rendimiento con las nuevas prensas los 21 kg. de 
uva por arroba de vino, es fácil conocer el volumen de caldo obtenido 
por campaña. Sólo decir que en la actualidad existe un estocaje de 
1.150.000 litros, de los cuales hay vendidos 350.000 litros a 134 pesetas 
hectogrado (descontado el ITE); por lo tanto, si la suerte o la desgracia , 
egún los casos, nos acompaña, tendríamos que consumir en este año 

800 .000 litros , lo que supondría casi 92 litros por habitante y año. 

Almagreño, es tu destino, consumir menos cerveza y tomar más vino. 

A pesar de los difíciles años en los que nos encontramos, estudio 
aparte será la influencia de la entrada en el Mercado Común, la comer
cialización con la fusión en el 1981 de las dos cooperativas, tendrá forzo
samente que notarse, no sólo por el volumen de vino a ofertar, sino por 
la reducción de los costos que esto representa. Económicamente, pienso 
que habría que cerrar y vender la «Paz» y operar únicamente con «Nues
tra Señora de las Nieves», ya que con los 2.600.000 litros con que con
taba más los 1 400 .000 litros de nueva planta dan una capacidad de 
4 millones de litros, cantidad más que suficiente para una producción 
media anual, por lo que los 750.000 litros de capacidad de la primera 
se hacen innecesarios. Lógicamente con la parte proporcional de los 70-80 
millones de pesetas, que según estudio de la Caja Rural valen las coope
rativas, se mejoraría la operatividad de «Nuestrn Señora de las Nieves», 
disminuyéndose aún más los costes . 

Las instalaciones pueden considerarse como normales , habida cuenta 
de que constan de: Tolva, centrifugadora , bomba de vendimia , desvinador 
y prensa. como maquinaria de extracción (supongo que también se dis
nondrá de un sulfitador). Para la elaboración se dispone, además de las 
bombas de trasiego, de dos filtros de tierras diatomeas. Al no existir 
embotelladora, no se necesi ta disponer de planta de frío. 

En estas instalaciones trabajan dos operairos fijos, a los que se suma 
eventualmente otro según necesidades; lógicamente en campaña se po
tencia con cuatro o cinco trabajadores más. 

El aceite 

Si el panorama de la viña no es nada alentador, se puede decir que 
el de h oliva es aún más deprimente , ya que tanto en el plano de la 
comercialización como en el productivo se observa un progresivo des
censo. 

Medido el marco de plantación en diferentes zonas de nuestro térmi
no . no se puede destacar una superficie-olivo específica, al estar en fun
ción ele la calidad de la tierra. En la que si existe uniformidad es en la 
variedad más extendida, pues destaca la cornicabra seguida de la pi'cual. 

En cuanto a Ja producción media tampoco se puede dar una cifra 
~ in riesgo de equivocarse, pues, frente a buenos ejemplares (Gregorio 
Ruii~. Angel Molina. ), existen otros totalmente abandonados. Dividien
r\o las producciones anuales por las hectáreas de olivos, podría sacarse 
l:i unitafr1; mas al igual que sucede con la uva, parte de la aceituna mar
cha a Bolaños, mientras que del término de Valenzuela nos llega una 
parte importante de su producción. Los datos globales de los tres últimos 
años son: 

Campaña 1982-83 
» 1983-84 
» 1984-85 

355.000 kg. 
289.000 » 

904.000 » 

Las enormes diferencias que se observan, radican en el carácter de 
recería que tiene este cultivo, así como la fragilidad de su flor, los daños 
sufridos por las heladas y el progresivo abandono a que está sometido. 

Teniendo en cuenta que el rendimiento ha sido del 24 % , la pro
ducción de aceite es lógicamente de 216.960 kg. , de los cuales sólo se 
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h:an vendido los 46.000 kg. retirados por los socios; el resto, 170.960 kg., 
con buen criterio, se mantienen almacenados a expensas de una más que 
probable subida de los precios del mercado libre, que en la actualidad 
es tá en las 170 pesetas. Un precio inferior a las 180 pesetas no sería 
compensatorio . 

La almazara, que se inauguró en 1928, ha sido remodelada, dese
chándose el sistema de pozos de decantación por el de centrifugación. 
de mayor rendimienlo y calidad. Al tener una capacidad de molturación 
de 1.500 kg/ día , con doce operarios distribuidos en tres turnos, las 
instalaciones son más que suficientes para las necesidades actuales, prueba 
de ello son los 0,80º de acidez que se han obtenido en la última campaña, 
ya que esta cifra implica que ha habido poca retención de aceituna, pues 
de todos es sabido que ésta, que depende de la variedad, tierras, clima· 
tología. , se dispara cuando la aceituna se encuentra mucho tiempo en 
su estado natural una vez recolectada. 
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BREVE MEMORIA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL DE ALMAGRO. 1985 

La Biblioteca Pública Municipal de Almagro es tá creada desde 
e l año 1954. Y por tanto, tiene una andadura digna, ya, de tener en 
cuenta. Era 29 de mayo y le correspondía la excepcional circuns
tanc ia de que, ese mismo día, abría sus puer tas, después de una 
restauración, el Monumental Corral de Comedias. Este hecho, en 
cierto aspecto considerado un azar de la Historia, hará que la 
Biblioteca Pública pueda contar una efemérides irrepetible y única. 

Su misión consiste, entre otras cosas, en informar técnica, cien
tífica y socialmente; en renovar d espíritu del hombre suministrán
dole libros -datos, desde las innovaciones en materia de informa
ción- para su formación y distracción (hoy, que e l ocio marca el 
humanismo actual), ayudar al estudiante; salir a un primer encuen
tro con el niño, dándole paz, pensamiento, fantasía, e tc. 

La Biblioteca Pública siempre es amable. Y la de p equeñas ciu
da des más aún, porque todos nos conocemos . 

Podría hablar de sus elatos es tadísticos, su organización y des
arrollo. Solamente diré que tiene una sección de lectura en sala y 
otra de préstamo -todo ello, totalmente gratuito- El promedio 
diario de lectores es de unos sesenta, con unas edades dominantes 
de siete a veinte años. Durante el año organiza varios actos y parti
cipaciones culturales. Siendo ya habituales la exposición bibliográ
fica anual de apertura de Curso y lél celebración «Día del Libro». 
Además, tiene un encuentro semanal, alegre y creador, «Los Viernes 
de la Biblioteca», que los niños saben llenar colmadamente, con la 
dirección y cuidado que se les da. 

Sin embargo, yo quisiera hac r notar, sobre todo, que la Biblio
teca Pública de Almagro tiene una página ele historia especial y 
maravillosa: el hecho palpitante de vida que supone ver llegar a 
unos niños, que empiezan a leer, que llegan a ser jóvenes, y crecen, 
para s iempre, en el mejor de sus libros de memorias: la historia 
ele ser almagreño. De modo que todos ellos quedarán en : «Hubo 
una vez un libro ... , una presencia. » 

T;.imbién se puede decir que la Biblioteca de Almagro tiene eco 
en muchas de sus calles. Y un recuerdo amable en la imaginación 
de numerosos niños y jóv nes. Yo diría que se ha cumplido una 
frase que el Instituto ele Cooperación Intenncional de Ginebra dijo, 
en . 1937 en su obra «Misión social e intelec tual de las biblioteéas 
públicas»· «Para la mayoría ele los hombres ele hoy, la biblioteca 
pública ha perdido su B mayúscula, pero ha ganado su cariño.» 

Tengo quedar una fecha clave ele su historía : año 1982, cuando 
1:-i. Biblioteca cambia ele domicilio, después ele veintiocho años de 
su creación y locali zación en el Ayuntamiento. 

Hoy, en un presente con horizonte, viaja. Estrena acontecimien
tos y actividades. Vibra, a l ritmo joven de sus lectores; que saben 
que la Biblioteca Pública les espera, cada día, en su nueva concep
ción de estudio y juego, de hogar y escuela, de encuentro y futuro. 

Y como paréntesis, de un tiempo que camina, quiero exponer la 
entrega ele mi labor social y cultural n este Centro, durante once 
años, ele los cuales asumo sus resultados v espero saber llevar el 
camino que viene. 

MANOLIT A ESPINOSA 
Directora de la Biblioteca Pública 
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LA JAULA 
SUPLEMENTO DE LAS ARTES Y DE LAS LETRAS 

Autor: Ventura Caballero 
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SOBRE LA MUSICA ELECTRONICA 

V CONCRETA 

Los compositores que marcan la última etapa de la creación 
musical, la definida por los musicólogos como «proyección hacia 
el futuro" , no escriben precisamente otro capítulo de la historia 
musical de Occidente . Escriben, en realidad , el prólogo de un 
nuevo libro, de un tratado inédito, y ello por la novedad de sus 
propuestas prácticas, técnica~- e ideológicas. 

En el transcurso de unos diez años (1945-1955) , el cambio 
de frente experimentado por la música europea fue radical Los 
portaestandartes de las nuevas ideas hacen tábula rasa de los 
sistemas precedentes y en sus respectivos manifiestos, de ca
rácter científico a veces (Xenakis) , panseriales (Boulez) o pro
electrónicos (Stockhausen) , pasan a predicar la verdad sonora 
del futuro . 

A finales de 1948, Pierre Scheafer y Pierre Henry inscriben 
en el libro de la historia un recién nacido bautizado con el nom
bre de "música concreta,, En Radio Colonia, Karleinhz Stockhau
sen obtuvo en 1954, con los Estudios electrónicos 1 y 2, los pri
meros resultados favorables en sus experimentos para la pro
ducción electrónica del sonido . 

