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PARTICIPACION 

ociólogo , políticos, antropólogos sociales 
y animadores socio-culturales han estudiado 
y trabajado profusamente sobre el tema de 
la participación. Se trata de un tema-debate, 
una asignatura pendiente que toda acción 
cultural tiene presente en esta época de 
«multimedia», de TV por cable, de 
televisiones privada y todo tipo de impactos 
audiovisuales sobre la mente y la actividad 
del ciudadano medio. 
La participación social viene como 
consecuencia de un largo proceso histórico 
de vertebración de la sociedad, de 
articulación del tejido ocial en torno a la 
estructura ósea de una sociedad desarrollada 
en torno a las ideas de libertad, democracia 
y justicia social. La participación en la 
tarea de la cultura, la participación como 
uso y disfrute de la riqueza cultural y 
creadora de un país, son argumentos muy 
concretos y delimitados que han de infiltrarse 
en la sociedad paralelamente al progreso, al 
avance constante en lo que se denomina 
«calidad de vida». 

EDITORIAL _____ _ 2 NATURALEZA. 

En el mundo e colar o universitario, en el 
ámbito rural, en el medio urbano más 
mixtificado socialmente han de crearse los 
canales, la v(as de diálogo, las formas de 
llegar a un mayor número de personas pero 
in caer en el error de medir horizontalmente 

a loda la sociedad. Captar los matices y 
necesidades que cada persona o grupo 
determinado requiere en cada situación es 
tarea ineludible en el desarrollo de las 
capacidade culturales. El papel de los 
centros educativos y culturales de base es, 
entonces, fundamental por el alcance de 
futuro que su labor contiene. El pluralismo 
y vitalidad de una sociedad sana, 
modernizada, de intereses contrapuestos 
muchas veces pero integradora en su misma 
multiplicidad así lo requiere. 
MONTESINOS es una propuesta en ese 
sentido. Bajo el rótulo de sus secciones 
sobre lo socio-cultural, la antropología, 
la música, la naturaleza o el arte, busca 
aquellos contenidos y aquella participación 
que haga más rica y más fértil nuestra vida. 
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Cuando el hombre se ve 
amenazado, sometido por los 
condicionantes y las crisis, es 
cuando más ferozmente genial 
se manifiesta, s'u racionalidad, 
privilegio natural del que suele 
hacer un mediocre uso, despierta, 
la creatividad supera con creces 
los índices cotidianos de 
producción de alternativas y el 
trabajo se hace meticuloso, 
organizado, rentable. La máquina 
de la supervivencia humana se 
ha puesto en movimiento, en 
realidad, lo hace cada vez que 
el sistema establecido se 
bloquea y debe reconvertirse en 
un nuevo modelo más sólido, 
estable y beneficioso. 
Finalizada la 2.° guerra mundial, 
la humanidad (industrializada) 
se vio abocada a un desastre de 
magnitud internacional los 
esquemas de vida y 
comportamiento habían sido 
destruidos junto con las fábricas , 
los hogares y las personas, 
había que crear los mecanismos 
pedagógicos, laborales y sociales 
que dieran vida al Fénix 
europeo y, entre otros muchos 
proyectos surgieran las fábricas, 
escuela o como ahora, las 
conocemos, las Escuelas-Taller, 
desarrollándose durante la 
posguerra, en Grecia, República 
Federal Alemana e !talia 
fundamentamente. Se trataba 
como es lógico deducir, de 
recomponer el ejército laboral 
europeo, que había sido 
masacrado en la contienda, 
partiendo de los adolescentes 
supervivientes, a los que se 
instruía en los quehaceres de 
la producción. 
Entre los años 1983-1985, 
principalmente, se gestaron en 
España las bases del proyecto 
racional de Escuelas-Taller. 
Partiendo de los antecedentes 
europeos, los especialistas 
españoles, entre los que cabe 
destacar la aportación del 
conocido arquitecto y humorista 
"Peridis», desarrollaron la 
iniciativa Escuelas-Taller 
España, que suponía una nueva 
lucha por la supervivencia, es 
decir, traspolando los términos 
a nuestros referentes 
nacionales : 
- Lucha contra el paro, 
- Lucha contra el deterioro de 
nuestro patrimonio 
fundamentalmente el arquitectónico, 
arqueológico y ambiental, 
- Lucha contra la incultura y 
falta de preparación laboral, la 
escasez de técnicos en oficios y 
de la capacidad de reciclaje 
profesional. 
No se puede ocultar, que un 
proyecto, tan joven como 
ambicioso, tiene innumerables 
problemas de arranque, -han 
sido y son continuamente 
recordados por los responsables 
de cada proyecto: insuficiente 
legislación reguladora de las 
Escuelas-Taller, dificultades 
burocráticas y técnicos para 
el movimiento del dinero 
adjudicado, deformaciones 

Un proyecto joven está empezando a 
vencer la presión de 10 estable y 
anqui10sa~0 en nuestra provincia; 

UELAS 
TALLER 

locales del proyecto, etc., pero 
también, es justo considerar, 
el notable esfuerzo que se está 
empleando para potenciar las 
Escuelas-Taller a todos los niveles, 
hasta sólo recordar los más de 
240 centros que hay en 
funcionamiento en España, 
creados en poco más de tres años, 
y los nuevos proyectos que, día 
tras día, van recibiendo "luz 
verde» de la Administración del 
Estado. 
Hasta el momento actual, los 
datos referentes a nuestra región, 
son fácilmente resumibles. 
Castilla-La Mancha cuenta con 
once proyectos en funcionamiento 
y muchos más en proyecto. 

Toledo 
Oropesa (Toledo) 
Talavera de la Reina 
(Toledo) 
Tembleque (Toledo) 
Consuegra (Toledo) 
Cuenca 
Molina de Aragón 
( Guadalajara) 
Hellín (Albacete) 
Herencia (Ciudad Real) 
Alcázar de San Juan (C. Real) 
Hemán Pérez del Pulgar (c. Real) 

Si pudiéramos, en breve espacio, 
captar para el lector de este 
artículo los puntos básicos que 
conforman una Escuela-Taller, lo 
haríamos del siguiente modo: 

FICHA TECNICA DEL PROYECTO 
ESCUELA-TALLER 

1. La Escuela-Taller es un centro 
de formación y promoción de 
empleo para jóvenes. En él reciben 
una formación teórica y práctica 
que les capacita para acometer, 
mediante el aprendizaje de una 
serie de oficios, un trabajo de 
utilidad pública, como la 
restauración y rehabilitación del 
patrimonio monumental o 
arqueológico medioambiental de 
la ciudad o comarca donde se 
asienta la Escuela . ". 

2. Sus presupuestos están 
aportados por los ayuntamientos, 
comunidades autónomas y olras 
instituciones promotoras, con el 
importante soporte-base del 
INEM y el Fondo Social Europeo. 

3. Jóvenes menores de 25 años 
son los receptores del aprendizaje 
en una serie de oficios artesanales 
y de recuperación del patrimonio 
monumental o natural; el 
resultado último será la formación 
de especialistas en diferentes 
oficios, con salida en la 
restauración y rehabilitación 
arquitectónica y natural. 

4. Las Escuelas-Taller van a 
suponer - está suponiendo ya
una nueva práctica de la 
formación ocupacional . Es 
enfrentarse al reto de la 
especialización en oficios 
diversos desde una perspectiva 
de enseñanza teórica aplicado 
inmediatamente a la obra a 
realizar. 

S. El proyecto de Escuela-Taller 
es radicalmente distinto a 
cualquier otro conocido, su 
complejidad y grandeza radica 
precisamente en no ser dogmático, 
en no estar reglado en su tipo 
de enseñanza como conjunto 
uniforme. Es un proyecto abierto. 
dispuesto a modificaciones y 
enriquecimientos pedagógicos y 
culturales. 

6. En su originalidad intervienen 
varios factores cápitales: 

a ) Duración del proyecto. 
b ) Financiación . 
c) Relación teoría-práctica . 
d ) ¿Qué recupera una Escuela
Taller? 
e) Generación de empleo. 

La combinación de estos factores 
hacen de la Escuela-Taller no 
solo un objetivo realizable. sino 
además, con todas las garantías 
de éxito imaginables. 
a) La duración de la Escuela
Taller es de tres años como 
máximo y uno como mínimo. 
Ello permite y asegura la 
obtención con creces de los 
conocimientos teórico-práctico 
suficientes para: 

1.°) Realizar las obras proyectadas. 
2.°) A&egurar la profesionalización 
de los alumnos de cara al 
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mercado de trabajo y su 
competencia al finalizar el 
proyecto. 3.°) Concienciar a todos 
los participantes en la Escuela
Taller de la gran envergadura de 
este proyecto. estabilizando su 
situación de estudiante-trabajador 
durante dicho período. 
b) La envergadura de la 
financiación de una Escuela
Taller hacen difícilmente 
comparable a otros proyectos . 
En cifras muy generales. baste 
decir. que dos módulos con 48 
alumnos suponen muchas decenas 
de millones de pesetas de 
inversión . aportados por el INEM. 
Fondo Social Europeo. 
Ayuntamiento. hemos de convenir 
que más que un simple 
proyecto fonnativo. la Escuela
Taller es en sí misma una 
empresa que realiza una obra 
previamente estudiada. con un 
equipo de profesores y 
trabajadores que ejecutan su 
realización - en algunos casos. 
comenzando por rehabilitar las 
propias aulas-o y un compendio 
de proyectos paralelos que 
sobrepasa los objetivos de una 
empresa clásica . 
c) Los diversos problemas 
pedagógicos que un proyecto 
original y nuevo como este 
acarrea. se han de vencer 
precisamente en la dirección de 

conseguir la motivación de los 
alumnos. y su comprensión del 
papel que van a desempeñar en 
ese difícil equilibrio entre teoría 
y práctica. Si un alumno no se 
siente como parte integrante y 
creadora de la Escuela-Taller. 
se habrá fracasado. y serán 
necesarios todos los recursos 
técnicos de transferencia para 
que se pueda corregir la 
disfunción; de ahí. que una pieza 
fundamental en este proyecto. 
sean los equipos psicopedagógicos 
y culturales que tendrán que 
ser los reguladores constantes 
de la temperatura social de la 
Escuela-Taller. 
Por otra parte. la constante 
interrelación entre teoría y 
práctica pennite que el 
alumno-trabajador compruebe 
cómo los conocimientos adquiridos 
se aplican diariamente en la 
obra objeto de recuperación . En 
la experiencia de diversas 
Escuelas-Taller se ha puesto de 
manifiesto la mayor motivación 
en las clases prácticas que en la 
teórica. esto implica una mayor 
responsabilidad de la Dirección 
de la Escuela-Taller. cuando 
programa las clases de 
conocimientos teóricos. pero 
también. que el alumno está 
concibiendo el proyecto como el 
aprendizaje de un oficio que va 

a suponer su gran oportunidad 
en la competitividad del mercado 
laboral. cuando su período de 
educación acabe. 
d) El campo de actuación es 
propiamente todo el Patrimonio 
Nacional y por tanto. pueden 
ser edificios. conjuntos 
arquitectónicos. medios urbanos. 
medios naturales. industrias o 
técnicas artesanas en vías de 
extinción. etcétera. Se consigue 
así. salvar la dicotonomía entre 
la gran masa de patrimonio en 
precario estado de conservación. 
cuando no en peligro de extinción. 
y los escasos recursos que 
se destinan a su recuperación . 
No es un trabajo de mantenimiento 
del patrimonio el que realizan 
las Escuelas-Taller. aunque ya 
de por sí supondría un efecto 
beneficioso en el marco 
municipal. Es la creación y 
revalorización de riqueza 
patrimonial. la concienciación 
ciudadana del hecho 
conservacionista. su aplicación 
y puesta en funcionamiento de 
los edificios recuperados como 
centros culturales. sociales. 
museos. entornos urbanos. 
zonas verdes. etcétera. 
El cambio sustancial y beneficioso 
que produce una Escuela-Taller 
en el conjunto de una ciudad es 
de tal envergadura que todo su 

Interior de la cuela Taller « Hernán Pére7 del Pulgap). "iuoad Real. l'n '11 l"laoo de máximo delerior 

sistema cultural queda. en 
primer lugar. impregnado de su 
actividad y posterionnente todo 
o parte del medio social y 
económico. con la vinculación 
de la Universidad. las empresas. 
los organismos públicos. la 
fonnación de cooperativas y 
pequeñas empresas. la 
recuperación de técnicas 
artesanas. etcétera. 
e ) De dos modos. uno directo. 
desde el punto de vista de los 
puestos de trabajo que se crean 
en la misma escuela: dirección . 
profesores. maestros de taller. 
administrtivos. alumnos
trabajadores (que perciben un 
sueldo mensual). etcétera y 
otro indirecto ya que junto a la 
preparación teórica-práctica. se 
une una preparación sobre el 
mundo laboral. sus sistemas 
de comportamiento y actuación. 
etcétera. que pennite al alumno 
al salir de la escuela escoger la 
autogestión de su empleo 
(cooperativismo. autónomo. 
etcétera) o los caminos por el 
trabajo asalariado. 