La aparición de nuevas maneras de entender el fenómeno 
musical y la posibilidad de cre ar nuevos sistemas con que articu
lar la sintaxis sonora ha conducido a la invención de otras gra
fías en que concretar las recientes intuiciones . El pentagrama 
tradicional y sus signos y el solfeo escolar resultaban insuficien
tes para fijar las sonoridades obtenidas de los instrumentos 
puestos a disposición del compositor por los avances de la 
técnica electrónica. Esto se ha traducido, a veces, en un proceso 
donde se ha invertido la dirección normativa; es decir, que si 
el signo surgió después de las intuiciones con el afán de fijar
las , en la actual actitud se parte a veces de un nuevo signo 
-a la espera de un resultado- que no responde a una previa 
necesidad expresiva. Vinculada a estas posturas y consecuencia 
de ella es la participación de la suerte o azar como elemento 
sustantivo de la creación musical nos hallamos frente a la deno
minada «música aleatoria» Si la mina de la tonalidad está en 
camino de agotar sus últimos filones (punto de partida mental , 
de la diáspora expresiva y técnica esbozada), la respuesta a la 
siguiente cuestión es elemental si Schoenberg, al decretar la 
caducidad de la tonalidad , inventa la serie como medio cohesio
nador de la creación musical , ¿por qué no pueden inventarse 
otros sistemas? 

La serie schoenberiana es (lo hemos apuntado) una orde
nación de los doce sonidos de la escala cromática -do do# 
re re# mi fa fa# sol sol# la la# si- por «alturas» Y pre
qunta Boulez: ¿por qué no ordenar la serie sobre una base «tím
brican? o ¿por qué no utilizar las diversas intensidades diná
micas y componer a base de una serie de "intensidades,,? 

Karlheinz Stockhausen , por su lado, afirma : «La forma co
rriente de audición musical actual, el disco , es una forma co
rriente de audición falseada. El violín, la flauta y otras familias 
instrumentales fu eron creadas para su audición directa . La audi
ción intermedia (grabación , microsurcos, altavoz, etc.) no sólo 
desnaturaliza su pureza , sino también la función que le es pro
pia.» Y no le falta razón . Partiendo de esta experiencia, Stoc
khausen compone pensando en las posibilidades de un instru
mento dotado solamente de altavoz para manifestarse y crea 
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una mus1ca «ad hoc" , sin precedentes . Canto de los adole-scen
tes, compuesto en 1956, inicia esta nueva experiencia, la elec
trónica, que prometía infinitas soluciones de expresión y que 
en la actualidad, treinta años después , parece haber sido si no 
estéri 1, sí menos fecunda de lo que en su momento podía pre, 
verse. 

Por último, cuatro palabras sobre la música concreta y las 
experiencias aleatorias. La primera consiste en síntesis. en la 
manipulación efectuada sobre un agente sonoro (indiscriminada
mente , sonido o ruido) mediante la utilización de filtrajes, dis
torsión, aceleración, cámaras de eco, etc., a fin de obtener a 
partir de un sonido cualquiera «concreto» (el de la lluvia, el 
paso de un tren), otro sonido de diferente entidad, el cual sólo 
puede lograrse con ayuda de la cinta magnetofónica y sus va
riantes . 

No es posible entrar en el detalle de las múltiples ramas 
acogidas al renglón de la llamada «música aleatoria». El ameri
cano John Cage, uno de sus principales cultivadores, propone 
la participación del factor azar , de lo imprevisto (alea en latín 
igual a suerte), incorporado sustantivamente a la creación mu
sical No es menester insistir en que estas posiciones no son 
propiamente sistemas y que para su práctica no se precisan 
estudios previos de música, lo cual no impide que a través de 
las experiencias-shock de carácter sociológico en que abundan 
sus más destacados adalides, se conciencie al público acerca 
de la crisis creacional y de comunicación de la llamada música 
culta . 

Selección de A. LUIS MARIN sobre 
una tesis de M. V GORINA 
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Nieves Arévalo García (Licenciada en Arte) 

EXPOSICION DE PHILIPPE HORTALA 

EN LA GALERIA FUCARES 

Conversación con los pintores: 

P. Hortala y Pe.pe Agut 

El pasado 11 de mayo se inauguró en la Galería Fúcares la expo
sición de Philippe Hortala, joven pintor de veinticinco años, nacido en 
Toulouse (Francia), exposición qüe permanecerá abierta hasta el 6 de 
junio. 

La muestra está en la línea de actualidad a b que la Galería nos tiene 
acostumbrados. 

En un ambiente generalmente urbano, calificado por el pintor de 
jungla urbana, sitúa figuras inquietantes y violentas, hombres acompa
ñados frecuentemente por fieras que les atac::m . Las figuras, de volu
men marcadamente geométrico, tienen un sabor clásico. Sorprenden por 
su descontextualización: arqueros y atletas de tipo grecorromano situa
dos en paisajes industrializados, con cielos repletos de aviones, símbolo 
de la comunicación del siglo xx. 

Utilizando acrílicos para los cuadros de gran formato, ceras para los 
medianos y lápiz en los dibujos pequeños; con un color fuerte y agresivo 
nos presenta complicadas escenas, influidas epor un concepto barroco 
del espacio, en el que percibimos una serie de «Horror vacui» 

Philippe: «Me interesa poner el mayor número de cosas en el 
cuadro, incluso me interesa lo que no pongo, pero que se intuye. » 

Se puede hablar de eclecticismo manierista en su obra. El mismo nos 
comenta la influencia del Barroco en su pintura, su interés por el Manie
rismo, por el Rococó. : «No me puedo definir dentro de una línea 
exclusiva.» 

Le preguntamos sobre una posible influencia del comic en su obra . 

Philipe : «Claro que puedo tener influencia del comic, como tam
bién la puedo tener de Miguel Angel o de W al t Disney . » 

Sobre su formación pictórica le preguntamos: ¿Cómo te inicias en la 
pintura? 

Philippe: «La pintura la empiezo a los tres años, como 50 millo
nes de franceses. Después la abandono por las matemáticas, la geografía, 
etcétera, igual que otros chicos; luego a los quince años continúo de 
nuevo mi primitiva tendencia.» 

Pregunta: ¿Tiene algún valor para ti estos estudios? 

Philippe: «Sí, me gustaba mucho, había calefacción en invierno, 
un café muy cerca, gente, una biblioteca, buen ambiente. , etc. 

En cuanto a sus posibles influencias , comenta: «Me interesan todos 
los movimientos . La pintura no es solamente un pintor o una escuela 
particular.» 

FORMACION PICTORICA 

Existe unn temática religiosa casi imperceptible en algunos cuadros. 
En uno de ellos nos presentae una visión totalmente nueva del Cruci
ficado haciendo tabla rasa con toda la iconografía anterior. La figura 
de Cristo no se ve completa en el lienzo, situada en la mitad inferior, 
sólo podemos observar la cabeza y los brazos clavados en la cruz, la 
mitad superior del cuadro está ocupada por un cielo surcado de aviones. 

Habíamos entendido esta obra como una Jesmitificación de la ima-
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gen religiosa, ·pero Philippe no estuvo de acuerdo con esta interpretación. 

Philippe: «Seguro que no es una desmitificación, lo que pasa es que 
los temas hay que ponerlos al día. Es imposible pintar hoy un Cristo 
como en el Renacimiento , ahora al pintar un cielo hay que poner avio
nes. Hay que actualizar la figura religiosa.» 

En este sentido también nos di jo: «Para mí la historia de Jonás y la 
de Pinocho son paralelas , son el mismo tío aunque nacido en épocas 
diferentes.» 

Las técnicas experimentales están presentes en la exposición a través 
de un grabado realizado con apisonadora: sistema inventado por P hilippe 
y que llevó a cabo en marzo de este año con una subvención del Minis
terio de Cultura Francés. Philippe nos comenta: «Es una técnica muy 
eficaz, cuyos resultados son iguales a los de una prensa de grabado. La 
experiencia fue pública, ya que se buscaba el espectáculo masivo. H e 
tenido esta "iluminación", relacionada con un sueño que me obsesio
naba desde pequeño, soñaba con apisonadoras. Además, me interesa 
mucho la experimentación, cambiar continuamente de técnica.» 

La exposición de la Galería Fúcares corresponde al trabajo realizado 
por Hortala en el año 1985 Tras una estancia en Barcelona de nueve 
meses, ayudado de nuevo por otra subvención del Ministerio de Cultura, 
regresa a Toulouse en donde prepara la presente exposición, reflejando 
en algunos cuadros determinados ambientes urbanos de la ciudad cata
lana: el puerto (único cuadro en el que no aparece la figura humana , 
aunque sí su obra), cabarets, barrio chino, playas. , etc. 

Le preguntamos si se considera un pintor nómada , según la moda 
de ·a·rtista's como Barcel6 que necesitan cambiar de lugar de trabajo, de 
ciudad, de paisaje, recibiendo con ello influencias diversas, respondiendo 
a una especie de condicionamiento geográfico del espacio cital. 

Phílippe: «La ciudad en donde trabajas te condiciona enormemente . 
Si yo fuera a pintar a Africa , mi pintura sería totalmente distinta , o si 
hubiera nacido en Almagro mi obra no sería la misma .» 

Seguimos hablando sobre el condicionamiento geográfico de la cul
tura : «En Francia hay dos partes totalmente diferentes, el norte y el sur 
Yo no tengo nada que ver con un tío de Estra<l:>urgo, prefiero ir a Bar
celona o a Madrid antes que a París. Tengo una herencia mediterránea, 
del sur.» 

Philippe está vinculado a la Galería Ax-Actuel de Toulouse, galería 
que ha participado este afro en Arco y que está librando una batalla por 
recuperar la cultura mediterránea actual, la identidad del sur de Europa. 

Philippe dice que a pesar de ser francés , no se siente identificado 
con una ciudad como París; por el contrario, confiesa tener más cosas 
en común con Cataluña, por ejemplo (Hortab es un apellido de origen 
rntalán) · 

Estarnos de acuerdo con Philippe en este sentido, las fronteras ~no 
se corresponden en la mayoría de los casos con las culturales, que, por 
otra parte, son mucho más flexibles que aquélhs. 