M UEL BARRAJÓ 

I Jo L I OBRI O 
oordinador y Director. rr peclivamrn!r 

de la E curia Tallrr 
«Hrrnán Pérrz drl Pulgar)). 

dr iudad Real 
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En el acontecer y devenir del 
tiempo actual. con su arrolladora 
espiral de progreso cambiante 
y consumismo devorador. van 
quedando atrás y engullidas por 
la rueda del tiempo. costumbres 
y formas de vivir cotidiano. que 
pareciendo arraigadas a perernne 
perpetuidad. han ido 
desapareciendo y diluyéndose 
lentamente en el acaecer de la 
vida. con su carga de nostalgia 
y pesadumbre. por aquello de 
que fueron. pero que no volverán 
jamás. Una de estas costumbres 
ya desaparecidas para bien 
general. eran las cencerradas. Ya 
idas y perdidas. para bien o ... 
para mal . 
Y digo para bien más que para 
mal; por que pese a su 
pintoresquismo. su vena 
costumbrista y festiva. y su gracia 
especial. en el fondo era como la 
expresión brutal y animalizante ; 
de esa leve parcela de instinto 
de bestia. que duerme soterrado 
en el individuo y que precisamente 
aflora a la superficie social. en 
el momento más adecuado y 
propicio para ello. como era el 
de esta manifestación de algunas 
costumbres populares 
Porque si analizamos la situación 
con desapasionada objetividad. 
y desmenuzamos su contexto 
con razonado y equilibrado 
detenimiento. llegaremos a la 
conclusión de preguntarnos: ¿Qué 
era lo que había de punible y 
rechazable en que dos seres 
humanos quisieran rehacer sus 
vidas y/o sus economías? Y si lo 
enfocamos desde otro ángulo: 
¿Si dos seres sentían deseos de 
satisfacer sus instintos sexuales 

(muy fisiológico y natural) y lo 
hacían por el medio natural y 
legal de vincularse en matrimonio 
(como Dios manda) .. . qué de 
malo había en ello? 
En la India la cosa era más 
grave aún y de más torpe 
interpretación. La mujer que 
quedaba viuda (como si ella 
tuviera la culpa de su desdicha) 
se la proscribía de sus 
semejantes. y se le postergaba 
en aislamiento absoluto. Hoy el 
grado de cultura e ilustración de 
los pueblos se ha ido elevando 
paulatinamente. y hace que se 
miren las cosas desde un enfoque 
más subjetivo y realista. 
Nos dice el diccionario. 
Cencerrada: Manifestación 
callejera con ruido desapacible 
de cencerros. cuernos. latas. 
caracolas. etcétera. que para 
burla y escarnio de los viudos 
en la primera noche de sus 
nuevas bodas, se hace por 
costumbre y por este motivo. en 
muchos pueblos. El Código Penal 
español. señala la pena de 
multa para los que participen en 
tales actos perturbadores del 
orden público. 
Pero de esto. a donde solía 
llegar... Quién no recuerda 
(sobre todo. los que sobrepasen 
los 70). aquella tan famosa en 
que coincidiendo con la «semana 
del quinto». se estuvo la gente 
día y noche durante un mes largo. 
de centinela ante el domicilio de 
los contrayentes. hasta que 
tuvieron que cerrar los ojos y 
sobre todo oídos; hasta que 
pudieron arribar a la iglesia (se 
tardó más de S horas en ir y 
regresar) porque la multitud les 

cerraba el paso y les impedía 
moverse. Aquella fue de las más 
«sonadas». 
O aquella otra. en que el tal 
varón contrayente que era de 
Cózar. al regresar de los 
esponsales. ya le había quitado 
previamente la llavija al eje de 
una muy chula tartana que el 
«novio» había pedido prestada a 
un familiar. y que al llegar a la 
casilla de peones camineros. a 
duras penas (la muchedumbre 
«les escoltó» hasta ahí) a duras 
penas - digo- y todo lo que 
permitía el trote cansino de un 
caballejo escuálido y no muy 
bien regalado de cebada. se les 
hundió el carricoche por lo que 
el batacazo fue de los de aquí te 
espero. Amén de que el padrino 
(también de Cózar). que a la 
sazón usaba barba. caso un 
tanto insólito en aquellos 
decenios. ya se las habían 
chamuscado con un pegote de 
estopa embebido en pez negra. 
y puesto al extremo de una larga 
pértiga o varejón. como dando 
a entender al empavorecido 
sujeto que las tendrían aún 
peores. sino se dejaba dócilmente 
de chuscarrar por las buenas. 
¡Aquéllo fue horrendo! 
Y por último. aquella en que 
burlado el vulgo por hábil 
estratagema de los contrayentes. 
que previamente habían dejado 
circular la noticia de la fecha 
en que serian los esponsales. Y 
cuando se apercibieron los 
vecinos el himeneo estaba ya 
consumado. Pero al verse 
burlados por la treta. el furor y 
la iracundia se apoderaron de 
la chusma. Así. pues, sedientos 

DAS 

de venganza y revanchismo. por 
el mal trago de ardid. arremetieron 
por una ventana, con un largo 
tronco de olmo. a modo de 
ariete. destrozando la dicha 
ventana. perforando un tabique. 
y haciendo destrozos mil en una 
alacena frontera. repleta de 
jícaras. vasos. platos. tazones. 
poncheras y una panzuda sopera; 
pieza que era la más estimada 
del ajuar doméstico de la 
contrayente. y quedó echa trizas. 
Más el despanzurramiento de 
una chota, que ajena a la 
barahunda general. rumiaba 
pacificamente su pienso en una 
cuadrilla aledaña. ¡Pobre 
animalejo I Así era el lado 
des aprobatorio y censurable de 
esta costumbre. 

LO PINTORESCO 

Veamos al otro lado: el pintoresco 
y jacarandoso. El del regocijo y 
el bullicio. con sus pinceladas 
de humor y limpio desenfado. 
La cosa empezaba cuando ya la 
gente había cenado. Y 
generalmente las cencerradas 
eran por el invierno - algunas 
en primavera- donde las veladas 
eran largas y tediosas. el 
aburrimiento y la falta de otros 
entretenimientos (radio. televisión. 
pocos o ningún libro) hacían 
presa fácil en la gente. lo que 
incitaba a agitar los ánimos y 
provocar la algarabia y 
divertimento. 
Y a los contrayentes parece ser, 
que en los inviernos y por aquello 
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de que «contra más junticos. más 
calenticos». también se les 
alteraba la fisiología un tanto. y 
las exíguas hormonas excitaban 
los apetitos lúbricos. y calentaban 
las seseras un poco más de la 
cuenta. Se iba congregando la 
muchedumbre a toque de 
caracola. o de la cometa de 
cuerno que usan los pesqueros. 
bien en la plaza. bien en la lonja 
o en alguna plazuela y comenzaba 
a organizarse la estruendosa 
comitiva . Principiando el ritual 
por prenderle fuego a un pellejo 
de envasar vino. ya inútil para 
el uso. que iba pendiente de un 
alambre y atado a la punta de 
una larga pértiga. y que al arder 
desprendía un hedor insoportable. 
Perfume que provenía del cuero. 
del pelo del odre. y de la pez 
negra que estaba tapizado su 
interior. al quemarse 
conjuntamente. Se·hacía un 
alto y «pará» en las principales 
bocacalles. y alguien. que 
siempre se hacía con la voz 
cantante conseguía a duras 
penas acallar el estrépito y 
clamaba con oz tonante : 
- ¿Quién se casa? 
y contestaba la muchedumbre: 
- Fulano ... 
- ¿ Con quién? 
- Con mengana. 
- ¿Y que la va a regalar? 
- Un mandil ... 
- ¿Para qué? 
-«Po» que se tape «el peregil» .. . 
- ¿Y qué más? 
- Naaa; «Pos» que siga la 
«cencerrá» 
Y se reanudaba el estruendo con 
redoble vigor y más altos cecibelios 
Los más viejos y los perezosos 
se asomaban regocijados y 
jubilosos al paso de la comitiva 
a presenciar el gratuito 
espectáculo. Menos los familiares 
de los contrayentes. claro. 
A veces el regalo no era un 
mandil (ni que lo dijera Cristina 
«la Mora). sino un «güeso» para 
que las cosas ... fueran por lo 
tieso. o cerca . Que yo en ello no 
me quiero insmiscuir. pues una 
pluma. por humilde y anodina 
que sea. y a poco que se precie 
no debe prostituir su dignidad 
y buen corte. vertiendo en letras 
de molde conceptos y vocablos 
del más bajo talante barriobajero 
y soez . 
Se visitaban las casas de ambos 
contrayentes. y se les sahumeriaba 
la fachada. la puerta. las 
ventanas. etcétera. con el dicho 
pellejo ardiendo donde las gotas 
de pez derretida. amén que 
alguna que otra botana. dejaban 
su marca de infamante Inri. con 
chafarriones de trazos 
imborrables . Los que más la 
gozaban era la chiquillería . 
Aquello era para nosotros una 
auténtica fiesta . y las razones 
eran varias. veamos : 
Primero.-Se nos permitía salir 
de casa después de cenar; pero 
eso sí. te tenías que tener 
sabida la lección del día siguiente 

y cumplidos los deberes. de la 
escuela o de la casa (las 
costumbres eran más severas). 
Y así pasaba que se aprendía 
más. mejor. y se formaba más 
netamente. más cumplidamente 
al niño. Aunque a veces. se 
extremara el rigor en ello. 
Segundo.-Un poco rezagados nos 
permitíamos el placer de 
fumamos a hurtadillas los 
primeros pitillos de nuestra 
vida. Unos «matuquintos» (así 
los llamaban de lo detestables 
que eran) que costaban 15 
céntimos de peseta el paquetillo 
de 15 pitos. y que eran un 
específico veneno potenciaL .. 
Y tercero.-Porque siempre había 
un avispado rapaz que sabía 
apropiarse de alguna lata grande. 
o algún alcuzón viejo al que 
siempre rézagados de la 
muchedumbre vapuleábamos de 
lo lindo con unas estacas. 
que tampoco se podía precisar 
cómo habían llegado a nuestras 
manos. mientras tronábamos 
vociferando a coro: 
«Fuego a la lata . fuego al candil 
fuego en los ... calzones del tío 
Marín». 
Por supuesto que el fuego no 
era en los calzones del tío Marín 
precisamente. aunque la cosa 
andaba muy cerca. pero que 
muy cerca. 
Y a todo esto. ¿quién era el tío 
Marín? Ni lo sabíamos. ni nos 
importaba; para nosotros no tenía 
otro interés que el regocijo que 
nos suponía poder soltar la 
palabrota al amparo del infernal 
estrépito. y sin miedo a ningún 
castigo. pues sabías que ibas a 
quedarte en la impugnidad y 
eso era para toda la pandilla 
escolar un goce insuperable. 
Por todo ello. cuánto anhelábamos 
la chiquillería que hubiera 
«cencerrá» . 
Así queda descrita en breves y 
desgarbadas pinceladas. esta 
costumbre popular (ya perdida) 
para conocimiento de las 
generaciones actuales y 
venideras. y para recordatorio y 
nostalgia de otras que las vimos 
y vivimos. y que a buen seguro 
nos gustaría volver a saborear. 

T M JI M Z 1 

- - - - - -

Canelones Populares: 

,ugando al reseate 

¿Recuerdan u tede aquel juego infantil? Me viene a la memo
ria los primeros intentos, tímidos y pudoroso , que se 
llevaron a cabo para introducir la coeducación, o sea, que 
e tuvieran chicos y chicas en la misma clase y formaron un 
tercero de bachiller mixto en e! que incluyeron a los que 
upornan má civilizado o más tímidos, o vaya usted a saber 

má qué, y no sé qué conclusiones sacarían de la experiencia 
(nos volvieron a eparar al año siguiente) pero, í é, que 
jugábamo a uno rescates miXCU:'II ... 
En fi!1, d.ejémonos de bac..allitas puesto que e! 
re cate al que vamo a referirnos no es ése y además no 
hemos tenido que remontar algo más atrás que nuestra infancia. 
Las tradiciones orale on, en los pueblo , una de la poca 
delicia que van quedando: leyendas. conseja , refrane . mayo . 
tonadillas .. . constituyen muchas veces e! único acervo cultural 
de que disponen, nada despreciable por cierto, y guardan u 
encilla frescura. su tierna expresión de amor y u graciosa 

picardía sin que los años causen más deterioro -eso í, 
gravísimo- que la fragmentación o e! olvido. Por e o h 
vamo a tener la osadía de «rescatar» en Montesino, para la 
p teridad, algunas cancione populare de Brazatortas, 
incluyendo unos humildes pentagrama . No e todo; ni 
siquiera sé si la música responde exactamente a la copla . e ha 
hecho lo que se ha podido, pero e algo que puede ayudar a 
impedir que e deterioren má y acaben perdiéndose. Además. 
e fácil que otro má jóvene preparados tomen la antorcha 

al ven t do lo alvable. Anim . boy (¡ bo , b y. boy ... !) 
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El padrenue.tro 

Padre nuestro. que estás en los cielos. 
qué niña tan guapa. qué mata de pelo (2). 

Ese es tu pelito. rubio y anillado. 
con cinta de seda lo llevas atado (2). 

Esa es tu frente. es cortita y ancha 
donde el rey Cupido puso su palabra (2). 

Esas son tus cejas. matas de alfileres. 
que cuando me miras clavármelas quieres (2). 

Esos son tus ojos. son dos luceritos. 
que alumbran de noche a mis suspiritos (2). 

Esas tus mejillas. son rosas tempranas 
que dan resplandor a toda tu cara (2). 

Esa es tu nariz. la punta una espada. 
que cuando me miras me traspasa el alma (2). 

Esos son tus labios. son dos picaportes. 
que cuando los cierras yo recibo el golpe (2). 

Esa es tu boquita. es un cuartelito 
los dientes menudos son los soldaditos (2). 

Esa es tu garganta. canal de agua clara. 
donde yo bebiera si tú me dejaras (2). 

Esa es tu barbilla. con el hoyo en medio 
sepultura mía que me estoy muriendo (2) . 

Esos son tus brazos. nidos de esperanza. 
donde el rey Cupido puso su mirada (2). 

Esas son tus piemos. columnas talladas. 
cuando vas andando derramas tu gracia (2). 

Es tu airoso talle. junco de ribera. 
la gracia de dios luces por doquiera (2). 

y de todo mal. Señor. líbranos 
porque el Padrenuestro aquí terminó (2). 

Lo. Sacramento. 

Aquí me paro a cantar. 
debajo de estas paredes. 
por ver si puedo sacar 
los sacramentos cabales (2). 

Despiertas si estás dormida. 
que mañana dormirás. 
escucha los sacramentos 
que te los vengo a cantar (2). 

El primero es el bautismo. 
ya sé que estás butizada. 
que en la pila del bautismo 
quedaste mi enamorada. 

Segundo es confirmación. 
ya sé que estás confirmada. 
que te confirmó el obispo 
con su mano soberana. 

El tercero es penitencia 
de penitencia me echaron 
que hablara contigo a solas 
cosa que no lo he logrado. 

El cuarto es la comunión 
si la tomas con anhelo 
si te mueres. al instante. 
derechita vas al cielo. 

El quinto es la extremaunción 
extremo es lo que te quiero 
que el pensar en tu querer 
ni de día ni noche duermo. 

El sexto. orden sacerdotal; 
sacerdote no he de ser. 
que en los libros del amor. 
toda mi vida es tu miel. 

El séptimo es matrimonio. 
que es lo que vengo a buscar. 
que aunque tu padre no quiera. 
contigo me he de casar. 

Si tu padre no me quiere 
ni tu hermano el vanidoso. 
yo he de ser el heredero 
de ese cuerpecito airoso. 

Hinqué la rodilla en tierra. 
con el pie hice una "ese». 
yo me he de casar contigo 
aunque al otro día me pese. 

La ca.a de Cupido 

La casa de Cupido. 
la casa de Cupido dicen que arde 
dicen que arde. 

[falta un verso). 

Dicen que arde. 
yo he pasado por ella 
yo he pasado por ella. humo no sale. 
humo no sale. humo no sale. 

Humo no sale. 
esta noche ha llovido. 
esta noche ha llovido. mañana hay barro. 
mañana hay barro. mañana hay barro. 

Mañana hay barro. 
pobrecitos gañanes. 
pobrecitos gañanes. que están arando. 
que están arando. que están arando. 

Que están arando. 
si supiera que arabas. 
si supiera que arabas con bueyes negros. 
con bueyes negros. con bueyes negros . 

Con bueyes negros. 
te compraría una cinta. 
te compraría una cinta para los cuernos. 
para los cuernos. para los cuernos . 

Para los cuernos. 
si supiera que arabas 
si supiera que arabas con vacas rubias. 
con vacas rubias. con vacas rubias. 

con vacas rubias. 
te compraría una cinta. 
te compraría una cinta para coyundas. 
para coyundas. para coyundas. 

Para coyundas. 
arrierito es mi amante. 
arrierito es amante de cinco mulas. 
de cinco mulas. de cinco mulas. 