Intercalamos algunas opiniones de Pep Agut, pintor catalán, que 
rosiblemente expondrá en Fúcares, al respecto: «El valor grande las 
últimas tendencias artísticas es la búsqueda profunda de las raíces cul
turales, y no con una intención chauvinista, sino porque lo más univer
sal que tiene el hombre es justam~üte eso: sus raíces. Por ejemplo, Tapies 
es un pintor muy catalán en su obra y justamente por ello es universal, 
porgue ha buscado tan hnoclo en el espíritu de su tierra que puede apor
tar algo a los que no son catalan~s y a su vez él puede captar las aporta
ciones de los demás. » 

Continúa Pep: «Para mí hay sitios en los que me resulta imposible 
trabajar , como, por ejemplo, Madrid . Aunque otras ciudades , como Los 
Angeles, sí me han sido propicias.» 
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Nos quedamos un poco perplejos: ¿Qué tiene que ver una ciudad 
como Los Angeles con la cultura mediterránea? 

Pep: «Yo no noté gran diferencia, supongo que porque el clima es 
similar al de mi tierra; es una ciudad marítima y eso para mí, que soy 
mediterráneo, es muy importante. Además, hay allí gran cantidad de 
l¡1tinos, que, aunque están muy marginados, hacen que no te sientas tan 
lejos de tu país como puedes sentirte en París, ciudad fría y con un 
carácter metropolitano totalmente nórdico.» 

A continuación hablamos un poco sobre el mercado artístico. 

Pregunta: ¿pensáis que existe una contraposición actual a nivel artís
tico entre Europa occidental y EE. UU., una especie de lucha europea 
contra el mercado americano? ¿Y que, en este sentido, manifestaciones 
c'omo Arco pueden considerarse como una respuestea del mercado euro
peo al norteamericano? 

Pep: «Yo lo veo como un grito de que estamos aquí. La situación 
del arte ha cambiado . Por ejemplo, cuando Fortuny era joven su sueño 
era ir a Roma, None lly Picasso soñaban con ir a París, luego la capital 
del arte pasó a ser Berlín, Nueva York. Ahora lo bueno es que a la gente 
no le interesa ir a ninguna ciudad en concreto, sino a todos los sitios. 
No hay una capital espiritual del arte, aunque pueda haberla a nivel de 
la estructura comercial. En el sur de Francia, por ejemplo, hay cantidad 
de artistas muy buenos que viven en Toulouse, Nimes, etc.» 

Pregunta: ¿Cuál es la situación del mercado para artistas jóvenes 
como vosotros? 

Philippe: «Creo que la situación ha mejorado un poco, la gente está 
más curiosa e inquieta por el arte.» 

Pcp: «No estoy totalmente de acuerdo, la situación no es tan favo
rable. Lo vemos en un sitio, como Arco, donde hay mucho prejuicio 
para valorar al artista joven. El predominio de ventas estuvo en los 
artistas viejos . La crítica hablaba de pintores que tienen ya treinta y cinco 
años y que están totalmente metidos en el tinglado. La pintura joven la 
trataban de pasada y para que no gritemos más. En Arco no hubo real
mente tanto movimiento con los jóvenes. 

Ahora Pep Agut, joven pintor catalán, que posiblemente venga a 
Almagro a trabajar una temporada este verano, nos habla sobre su pin
tura, sus influencias, sobre los cuadros de Philippe, sobre el arte en 
general: 

«A mí el pintor que más me ha influido es Velázquez, un pintor ba
rroco y sevillano; yo soy catalán, esto demuestra que tengo poco de 
chauvinista. Me interesa la concepción filosófica que Velázquez tiene 
del Barroco. 

Empleo el acrílico, el óleo y tan sólo utilizo el blanco y el negro y 
las mezclas de estos dos colores, en esto me diferencio radicalmente de 
Philippe, el resto de los colores no los utilizo porque nos los siento.» 

Pep se ha identificado con Almagro, con su sol y sus calles blancas: 
«Hay un contraste entre todas las formas que tiene un punto de rela
ción muy grande con mi obra. Por eso quiero venir a pintar aquí, es un 
ambiente que de entrada me lleva a pensar en mis pinturas.» 

«Philippe basa el aspecto sensual de su trabajo en el tema y en la 
brutalidad de la realización . El aspecto sensual de mi trabajo es como 
mucho más indefinido. A mí, por ejemplo, me encanta pintar con las 
manos, utilizo muy poco los pinceles. Necesito notar con mi tacto el 
material que utilizo. A veces a un negro le añado pigmento, no por la 
sensación visual que me dé, sino por el tacto, por este sentido es por el 
que conozco el punto exacto de mis materiales de pintura . Para mí es 
importante acariciar el cuadro, con un contacto sensual como el que 
puedas tener con una persona.» 
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En cuanto a su método, nos comenta: «Elijo un tamaño o un tipo 
de soporte y repito una forma hasta la saciedad en diferentes superfi
cies hasta gue noto gue mi mano sola es capaz de realizar esas formas, 
de modo gue cuando haga la obra definitiva sólo tendré que ponerle el 
sentimiento . Es un poco lo que hacía Van Gogh, que al pintar un retrato 
repetía meticulosamente al personaje infinidad de veces hasta gue tenía 
la mano educada para hacer la obra definitiva. 

Otra cosa gue me diferencia de Philippe es que él tiene una concep
ción abierta del espacio pictórico, mientras que yo la tengo absolutamente 
cerrada. Mis cuadros suelen ser una imagen central y no acostumbro a 
pintar toda la superficie de la tela. Mi caso es como el de Zurbarán o 
Velázquez, gue cogen una imagen y la condensan.» 

Cuando Philippe nos corroboró gue su pintura era muy figurativa , 
Peptambién afirmó gue su trabajo estaba en esta línea. 

Pep: «Una de las grandes hazaifas del arte contemporáneo ha sido 
la de liberar al artis ta del concepto de coherencia en su obra basado 
en si es figuración o abstracción. La tradición plástica hasta la primera 
década del siglo xx ha sido la pintura figurativa. La abstracción nace 
com::i una convulsión que reacciona contra la opresión de la figuración . 
son muy válidos los intentos radicales como los de Malevitch o los me
nos radicales como los de los cubistas . EJlos han conseguido que nos
ot ros podamos ser pintores sin preocuparnos de ser figurativos o abs
tractos. Entonces es cuando nace la posibilidad de realizar trabajos como 
los de Philippe, que no podrían existir sin la ruptura de la abstracción 
porque ella ha dado la libertad para entender la figuración de otro modo 
distinto.» 

Y aquí terminamos esta interesante y amena charla con estos dos 
pintores: Philippe Hortala y Pep Agut, que esperamos ver de nuevo por 
Almagro; de momento podemos disfrutas de la pintura del primero de 
ellos en la Galería Fúcares. 

Cortesía Galería Fúcares 
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.... The new Tlleatre of Almagro-York City 

Artlor: rJ5co Racionero 
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Obra en pequeño formato de 

E. NUÑEZ DE ARENAS 

«Fantasía Pirata» 

I 

En el peor de los casos la capacidad 
de fantasear, que los humanos tenemos, 
se puede convertir en una pesada carga 
para aquellos cuya desbocada imagina
ción, no les permite tener una visión 
real y ordenada de la vida cotidiana. 

Pero siendo optimistas, la fantasía 
siempre nos ofrece la posibilidad de vi
vir historias y sentir emociones, que en 
realidad no vivimos ni sentimos . El me
canismo y el esfuerzo son mínimos. Se 
cierran los ojos y todo cuanto se imagi
ne puede ser visto en esas magníficas 
pantallas de vídeo que son los párpados 
por su parte de dentro . Desde Ulises, 
atado al palo mayor, escuchando el be
llo canto de las hermosas sirenas, hasta 
Ronald Reagan buscando ansiosamente 
un sedante en su mesita de noche, y 
tropezando con todos los botones; se 
puede ser caníbal, fontanero, árbol, de
tergente , pirata, león, tribuno romano, 
rascacielos, coche, cuarto de baño, cam
boyano y todo cuanto exista, haya exis
tido o quiera que ocurra. 

No solamente se puede fantasear e 
imaginar con los ojos cerrados . Esta
mos dotados con la facultad de hacerlo 
con los ojos abiertos. El único proble
ma consiste en que hay que utilizar un 
!lüporte, sobre el que dejar constancia 
de la fantasía vivida. 

Si la ficción nacida de la fantasía la 
impresionamos sobre celuloide, tendre
mos una película . Otro soporte sobre 
el que ejercitar el afán de fantasear 
puede ser una mole de mármol, que 
golpeada con ~abiduría se convierte en 
un musculoso atleta (resultado tangible 
de la fantasía vivida por el manipula
dor del soporte virgen) 

La expenencia vital de transformar 
una fantasía en realidad se pierde en 
la memoria del tiempo y es irrepetible. 

De entre la infinita cantidad de so
portes sobre los que hacer real la fic
ción, el que más facilidades da para ser 
manipulado es el plano en blanco . Es 
el más sufrido. Se le puede someter a 
todo tipo de acciones. Desde acariciarlo 
suavemente con delicados pincele~- im
pregnados de colores, hasta superpo
nerle elementos extraños que desqui
cian su personalidad de plano, y le ha
cen sentirse volumen. 

II 

El último paso consiste en decidir 
cuál será el asunto sobre el que inven
tar, imaginar y fantasear, teniendo un 
plano en blanco como soporte en el que 
vivir la ficción. 

Cuando no hay más remedio que de
cidir, las primeras fantasías y los prime
ros grandes descubrimientos son una 
caja de sorpresas , cuando se ve en ellos 
y se tiene la sensación de no haber de
dicado el tiempo suficiente a profun
dizar en las primeras imágenes, y en las 
fantásticas aventuras que sobre ellas se 
vivieron. Los pequeños paisajes de fon
dos venecianos de Verones y Tintoretto, 
los lejanos paisajes flamencos de El Bos
co y Hans Memling son pretextos para 
inventar emocionantes viajes en los que 
acumular geografías ficticias , vivir en 
ciudades imaginarias, mirar nubes que 
nunca exis tieron y flotar sobre cuatro 
patas entre ,1zules de tubo. 

E. N. A. 
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RECORDANDO A LAURA 

El día 9 de mayo puso fin a su vida de un modo trágico y sensible 
nuestra querida amiga Laura. 

¿Por qué lo hiciste? No comprendemos que un espíritu tan lleno 
de optimismo y que supo afrontar la vida con un ímpetu jamás enveje
cido, haya claudicado por una contrariedad nimia o por una adversidad 
pasajera. 

Sabes bien que todos te queríamos. Desde el primer día que te 
vimos paseando por nuestras calles y plazas, con tu atuendo juvenil y 
desenfadado, con tus deseos de encontrar amigos, nos fuiste ganando 
uno a uno. 

Tus amigos, todo el pueblo, lloramos la pérdida irreparable de tu 
alma de niña grande, de· tu ingenuidad límpida y honrada, de tu corazón 
colmado de afectos. 

Nos has dejado muy solos, querida Laura. El Corral de Comedias 
del que ya formabas parte, llora tu ausencia. Y a no tendremos ocasión 
de volver a verte en su puerta; con tu libro de poesías, escrito con ese 
corazón tan grande que Dios te dio , ofreciéndolo a cuantos nos honran 
con su visita. El banco de la plaza, donde cansada de pasear te solías 
sentar, sigue ahí, pero solo, bueno, solo no, los fieles perros que cada 
día recibían tus caricias aún siguen esperando tu regreso. 

Siempre te gustó escribir, dedicabas tu cariño a unos y otros a través 
de tus poesías. Y a no estás entre nosotros, elegiste un nuevo mundo, 
pero allá donde tú vayas nuestro cariño viajará contigo. 

LELO 

POESIA AL CORRAL DE COMEDIAS 

DE ALMAGRO 

¡Salve , Corral de Comedias 
v a los que, por ti pasaron 
y que, sus huellas dejaron, 
entre tus niuros de piedra! 

¡Salve, Pedro Calderón 
de la Barca! Tus tragedias 
inspiran, por se r tan bellas, 
una profunda emoción. 

¡Salve a ti, Lope de Vega! 
T11s rimas emocionantes, 
en cascadas subyugan tes, 
hasta mi corazón llegan. 

.A Francisco de Quevedo: 
¡Salve a ti. escritor glorioso! 
¡ni.es que fuiste muy gracioso, 
de ti olv idarme, n.o puedo. 

;Salve, Miguel de Cervantes, 
fenómeno de la pluma! 
1~n te ocultes en ía bruma 
dr'/ pasado, y hoy, como antes, 
tu recuerdo ¡tan glorioso! 
f arma parte de es tos muros 
v aún en los tiempos futuro s, 
te recordarán famoso. 
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¡Salve, Francisco de Rojas, 
que inflamas los corazones 
y haces brotar emociones, 
.para que otros las recojan! 

Vuestros personajes fueron 
nacidos de fantasías; 
de entonces a nuestros días, 
otras plumas florecieron. 

Ma s yo, olvidaros no quiero, 
pues, aunque otros ll egaron 
alto, jamás alcanzaron 
recuerdo imperecedero . 

Vosotros sois los autores, 
do bebieron sus sapiencias 
y obtuvieron don de ciencias, 
de hoy, muy buenos escritores. 

A vosotros ¡doctos Manes 
de la impar Literatura! 
os cuento 1nis desventuras 
v os relato mis afanes. 
Mi pobre pluma os saluda. 
Aún me fa/tan muchos pasos 
para ll egar al Parnaso: 
¡Necesito vuestra ayuda! 

LAURA SANCHEZ ROIG 
ALMAGRO (Ciudad Rea l) 

19 de junio de 1981 
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ORIENTE 

Una tarde llovía la tristeza 
con lenguaje de oculta serenata, 
en la senda de muros clerrwnbados 
que llevnba hacia· el mundo ele mañana. 

Un cortejo diluido en las cenizas 
de un vacío de negros or'iflamas, 
con sus ritos ele ornatos sepulcrales, 
salmodfr},fJCLn las fúnebres campanas. 

Y el poeta que am.~t.ba de la vida 
su nupcial e inefable 1nelopeya, 
que escuchaba en la 01'illa del camino, 
va a sumirse en la tierra primigenia. 

Fue fe li z porque oía el eco alado 
y sonidos de flautas no tocadas. 
Va a habitar el misterio de la noche 
en el cielo flotant e ele or!as blancas. 

V a a fundir su es tatismo disolvente 
en la gran lontananza ele lo eterno, 
en llanuras inniensas e ·imperiales 
donde acaba la ruta del romero. 

V a a encontrar la res pues ta de su búsqueda 
incansable, exornado de laureles 
y jazmines, en vaso taumaturgo, 
que le dice, el Amor es tá en allende. 

V a al encuentro ele l u alma y ele su arrullo. 
¡Peregrino, has llegado ya al Oriente! 

FRANCISCO BRIÑOl\I TERUC:L 
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PAREDES DE LA MANCHA 

Si pudiera coger 

todas tus grietas 

y tus desconchados; 

tus aleros des iguales, 

con sus tejas caminantes . 

Y esa piel, de cal, 

pue te hace espigadora 

de los tiempos; 

llenaría mis alforjas 

ele tus panes. 

Y buscando los catélites, 

que esperan, 

sembraría tu m.ilagro: 

que haces call es. 

MANOLIT A ESPINOSA 

(Del libro : · Paisaje , lugar 
del hombre ». ) 

LA MANCHA: SUS PUEBLOS 

V ientre de tina jas 

iguales, blancas, pensativas; 

tendidas a la siesta 

ele la llanura, 

en tiem po ele soñar 

En pie, derechas; 

caminando bajo el sol, 

contando historias 

y llenando frentes , 

cuando abren la espita 

de l vivir 
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MANOLITA ESPINOSA 

(Del libro : • Paisaje , lugar 
del hombre».) 
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HERALDICA 

ALMAGREÑA 

En azur la banda dragonada de plata, cabeza de oro, linl{1tadas de 
sinople, acompaíiaba, en jefe y en punta, de dos estrenas de plata. En 
la casa.del Marqués de Torremegia, en la plaza de Santo Domingo, 49 
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(Continuación) 

ESPAÑA INVERTEBRADA 

JOSE ORTEGA V GASSET 
(Adaptada a la juventud por 
Manuel Valenzuela 'D .) 

J. ¿Por qué hay separatismo? 

Uno de los fenómenos más característicos de la vida política espa
ñola en los últimos ali.os ha sido la aparición de regionalismos, naciona
lismos, separatismos; esto es, movimientos de secesión racional y regio
nal. ¿Son muchos los españoles que hayan llegado a hacerse cargo de 
cuál es la verdadera realidad histórica de tales movimientos? Me temo 
que no . 

Para la mayor parte de la gente, el nacionalismo catalán y vasco es 
un movimiento artificial que, extraído de la nada sin causas ni motivos 
profundos, empieza de pronto hace unos cuantos ali.os. Según esta ma
nera de pensar, Catalufia y Vasconia no eran antes de ese movimiento 
unidades distintas de Castilla o Andalucía. Sería Espafia una masa homo
génea , sin discontinuidades cualitativas, sin frontera s interiores entre 
sus partes. 

Siguiendo el mismo erróneo razonamiento se piensa que unos cuan
tos hombres , movidos por codicias económicas, por soberbias personales , 
por envidias más o menos privadas, van ejecutando deliberadamente esta 
faena de despedazamiento nacional, que sin ellos y su caprichosa labor 
no existiría. Los que tienen de es tos movimientos separatistas tal idea, 
piensan , con lógica consecuencia , que la única manera de combatirlos es 
ahogarlos por estrangulación: persiguiendo sus ideas, sus organizaciones 
y sus hombres. 

Yo no sabría decir hasta qué extremado punto contradicen a las refe
ridas mis opiniones sobre el origen , carácter , trascendencia y tratamiento 
de esas inquietudes separatistas. Tengo la impresión de que el «un itaris
mo », que hasta ahora se ha opuesto a catalanistas y vizcaitarras, es un 
producto de cabezas nativamente incapaces -hablo en general y respeto 
todas las individualidades- para comprender la historia de España. 
Porque, no se le dé vueltas: España es una cosa hecha por Castilla y hay 
razones para ir sospechando que, en general , sólo cabezas castellanas 
ti.enen órganos adecuados para percibir el gran problema de la España 
integral. 

4 . Tanto monta 

Para quien ha nacido en esta cruda altiplanicie castellana que se des
pereza del Ebro al Tajo, nada hay tan conmovedor como reconstruir el 
proceso ele incorporación que Castilla impone al contorno peninsular 
Desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar. No hay más 
que ver la energía con que acierta a mandarse a sí misma. Ser emperador 
ele s( mismo es la primera condición para imperar a los demás . Castilla 
se afana por superar en su propio corazón la tendencia al hermetismo 
~lcleano, a la visión angos ta de los intereses inmediatos que reina en los 
demás pueblos ibéricos. Desde luego se orienta su ánimo hacia las gran
des empresas. que requieren amplia colaboración . Es la primera en iniciar 
largas, complicadas trayectorias de política internacional , otro síntoma 
de genio naciona lizador. Las grandes naciones no se han hecho desde 
dentro, sino desde fuera , sólo una acertada política internacional , polí
tica de grandes empresas, hace posible una fecunda política interior, que 
es siempre. a la postre, política de poco calado. Sólo en Aragón existía, 
co1110 en Castilla, sensibilidad internacional, pero contrarrestada por el 
defecto más opuesto a esa virtud; una feroz desconfianza rural aque jaba 
a Aragón; un ex tremado apego a sus peculiaridades raciales y tradicio
nales. La continuada lucha fronteriza mantenida por los cas tellanos con 
otra civi lización , la árabe, les permite descubrir su histórica afinidad con 
las demás Monarquías ibéricas, a despecho de las diferencias sensibles 
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de, rostro, acento, humor, paisaje. La «España Una» nace así en la mente 
de Castilla, no como una intuición de algo real -España no era, en rea
lidad una-, sino como un ideal esquema de algo realizable. Cuando la 
tradicional política de Castilla logró conquistar para sus fines el espíritu 
claro, penetrante, de Fernando el Católico, todo se hizo posible. La genial 
vulpeja aragonesa comprendió que Castilla tenía razón, que era preciso 
dominar la oposición de sus paisanos e incorporarse a una España mayor. 
Sus pensamientos de alto vuelo sólo podían ser ejecutados desde Castilla, 
porque sólo en ella encontraban espontánea acogida. Entonces se logra 
la unidad española; mas ¿para qué, con qué fin, bajo qué ideas ondeadas 
como banderas incitantes? ¿Para vivir juntos, para sentarse junto al fuego 
central, a la vera unos de otros, éomo viejas frioleras en invierno? Todo 
lo contrario. La unión se hace para lanzar la energía española a los cuatro 
vientos; para inundar el mundo, para crear un imperio aún más amplio . 
La unidad de España se hace para esto y por esto. 