De cinco mulas. 
tres y dos son del amo. 
tres y dos sbn del amo. las demás mías. 
las demás mías. las demás mías. 

Las demás mías. 
la casa de Cupido. 
la casa de Cupido dicen que arde. 
dicen que arde. dicen que arde. 

Dicen que arde. 
la casa de Cupido 
la casa de Cupido dicen que arde. 
dicen que arde. dicen que arde. 

Me han dicho que e.tá. malita 

Me han dicho que estás malita. 
ole Soledad. y que te van a sangrar. 
¡Qué lástima! que te rompan. 
ole Soledad. esas venas de cristal . 

La niña que a la mar se va a lavar los pies 
que tenga cuidadito que no le pique un pez . 
Que no le pique un pez. que no le piquen 

[los dos 
la niña que a la mar va. que la proteja Dios . 

Viendo tus cabellos rubios 
ole Soledad. y tus labios encamados 
pienso en el trigo de agosto 
ole Soledad. de amapolas salpicado. 

La niña que a la mar ... 

La nieve que está en la sierra 
ole Soledad. tan blanca como tú eres 
la alegria de los hombres 
ole Soledad. la envidia de las mujeres. 

La niña que a la mar ... 

De Alcudia 

De Alcudia muy contento 
traigo una nueva 
que he visto un zagala 
como una perla. 

Abrela. morena. la ventana. 
tiérrala. morenita del alma. 

Si cierras la ventana 
abre el postigo 
me darás un pañuelo 
que vengo herido. 

Abrela. morena. la ventana. 
ciérrala. morenita del alma. 

Pues si vienes herido. 
vete a curar. 
pañuelo de mis manos 
no lo verás. 

Abrela. morena. la ventana. 
ciérrala. morenita del alma. 

Abreme la ventana. 
bien de mi vida. 
que por venir a verte. 
sali deprisa. 

Abrela ... 

Me dejé la zamarra. 
capote y manta. 
y ahora viene lloviendo. 
bien de mi alma. 

Abrela ... 

Si cierras la ventana. 
abre el postigo. 
me darás un pañuelo 
de seda fino. 

Abrela ... 

7 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Montesinos. #7-8, 12/1987.



8 
~~==========-

El enamorado 

Si usted quisiera amiga. 
como yo la quiero a usted. 
como yo la quiero a usted . 

Nos llamarían a los dos los 
amantes de Teruel 
los amantes de Teruel. 

Domingo por la mañana me 
vaya misa el primero. 
me voy a misa el primero. 

y sólo por ver llegar tu 
garbo y tu gallardeo. 
tu garbo y tu gallardeo. 

Cuando entras desde la iglesia 
echases el pie derecho. 
echases el pie derecho. 

Tomaste agua bendita 
solamente con dos dedos 
solamente con dos dedos . 

Seguiste 
para en el comedio 
te paras en el comedio. 

Te pusiste de rodillas a 
adorar al Sacramen too 
a adorar al Sacramento. 

Salí a misa el primero. 
salí a misa el primero. 

Por hablar con tu vecina. ya 
que contigo no puedo. 
ya que contigo no puedo. 

Me dijo que te casabas. ya 
llevo mi desconsuelo. 
ya llevo mi desconsuelo. 

Porque yo me muero de amores. 
pensando que ya te pierdo. 
pensando que ya te pierdo. 

Cuando a ti te estén poniendo la 
ropita en un baúl. 
la ropita en un baúl. 

A mí me estarán poniendo los 
pies en el ataúd. 
los pies en el ataúd . 

Cuando a ti te estén poniendo la 
sortija al casarte. 
la sortija al casarte. 

A mí me estarán poniendo cuatro 
velas por delante. 
cuatro velas por delante. 

Cuando salgas de la iglesia 
ya serás mujer casá 
ya serás mujer casá. 

y a mí todos mis amigos me 
llevarán a enterrar. 
me llevarán a enterrar. 

Así. termina la historia del 
amor que te he tenido. 
del amor que te he tenido. 

Tú te casas con otro hombre y 
yo muero sin sentido. 
y yo muero sin sentido. 

II (){ I Il RIO\(, ·\ 

«De la cuna a la sepultura» 
RITOS y SUPERSTICIONES EN LA COMARCA 

DE LOS MONTES 

¿Existen todavía en nuestra 
sociedad. materialista y 
racionalista. los rituales profanos 
y la superstición? La respuesta 
podría ser negativa e inconcebible. 

Sin embargo. nuestra sociedad 
actual. incluidas las grandes 
urbes, se ve inmersa. en muchos 
momentos de la vida, en este 
acervo. del que no puede escapar, 
y mucho más en las sociedades 
rurales. donde a pesar de los 
medios de comunicación de masas 
le hace vivir con intensidad 
ese animismo y panteísmo de 
los objetos y animales. El 
campesino. por suerte, siente un 
respeto en su espíritu por el 
poder mágico de lo que le rodea . 

Se concibe todavía como una 
comunión cósmica y telúrica: la 
armonía y concordia del hombre 
con lo circundante. 

Así. ocurre aún en los habitantes 
de dos pueblos de Los Montes 
de Toledo: Retuerta y Navas de 
Estena. dos pequeños núcleos 
rurales. enclavados en pleno 
corazón de los Montes. al 
noroeste de la provincia de 
Ciudad Real . 
La superstición nos la define el 
Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua. como «la 
creencia extraña a la fe 
religiosa y contraria a la razón». 
pero la verdad es que la 
superstición. aunque siempre 
se le ha tratado de desligar de 
la religión. siempre o casi 
siempre ha corrido pareja. A 
pesar de las múltiples 
persecuciones de toda índole. 

Casi siempre el hombre rural 
la siente como un complemento. 
Se sale fuera de la «razón» de 
lo explicable empíricamente. pero 
en realidad esa fe ciega contra 
toda lógica, a veces surte efectos. 
Estas creencias tienen su 
manifestación a través de una 
serie de prácticas rituales . 

Los temas que abarcan siguen 
los principales ciclos de la vida 
del hombre: nacimiento. 
matrimonio y muerte. que están 
cargados de gran esoterismo. 
Puede observarse una cierta 
necrofilia y afición a lo 
melodramático en los rituales 
mortuorios. Estos temas tienen 
algo de raigambre morbosa y 
decisiva para la vida. incluyendo 
su terminación . 

EL TIEMPO ATMOSFERICO: 
'LLUVIA 

• El día de La Candelaria. 
cuando se saca a la Virgen en 
procesión, el apagarse la vela 
era presagio de mal año. Y. si no 
lo haCía. se decía : 

«Si la Candelaria implora 
ya está el invierno fuera.» 

• Cuando había nubes 
(tormenta) el sacristán tocaba las 
campanas y los habitantes de 
estas tierras dicen: 

«Detente nublao que vienes 
cargao. 

Cuando llueve y hace sol. 
sale el arco del Señor. 
Cuando llueve y hace frío, 
sale el arco del judío.» 

• Si la luna tiene cerco no 
llueve. 
• El resplandor de tres soles 
anuncia buen tiempo. 
• Si la niebla es copiosa. lloverá 
despacio. y. si es «coma», no 
lleva agua. 

• Es señal de lluvia el retozar y 
correr de las cabras, así como la 
presencia de las hormigas de ala . 
Refrán: «Aire solano. agua en 
la mano.» 
Dicho: «¡Ay madre I que parece 
que están tocando tambores. » 
Cuando truena: 

«Luna Lunera 
cascabelera 
harta de puches 
y bien caballera.» 

• La luna llena representa una 
cara. 

• En la festividad de la Resurreción 
de Cristo, que se celebraba el 
Sábado Santo a las 10 de la 
mañana se cogían chinas 
(siempre en número impar 
«nones») y se guardaban con el 
propósito de arrojar dos o tres 
al tejado en caso de que hubiera 
nubes. 

• Otra costumbre era santiguarse 
y recitar una oración a Santa 
Bárbara: 

«Santa Bárbara bendita 
que en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita, 
con el ara de la cruz 
Pater Nostrez. Amén Jesús. 
Santa Barbara va al campo 
toda vestida de blanco. 
Santa Elena va con ella 
que nos libre ella de rayos y . 

centellas.» 
• Para librarse de una tormenta, 
de los rayos y centellas. se 
encenderá un vela bendecida. 

• Según las veces que cante el 
gallo, si canta nones (número 
impar) o siete veces a arreo, se 
piensa que lloverá mucho. 

• La presencia de golondrinas en 
el cielo es el preludio de buen 
o mal tiempo. 
• Si sopla el viento con mucha 
fuerza. se dice refiriéndose a 
Dios: «Qué demonios habrán 
condenao.» 

• Se saca a la Virgen para pedir 
agua; con este propósito las gentes 
de estas tierras entonan la 
siguiente plegaria: 

«Los ríos se secan. 
los vallejos también 
y los corderitos 
se mueren de sed. 
Virgen de la Antigua 
extiende tu manto 
y dile a tu hijo 
que riegue los campos 
y si no ha llovido 
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ello lloverá. 
la Virgen de la Antigua 
nos lo traerá. 
Los toritos braman 
con gran violencia 
que buscan las aguas 
que no las encuentran 
Si por nuestra culpa 
el Señor no llueve. 
llueva por los chicos 
que culpa no tienen .» 

• Con el agua de mayo crece 
el pelo. 

ANUNCIOS DESFAVORABLES: 
MALES y DESGRACIAS 

• Si una gallina canta como 
un gallo. esto amenaza muerto. 
Por eso deberá ser sacrificada. 
• Si durante tu vida matas a una 
cigüeña. morirás «echo una 
lástima». 
• No deben matar a las 
golondrinas ya que se dice 
que: las golondrinas quitaron 
las espinas a Nuestro Señor. 
• El oír a una lechuza graznar es 
una mala señal. 
• Es malo destruir los nidos que 
forman las golondrinas en los 
aleros de los tejados y techos de 
las casas. porque sobrevienen 
desgracias a la familia que los 
destruye. 
• El moscardón trae malas 
noticias . 

• Es malo bailar solo. dando la 
sombra propia en la pared. 
porque se baila con el diablo. 
• No se debe aspirar el humo que 
desprende la higuera al quemarse. 
• Un gato negro simboliza al 
diablo y es un mal presagio 
encontrarse con él o el que haya 
uno en casa. 
• Si se rompe un espejo indica 
mala suerte. 
• Es de mal agüero verter aceite 
• El estar desacertada una 
persona en un día. en las cosas 
que hace. es indicio de haber 
pisado alguna mala hierba . 
• Si te silba el oído izquierdo 
debes decir: 

«Si es por mal que no puedan 
mear 

hasta que a mí no me pidan 
perdón.» 

• Para deshacer el mal agüero 
del aceite derramado se tira al 
pozo un puñado de sal. 
apartándose inmediatamente para 
no oírla caer. También es 
bueno arrojar a la calle diez o 
doce cubos de agua . 
• Pisar carbón es malo. 
• Cuando zumba el oído derecho 
es buena· señal; si zumba el 
izquierdo es que están hablando 
mal de uno o que sucederán 
desgracias. 
• Cuando a una persona soltera se 

le barren los pies con una 
escoba. se le aleja el casamiento. 
• La mujer que come por la calle 
no se casa. 
• Es de mal agüero echar un 
puñado de sal en el lecho de 
los recién casados. porque 
tendrán muchos disgustos. 
• Una mujer embarazada no debe 
debanar una madeja de hilo. 
porque tantas vueltas como dé 
a la madeja. otras tantas dará 
la tripa enrrollándose el 
pescuezo del feto. 
• Un niño no debe quemar 
papeles de noche. porque se 
orinará en la cama. 
• Cuando un enfermo grave dice 
que quiere vestirse anuncia 
muerte segura. al igual que 
también lo anuncia el que vuelva 
la cara a la pared o arregle el 
embozo de la cama. 
• Cuando un perro aulla cerca 
del lugar donde se encuentre un 
enfermo anuncia a éste su 
próxima muerte; y si escarba en 
un sitio. durante tres días. es 
señal de que preparen la sepultura 
al enfermo. 
• Si en el momento de decir una 
cosa se olvida es que era 
mentira. 
• Si una persona joven duerme 
con una anciana. el cuerpo de 
ésta roba sustancia al de la 

primera. 
• Es de mal agüero sentar primero 
el pie izquierdo. al saltar en 
tierra. desde una embarcación o 
al entrar en ella. 
• Si una mujer toca una planta 
con la menstruación. ésta se seca. 

ANUNCIOS FAVORABLES 

• Cuando ves pasar a una 
mariposa blanca tendrás buenas 
noticias. 
• El que se derrame vino es buena 
señal. 
• Si pica una pulga en la palma 
de la mano es señal de que se 
tomará dinero; lo mismo sucede 
si pica la mano de por sí. 
• Una prenda puesta al revés. sin 
hacerlo a intento. anuncia regalos. 
• Comiendo uvas el día primer0 
del año. tendrá dinero todo él. 
• Si te estiras mucho cuando 
duermes. crece el cuerpo. 
• Las doncellas que asisten a una 
boda y reciben de la recién 
casada algún alfiler de los que 
sujetaban las prendas de aquella. 
que los reparta por casualidad. 
se casan dentro del año. También 
es afortunada la persona que 
guarde el alfiler de la desposada. 
• El niño que nace de pie es 
dichoso. La frase nacer de pie 
indica que la persona es 
afortunada . 

9 
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• El niño que muere antes de los 
siete años va al cielo porque a 
esa edad es un angelito. 

ANIMALES 

• El perro que tiene seis dedos 
en la mano no rabia . 
• Para que un gato. al mudarse' 
de casa. no regrese al domicilio 
anterior. se le untan las patas 
con aceite. 
• El lagarto es amigo de los 
hombres y enemigo de las 
mujeres. 
• Cuando una culebra va a hacer 
daño a un hombre dormido en 
el campo. llega el lagarto y. 
poniendo a aquel la punta del 
rabo en la boca u oreja. le 
despierta . 
La culebra es amiga de las 
mujeres y enemiga de los 
hombres. 
• Los gallos. a los tres o cuatro 
años. ponen huevos pequeños. 

REMEDIOS CURATIVOS 

• Flor de la jara con punta 
negra en aceite. como remedio 
para los quemaduras. 
• Para quitar el catarro se derrite 
cera en un trapo que se pone en 
el pecho. 
• Como remedio para el dolor de 
muelas se emplea la grana de 
la albahaca. 
• Para curar fiemones te pones 
un higo en la boca y se te revienta . 
• Con la sangre de las aceitunas 
se cura las berrugas. 
• Como remedio para el sarampión 
se debe aplicar al paciente 
calor y cortinas rojas para la vista. 
• Como remedio para el asiento o 
empacho. se fríe beleño en 
aceite y se extiende en el 
vientre. estómago y todo el 
espinazo. 
• Las tercianas o fiebres se 
curaban. si la persona afectada 
se levantaba en secreto por la 
noche iba a la fuente y le decía: 
«Aquí te dejo las calenturas.» 
• El dolor del madrigón o 
apendicitis se le llevaban 
enseguida y se le operaba. pero 
si estaba en el campo le aplicaban 
las ventosas. Esto consistía en 
envolver una perra o moneda en 
un trapo. que se encendía. e 
inmediatamente se aplicaba un 
vaso que hacía el vacío apagando 
la llama. y. en el caso de pegarse 
a la carne. era síntoma de que 
estaba malo y el humo al 
«soterrarse» servía como remedio 
curativo. . 
• La perlería era una enfermedad 
consistente en temblores y frío . 
• Cuando se duerme un pie se 
hace una cruz en el zapato con el 
dedo mojado en saliva. y el pie 
queda en estado normal. 
• Cuando duelen los oídos a un 
varón. es bueno para que 
desaparezca el dolor. echarse 
en ellos un dedal de leche de 
mujer que críe hembra; si duelen 
a una hembra. se le echará 
leche de la crianza de un 
varón . 

• Para quitar el hipo a una 
persona es bueno darle un susto 
ó que ella beba siete buches 
de agua . 
• Para curar la dolencia de ojos. 
conocida por rijas (fístula lagrimal) 
se colgará al cuello del paciente 
un canuto de lata agujereado. 
que contenga una lagartija viva . 
A medida que el animal se debilita 
por falta de alimentos. se seca 
la rija . 

OTRAS 

• La fiar del dinero para que 
prenda ha de ser robada . 
• Tirar el pan por el suelo. o 
quemarlo. es pecado. 
• Escupir al cielo es pecado. 
• Cuando un joven está 
enamorado ciegamente de una 
mujer poco digna. es debido a 
que ésta le ha dado a oler una 
rosa hechida o a beber una 
bebida compuesta . 
• Cuando una joven quiere saber 

cuántos hijos tendrá: al pelar 
una naranja. cuidará de sacar la 
cáscara entera. en una tira. la 
arrojará al suelo con fuerza y 
tantos pedazos como se haga. 
tantos hijos tendrá . 
• Cuando una prenda tiene 
hilvanes señal de que no se ha 
pagado la hechura . 
• Para que un niño salga buen 
cantador. se tendrá cuidado de 
cortarle las uñas. detrás de la 
puerta de la habitación . 
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Aunque aparentemente el 
invierno no nos ofrece nada 
interesante en lo festivo, 
recopilando datos de la provincia 
de Ciudad Real, nos hemos dado 
cuenta que es uno de los ciclos 
más intensos de celebración, 
sobre todo, en el espacio 
comprendido entre la navidad y 
el carnaval. En toda la provincia 
resulta casi uniforme la 
celebración tradicional de 10 que 
se llaman «Los Santos Viejos», 
que en las poblaciones 
ciudarrealeñas son muy seguidOS, 
aunque con diferente advocación . 
Aunque en este momento los 
barrios adquieren protagonismo 
en sus celebraciones, nos 
referiremos en el presente trabajo 
a las celebraciones más 
tradicionales y que trasciendan 
a toda la población. 
San Antón. San llde/onso y La 
Paz. son muy conmemorados en 
Almagro. Francisco Asensio, 
historiador, nos contó que estos 
san,tos rigen las ermitas de 
extramuros. y da lugar a pensar 
que eran las que prestaban 
atención religiosa a las capas 
más pobres de la población. 
Ahora. las festividades las 
organizan los barrios 
correspondientes a estas ermitas . 
Pero mientras que San llde/onso 
y La Paz, son menos 
multitudinarias, San Antón, 
cuenta con la aprobación general 
de toda la población, en donde 
hay un ambiente de vecindad 
muy cordial. Alrededor de 
pequeñas hogueras se reúnen 
todos los habitantes próximos a 
ella. tos señoras se ocupan de 
la parte culinaria. y obsequían 
la noche del 17 de enero a todo 
el que pase por allí. La población 
en masa recorre cada una de 
estas hogueras. Lo más natural 
es que no se cuestione si se 
conoce o no a los visitantes . Se 
elabora el plato típico «El 
Somayao», que es un tiznao con 
más picante y ligeramente cocido. 
Se consume a la antigua usanza . 
La sartén «con patas» en el 
centro, y los comensales cada 
uno de eJlos con su navaja y su 
trozo de pan. 
En San' lldefonso y La Paz (23 y 
24 de enero) la celebración se 
circunscribe también a la 
hoguera, pero con otro ingrediente 
que es el juego. Se juega con 
los «Tejos» a la «Tángana», En 
otras poblaciones, se celebra San 
Antón, o como en Manzanares 

San Antón y la Virgen de la Paz. 
Toda la festividad tiene siempre 
el ingrediente de la hoguera 
como protagonista de la noche 
anterior. Es el resto más antiguo 
de ritos cuyo significado 
desconocemos, pero que siempre 
tiene la misión de ahuyentar los 
malos espíritus. En algunos 
pueblos del Campo de Montíel 
la costumbre es «esturrearla». Se 
consigue calentar mejor el 
ambiente y cantar alrededor 
de las brasas los más jóvenes 
del lugar. A estas hogueras se 
les suele llamar «luminarias». 
Todavía se recuerda en nuestros 
pueblos la costumbre de alimentar 
un «cochino» entre todo el pueblo. 
Llevaba un distintivo (un lazo en 
el cuello) y lo compraba la 
hermandad en tamaño pequeño. 
Todo el año vagaba por las 
calles, alimentándose a costa 
del vecindario. Se sorteba en la 
fiesta , lo que servía para 
conseguir fondos para su 
mantenimiento. El día del patrón 
de los animales se bendecía la 
cebada para que al consumirla 
las caballerias les aportara 
buena salud para el año. Se 
decoraban los «cabezones» y se 
engrasaban las «tozas» con mucho 
cuidado. El último rito de 
la celebración - antes de la 
procesión del Santo- era dar 
unas pocas vueltas a la ermita o 
a la Iglesia donde estaba el 
patrón. Generalmente, se daban 
tres . En algunas poblaciones, 
seis . 

SUS «CARIDADES» 

Todas las conmemoraciones 
tienen en muchos casos las 
«Caridades». Es pan bendecido 
que se reparte o se vende a los 
fieles. En algunos pueblos se 
ofrecen «roscos» de pan normal 
(Castellar, Campo de Montíel ), 
pero en otros, se añade aceite a 
la masa, lo que la hace más 
compacta al comerla . 
Incluso se adorna con una cruz 
de molde {Torralba}. 
Actualmente, la caridad se ha 
convertido en el «almantecao» con 
forma de cerdo en Manzanares . 
En Castellar de Santíago se 
organizaban espontáneamente 
carreras entre los animales, y en 
Villarrubia el «gorrino», se compra 
y se sortea entre los vecinos . 
Uno de los componentes de la 
Hermandad de San Antón de 
Villarrubia está obligado a invitar 

a los otros hermanos con el 
«puñao», cargo que le corresponde 
por sorteo, y que además, 
obtiene la distinción de poderse 
llevar el Santo a casa (un cuadro) . 
Este «puñao» se compone de 
cacahuetes, panchitos, garbanzos 
y avellanas, y se añade a la 
invitación general que hace la 
propia hermandad. Esta 
costumbre se repite en diferentes 
celebraciones de los «Santos 
Viejos», y de otros patrones en 
diferentes momentos del año. Al 
que corre con estos gastos, se le 
suele llamar «Mayordomo» en 
muchísimos lugares de la 
geografía provincial. 
En el contexto histórico, en las 
Relaciones Topográficas de 

Felipe 11 (l575), de Torralba de 
Cala trava aparece San Antón, 
como celebración principal . En 
toda la provincia se recuerda como 
fiesta importante. Curiosamente, 
entre las celebraciones del 
invierno está San Sebastíán, 
celebrándose como patrón en 
Fernancaballero. El 20 de enero 
se preparan «caridades», de 
tamaño medio, con la fórmula 
normal de estos casos . La 
distinción está en el pequeño 
orificio practicado para poder ser 
colgadas en el «Arbol de San 
Sebastián», que es sorteado 
en el momento final de la fiesta, 
y que además, de caridades 
tiene colgadas mandarinas. 
Como en su otro patrón , San 

11 
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Agustín, se lanzan muchos 
cohetes. Un paralelismo con 
esta forma de celebración la 
encontramos el día de Santa 
Brígida, en Almodóvar del Campo, 
donde en la celebración también 
se cantan los «Mayos». 
En la tarde del día 23 de enero, 
haga el tiempo que haga, existe 
en Puertollano, la curiosa 
costumbre de salir al campo a 
«comerse el chorizo», que es lo 
que se ha dado en llamarse 
«Fiesta del chorizo», y que se 
conserva entre las capas más 
jóvenes de la población. 
Representa una evocación en la 
época en que se primaba la 
conversión de los musulmanes 
al cristianismo. El comer carne 
de cerdo significaba que habían 
abandonado su antigua fe. Con 
el tiempo el chorizo simboliza 
esa práctica. 

EN ARAS DE LA PAZ 

La Virgen de la Paz, tiene especial 
significado en dos poblaciones 
de la provincia de Ciudad Real. 
Con el mismo rito y lus mismos 
ingredientes. Existe Hermandad 
religiosa y es patrona de Villarta 
de San Juan y COI.Tal de 
Calatrava. Los cohetes son los 
protagonistas principales de la 
fiesta, que se prepara la víspera 
con la hoguera. Cuenta José 
Muñoz (Villarta), que en su 
modesta labor investigadora ha 
encontrado datos referidos a la 
existencia de la Hermandad en 
el año 1500. La celebración con 
cohetes es posterior, y consta 
documentalmente en el año 
1700. La fuente que hubiera 
resultado más precisa ya no 

I existe, ya que el archivo municipal 
se incendió en 1898. Pudiera 
ser posible la conmemoración 
en virtud de la Batalla de las 
Navas de Tolosa, en donde se 
implantó la paz en esta zona. 
Aunque en Corral está instituida 
la proclamación de «mayordomo» 
que corre con los gastos de la 
celebración, las dos fiestas son 
idénticas. Por promesa los devotos 
lanzan cohetes mientras que la 
Virgen permanece en procesión. 
Todo debe quemarse antes de 
que vuelva a la Iglesia. En Villarta 
suelen quemarse unas 6.000 
docenas, y en Corral el momento 
culminante es en la plaza, donde 
la estructura arquitectónica hace 
«retemblar» sus muros ante la 
explosión de muchos castillos 
de fuegos artificiales. En Villarta 
se celebra por la mañana y en 
Corral por la tarde, aunque en 
la primera población es más 
~undante la pólvora. en donde 
se calcula que durante las dos 
horas de procesión se lanzan 11 
cohetes por segundo. 
Este año, con motivo de esta 
fiesta se ha restaurado la 
costumbre de repartir «roscos» 
de pan con el mismo significado 
de las «caridades» en Villanueva 
de la Fuente. Este reparto lo 
hace la Corporación Municipal. 

La Candelaria, tiene diferentes 
versiones en nuestros pueblos. 
La fiesta de las luces ha 
desaparecido en muchos lugares, 
pero, conserva rasgos especiales 
en la zona de los Montes, donde 
las señoras confeccionan «La 
Candelilla», aparte de alguna 
ceremonia religiosa que 
sospechamos está implantada 
posteriormente. «La Candelilla». 
se prepara en las mejores 
celebraciones. y especialmente 
en ésta. En otros lugares a los 
platos parecidos se les puede 
llamar «Nuégado» o «rosca piña». 
Pero en Arroba, Alcoba, Navalpino 
y Fon tanarejo se prepara de 
otra forma . Sobre todo. la miel 
se trabaja mucho más . 
La masa es corriente, y la 
preparación de lo que las señoras 
de Arroba llaman «moronduscos», 
«almendrucos», o «almendrillas» 
viene a ser la corriente de este 
plato, aunque al probarla resulta 
más «suelta». La miel es la que 
se trabaja de manera distinta, con 
una cocción más prolongada 
y a la que se añade alguna clara 
de huevo. Para trabajar en gran 
cantidad lo viscoso del producto 
de las abejas se emplea una 
pala que es girada por medio 
de una cuerda manejada desde 
los extremos. La miel al final 
adquiere una tonalidad entre 
marrón y violeta y del producto 
se extrae una rosca grande que 
es ofrecida a la Virgen . Este 
plato, se prepara por promesa de 
algún vecino, y en caso de no 
darse, es preparada por todo el 

..pueblo. 
Una curiosa costumbre en la 
fiesta de La Candelaria, es la 
de Fuencaliente. Hay hoguera 
la víspera, pero con un ingrediente 
más: El «Tizne». Los hombres 
persiguen a las mujeres con un 
trozo de la corteza de alcornoque 
(abundante en la zona) quemada 
para tiznarlas. Todo sucede en 
los momentos en que están 
ardiendo las hogueras en las 
plazas principales del pueblo. Al 
día siguiente se celebra el festejo 
religioso normal. 
San BIas, es el abogado de la 
garganta. En Manzanares, tiene 
mucha tradición y las tiendas 
cierran voluntariamente ese día 
por la tarde. Como en el Campo 
de Montíel, unos días antes hay 
reparto general de rosquillas de 
pan. En donde más se celebra 
es en Moral de Calatrava. En la 
actualidad se desplaza esta 
fiesta (3 de febrero) al primer fin 
de semana del mismo mes . 
Acuden todos los ausentes, 
aclarando que es la fiesta más 
celebrada. En esta fiesta aparece 
otro símbolo para los 
creyentes. El «Hornazo» preside 
toda la gastronomía. La práctica 
ritual.exige la compra cada año 
de una cinta colgándose a for
ma de collar, y rematada con 
una borla, que se le llama 
«gargantilla», y que cose la 
«camarera» de la Hermandad. La 
tradición ruen ta 10 pe> tp oc-"nida 

en una zona próxima a donde 
se encuentra la actual ermita, 
en las cercanías de la ribera del 
Jabalón . Este mal provocaba 
problemas de garganta . Los 
romeros acudían a pie. El recinto 
de la ermita tiene una fecha en 
una de sus puertas: ,,1 810». Antes 
se dedicaba a otra advocación . 
Antes se celebraban varios dias 
de festejo: San BIas, Resanblas, 
San Blasillo y el más Chiquitillo. 
Actualmente se hace doble 
romería. El primer sábado de 
febrero en la ermita (Carretera 
de Santa Cruz de Mudela), y el 
domingo en el Pozo de las 
Chapas, en la subida a la 
sierra que protege a Moral de 
los vientos del Norte. Lo que se 
denomina el «ato» es la comida 
que se prepara para la celebración 
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y es compartida con muchos 
visitantes que no llevan los 
preparativos consumibles 
necesarios . 