En el capítulo anterior he sostenido que la incorporación nacional, 
la convivencia de pueblos y grupos sociales, exige alguna alta empresa 
de colaboración y un proyecto sugestivo de vida en común. La historia 
de España confirma esta opinión que habíamos formado contemplando 
la historia de Roma. Los españoles nos juntamos hace cinco siglos para 
emprender una política mundial, y para ensayar otras muchas faenas de 
grandísima importancia. 

Nada de esto es invención mía . Francesco Guicciardini, que muy 
joven vino, embajador de Florencia, a nuestra tierra, en su Relazione di 
Spagna, cuenta que un día interrogó al rey Fernando: «¿Cómo es posible 
que un pueblo tan belicoso como el español haya sido siempre conquis
tado , del todo o en parte, por galos, .romanos, cartagineses, vándalos, 
moros?» A lo que el rey contestó: «La· nación es b.astante apta para las 
armas, pero desordenada, de suerte que -sólo puede ·hacer con ella gran
des cosas el que sepa mantenerla unida y en orden.» Y esto es -añade 
Guicciardini- lo que, en efecto, hicieron Fernando e Isabel; merced a 
ello pudieron lanzar a España a las grandes empresas militares. 

Aquí parece que la unidad es la causa y la condición para hacer 
grandes cosas. ¿Quién lo duda? Pero es más interesante y más profunda 
y con verdad de más peso, la relación inversa: La idea de grandes cosas 
por hacer engendra la unificación nacional. 

Guicciardini no era muy inteligente. La mente más clara del tiempo 
era Maquiavelo, cuya famosa obra El Príncipe es, en rigor, una medita
ción sobre lo que hicieron Fernando el Católico y César Borgia. Maquia
velismo es principalmente el comentario intelectual de un italiano a los 
hechos de estos dos españoles . 

Mientras España tuvo empresas a que dar cima y latía' un sentido 
de vida en común peninsular, la incorporación nacional fue aumentando 
o no sufrió quebranto. 

' 
Pero hemos quedado en que durante estos años hay un rumor ince-

sante de nacionalismos, regionalismos, separatismos . 

Volvamos al comienzo de este artículo y preguntémonos ¿por qué? 

5. Particularismo 

(Continuará.) 

Nota : Bien recibida será cualquier sugerencia para rrejorar este esfuerzo de adap
tación de la gran obra de Ortega y Gasset. 

MANUEL V ALENZUELA 
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EXISTENCIA DE UNA VIDA INTELIGENTE 
EN NUESTRA GALAXIA 

(Continuación) 

¿CUANTAS SOCIEDADES AVANZADAS EXISTEN 
EN NUESTRA GALAXIA? 

Existen aproximadamente doscientos mi l millones de es trellas 
en nues tra Galaxia. Desde Juego, son muchas, pero asimismo para 
que exista una sociedad evolucionada en las proximidades de una 
es trella es preci so que se cumplan un buen número de condiciones. 
Tratemos de examinar algunas de estas condiciones . 

l. Una es trella debe vivir durante el tiempo necesario para que 
la vida tenga tiempo de desarrollarse en su proximidad. Numerosas 
es tre llas evolucionan demasiado deprisa, por ejemplo, las es trellas 
azules terminan su exis tencia después de varios millones de años 
y explotan , Jo que hace muy probable que se haya podido desarro
llar alrededor de estos astros los procesos biológicos que dan lugar 
a la vida. Para dar una idea de ello , diré que sobre la Tierra la vida 
ha tardado entre tres mil a cua tro mil millones de años en aparecer 

Debemos descartar adem ás las es trellas dobles, ya que cualquier 
planeta que perteneciera a l sis tema estaría some tido a fluctuacio
nes de temperatura , tales fluctuaciones serían desfavorables a la 
estabilidad del medio. 

Se es tima en un quinto la fracción de estrellas que, como el Sol, 
no serían desfavorables. 

2. Es preciso que una estrella posea planetas . Se puede pensar 
que siempre es el caso, ya que los planetas a parecen como un sub
producto na tura l cuando las estrellas se forman. Apoyándolo se ha 
encontrado observacionalmente que varia de las es trellas vecinas 
poseen sis temas plane tarios. Tal es el caso de la es trella de Barnad , 
que posee un compañero ligeramente mayor q ue Júpiter Damos, 
pues, a es te punto una probabilidad uno sobre uno. 

3. Es preciso tambi~n que uno o va rios de estos planetas sean 
habitables. Aunque no estemos forzados a atenernos a los datos 
terrestres, sí al menos a que las condiciones de temperatura y de 
existencia ele una atmósfera líquida o gaseosa, de lo que ya hemos 
hablado anteriormente, impongan limitaciones muy estrictas sobre 
las dimensiones de los planetas y su distancia con respec to a la 
es t re lla. Se es tima a un tercio la fracción de estr ellas que puedan 
tener un planeta favorable. 

4. No bas ta que un planeta sea habitab le, sino que es té habita
do, es decir, que la vicia en él haya aparecido. La opinión actual en 
los medios científicos es que, en un medio favora ble, la vida apa
rece necesariamente gracias a los procesos químicos y posterio r
mente biológicos; es te proceso puede tomar aproximadamente 
algunos miles ele millones de años, tal como sucedió en la Tierra. 
En es te caso se considera una probabilidad ele uno sobre uno. 

5. Es preciso que la evolución produzca una especie «evolucio
nada » (aunque es te término es muy di fícil de definir en es te con
tex to, debernos entender «una especie evolucionada» la designación 
a una sociedad que haya adquirido un cier to nivel técnico y una 
cier ta dominac ión ele las radiotelecomunicaciones) 

Se puede 1ensar que una especie evolucionada acabe siempre 
surgiendo, supues ta una ley genera l de la evolución para producir 
seres cada vez más complejos y organizados . Concluimos, pues, con 
una probabilidad en este caso de uno sobre uno. 

6. Una nueva y fuerte restricción nos impone el tiempo; así, 
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si una civilización evolucionada dura poco tiempo, las probabili
dades de encontrarla es muy pequeña. Estas probabilidades aumen
tan cuanto mayor sea la duración de la evolución. 

Esta:. probabilidaq depende del cociente entre la duración de la 
civilización avanzad;¡t y diez mil millones de años que es aproxima· 
<lamente la edad de la Galaxia. 

En este punto, s~ me debe permitir dos posibilidades : 

a) Hipótesis pesimista: 

Una civilización evolucionada adquiere la posibilidad de auto
destruirse, o bien, degenera o ~saparece (catástrofes, guerras mun
diales, etc.). En esta hipótesis, una sociedad que haya adquirido 
un gran dominio tecnológico apenas podría durar mil años, inclu
sive puede que menos. Considerando esta hipótesis se llega, pues, 
a la conclusión que sólo una sociedad sobre diez millones, de las 
que han aparecido, está presente. 

b) Hipótesis optimista: 

Una civilización evolucionada que sabe evitar las catástrofes que 
le amenazan, evitará su degeneración y puede vivir, digamos, mil 
millones de años. En esta hipótesis, de cada diez sociedades que 
aparecieran, subsiste en el momento presente, al menos una. 

Teniendo en cuenta todos estos datos , llegamos a la conclusión 
de que en el caso pesimista, las estimaciones científicas más razo
nables en el estado actual, nos muestran que deben existir seiscien
tas sociedades avanzadas en nuestra Galaxia . Mientras que en el 
caso optimista, esta cifra se eleva a seiscientos millones de socie
dades avanzadas. 

Como se ha visto en esta lectura, no son los datos astrofísicos 
ni biológicos, incluso con sus grandes imprecisiones, los que cons
tituyen la principal fuente de incertidt\mbre, sino que el problema 
crucial es el de la supervivencia de una especie evolucionada. 

No voy a terminar sin llegar a una conclusión más; la distancia 
media entre dos civilizaciones avanzadas . Si consideramos el caso 
optimista, esta distancia es rl.e cuarenta y cinco afios luz (un año 
luz es aproximadamente 9,5 billones de kilómetros) En el caso 
pesimista, esta cantidad se eleva a cuatro mil quinientos afios luz. 
He aquí las dos conclusiones generales que podemos deducir: 

Es extremadamente probable que existan sociedades inteligen
tes además de la nuestra en la Galaxia. 

La distancia que nos separa de la más próxima a nosotros es 
enorme. 
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ACTUALIDAD LOCAL 

1 º El día 12 de julio y dentro del gran programa cultural que 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha viene desarro
llando, se representará en el Corral de Comedias, " Mariana Pine
da», de Federico García Larca, interpretada por la Compañía Re
tablo de Madrid . 

2.º El Centro de Salud qué se quiere instalar en nuestra lo
cal idad y para lo cual se llevan haciendo gestiones ya más de 
un año, pronto será una realidad. 

3.º La Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real está ulti
mando los trámites para la compra de la Casa Maestral Parte de 
la cual será cedida al Excmo. Ayuntamiento. 