LAS HERMANDADES DE ANIMAS 

Dentro del mismo período y 
hasta carnaval. tenemos que 
hacer un recorrido por las 
festividades de Animas que 
abarcan un período extenso. y 
que aparecen en nuestra provincia 
con bastante frecuencia. Las 
Hermandades de Animas en 
toda la provincia tienen carácter 
parecido. Todas recaudan fondos 
y siempre con fines sociales. 
Siempre están constituidas por 
tradición oral y hasta fechas 
recientes no se han elaborado 
estatutos formales . Circunstancia 

justificable ante el fuerte 
analfabetismo acostumbrado en 
etapas anteriores. 
Razones no faltan al saber que 
hace 4.000 años se ha detectado 
la existencia de una cultura 
importantísima con una fuerte 
carga religiosa - El Bronce 
Manchego-. y de la que tenemos 
numerosos testimonios verbales 
de los arqueólogos que aún no I 
han sido publicados. 
El 28 de diciembre. la 
Hermandad de las Animas 
Benditas. de Almedina 
(Campo de Montiel). celebran 
un ceremonial desfilando por el 
pueblo con varias cruces y 
pidiendo por las casas. Por la 
noche organizan un baile muy 
particular. donde existe un 
«Alcalde de Animas». con 
vestimenta bufonesca y que 
interrumpe constantemente el 
baile golpeando el suelo con el 
bastón de mando. Indica a alguna 
pareja que se siente. o que baile 
de una manera o de otra. 
Impone una multa que casi 
siempre es asumida por los 
afectados. que piden seguir 
bailando a cambio de otra 
cantidad de dinero superior. Con 
todo lo recaudado se financian 
misas de Animas y se ayuda a 
alguna causa social: televisor 
del Hogar. bancos de la ermita. 
etcétera. 
El «bombo de las Animas». de 
Manzanares. aparece en la 
Fiesta de la Candelaria. Un 
grupo de personas con bombo y 
caja redoblante recorren las 
calles con las banderas. Piden 
limosna para sufragar los_ gastos 
de los entierros de los hermanos . 
Antes los componentes de la 
Hermandad eran todos 

pastores. Ahora ha restaurado 
esta práctica el colegio público 
«La Candelaria». que organiza 
la fiesta del barrio con el mismo 
nombre. En San B1as aprovechan 
para hacer la subasta de los 
obsequios del público y en otro 
tiempo se "bailaba la bandera» 
que iba enrollándose en su 
mástil y desenrollándose al 
compás del tambor con una danza 
que seguramente es mucho 
más antigua que esta 
práctica ritual de las Animas. Al 
desaparecer el que la bailaba 
desaparece la costumbre. 
El resto de las Hermandades de 
Animas de la provincia. celebran 
el día fuerte el martes de 
carnaval . La de Malagón y sus 
«abanderados» de parecida 
significación a la de Manzanares 
recuerda lo efímero de la vida. 
mientras que el jolgorio del 
carnaval se produce. Lo hacen 
acústicamente con tambores 
y pasean las banderas por la 
calle. con lo que encaja 
pefectamente con la de 
Manzanares. en este último 
caso ya no se da la presencia 
del «bombo». En otro tiempo las 
promesas se hacían mediante las 
«ginetas» que representaba un 
«bastón de mando» y su portador 

tenía compromisos para con la 
festividad. 
En Torrenueva la «Borricá». Ya 
no existe hermandad pero sí la 
bandera negra y amarilla que 
es paseada por las calles en 
caballería por la familia y 
conocidos del que lo ofrece por 
promesa. La «Borricá». también 
recauda fondos. y obliga a toda 
la población a desfilar ante la 
bandeja poniendo dinero y 
«Banderas de bolsillo». réplica 
de la que lleva «El Abanderado» 
en su caballería y que corre con 
los gastos del «Puñao». Todo se 
hace por promesa. 
En Herencia. también la 
Hermandad de Animas. organiza 
una serie de actos religiosos en 
las mañanas de carnaval y el 
desfile de las ofrendas de los 
gremios que encarnan «Las 
ginetas». acabando finalmente. 
con el «puñao». que en vez de 
comerlo se estrella a las 
autoridades poco antes del desfile 
final de las carrozas. el martes 
de carnaval. A este último acto 
se le llama "Ofertorio» que ha 
sido precedido por algunos 
«Funerales de Animas» . Todos los 
desfiles los abre "El perlé». 
personaje parecido al Alcalde de 
de Animas de Almedina. pero 
que en este caso lleva un látigo 
y una ropa especialmente 
grotesca como identificación. 
Las Animas de Albaladejo. tienen 
una simbología extraña. La Danza 
de Animas. con un golpeteo 
reiterativo de los instrumentos 
de cuerda y percusión es un 
extraño baile de entrelazado de 
cintas alrededor de una vara 
que sujeta en pie uno de los 
danzantes. Las cintas, «visten» 
la vara. También existe en honor 
a las Animas la «Danza de las 
Espadas.» 
El mismo rito del Día del Tizne. 
en Fuencaliente. se realiza en 
Castellar de Santiago. el 
Miércoles de Ceniza. Los 
«Ceniceros» llenan de ceniza a 
las mujeres en este día. El 
entierro del «Dómine Cabra». se 
realiza como el de la Sardina. 
esta vez expulsando ceniza a 
todos los presentes y con un 
olor muy desagradable alrededor 
del féretro supuesto. Cuentan 
los más metidos en la fieta que 
esta tradición la han traído los 
arrieros desde la zona de Galicia 
donde tiene lugar una costumbre 
parecida. 
La existencia en Ciudad Real. 
de este cúmulo de festejos y 
tradiciones en el corto espacio 
de mes y medio. demuestra que 
estamos ante una conservación 
establecida por una sociedad 
que demanda estudios mucho 
más exhaustivos en lo popular. 
y con una gran riqueza 
testimonial . 

JAVI ER TORRES 
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un vidje en tren por 
• 

Cdstl d~ d mdnc d 
EL PRIMER TRANVIA: 

MADRID-SIGUENZA 

A las ocho de la mañana parte 
el tranvía desde el apeadero de 
Atocha. Sigüenza es su destino. 
Cemento y humo es el paisaje 
del cinturón este madrileño. Los 
primeros viajeros se apean en 
Entrevías. Vicálvaro. Coslado. 
Torrejón. Viejas pintadas muestran 
el descontento contra el Gobierno 
y el empresario Mateu : «No a la 
política económica del PSOE.» 
«Mateu al paredón por no 
pagamos el sueldo de tres meses.» 
Hay chabolas. bungalows y ropa 
tendida. En Alcalá de Henares la 
mañana se ilumina. Los 
estudiantes se bajan en la 
Universidad. El tranvia se queda 
semi vacío. Al llegar a Baides el 
agua cae desde las rocas hasta 
el arroyo. Por Matillas. cuatro 
viejas y un viejo suben con la 
ayuda del factor. Pasamos por 
Carrascosa. Jadraque. San 
Antonio de Cerezo. Espinosa de 
Henares. El sol acaricia nuestros 
rostros cercanos a la ventanilla. 
Chicas desenvueltas se bajan en 
la estación de Humanes de 
Mohernando. Alguien comenta 
que van al reformatorio. El río 
Henares aparece y desaparece. 
Bastante alejada queda 
Guadalajara de la estación. 
Cercano está el cementerio y 
cipreses. Más lejos queda el 
centro: El Palacio del Infantado. 
del arquitecto gótico Juan Guas. 
contrasta con el modernísimo 
edificio del Centro Cívico 
Municipal. En la iglesia San 
Nicolás el Real . un hombre 
arrodillado pide limosna. Hacia 
la calle Arcipreste de Hita se 
chrigen una prostituta y un 
macarra. 
En Sigüenza. la temperatura 
desciende El frío de la montaña 
se impone. Esta ciudad que fue 
conquistada por el obispo 
Bernardo de Agén alberga en su 
catedral al melancólico doncel 
don Martín Vázquez de Arce. «El 
Doncel de Sigüenza». que está 
entre rejas. simboliza la ciudad; 
mitad monje. mitad soldado: 
episcopal y guerrera. El otrora 
«Castillo de Sigüenza» es 
actualmente el parador nacional 
de turismo. Probablemente. 
gracias a Fraga. Una placa 
recuerda en la entrada del 
castilló al señor Francisco Laina 
Serrano. cronista provincial de 

Guadalajara y defensor de la 
reconstrucción del castillo. 
Chirrían los cerrojos de la 
catedral cuando el sacristán 
amablemente me la enseña. El 
alma se esconde tras las rejas. 

ARANJUEZ-CUENCA. EN TER 

Estaciones viejas desde Aranjuez 
hasta Cuenca. Subo en el Ter que 
se dirige hacia Valencia. En 
Ocaña destaca una hermosa torre 
románica. Desolados campos y 
vigas de hierro. En Noblejas. 
casas de piedra. Villarrubia de 
Santiago. estación ruinosa . Por 
Santa Cruz de la Zarza vuelan las 
palomas. En Tarancón. pueblo 
industrial y construcciones nuevas 
de edificios. El rótulo de la cantina 
de la estación de puro viejo es 
hermoso. Pinadas y alamedas al 
pasar por Huelves. El terreno es 
montañoso. Colores rojos. pardos 
y más olmos por Paredes de Melo. 
Pintadas antiguas contra el 
trasvase: «Castilla necesita agua . 
no al trasvase.» «Castilla 
comunera. » El pastor dispara al 
tren con su garrota . Pace el 
ganado. En Huete. en la ladera 
del monte. un Corazón de Jesús 
abre sus brazos. En el apeadero 
de Ceracenilla aparecen más 
pintadas: «Castilla entera sin 
trasvase ni nucleares .» El tren 
se desliza rápidamente por 
Castillejo del Romeral. Cuevas de 
Velasco. Villar del Saz de Novalón. 
Pueblos tristes y solitarios. 
Chillarón y su flamante 
ayuntamiento. Alamedas del río 
JÚcar. y Cuenca. parte baja de 
torres de cemento y bloques de 
ladrillo. Parte alta con la Plaza 
Mayor y Catedral. El Museo 
Abstracto y el puente. Y las vistas. 
Los tópicos: la ciudad encantada 
o la ciudad del crimen. La 
procesión de los borra~hos y José 
Luis Perales. Y los artistas: 
Fernando Zóbel. Gustavo Torner. 
Antonio Saura. Los conciertos de 
música sacra por Semana Santa. 
Las copas. las cervezas y los 
cubatas en los soportales y 
callejones; garitos como 
«Clásicos». «Vaya-Vaya». Dicen que 
es una capital de provincias 
sibarita. Ni lo vi ni participé. 

ALMADEN-ALBACETE 
EN OMNIBUS 

Por Almadén pasa el ómnibus 
hacia Barcelona. Aquí se extrae el 

mercurio. Almadén es el primer 
productor mundial de este metal 
color plata que se emplea en los 
termómetros. La temperatura es 
fría. como su estación que junto 
con la de Puertollano constituyen 
sus únicos puertos para mineros 
de secano. 
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En Puertollano sobresalen sus 
refinerías de petróleo. Las casas 
se agrupan en la ladera . Mientras 
los obreros trabajan. heav}rs 
ensayan en los sótanos. Dos 
jóvenes tratan de abrirse caminos: 
Mar. joven inquieta de labios 
morados. aspira a diseñar moda. 
y Víctor Barba. dibujante. diseña 
revistas y comics. Varios de sus 
dibujos han sido publicados en la 
revista madrileña de la 
Posmodemidad, La Luna. 
Ciudad Real, capital. tiene su 
estación próxima a la plaza del 
Pilar. ágora provinciana. En ella 
funcionarios de gris marengo 
pasean sus carpetas bajo el brazo. 
En el bar de los bocadillos. los 
estudiantes comen bocatas con 
cerveza. Por la noche la 
intelectualidad y progresía se 
reúne en el local pionero: «Ave 
Thruta»; que sirve de aperitivo 
para proseguir la noche en 
«Garaje». garito underground. 
quizá como homenaje a Andy 
Warhol y a la Factory neoyorkina 
sin prqponérselo. La noche 
ciudarrealeña termina en la 
discoteca «Metrópolis». amplia y 
aséptica. de miradas frenéticas y 
escasas experiencias tactiles. 
Almagro conserva su bellísima 
Plaza Mayor y el Corral de 
Comedias. Encajeras de bolillos 
y berenjenas. La Galería de 
arte moderno «Fúcares». el 
Parador Nacional y para la copa 
«Rita» y si está abierto su 
«viscontiano» casino. 
Daimiel, «las Tablas agonizan». 
Sólo las brujas podrán lodar los 
pozos que extraen demasiada 
agua en detrimento de este 
ecosistema. En el «Paraguas» y 
«Estudio 18». se da cita la 
juventud daimieleña y de los 
alrededores. 
En Manzanares. el paseo de la 
estación es semejante a 
cualquier paseo marí timo. Sin 
olor a mar. Huele a siembras . La 
revista Siembra especie de hoja 
parroquial. pude hojearla en el 
quiosko. le dedica la primera 
página a los sembradores del año. 
Nadie se baja en la estación de 
Herrera de la Mancha. Los presos 
no viajan en tren . Y los 
funcionarios coleccionan coches y 
chicas. En Alcázar de San Juan. 
encrucijada ferroviaria; existe 
preocupación social por el anuncio 
de los dirigentes de RENFE. de 
posibles despidos laborales. Su 
alcalde defenderá la continuidad 
laboral de los trabajadores. Cerca 
de la estación. en la discoteca 
«Marisol rumbo a río». hace 
demasiado ruido y poco calor 
amoroso. El calor 10 da su 
estación. El tren camina hacia 
Levante: «¿Quién ha vivido nunca I 
en estos poblachones I de la vasta 
llanura? I Criptana. Socuéllamos. 
La Roda. Villaninguna . I Sin 
sierras que cortasen la ruta. / sin 
ríos que diesen I sentido a la 
andadura. / ¿cómo iban las hordas 
que trashuman I a saber en 
dónde I hacer alto y pobladura? 
(Poema 49 de Agustín Garda 

Calvo Del tren . 83 notas o 
canciones .) 
Los molinos de Campo de 
Criptana llevan nombres 
latinoamericanos. Desde allí uno 
puede imaginar el mar. José 
Antonio. joven de Alcázar con 
novia en Criptana me aconseja 
para la noche «Plan» y «Nivel 42 ••. 
Allí se da cita la gente guapa de 
la región . 
Por Villarrobledo y la Roda no me 
detengo. Nobles pueblos 
manchegos encalados y 
vitivinícolas. 
Albacete es la capital castellano
manchega más extensa e intensa. 
Tanto en longitud como en 
población. poderío judicial y vida 
cultural. Desde la estación. una 
línea recta te traslada al centro 
de la ciudad. Centro con grandes 
avenidas. lujosos comercios y 
tiendas de diseño: 
«Yarará ••. "Valentino». «Francisco 
Valiente ••... La vida cultural está 
representada por la revista 
literaria Barcarola y su museo; 
que en estos momentos acoge la 
exposición «Naturalezas 
Españolas •• (1940-87). una revisión 
histórica de las corrientes más 
significativas del arte español 
durante los últimos cincuenta 
años. Además del museo 
arqueológico. es imprescindible 
admirar al pintor Benjamín 
Palencia. Magnífica fue la 

exposición en este mismo museo 
hace algunos años del universal 
pintor Antonio López . 
De la mano de la reina de la noche 
«La Juana •• nos adentramos en la 
movida nocturna «Gabinete •• y «La 
Luna •• son los locales más fuertes . 
Hacia Almansa. último lugar 
manchego, se acerca el 
Mediterráneo. El tren busca la 
mar desesperadamente. 

UNIDAD SANTA CRUZ DE 
MUDELA-CASTILLEJO-TOLEDO 

Procedente el tranvía de 
Linares-Baeza nos encontramos 
con el Viso del Marqués. antes 
denominada El Viso del Puerto. 
Un bellísimo palacio renacentista 
por el marinero Alvaro de Bazán. 
El fue el primer marqués de 
Santa Cruz. 
En Santa Cruz de Mudela el 
evocador camino de cipreses une 
a la villa con el camposanto. 
Buen vino yaguas termales en 
el balneario de la salud. Y el 
Castillo de Mudela. lugar de caza 
de Franco en Valdepeñas. 
bodegas y tierras de artistas : 
Francisco Nieva. Gregario 
Prieto. Paquito Clavel.. . 
Pasamos Consolación y sus 
numerosas quinterías derruidas 
las siembras reverdecen. bandas 
de codornices y perdices se 
recorren las tierras llanas. 

lLHI,fe¡, 

Cruzamos Manzanares. Alcázar 
de San Juan. paso obligado en 
todas las rutas. 
Las Lagunas de Quera. Villacañas. 
«la ciudad del mueble •• . 
Tembleque y Castillejo de Añover 
son localidades de la provincia 
de Toledo. En Castillejo. en una 
sórdida estación esperamos 
para hacer trasbordo en el 
tranvía procedente de Madrid 
con destino a la ciudad del 
Tajo. Accedemos a la ciudad 
desde la estación por el 
puente romano. Las cuestas se 
resisten . En quince minutos a pie 
la plaza de Zocodover y el 
Alcázar; perderse por sus 
estrechas y excitantes calles. 
Descubrir el arte jUcllO. 
musulmán y cristiano. No 
perderse entre las Instituciones 
burocráticas. Beber vino y cañas 
de cerveza en el complejo ocioso 
del «Miraderc;>>>. Resultará agotador 
para el visitante intentar conocer 
Toledo en un sólo día. Como el 
vino fino hay que degustarlos poco 
a poco. 
Disfruté de la agradable compañía 
del poeta Amador Palacios 
durante la tarde. Por la noche en 
discoteca «Gris •• a las afueras de 
la población. hacia la carretera 
de Avila departí con uno de los 
componentes del grupo pop de 
mayor proyección musical: El 
Pecho de Andy. 

M A-':LEL J. ::'ER RA. 
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CABALLOS EN ALARCOS 
La e uela de equitaci ' n ba a en un 
i tema pr gre iv de gimna ia y de 

acostumbrar al caballo a la ob di ncia 
para u utilidad en toda la r ma de la 
equita ión. A e ta ba e debe añadir la 
en eñanza y el entrenamiento para un 
determinado prop ' ito, omo e! trabaj 
de camp9 el salt de ob tá ulo o e! 
ej r i io de le ione de «Alta E ue!a». 
El legendario mae tr d equita ión que 
vivió ha e más de 250 año , Fran~oi e 
Robichon de la Gu riniere, ha definido el 
istema que actual m nte n irve de ba e 

en lo iguiente término: «El fin de la 
doma de un caballo es con eguir, p r un 
trabaj i temático, que e tranquili e, 
ea ágil y obediente, para que u 

movimiento ean agradable y cómod 
para u jinete. E to e válid para el 
aball de campo m e! de doma.» 

E ta clá i a fórmula tiene, ante como 
ah ra , toda alidez. Y podemo agregar 
la fra e de u tav teinbrecht: «monta 
tu caball adelante rect » diría 

que el logan debe er: «[ranquilo 
adelante y recto.» Básicament el instru tor 

j inete que pretendan avanzar en 1 arte 
d la equita ión ti n n que e tar 
convencido y tener c mpletament 
a umid qu olam nte e po ible con 
una ba e firme de la equitación racional 
en el caballo en 1 jinete, fundam ntada 
en el equilibrio el ritmo y el asiento. 

1 i tema de la equitación racional e ha 
mantenid du rante década porque cumple 
c n t das la xigencia de la en eñanza 
de! aballo y jinete para toda la 
di iplina de la equita ión. Aunque todo 
i tema tan buen como u intérprete . 

El ·pr fe r de equitación om entr nad r 
de j inete y aballo debe dominar el arte 
de la equita ión prá tica y t ' ricamente 
en el mar o de u propósito . Tiene que 
e tar egur del fin que per igue y del 
amin a eguir om también la 
rdenaci ' n de la pr gr iva leccion 
c nocer la difi ultade y errore 

aracteri ti que puedan apar er en u 
ej u ión prácti a. lamente un ma tro, 
qu puede dem trar en la m ntura que 
u exigencia n realizabl , pued 
btener la nfianza de u di cípulo . 

El m ntar y e! trabaj n c rr cta p ición 
del jin te p rmiten qu 1 aballo ea 
dú til y fl exible como también 
ensibili e a la ayuda. El movimiento del 
~ball e ~t n e ~uilib~d ~ u 
alre pa , trot y galope c n la adaptación 

del jinete al movimiento. 
entro cie la leye gimná tica 

de arrolla mediant una lógi a ordenación 
de la enseñanza el mayor grado de 
adie tramiento en un aumento de la 
fl exibilidad y ductilidad del caballo a la 
ayuda de impulsión retención y 
laterales ha ta 11 gar a una relajación d 
toda la articulacione y mú cul . 
Conseguir la máxima gimná tica del 
caballo e el fin d l camin para obtener 
la compl ta ductilidad y la may r c rrecta 
tensión y relajación de l s mú culo y 
articulacion con ello la mayor fuerza 
de contracción y de mpuje. En e te estad 
d la total du tilidad pu de el caballo 
ej utar los e fuerzo máximo in dañ 
para u alud y con una máxima vida útil. 
El caballo a partir d entonce stá en 
condicione d umplir con la exigencia 
de la lecci n de «Alta E cuela», como 
c rrer en el amp altar b táculo 

o ar vaca iempre que e entrene 
para ta actividade e peciale 
adici nalmente. 
El jinete que aprend bre 
aball qu ya t ' en eñad ólo j inetes 

que br un caballo adie trad pueda 
jecutar la leccion orrectamente, podrá 

tran mitir su conocimiento a un caball 
j v n qu tá aprendiendo. También el 
j in te qu no tiene ambicione de pr parar 
caballo, in que e onforma c n 
mant ner aball adie trado en fc rma 
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orrecta 010 tendrá satisfacción si se 
ba a en el fundamento de la quitación . 
Para ello e importante un continuo control 
p r un e pert . También 1 que abe y 
e tá en la alta c mpetici' n nece ita 
frecuentemente un r pa . 
Un buen medi para ello e 1 j r i io 
de rre 1 n n el caballo a la cuerda . 
Lamentablemente e to se hace muy po o 
en E paña. Tambi' n deb ría 1 jinete 
tratar, de vez en cuando, di tinto 
caball ada aballo tiene u virtude 
y debilidade y necesita tro tact 
ecu treo El caballo e al final el mejor 
mae tr . Para finalizar una palabra del 
ma tro Antoin Pluvinel, de hace más 
d 35 ño deb rían hacer refl exionar a 
algun jinete intrépido : « b mo 
pr uparno de n enfadar al caballo 
para no quitarle u alegría natural. E 
omo el aroma de la flore, qu nunca 
uelve una cz que e pierde.» 

R B ERTHOLD V 

Profe r de la uela de quita ión « larco » 
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Aunque el término Energía Solar 
engloba a casi todos los tipos 
de energía. pues no en vano es 
el Solla fuente básica de 
suministro energético. voy a 
referirme a tal energía ciñéndome 
:¡ la captación de los rayos 
solares y su conversión mediante 
un elemento llamado 
«convertidor» en otro tipo de 
energía fácilmente utilizable por 
el hombre. Así. pues. vamos a 
hablar de la energía obtenida a 
partir de los rayos solares. 
distinguiendo básicamente las 
dos fuentes presentes en dichos 
rayos : luz y calor. 
La tecnología energética es una 
rama de la ciencia poco 
explorada siendo los motivos de 
su situación muy variados. 
pues. como ya apunté en el 
anterior artículo (ver núm . S de 
Montesinos ). no siempre interesa 
que se investigue en materia de 
«energías alternativas». Los 

Energias 
Alternativas 

impedimentos socioeconómicos 
no son los únicos y 
concretamente en lo que se 
refiere a la energía solar se 
suman a otras de índole 
puramente natural . Así. por 
ejemplo. debemos apuntar que 
aún cuando dicha energía es 
abundante y prácticamente 
inagotable tiene la grcm deventaja 
de que su concentración por 
unidad de superficie es más baja . 
de tal modo. que para capturar 
una parte importante es necesario 
contar con una gran superficie 
colectora (paneles. espejos. 
etcétera). También diremos que 
la distribución geográfica de 
«horas de so}., no es unüorme 
en las distintas regiones del 
planeta; con relación a esto. 
nuestro país podria incluirse 
entre los más privilegiados. 
Dicho esto. entremos directamente 
en las formas de aprovechamiento 
de esta energía. Son dos 

los sistemas básicos de 
aprovechamiento: Térmico y 
fotovoltáico. El sistema de 
aprovechamiento Térmico 
consiste en aprovechar la 
energía calorífica de los rayos 
solares para de un modo directo 
calentar un fluido (agua. aceite. 
etcétera). En función de la 
temperatura alcanzada en el 
proceso existen dos clases de 
sistemas de aprovechamiento: a 
baja y media temperatura. y a 
alta temperatura . 

Aprovechamiento térmico a baja 
y media temperatura: 

En este grupo se engloban todos 
aquellos sistemas. que o bien 
basados en una determinada 
«arquitectura solaP' o simplemente 
en una racional distribución. 
utilizan colectores de distintos 
modelos para captar los rayos 
solares. Dichos colectores son 

VAPOR 

GENERADOR DE 
VAPOR 1=- AGUA 

FLUIDO 
CAL.fENTE 

~FLUIDO 
FRIO 

BATERIA DE COLECTORES , 
\---
f 1 I J 

r 1 1 1 L-__________ -J L-__________ -J L-__________ ~ 

RAYOS 
SOLARES 

I 

«convertidores energéticos» muy 
básicos; a través de ellos circula 
un líquido que es calentado 
directamente por los rayos 
solares. El colector absorbe calor 
y lo entrega al líquido que lo 
atraviesa. Las formas del colector 
puede ser muy variada pero los 
más importantes son los planos 
y los parabólicos . Las 
temperaturas alcanzadas en un 
colector plano oscilan entre los 
60 o 70 e de uno normal y los 
120 e de uno de vacío. Los 
colectores de concentración 
proporcionan temperaturas de 
hasta 300 C. en estos colectores 
(más sofisticados que los planos 
y parabólicos) existe un 
mecanismo que sigue el 
movimiento del sol. de tal modo 
que el colector es móvil y 
permanece orientado al punto 
de máximo rendimiento (frente 
al sol). 

1-- , 

1--

TURBINA ALTERNADOR 

-
FLUIDO 
CIRCULANTE 

COLECTOR PARABOLlCO 

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO TERMICO POR COLECTORES PARABOLlCOS 

--
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Aprovechamiento térmico a alta 
temperatura: 

Esta forma de aprovechamiento 
de la energía solar térmica 
constituye en su aplicación lo 
que podríamos llamar una 
central de producción. En los 
colectores mencionados 
anteriormente no era necesario 
una gran instalación. por lo 
cual. están recom~ndados en 
aplicaciones domésticas. pequeñas 
explotaciones agrarias. hospitales. 
etcétera; sin embargo. los de 
alta temperatura son más 
complejos en su instalación . 
Una central termosolar consta 
básicamente de un sistema de 
concentración de los rayos solares 
(helios tates. parábola de espejos 
gígante. etc.) y un punto de 
recogida de la energía (horno) 
por el cual. hacemos pasar un 
líquido que por ser endotérmico 
absorbe fácilmente el calor y 
entrega dicho calor a una caldera 
que se encarga de producir vapor 
de agua. el cual . se inyecta en una 
turbina que a su vez moverá un 
alternador que producirá 
finalmente la energía eléctrica . 
Estas centrales cuentan con 
tanques de almacenamiento de 
sodio capaces de retener calor 
para devolverlo al sistema cuando 
en la torre receptora no se 
produzca calor (por la noche o 
en días nublados). 

Aprovechamiento fotovoltáico: 
Este es el sistema de mayor 
rendimiento energético pero 
también el más caro. En este 
caso. se trata de colocar frente 
al sol un panel constituido por 
un material con propiedades 
semiconductoras capaz de 
producir una comente eléctrica 
por efecto de la luz de ahí su 
nombre fotovoltáico). Estos 
paneles nunca son demasiado 
grandes y por ello. la potencia 
eléctrica suministrada por 
unidad es muy baja . por lo que 

",,1/ 

en ocasiones se conectan varios 
formando una batería. Su 
utilización industrial es prohibitiva 
y solo son recomendables en 
puntos de bajo consumo alejados 
de las redes de distribución de 
energía eléctrica . 
Finalmente. y a modo de 
resumen diré. que de los sistemas 
expuestos. el único capaz de 
ofrecer potencias más elevadas 
es el térmico de alta temperatura. 
aún cuando en ninguna central 
actualmente construida en el 
mundo se supera el valor de 

lO MW (lO millones de vatios ). 
Como ya comenté en el anterior 
articulo la tecnología en materia 
de energía solar puede ofrecer 
poco con respecto a una 
posibilidad de «alternativa 
energética». Las potencias 
producidas son mínimas y de 
momento a inversión por cada 
vatio instalado es muy elevada 
frente a la energía nuclear o 
hidráulica por ejemplo. 
La alternativa solar es válida 
para explotaciones agrícolas y 
ganaderas familiares. para 
secaderos. establos. invernaderos. 
etcétera . Asimismo. para 
suministro de agua caliente en 
el hogar. pero difícilmente lo 
será en unos años para la 
industria. el transporte o la 
demanda en zonas urbanas . 
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Ciudad Real y Calatrava en el siglo XV: 
Una pluralidad conflictiva 

1. I TR D ( ' lO 

A pesar de la existencia de 
algunos estudios sobre el tema 
que nos ocupa (l) nos decidimos 
a trabajar en él en un intento de 
profundizar principalmente en 
los conflic.tos del siglo XV. a 
nuestro júlcio los más interesantes 
y los más llamativos desde el 
punto de vista social. 
Aunque las tensiones se 
diversifican fundamentalmente en 
tres niveles ·(Orden-Concejo. 
Orden-Hermandad y Concejo
Encomienda de las Casas de 
Ciudad Real ). en todos ellos 
subyacen motivaciones sociales 
que hay que poner en relación 
con lo que VALDEON (Il) ha 
calificado de conUictos de 
resistencia a la expansión señorial. 
ya. que muchas de las 
características de estos 

Con la victoria de las Naves de 
Tolosa (1212) el territorio situado 
entre el Tajo y Sierra Morena inició 
un claro desarrollo socio
económico bajo el dominio directo 
de las órdenes militares . 