4.º Durante la segunda quincena de mayo y primera de junio 
están visitando los patios y fachadas de la localidad una comisión 
con el fin de tener un juicio crítico a la hora de fallar los premios 
para el segundo Concurso de patios y primero de Restauración 
y conservación de fachadas, organizado por la concejalía de Edu
cación y Cultura . 

5.º Por la Consejería de Política Territorial, se procedió el 
día 20 de mayo a la adjudicación de las viviendas de Protección 
Oficial , la inauguración y entrega de llaves será el día 3 de junio 
y para el acto se espera la presencia del Presidente de la Auto
nomía D José Bono. 

6.u Desde el mes de abril y por gentileza de la Diputación 
Provincia l están funcionando en los colegios de EGB de la locali
darl un taller de teatro, cuyas clases son impartidas por un mo
nitor , contratado a tal fin , y profesores de los centros. 

7 º El Excmo. Ayuntamiento de Almagro ha concedido ayu
das a l::is alumnos de octavo nivel de EGB de ambos centros 
para sus vi ajes de fin de curso. 

8.º Con la subvención recib ida de la Junta de Comunidades 
para el fomento de la labor de blonda, se ha comprado seda, ma
terial indispensable para su elaboración y que por ·sus especiales 
características ha tenido que ser fabricada en exclusiva para las 
encajeras almagreñas. 

9 º Por la Consejería de Política Territorial se están llevan
do a cabo las obras de pavimentación de los accesos al instituto 
de Bachillerato y cal le del Conde de Barcelona . 

10 . El Ministerio de Trabajo, a través del INEM, ha conce
dido 8.000.000 de pesetas para paro comunitario , destinados a la 
pavim entación de diferentes calles. 

11 Para acondic ionam ientos del Campo de Fútbol Municipal, 
han ~ i do concedidos 15.000.000 de pesetas y para la construc
ción rle una oista oolideportiva en dicho Campo, 3.800.000 pese
tas . Los q8stos de las obras serán sufragados por la Junta de 
Comunidades, Diputación Provincial y Excmo Ayuntamiento. 

12. Por la Dirección Provincial de Educación y Ciencia se va 
;:i nr<vr:rler durante el verano al arreqlo de la cubierta del Colegio 
Púhli ~ri Primn de Rivera y a la instalación de una pista polidepor
t iva en el nuevo Colegio del Paseo de la Florida . 
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FESTIVAL DE TEATRO 

Rewnión del Pleno del Patronato del Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro . 

El día 16 de mayo, a las diecisiete horas , comenzó la reunión 
que estaba prevista para tratar asuntos relacionados con el 
VIII Festival , Almagro 85 . 

Se trataron muchos temas y muy ampliamente, destacaremos 
los de mayor interés: · ·-

a) Se aprobó definitivamente que el Festival se celebre del 
3 al 19 de septiembre. ·-

b) Las Jornadas se celebrarán del 10 al 13 de septiembre . 

c) El presupuesto será de cuarenta millones de pesetas . 

El avance de programación es el siguiente: 

(E) Estreno3 absolutos 
(e) Estrenos en España 
( '' ) A falta de conformidad 

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 

CLASICO DE ALMAGRO 

3/19 septiembre 1985 

AVANCE DE PROGRAMACION 

Compañías españolas. 
1 En Coproducción con el Festival Artefacto . «SEMIRA

MIS» Director· Miguel Bilbatúa . (E) 
• 2. En Coproducción con el Festival Centro Dramático de 

Aragón. «DON JUAN », de Moliere. Director· Juan A. Hor
migón . (E) 

3. En Coproducción con el Festival y el Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias . Centro Dramático de Valencia . 
«DON JUAN, DON JUAN.. Dramaturgia y dirección· 
A . Tordera. (E) 

4 En Coproducción con el Centro Nacional de Nuevas Ten
dencias . «LA DONJUANA» , de Madariaga . Director· 
Guillermo Heras . (E) 

5. Compañía Adriá Gual , Barcelona. «FAUSTO•>, de Goethe. 
Director · Ricard Salvat. 

6. Compañía La Tartana (en Coproducción con el CNNT) 
«CIUDAD IRREAL», sobre «Romeo y Julieta .. , de Shakes
peare. Director· Carlos Marqueríe . 

7 Compañía Zampano , Madrid. «EL HOSPITAL DE LOS 
Locos .. , de Valdivielso . Dirección · Amaya Curieses y 
José Maya . 

8. Teatro Español de Madrid . «EL CASTIGO SIN VENGAN
ZA .. , de Lope de Vega . Director· Miguel Narras . (E) ( * ) 

Compañías extr.:mjeras. 
9. National Theatre . «ANIMAL FARM .. , de Orwell Director · 

Peter Hall. (Invitado , fuera del ciclo .) (e) 
10. TAG, de Venezia . ·<IL RE CERVO », de Gozzi Director · 

Cario Baso (Colaboración del Festival) (e) 
11 Teatro San Martín , Buenos Aires. «DON GIL DE LAS 

CALZAS VERDES .. , de Tirso de Malina . Director · Oswal· 
do Rodríguez. (e) 

12. Teatro Popular de Bogotá . ce LA DOROTEA », de Lope de 
Vega . Versión y Dirección . Carlos José Reyes . (e) . 
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13 . Tiempo Común , de Caracas . " MEDORA», de Lope de Rue
da , y "SACRAMENTO», espectaculo de Calle . Director · 
Hugo márquez. (e) 

14 Bagatela Teatr, de Cracovia . «EL BURLADOR DE SEVI
LLA», de Tirso de Malina . Director· Pietor Paratowski (e) 

15. Pupi e Fresedde, de Firenze . «CANTO DELLA TERRA 
SOSPEDDA», del Ruzante . Director· Angelo Savelli 

16. Os Comediantes, de Pórto. «DULCINEA O LA ULTIMA 
AVENTURA DE D QUIJOTE» , de Selvagem . Director : 
Mancho Rodríguez . 

MINISTERIO DE CULTURA 
OIAECC ION GENERAL DE MUSICA Y TEATRO 

VIII JORNADAS DE TEATRO CLASICO 

DE ALMAGRO 

10 / 13 septiembre 1985 

Parador Nacional de Almagro . 

Tema General «E,STRUCTURA TEATRAL DE UN MITO · 

DON JUAN » 

Esquema del Programa: 

Día 10. Mañana. Acto de presentación . 

- Primera Ponencia . «Origen y evolución del mito de don 
Juan. 
(Dos intervenciones desde el punto de vista histórico-lite
rario. Otras dos, desde el teatral-escénico .) 

Coloquio. 
Tarde. Proyecciones y Comunicaciones. 

Día 11. M3ñana. 

- Segunda Ponencia : "Los donjuanes españoles» 
(Dos intervenciones.) 

- .tvlESA REDONDA sobre los creadores que hayan ofrecido 
la imagen de don Juan desde los escenarios españoles . 

- Coloquio. 
Tarde. Proyecciones y Comunicaciones . 

Día·:. 12. Mañana. 

- Tercera Ponencia : " Don Juan en Europa » 
(Una intervención desde el punto de vista genérico de la 
titulación.) 

Cuatro ponencias sobre las diversas proyecciones del 
personaje en Europa . 

Coloquio . 

Tarde. Excursión. 

Día 13. Mañana. 

Cuarta Ponencia . «Don Juan en el Sig lo XX». 
(Dos intervenciones.) 
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MESA REDONDA sobre proyectos que diversos creadores 
tienen en la actualidad para llevar a don Juan al escenario . 

ACTO DE CLAUSURA. 

Personal id ad es contactadas para las diversas ponencias y traba
jos. Pilar Palomo, Alfredo Hermenegildo, Angelo Savelli , Aurora 
Egida, Claudia Guillén, Estefan Tánev·, Joachim Tenscher, Urzula 
Astryk-Krol, Domingo Pérez Minik, G. Torrente Ballester, Antonio 
Tordera, Andrés Amorós , Angel Facio 

MINISTERIO DE CULTURA 
DIRECCI ON GENERAL DE MUSICA Y TEATRO 

¡NO MAS ACTOS DE GAMBERRISMO! 

El principal motivo que justifica la concepción de este tra
bajo es denunciar el debilitamiento moral y la crisis de civismo 
que estamos padeciendo. 

La política educativa de hoy da más importancia a los prin
cipios de libertad y tolerancia que a la responsabilidad personal 
y social 

No trato de imponer principios o reglas, pero ante los instin
tos brutales y retrógrados de ciertas banderías, que sólo se atre
ven a obrar en la oscuridad , me voy a permitir decirles a estos 
aviesos que se hallan lejos de entender la libertad en su genuina 
significación y verdadera grandeza , que con su ruin proceder 
contra la propiedad ajena, son necesariamente candidatos a la 
delincuencia . 

Reiteradamente se han perpetrado los delitos más lamenta
bles contra nuestros centros 8Scolares, precisamente por jóve
nes que, hasta es probable, habrán pasado por sus aulas y a los 
que se les enseñó el debido respeto a la honradez y el amor a la 
escuela . 

Estos actos, estoy por asegurar, jamás se hubieran realizado 
si los padres cumpliesen con el cometido que la naturaleza y la 
ley les imponen. 

Para evitar que estos actos puedan repetirse, me permito re
comendar a los padres de familia y compañeros, que deben o 
debemos prestar mayor atención en la formación cívico-moral de 
sus hijos y alumnos y profundicen en ellos los principios funda
mentales que deben animar su vida social. 

Asimismo, sería necesario promover campañas de civismo 
encaminadas a que los jóvenes tomen conciencia plena de la 
responsabilidad que tienen ante la sociedad . Y no estaría de más 
proporcionar a los jóvenes , por quien corresponda, una activ idad 
de naturaleza social, en su propio benef icio y en el de la co
munidad. 

Concluyendo : Es de total y absoluta necesidad inculcar a nues
tros jóvenes una forma superior de vida interior, inducir a la me
ditación de la conducta que , a veces, se sigue demasiado a la 
ligera, y al control de sí mismo. 

Todo ello contribuiría, sin duda, a que hechos lamentables no 
se sucedieran con tanta frecuencia , dando lugar a algo a lo que 
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todos aspiramos : que los cafres se retiren y los gamberros desa
parezcan. Los primeros estorban y los segundos avergüenzan . 

MANUEL CALLEJAS MARTIN 

Estado de una de las puertas del nuevo edificio 
inaugurado recientemente 

¿QUE PASA CON LAS MUJERES? 

En general , la prensa española está escrita y pensada por y 
pa1·é.l hombres ; por ejemplo, se puede ver al hojear cualquier 
periódico la cantidad de reportajes deportivos, que , por otra par
te , no debería ser un veto para la mujer No es que la mujer, 
pienso yo , no quiera leer , es que a lo mejor no se nos ofrece el 
periódico que nos gustaría. 

No parece que la resolución del problema sea el mayor o 
menor espacio en la distribución de secciones , ni el contenido 
de las mismas. El desinterés , por parte de la mujer, del conte
nido de la prensa habría que buscarlo en la propia naturaleza 
del medio . 

Las únicas publicaciones "para mujeres .. , que nunca leen los 
hombres , nos ofrecen una mala calidad y formación , limitado, 
por otra parte, a los chismorreos de las altas esferas sociales 
que hacen imaginar a sus lectoras con el príncipe azul de un 
cuento de hadas. 

La raíz del problema hay que buscarlo en la inexistencia de 
una base cultural, en gran parte, de la sociedad española y con
cretamente acentuada en la, !lamérnosla, «Sociedad femenina .. 

La preocupación que parece existir, actualmente, en alg!Jnos 
orqanismos , está potenciando toda una serie de reivindicaciones 
culturales con el fin de acercar y comprometer a la mujer en el 
mundo de la cultura y más concretamente en el tema de la lec
tura. (Recomiendo lean la revista mensual " Mujeres », que edita 
el Instituto de la Mujer Ministerio de Cultura .) 

Estas breves líneas son una llamada de atención a la lectura , 
no sólo prensa , sino libros u otros , por parte de las mujeres , ya 
que los que compran periódicos , por ejemplo , son pocos y ade
más hombres . Es importante ampliar este círculo y , a ser posib le, 
al menos, aunque sean pocas , que la bal anza quede equilibrada . 

ENCARNACION ASENSIO 
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Deportes 

CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL 

Ya está en marcha el Campeonato Local de Fútbol para Afi
cionados, que, organizado por la Delegación Municipal de Depor
tes y con la colaboración de las e·mpresas y particulares de la 
localidad, mantendrá al pie del terreno de juego a un gran nú
mero de jóvenes aficionados almagreños y de los pueblos limí
trofes , del día 31 de mayo ac~~al y hasta el próximo 11 de agosto. 

Un total de doscientos cincuenta jóvenes aproximadamente 
se aprestan a medir sus fuerzas en el campo de deportes, encua
drados en doce equipos, en su mayoría patrocinados por empre
sas locales, y que ya desde hace aproximadamente más de un 
mes se vienen entrenando en las instalaciones del Campo Muni
cipal de Deportes, toda vez que ya se sabe el calendario de los 
partidos, cuyo sorteo fue celebrado en el seno de la Asamblea 
de Equipos del día 27 de mayo actual, y cuyo resumen queda 
como sigue: 

CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL 

PARA AFICIONADOS 

Almagro. Año 1985 

CALENDARIO DE ENCUENTROS 

1;• JORNADA 
(Días 31 de mayo Y) de junio) 

Día 31 9 mañana : Rodríguez Maestre, S. L. - !\foebles Gómez 
11 mañana: La Casera - Granatura de Calatrava 
5 tarde : lerriza Hijos de Manuel Díaz, S. A. 
7 tarde : Muebles Chaves - 7-emper 

Día 1 5 tarde : 
7 tarde: 

Frntas Masegosa y S. N. 
Hijos de Froilán Fdez. 

- Carpintería Josico 
- San Juan 

2.• JORNADA 
(Días 6 y 8 de junio) 

Día 6. 9 mañana: La Casera 
11 mañana _ 

5 tarde : 
7 tarde: 

Día 8, 5 tarde: 
7 tarde: 

(Este encuentro se cele
brará el día 25 de julio) 
Frutas Masegosa y S. N. 
San Juan 
T,.rriza 

Muebles Chaves 

- Hiios de Froilán Fdez. 

- Muebles Gómez 
- Carpintería Josico 
Ze~per ' 

- Gr.anatula de Calatrava 
~ .,. 

3.• JORNADA 
(Días 15 y 16 de junio) 

Día 15, 5 tarde: Carpintería Josico 
7 tarde : Granatula de Calatrava 

Día 16, 9 mañana: Hijos de Manael Díaz, S. A. 
11 mañana: Muebles Chaves 
5 ta~de : Muebles Gómez 
7 tarde : Rodríguez Maestre, S. L. 

· La Casera 
· Terriza 

Frutas Masegosa 
• Hijos de Froilán Fdez. 

.;an Juan 
zemper 

4.• JORNADA 
(Días 22 y 23 de junio) 

Día 22 , 5 tarde : 
7 tarde : 

Frutas Masegosa y S. N. 
Muebles Chaves 

Día 23, 9 mañana : La Casera 
11 mañana: San Juan 
5 tarde : Rodríguez Maestre, S. L. 
7 tarde : Terriza 
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5.• JORNADA 
(Días 29 y 30 de junio) 

Día 29 , 5 tard e: Frutas Masegosa y S. N. - Granatula de Calatrava 
7 tard e: Muebles Chaves - Muebles Gómez 

Día 30, 9 mañana : La Casera - Hijos de Manuel Díaz, S .. A. 
11 mañana : Sa.n Juan - Zemper 
5 tarde : Rodríguez Maestre, S. L. - Hijos de Froilán Fdez. 
7 tard e: Terriza - Carpintería Josico 

Entre los aficionados locales se deja sentir el deseo de que 
este Campeonato que todos los años se viene celebrando, y que 
como innovación a destacar resulta que se jugará a una sola 
vuelta, todos contra todos, y no en dos grupos como en edicio
nes anteriores, por cuyo motivo se adela;1ta en el tiempo, empe
zase rápidamente, ya que, entre sus fines y manteniendo natural
mente la promoción del deporte para todos, sirve también para 
destapar nuevos valores entre los más jóvenes , cantera induda
blemente del Almagro, C.F en juveniles , como ya viene siendo 
habitual años atrás. 

Esperamos que ya que en principio todos los partidos habrán 
de dirigirlos aficionados, no profesionales, de la localidad, entre 
todos los jugadores prime el compañerismo y la deportividad , 
para la buena marcha del mismo. 

CELEDON.IO RAMIREZ : 

JOYERIA RELOJERIA 

Artículos de Regalo 

José Antonio, 8 T elf. (92b) Bb 03 27 

ALMAGRO 

José Morcillo Gómez 
A~TESANIA DE FORJA EN GENERAL 

Travesía de San Francisco, 4 Telf . Bb 09 59 

ALMAGRO 

P~R~D~R numnu 
O~ UM~~RO 

Ronda de San Franciscr, s/n 

Telfe. 86 Ot 00 - 86 01 25 

Dirección Te!egrálica: "Pl\nl\L" 

ALMAGRO 

Ca tegoría 4 Estre ll as 
Ed if icio Histórico Art íst ico 
Ant iguo Convento de San Francisco 
Habi tac iones con Baiio Completo, Aire 
Acondic ionado, Ca lefacción y Minibar 
Sa lones para convenciones, 
Reunion es de Empresas y Exposiciones 
Aula Magna para Conferenc ias 
y Actos Cultu ra les 
Restaurante, Platos Típ icos M anchegos 
Bodega Típica, Pi sc ina y Jardín 
Banq uetes, Bodas y Com uniones ,, •. ,, .. i 
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Notas de sociedad 

MES DE MAYO 

BAUTISMOS 

Humberto Morales Cerro, hijo de Francisco y María Engracia . 
Carlos Carrión Galván, hijo de Angel ·y Matilde . Cristina Delgado 
Vargas, hija de Juan Carlos y María del Carmen . Ana Belén Rubio 
Vargas, hija de L:orenzo y Francisca. Beatriz Ureña Sobrino , hija 
de Antonio y Teotiste . 

Víctor Manuel Parras Ureña, hijo de Antonio y Natividad . 
Gustavo Raúl García Fernández, hijo de Nemesio y Cecilia. Vicen
te Galiana Barrios, hijo de Vicente y Elisa . Raúl Moreno Naranjo , 
hi jo de Jesús Pedro y Antonia. Jesús Valencia Ureña , hijo de Luis 
y María del Carmen . 

MATRIMONIOS 

Jesús Ureña Rivera con Gracia de la Rubia Alvarez. Jesús 
León Juárez con María del Carmen Gómez Castro , el día 5 de 
mayo, a las 12,30 horas . 

Antonio García Oteo con María del Carmen Colorado Bella , 
el día 11 de mayo, a las 19 horas . 

Dimas Cruz Mejía con Carmen Gil Peso , el día 12 de mayo , 
a las 13 horas . 

DEFUNCIONES 

Antonio .. Ureña Sarabia, de 87 aíios . 

Dionisia Racionero Sánchez, de 65 años . 

Francisca González Cuesta , de 79 años , call e Pedro Ovi edo , 
número 12, día 1 de mayo. 

Santiago Sánchez Lázaro , de 75 años, Residencia de Ancia
nos, día 2 de mayo 

Antonio Téllez Bustamante. de 84 años, Trv San lldefonso, 
número 7, día 4 de mayo. 

Laura Sánchez Roig, Residencia de Ancianos. 

Joaquín Téllez Cuesta, de 84 años , San lldefonso , día 18 
de mayo . 

PRIMERAS COMUNIONES 

Domingo 12 de mayo , 26 niños . 
Domingo 19 de mayo, 32 niños . 
Domingo 26 de mayo, 14 niños . 

Hijos de MANUEL DIAZ, s. A. 