Calatrava. la Orden fundada por 
el abad de Fítero en llS8. se 
constituirá desde muy pronto en 
el motor principal de la repoblación 
de la Mancha Baja e irá 
progresivamente afianzándose 
sobre un extensísimo dominio 
que le proporciona cuantiosos 
ingresos y una paulatina influencia 
socio-poli tica (1). 
Este sistema repoblador. utilizado 
principalmente u lo largo de los 
reinados de Alfonso VII y 
Alfonso VIII . motivó. como ha 
señalado L. R. VILLEGAS (2 ). que 
la región no pudiera contar con 
un territorio de realengo lo 
suficientemente amplio como para 
convertirse en una auténtica base 
de obtención de rentas para la 
Corona . 
M. L. VILLALOBOS (3) en su 
estudio Régimen Dominical de la 
provincia de Ciudad Real desde el 
siglo XII hasta fines del Antiguo 
Régimen. ha dejado claramente 
demostrado cómo el control directo 
de la monarquía en la zona se 
limitaba al enclave de Alarcos y su 
término (cuyos limites no pueden 
hoy fijarse con plena exactitud). 
Es en este contexto en el que el 
profesor VILLEGAS (4) y la más 
reciente historiografía que se ha 
ocupado de Ciudad Real 'en 
el medievo. entienden los intentos 
repobladores de Alarcos por parte 
de Fernando III y Alfonso X: 
únicamente potenciando un núcleo 

movimientos. son plenamente 
aplicables a los enfrentamientos 
que se producen entre Ciudad Real 
y la Orden de Calatrava durante 
este período. 
Desde s~ fundación . la ciudad 
estaba abocada a profundos roces 
con la Orden pues. además de 
otros condicionantes. carecía de 
un alfoz lo suficientemente rico 
y amplio como para poder 
prescindir de los términos 
calatravos. 

A esto se unían dos tipologías 
sociales distintas que convivían en 
apenas unos kilómetros. por un 
lado los realengos y por otro. los 
cala trovas . con una sujeción 
señorial mucho más fuerte que 
la Orden r en todo momento. 
intenta de una u otra manera 
extender a una villa que se 
encontraba en el punto más 

de realengo. la Corona podría 
participar de las numerosas 
rentas que producía un territorio 
en plena expansión económica 
con base en la ganadería . y. al 
mismo tiempo. canalizar. controlar 
y percibir ingresos del tráfico 
comercial entre Toledo y 
Andalucía . hasta el momen to 
absorvido por la Orden 
De cualquier forma . los intentos 
repobladores de Alarcos. que se 
sucedieron con relativa lrecuencia 
a lo largo de la primera mitad del 
siglo XIII. no tuvieron éxito. sin 
duda . aunque entre otras razones. 
porque la villa era ya un enclave 
en franca decadencia . La última de 
estas tentativas parece. aunque es 
poco probable. que pudo incluso 
realizarse pocos meses antes del 
otorgamiento de carta-puebla a 
Pozuelo de Don Gil (S). lugar muy 
próximo a Alarcos. donde la 
Corona encontró definitivamente 
un núcleo atrayente para la 
población (6). 
En esto debió inUuir posi tivamente 
el hecho de que Alfonso X. en 
1255 (7). transfo rmara una 
situación de hecho e n otra de 
derecho (8) con la concesión de 
este documento jurídico. 
Surge así Villa Real sobre un 
núcleo preexistente y con un 
alfoz que. siendo totalmente 
insuficiente para la villa que 
aparentemente se pretende crear. 
constituye en a certadas palabras 
de L. R. VI LLEGAS. una deficiencia 
congénita que va a condicionar 
para si~mpre el desarrollo 
económico de la ciudad (9). 
Los limites del té rmino de Villa 
Real. aunque s ufrirán algunos 
cambios. permanecerán 
circunscritos al ángulo natural 
formado por los ríos Guadiana y 
Jabalón. ahogados constantemente 

cén trico de su señorío. 

Para el análisis de todos estos 
aspectos nos hemos centrado en 
la docul1).entación existente en el 
Archivo -Histórico Municipal de 
Ciudad Real (lII) aunque también 
s han consultado otros fondos 
documentales como los del Archivo 
Secreto del Ayuntamiento de 
Toledo. Una serie de visitas a la 
Sección de Ordenes Militares del 
Archivo Histórico Nacional quizá 
hubiera dado como resultado una 
información más profunda . al 
tiempo que distinta. que nos 
hubiera servido. sin duda . para 
llenar lagunas y penilar mejor 
determinadas cuestiones . pero 
por el momento. desbordaba 
nuestras posibilidades 
Es preciso señalar también que 
hemos considerado conveniente 
analizar los conflictos más 

en el cinturón del territorio 
calatravo que lo rodea . 
Era lógicamente un caldo de 
cultivo donde los enrrentamientos 
tenían que estallar. La fundación 
signficaba para la Orden un 
importante menoscabo para su 
situación socio-económicamente 
privilegiada en la zona. pero al 
mismo tiempo. las gentes de la 
villa recién establecida debían 
buscar la mayor parte de sus 
recursos en la zona calatrava ante 
la estrechez de sus términos . 
Los primeros conflictos se producen 
ya durante toda la segunda mitad 
del siglo XIII y se concretan en las 
dificultades que pone la Orden. 
de una manera más o menos 
directa . al paulatino desarrollo 
de la villa . 
Ya en 1257 Alfonso X se ve 
obligado a ratificar a la ciudad 
su exención del pago de portazgo. 
al quejarse la villa de que 
algunos lugares se negaban a 
respetar esta franqueza (10 ) 
concedida por el monarca en la 
carta puebla junto a la «mejora 
de los caballeros hijosdalgo». 
Hacia esta fecha . el poblamiento 
de la nueva villa debía de ser 
dificultoso (ll) y Calatrava 
intentaba sin duda presionar. 
cobrando toda clase de impuestos 
sobre las mercancías que llegaban 
a la ciudad . Sin embargo. sus 
acciones contra Villa Real iban 
aun más lejos llegando a poner 
serias trabas a las gentes de la 
Orden que querían ir a poblar la 
nueva villa de realengo (12). lo que 
obliga al monarca a ordenar en 
1262 « ... que aquellos omes que y 
quisieren venir e poblar la de 
tierra de la orden o de otros 
lugares que vengan salvos e 
seguros con todas sus cosas . E 
defendemos que ninguno non sea 

destacados que se producen 
durante los siglos XIII y XIV. 
porque pensamos que. sin una 
penecta comprensión de la 
«situación previa ». resultaría 
imposible captar la pluralidad 
conUictiva que se desarrolla en el 
período final de la Baja Edad 
Media . 

En general el lector se encuentra 
ante un trabajo que. si no es 
innovador en lineas generales . 
creemos que sí aporta algunos da
tos relativamente desconocidos y 
una interpretación diferente de 
determinados acontecimientos 
fundamentales para la historia de 
la ciudad y para el conocimiento 
de sus relaciones con una 
institución que. como la Orden 
de Calatrava. tuvo una 
transcendencia tan importante en 
la vida castellana de este período. 

osado de les fazer tuerto ni fuerca 
nin demas nin de les contraliar 
sus cosas que quisieren vender 
dando el derecho que dar devie
ren ... » (13 ). 
De cualquier forma . los mandatos 
reales no eran escuchados por la 
Orden que siguió manteniendo su 
postura respecto a la ciudad como 
demuestra la reiterativa 
documentación de la época (14 ). 
Sobre este tema incide tambié n 
don Fadrique nada mas conseguir 
de Alfonso X el señorío de la 
ciudad . solicitando al mismo 
tiempo que no se embarge a los 
de Villa Real por la corta y el 
aca rreo de madera desde otras 
zonas a su término (1 5). Es el 
primer documento conservado 
que menciona de modo directo 
e l aprovechamiento de los mon tes 
(prácticamente inexis ten tes en 
el alfoz realengo ). un factor clav 
en las relaciones entre Calatrava 
y Ciudad Real durante los 
siglos XIV y XV. 

A pesar de todo. au nqu como 
se aprecia . de una menera lenta 
y dificu ltosa. la nueva poblaCión 
va consolidándose. por lo que 
la Orden adopta un cambio de 
actitud aprovechando el conUicto 
sucesorio entre Alfonso X y su 
hIJO Sancho : a cambio del 
ofrecimiento de ayuda al 
pretendiente a la Corona reciben 
del infante la promesa de 
donación de la villa por tres 
veces consecu llvas e n 1280. 1281 
y 1282 . 

Esta cesión no llegaría a 
producirse por motivos que 
realmente nos son desconocidos 
(probablemente se debería a 
algún cambio de actitud de las 
partes firmantes de la alianza) a 
pesar de que el profesor 
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VILLEGAS haya querido ver en 
la hermandad de la Villa con 
Toledo en 1282 (16). uno de los 
principales motivos del 
mantenimiento de la ciudad 
bajo la jurisdicción y control 
directo de la monarquía. 
De cualquier forma. el 28 de 
abril de 1282. el infante don 
Sancho se compromete 
formalmente ante el concejo de 
Villa Real. mediante la concesión 
de un privilegio. a guardarles 
sus fueros . usos. costumbres. 
franquezas y libertades (17). 
Aquí podemos decir que finaliza 
un primer período en las 
relaciones entre la ciudad y la 
Orden que. evidentemente. ha 
fracasado en su intento de 
controlar la villa aunque ésta 
continúe siendo muy vulnerable. 
A partir de este momento 
comienzan a producirse constantes 
rozes violentos entre Villa Real 
y Calatrava . Del prímero de 
ellos conocemos únicamente la 
fecha de la firma del acuerdo y 
una breve noticia. Parece ser que 
en 1292 la ciudad firmó un pacto 
con el maestro don Rodrígo 
Pérez. sobre los agravios y 
prendas producidos entre una y 
otra parte (l 8). 
Sin duda el conflicto debió 
estar en relación con la ganadería 
y el aprovechamiento de los 
montes. motivo continuo de 
disputas a lo largo de las 
próximas centurias . 
Entrando ya en el siglo XIV. el 
período mejor estudiado respecto 
al tema que nos ocupa (19). hay 
que señalar que una simple 
ojeada a la documentación nos 
delimita con clarídad el espacio 
cronológico situado entre 1322 
y 1326 como el momento de 
máxima tensión en un siglo 
repleto de conflictividad (20) . 
Es curioso reseñar cómo este 
período coincide con los años 
finales de la minoría de 
Alfonso XI y al mismo tiempo. 
con el Cisma que se produce en 
la Orden entre el maestre. don 
García López de Padilla y el 
clavero. don Juan Núñez . ya que 
ambos factores dificultarán 
enormemente los acuerdos al 
interaccionarse los conflictos 
generales con los locales . 
Las primeras tensiones de esta 
coyuntura se producirían tras los 
"debates" de Ciudad Real con 
santiaguistas y calatravos (21 ). 
momento en el que Calatrava 
iniciaría nuevos enfrentamientos 
que hacen que en 1321 la ciudad 
requiera al maestre mediante 
dos procuradores que se quejan 
de las muertes de vecinos 
realengos y del establecimiento 
del mercado de Miguelturra. 
lugar calatravo muy próximo a 
la villa (apenas tres kilómetros ). 
donde eran obligados a desviarse 
los que iban a vender a Ciudad 
Real. perjudicando así 
notablemente a la ciudad dada 
la escasez de sus propios recursos 
y por tanto las dificultades para 
s u autoabastecimiento (22 ). 
Estos primeros conatos de 
violencia intentaron cortarse. al 
parecer a petición de la villa. 
en agosto del año siguiente (23) 
después que el infante don Felipe 
tu tor de Alfonso XI. solicitara del 

maestre que retirara el mercado de 
Miguelturra al tiempo que 
desagraviaba a Ciudad Real (24 ). 
Sin embargo. no se debió llegar 
a ningún acuerdo duradero 
puesto que ese mismo año el 
maestre - como señala VILLEGAS. 
el más conflictivo con la 
ciudad- (25 ). inició la 
construcción de la muralla en la 
villa poco importante para 
Calatrava. pero sí de gran interés 
es tratégico y simbólico con 
respecto. a Ciudad Real como era 
Miguelturra (26). 
Pronto los acontecimientos se 
disparan ya finales de 1322 ambos 
bandos debieron iniciar toda una 
serie de acciones violentas que 
concluirían con la destrucción 
por parte de los realengo de varios 
lugares de Calatrava. 
Sin duda la presencia del clavero 
de la Orden don Juan Núñez de 
Prado. en la ciudad tras su 
enfrentamiento con el maestro. 
don Garci López. influyó de 
modo decisivo en el endurecimiento 
de estas acciones . Recién llegado 
a la ciudad. ésta ofrece a su 
favor al clavero seguramente 
porque veía en él a un futuro 
maestre favorecedor para la villa 
o al menos. más indiferente 
respecto a ella que Garci 
López (27 ). 
Para el conocimiento de los hechos 
a que nos referimos es muy 
interesante el documento número 
15 del A.H.M.C.R .. que podría 
resumirse señalando que el 
concejo de la villa se querelló 
ante el rey y su tutor el infante 
don Felipe. del incumplimiento 
por parte de la Orden de diversos 
acuerdos sobre aprovechamiento 
de montes y de otras 
irregularidades que provocaron 
numerosas muertes y prendas en 
un intento calatravo de destruir 
así la población regia . Ante 
esto. y tras infructuosos 
requerimientos del infante para 
que la Orden cesara en su actitud. 
don Felipe decide enviar a Diego 
Sánchez de Biédma. alcalde del 
alcázar de Jaén y de los castillos 
de Tíscar y Quesada. en ayuda 
de Ciudad Real. apoyado si es 
menester por los concejos del 
obispado de Jaén . No sabemos 
cuál sería el motivo exacto de 
la venida a Ciudad Real de 
Sánchez de Biédma. pero lo 
cierto es que su llegada supuso 
un importante contratiempo para 
la Orden que perdió su 
superioridad militar ante la ciudad 
que procedió a la destrucción 
- tras un enfrentamiento armado 
en campo abierto- o de varios 
lugares de la Orden muy cercanos 
a ella como Miguelturra. Peralvillo 
y Benavente. todo ello bajo la 
aprobación directa del monarca 
y su tutor (28 ). 
Ciudad Real tendría que pagar su 
ayuda a Sánchez de Biédma lo 
que realizó el concejo un año 
después (en febrero de 1324) 
ascendiendo la cuantía del pago 
a 20.000 maravedíes (29 ). 
De cualquier forma. aunque 
Sánchez de Biédma dejaría la 
ciudaq a finales de 1322 o a lo 
largo de 1223. la situación 
antagónica entre los dos bandos 
no estaría ni mucho menos 
resuelta. 