MADERAS - MUEBLES - TRANSPORTES 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Santo Domingo, 5 y 7 Telfs. Bb 00 b8 - 8b 04 32 
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GASTRONOMIA 

Ajo del Campo o del medio dí.a. 

Ingredientes : aceite , pimientos, ajos, patatas, cebolla, espá
rragos silvestres o cardillos y sal. 

Modo de hacerlo : 

Se tuestan tres o cuatro pimientos y se 'sacan (para darle 
fil color), 'después se fríen unos d_ientes de ajo, patatas y cebolla. 

Se deshacen los pimientos con sal y se le añade agua, dejáncfoío 
cocer bien. Una vez bien cocido mondamos unos ajos y muy pica
dos se le añaden (asados) junto con los espárragos o card illos. 

PLANTAS 

Cóleo (Coleus blumei) (híbrido) 

"' Es una planta fácil de cultivar El arbusto de tallos tiernos se 
debe conservar alrededor de unos 25 cm. de altura punzando los 
brotes terminales . Las plantas se obtienen por semillas o esque
jes. Puede pasar el invierno, pero el coleus queda pronto des
hojado. Lo mejor es sembrar semillas o plantar esquejes cada 
primavera . El cuidado es fácil teniéndolo en un lugar soleado y. 
regándolo con frecuencia , no dejando que se seque el compost. 

Secretos de.I éxito : 

Temperatura: no menos de 10º C. 

Agua . Use agua de lluvia si la del grifo es dura. Reduzca los 
riesgos en invierno . 

Luz: Mucha luz , pero resguardándolo del sol del verano (me-
diodía) 

Humedad del aire: Pulverice las hojas en invierno y verano. 

Cambio de maceta: Pode y trasplante en febrero. 

Multiplicación- Siembre semillas en febrero o marzo, o esque-
jes de tallos en primavera o verano . 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTAI1<m:IO~P.(!)~-~: f'.,C 
AYUNTAMIENTO PLENO, E-l'-t1q,~~l!§i ~xmrt~ORID.iN}lRIA, 
d!t~BR)\.<nJ~o Lft983t~IAl8J ~l'Jl 'f8~no2'gt lr¡ DE let\tM:Y@fri @Ri ,(;Jr;985, 
RESPECTIVAMENTE. 113 0 Y óo lllbí r:io o e -: t cov ll ~; uq ., ,, 

·"'l 10011tl 0b obo\1 
ohrab 01Aq) no::ms oo '< eciJMlrn lq 01J'íl1J:J o UJ;J 11 v1·;': 11 ud 
,13llúdC.h1 '< í:,i l\i PJi:IDtJ~1. lDBJ 2'V; rDJfo MtAiY_ü1tDR cJ;·9~HJ\ t 11~ , t 'ic !uu 
O~iJ!Jrtt)[ob ,1rnoo o1 ::i fl ;;i ®I o;i \' In no.J eo:Jno lttt!q t.:IJ I 1:v:-mrlt ob Fi tJ 

r.ta 01 ;$~ 1:\S'l'r~ti1Y ~l li el~ucf~Plli' ~ers •ióifi q1l·HR~aiffr~fh~nYe~~'teHro~I wo o 
,¡,¡o l.i 11'1r15 e &O'j lJ'1·1:J -1:-; ::i • ol riD.:J oJ' nu [ htolJ1jo1~ J r1 Jbllil B ol u ¡;ob 

2.• Se aprobó dictámen de la Comisión especial designa~a. , p,tira 

la seleccion de adjudicatarios de viviendas de Protec~ft>h"~tl~ 
cial construidas en Trav(s~~ttJed~~b iltlé"tt:ik~t9,LS'!W,~~Rru~Mlo

i ' s~ lasilisfa:s de,a•q-uell'@~ •y lá d16\esJ)-Ettlf:} ltalt1tq01m.d11•4:Nnalitlure1ilacii 
~ tJ ta~~~'}?:bfllá' cH!fcti !tóítHs~~rP, ri ll 1 J ªb "10bf!b~11~ ·1q 11·1t MQO n~: li 

1 .:g o ~d" " 1 a ·1Jq 11M ('.l11tfo o9 gt.:11nUil'I twJ .00 !1 n!rrl'i t MJ0·1d 
''.~o ti11u:rn-1 t-' ''11J!'.l. µ 11 ~, i t:J<:J l t:i, g-wq _,11 r1 '1t1 1vr11 jg ·Hm. rEJ oh:iu.'1 atl [ 

. 1 f 1 ·n - RLENEhQfü i.~ l , Ij)¡E_, ;J\"~~d~E13 ~.9¡8.~m oJ obti[url 
1 '"i " 1

' 1 ' w-'i n 11 Mf;J '1 1'J Jrí'l lí1 tJ J li tJf:l l etJ tJ Lrn lj l!J!'J 1-=J .1J·1g11n 111 1-1q 

v1n1 ~' 'á1JrÓB cP ~i"' ~c ta1 r(le lt' i' ~sWHf1 lh fñectrrlilli'ffle%'le1alf-terrdf!}111 i1W 1 

2.• La Corporación queda enterada de variá~r¿g?n/?J1ta~186~i~tl de 
la Diputación Provincia 1>'-1s'óthe"1ltleJWgtareMtrl e:rti ' ' ~s'~e f:I WY,&iha
m iento d'e las·!tatuttaki~J a:e> oo!ntfahlti.élh w1segi)~mfo'.rlt01cJd~ ,l\ra -
rias obras in:luidas en Plenos Provinciale~1• fdett~~a A'<fü§'eiLW&t ! 
otra parte la sdlicitud • s'dbte ' ;de~~gircicrw 1 p;1lr11 i 1a1l0bM •"Pilsta 
Polideportiva". Plan de instalaciones deportivas de 198-ÍH]IJ lb 

3." Queda enterada la Corp~raclón' déi' l~ 1 ;1en~erl'c iá'
1

a~ · ¡~ !ft:J8iJn
cia Territorial de Albacete sobre el expediente de ruiha , del 
edificio sito er. calle Capitán Parra, 7. 

4.• Se acepta propuesta de Aquagest, S. A , sobre acondi ci ona
miento de instalaciones en el "Pozo de la Rana" . 

5.0 Se acepta instancia de D. "egJndo Ayllón Alcázar sobre sus
pensión del complemento de dedicación exclusiva. 

6.º Se aprueba modificación de t:irifas del servicio de abasteci
ento de agua. 

Almagro, 30 de M1yo de 1985 

V.º B.º, El Alcalde, El Secretario 

ALMACENES 
11RIVER0 11 

PAQUETERIA Y 

CONFECCIONES 

VENTAS AL MAYOR San Ildefonso, 31 - ALMAGRO 

» » DETALL - Feria, 7 - ALMAGRO 

» » » - Comendador Girón, 14 - BOLAÑOS 

Tel éfonos 86 09 77 y 86 04 00 
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Completa las progresiones 

A B - -

- Uni r A co n B de fo rm a que en su rec urri do 
atrav iese todos los lados una so la vez, si n 
cortarse la linea, 

SOLUCIONA 

Un joyero ve nde dos relojes a 30.000 ptas. 
cada uno de ell os. En un o de ell os ga na el 
20 º/0 del prec io en que Jo vendi ó, y en otro 
pi erde el 20 % de lo qu e a él costó, ¿Cuanto 
ga nó o perdi ó en esas operaciones? 

SO PA DE LETRAS 

A L U Z A R A S O R 
M A M E R O M S I A 
L S I L C M A O U N 
NAMNUAROJO 
ONAELEIMER 
PLTGDNLLAR 
BSRRAELLTA 
Ñ O E O D I O A S M 
PVQATELOIV 

Nueve colores 
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Ca ja Rural Provincial 

AHORA. . nuevo Grupo Financiero Asociado 

Banco de Crédito Agrícola - Cajas Rurales 

ELECTRODOMESTICOS 

CELESTINO 
--

SERVICIO TECNICO PROPIO 

Capitán Parras, 1 T elf. Bb 07 47 ALMAGRO 

Galería FUCARES 
COLECTIVA de PINTURA 

Y ESCULTURA 
JAVIER MAULEON 

FOTOGRAFIA 

2 - 24 Julio / 3 - 8 Septiembre 8 - 27 Junio 

San Franc is o, 2 Telf. 8b 09 02 ALMAGRO 

BOLETIN DE INSCRIPCION 

D ········································--····--------------------------- .................................................................... : ................... . 

con d otn i ci 1 i o en -------------··-···-------·······------ --------------------

ca 11 e --------------------------·-······-···--·······--·············------------ __ 

desea recibir la revista, remitiendo para ello el importe de la 

inscripción de 1.200 ptas. ( 12 meses) a la Universidad Popular 

de Almagro, a nombre de la Revista MIRADOR. 

__ de ......... .................................... ............... de 1qs ___ _ 
Firma del inscriptor, 
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Ejido Ca latrava, 18 Telf. 86 02 87 ALMAGRO 

SALON DE BODAS C E R V A N T E S 

Boclas, Bautizos, Comuniones, Reuniones de Empresa 

José Anton io, 25 Telf. 86 0 1 51 ALMAGRO 

BAR 

ALMAGRO 

"nada hay más natural que lo puramente artesano .. 

Sastrería N i e o 
fibras naturales y manos artesanas para vestir al hombre de hoy 

Teléfono 8ó 02 22 ALM~CRO 

~ SISTEMA BAR 

Ronda de San Francisco ALMAGRO 
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cf 
~J~ Df ~t10RROS 

Df CUfNC~ Y CIUD~D .'Rf~l 
Con toda voluntad de servicio a nuestra región 

nos unimos. para ser más grandes 

San Francisco, tl A l M A G R O 

TERRIZA 
MENAJE DE COCINA 

Servicio de Bares y Restaurantes 

CUBERTERIAS 

BATERIAS DE COCINA 

VAJILLAS , CRISTALERIAS 

y articulas de Acero Inoxidable , 

Postas , 13 Teléfono 21 22 80 CIUDAD REAL 
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