Así. lo demuestra el hecho de la 
existencia de numerosas cartas 
cruzadas entre la Orden y el 
Concejo reclamándose la 
restitución de las prendas y de 
los daños producidos en diversos 
incidentes aislados (31) y la firma 
de una o varias treguas entre la 
ciudad y la Orden en alguna 
ocasión con la intercesión del 
clavero que como señala 
VILLEGAS (32 ). se convertiría en 
determinados momentos en un 
auténtico intermediario de los 
intereses enfrentados entre ambos 
bandos (33). 
De cualquier forma la tregua más 
importante del período debió ser 
la recogida por el documento 
número 17 del Archivo Histórico 
Municipal de Ciudad Real que fue 
firmada el 20 de mayo de 1324 . 
Esta tregua fue concedida por el 
comendador mayor de Calatrava. 
frey Pero García. y por el clavero 
de la Orden (el maestre había 
embargado la clavería a Juan 
Núñez y la había otorgado a frey 
Gonzalo de Mesa). al concejo de 
Ciudad Real y a Juan Núñez (el 
antiguo clavero). Juan Arias y 
Nuño González (comendadores 
importantes de la Orden también 
enfrentados al maestre y 
refugiados en Ciudad Real). hasta 
el día de San Juan Bautista 
(apenas dos meses) en que debía 
de ser desembargada la clavería 
a Juan Núñez (condición impuesta 
por Diego Sánchez de Biédma (34 ) 
y por el infante don Felipe) (35). 
la Orden se compromete a respetar 
la tregua y fija la persecución de 
los infractores de ésta mediante 
dos hombres calatravos y dos 
realengos . Se fija también que 
todos los conflictos existentes entre 
Ciudad Real y Calatrava los 
resuelva don Juan . el hijo del 
infan te don Manuel si va al 
Campo de Calatrava antes de San 
Juan Bautista (36). 

El camino de la negociación 
quedaba así abierto. sobre todo 
después de que el maestre (37 ) 
y el concejo de Ciudad Real 
aceptaran las cláusulas fijadas 
en este documento (38). Es en 
este contexto en el que desde 
nuestro punto de vista debe 
interpretarse otro acuerdo firmado 
entre la villa y Garci López de 
Padilla en ese mismo año (39) 
que de cualquier forma no sería 
definitivo (40). 
Esto queda claramente de 
manifiesto cuando un año 
después (en 1325) la ciudad paga 
una determinada cantidad de 
dinero para excusar cien 
caballeros y doscientos peones 
que le había solicitado el 
infante don Felipe para socorrer 
Guadalerza . aludiendo como 
razón la «guerra" que la villa 
sostiene con Calatrava (41). 
También pueden seguirse en la 
documentación rastros de 
conflictos localizados que 
confirman la ruptura de los 
acuerdos iniciados en 1324 (42). 

Sería ya durante el maestrazgo 
de Juan Núñez de Prado. 
concretamente en 1326. cuando 
se llegaría a una concordia 
relativamente duradera entre la 
Orden y Ciudad Real. Algunos 
autores han querido ver en este 

maestre una especial 
condescendencia con la villa como 
consecuencia de su 
establecimiento en ella durante el 
conflicto que mantuvo con Garci 
López de Padilla . Desde nuestro 
punto de vista ésta afirmación 
resultaría excesiva y el antiguo 
clavero. lo que por otro lado 
resulta lógico. sólo se movería por 
intereses personales como lo 
demuestra el hecho de que un año 
antes negara la entrada de pan y 
vino a Ciudad Real desde 
lugares de las Ordenes. lo que 
evidentemente dañaba 
profundamente a la villa (43). 
Esta concordia se basaba 
fundamentalmente en el 
aprovechamiento hasta que el rey 
dicte sentencia al respecto (44 ). 
A pesar de la concordia. los 
ciudarrealeños debieron pediT a 
Alfonso XI en 1329 la confirmación 
de los privilegios que sobre leñas 
y pastos le habían otorgado otros 
reyes como Fernando IV o 
Sancho IV. lo que éste realiza en 
julio de 1329 (45 ). 
Las relaciones entre la Orden y la 
ciudad debieron clarificarse por 
estas fechas de forma que este 
mismo año el rey y ambas partes 
se perdonan los múltiples sucesos 
violentos acaecidos a lo largo de 
esta coyuntura conflictiva que 
delimitamos con anterioridad (46). 
De cualquier forma los conflictos 
continuaron a lo largo de todo el 
s iglo XIV en relación con los 
aprovechameintos de montes y 
pastos (47) y los bienes poseídos 
por calatravos y ciudarrealeños en 
el territorio contrario (48). El 
hecho de que e xista un práctico 
vacío en la documentación desde 
mediados del siglo XIV hasta los 
últimos años de esta centuria 
creemos que no debe interpretarse 
como una «mutua aceptación» 
- como es calificada por 
VILLEGAS la segunda mitad del 
siglo XIV- o y debe ponerse en 
relación' - como él también 
sugiere- con las condiciones 
generales del reino y otros 
motivos - quizá mucho más 
influyentes y entre los que estaría 
una simple pérdida de los 
testimonios . 

III . EL SIGLIO XV: UNA 
PLURALIDAD CONFLICTIVA 

Desde finales del siglo XIV y a 
lo largo de todo el siglo XV se 
producirá un fenómeno 
caracterizado por la interacción de 
diversos elementos constitutivos 
de derecho en las relaciones 
calatravo-realengas. Ya no serán 
tan sólo la Orden y el concejo los 
que se enfrenten por motivos socio
económicos o socio-políticos. sino 
que ahora. nuevas instituciones en 
relación con la villa o la Orden 
participarán también en las 
relaciones entre ambas . 
Así nos encontramos con 
problemas directos en relación a 
lo que como hemos visto. fue una 
constante en los siglos anteriores 
(aprovechamiento de montes. 
sucesos condicionados por la 
política general. etcétera). pero 
al mismo tiempo. surgen 
enfrentamientos relativamente 
nuevos como los suscitados entre 
la Orden y la Hermandad de 
Ciudad Real en torno a la 
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jurisdicción civil y criminal en el 
Campo de Calatrava y el derecho 
de asadura a los abiertos entre 
el concejo de Ciudad Real y la 
Encomienda de las casas que la 
Orden tenía en la villa. 
Es por tanto una situación nueva 
donde los focos de tensión 
aumentan . se pluralizan. 
coincidiendo con la fase de 
mayor esplendor de la ciudad . 

a ) La Orden de Calatrava y 
el Concejo de Ciudad Real 

Los conflictos entre Calatrava y 
el concejo de Ciudad Real pueden 
clasificarse dependiendo de sus 
causas en socio-económicos. 
socio-políticos y estrictamente 
sociales . 
Desde el punto de vista socio
económico hay que señalar que la 
situación no debía haber variado 
mucho respecto a los siglos 
anteriores y las tensiones (con 
los consiguientes conflictos 
aislados y la toma de prendas). 
serían frecuentes a principios del 
siglo XV Calatrava realiza en 
estos años numerosos estatutos 
y decretos prohibiendo a las 
gentes de su Orden entrar en la 
ciudad y vender en ella pan. 
ganado. leña. carbón. esparto y 
cualquier otra mercancía o 
provisión . Al mismo tiempo. 
impiden a la ciudad el corte de 
leña en los términos calatravos. 
nombrando para hacer efectivo el 
veto impuesto a numerosas 
guardas de los montes encargadas 
de prendar a los infractores . La 
Orden debió recurrir también al 
papado en busca de bulas y 
confirmaciones de sus 
privilegios (49 ). 
Ante tal situación. la ciudad tuvo 
que solicitar una concordia a la 
Orden - que es en realidad un 
«acuerdo» sobre aprovechamiento 
de monte y pastos realizada 
unilateralmente por Calatrava que 
es la que impone sus condiciones- o 
que sería firmada por el maestre. 
don Luis de Guzmán. el 11 de 
marzo de 1424 (50). 
En ella se determinan las 
siguientes cláusulas (51 ): 
1.° Que los de Ciudad Real no 
pudieran cortar ni llevar leña 
verde ni seca de las dehesas del 
Campo de Calatrava 
(especialmente de la de Zacatena) 
si no era con autorización expresa 
del maestre o de los 
comendadores. Los que 
incumplieran esto serían castigados 
con la pérdida de las bestias y 
los carros (en Zacatena). con lOO 
maravedíes de multa por cada 
carga (en el caso de las dehesas 
boyales). con 6 maravedíes por 
la carga del asno. 12 por la de la 
mula y 24 por la de la carreta 
(en el caso de las dehesas no 
boyales del Sedano y Piedrabuena). 
Siempre la leña queda en poder de 
la Orden que sí permite a los 
vecinos sacar leña de las otras 
dehesas no boyales . 
En caso del impago momentáneo 
de la multa. la Orden tomaría a 
los infractores determinadas 
prendas mediante sus gurc;las de 
los montes. que estarían obligadas 
a conservarlas durante diez días. 
período en que los multados 
deberían abonar la cuantía 
correspondiente. si no querían 

que el bien tomado por Calatrava 
fuera puesto a la venta . 
2.° Que los de Ciudad Real no 
pudieran cortar ni llevarse de los 
campos calatravos madera verde 
de encina . de mata parda. de 
chaparro. de roble o de quejigo 
bajo pena de 6 maravedíes por la 
carga del asno. 12 maravedíes 
por la de la mula y 24 por la del 
carro. quedando la madera para la 
Orden . 
3 .° Que se guarden los derechos 
de montazgo de la Orden. 
4 .° Se prohibe llevar madera para 
la construcción (vigas. cabríos. 
costaneras) y para algunos oficios 
artesanales (por ejemplo tirantes 
para la construcción de cubas). 
bajo pe!1a de 62 maravedíes 
5.° Que por causa de la toma de 
prendas las guardas de los montes 
no sean denunciadas a la 
Hermandad (52). Si esto se 
produce. el conce jo ha de hacer 
re tirar la de manda en el plazo de 
10 días bajo amenaza de ruptura 
de la concordia . 
6.0 Que una vez pagadas las 
multas serán devueltas las 
pre ndas a los infractores. s i esto 
no se hace así. Ciudad Real 
puede prendar a Calatrava. 10 
que significaría una ruptura de 
la tregua . 
Ante la posibilidad de que se 
produzcan problemas se fi ja que 
se unan e n Miguelturra un 
representante de cada parte 
para determinar sobre el 
problema . pudiendo determinar 
una de las partes en solitario si 
la otra no se presenta . 
7.0 que si alguna guarda se fuga 
con las prendas pueda ser incoado 
un proceso contra él. 
Como vemos. la concordia se 
basa fundamentalmente en el 
aprovechamiento de los montes 
y de dehesas. observándose un 
claro proteccionismo hacia éstos 
por parte de la Orden que debe 
interpretarse. desde nuestro 
punto de vista . en un doble 
sentido. por un lado un intento 
calatrava de no producir una 
excesiva desforestación en 
sus términos que sin duda 
perjudicaría a la denominada 
"economía de monte» en un 
futuro próximo y por otro. privar 
a Ciudad Real de pastos y de 
madera . los primeros insuficientes 
y la segunda inexistente en el 
alfoz de la villa . 
La forma tan clara en que se 
regula la toma de prendas es un 
hecho evidente de que los 
conflictos geográticamente 
localizados. se complicarían 
enormemente por esta razón . 
debido a toda una serie de 
irregularidades tanto en el pago 
de las multas. como en la 
devolu ción de los bienes . 
Sin duda el acuerdo privaba a la 
ciudad de numerosos beneficios 
obtenidos. mediante privilegios y 
pactos con la Orden en épocas 
anteriores (53 ). Esto nos puede 
hacer pensar que la ciudad se 
vio obligada a ceder ante la 
Orden por razones que hoy por 
hoy. no se pueden determinar con 
exactitud . 
A partir de este momento. los 
conflictos socio-económicos entre 
ambos bandos no son reflejados 
de una forma clara por la 

documentación . A pesar de ello. 
sin duda. éstos debieron seguir 
produciéndose como demuestran 
diversos datos aislados que 
indican al mismo tiempo la 
continuidad de problemas como 
el pasto para ganados o el 
abastecimiento de la ciudad . 
De 1468 es un documento muy 
significativo recogido por 
BERNABEU en su Inventario ... 
Se trata de un acuerdo entre el 
maestre don Rodrigo Téllez Girón 
y la ciudad para que los ganados 
de ésta puedan andar en tiempo 
de necesidad por el término de 
Calatrava sin pagar ningún tipo 
de herbaje ni de derecho (54 ). 
Esto nos demuestra claramente 
cómo el alfoz de la ciudad era 
insuficiente para mantener una 
cabaña ganadera de 
importancia (55) que dependía. 
ante el más mínimo contratiempo. 
del territorio ca1atravo (56). mucho 
más rico en pastos. aunque 
éstos fueran de peor calidad (57). 
Hasta fines del siglo XV la 

. documentación no vuelve a 
proyectar ninguna luz sobre 
nuevos acontecimientos. Es 
indudable que los conllictos que 
hemos calificado como socio
económicos no debieron reducirse 
y sin duda. y a pesar de la 
concordia de 1424. los problemas 
no cesarían . Es en los últimos 
años de este siglo cuando 
encontramos nuevamente 
información en nuestros arcbivos. 
centrada principalmente en el 
tema del aprovisionamiento. 
aspecto de gran trascendencia 
en otras ciudades castellanas y 
e uropeas bajomedievales (58). 
De 1498 es un documento recogido 
por BERNABEU en el que la 
princesa Margarita de Austria 
manda que se pueda sacar pan 
de los lugares de Calatrava para 
venderlo en Ciudad Real (59). 
Ese mismo año los Reyes 
Católicos mandan a Ciudad 
Real que permitan sacar el pan 
de la ciudad (60). Asistimos por 
tanto a un nuevo período de 
conflictividad al que seguramente 
debe responder la confirmación 
de los privilegios. usos. 
costumbres y ordenanzas de la 
ciudad realizada por doña 
Margarita de Austria (61 ). 
Estas tensiones se verían 
ampliadas p or las que al 
principio calificamos como 
socio-políticas . 
En general podemos decir que 
é stas son el resultado de la 
influencia directa de la política 
general en el ámbito local en e l 
que conviven la Orden y la 
ciudad . también normalmente 
enfrentadas en sus intereses 
políticos . 
De cualquie r forma a lo largo del 
s iglo XV. el momento de máxima 
tensión estalla tras la Farsa de 
Avila (1 464 ). encuadrándose de 
modo directo en el problema 
s ucesorio del re inado de 
Enriq e ¡V. 
Después de que don Alfonso 
fuera proclamado rey por un 
importante sector de la alta 
nobleza castellana. el concejo 
de Ciudad Real recibió una 
carta en la que el "monarca» 
solicitaba que lo tomaran por rey 
y que levantaran perdones en su 

nombre (62). 
El maestre de Calatrava. don 
Pedro Girón. partidario del 
infante don Alfonso por motivos 
de ambición personal y familiar. 
procurará en los meses siguientes 
al nombramiento de Avila. como 
señala DE VAL VALDIVIESO. 
M.1. (63). atraer hacia el nuevo 
"monarca» a diversas ciudades 
importantes de Andalucía . 
utilizando para ello. incluso la 
violencia . 
Ciudad Real es lógico pensar que 
apoyaría al infante. en cierta 
medida por la presión que 
obviamente ejercería sobre ella 
la Orden. volcada tras su maestre. 
en la empresa de derrocar a 
Enrique IV. 
De cualquier forma no tenemos 
ninguna constancia documental 
de que Ciudad Real se viera 
envuelta en estos primeros años 
del problema sucesorio en 
acontecimientos de carácter 
violento. Sera en 1475. durante 
el maestrazgo de don Rodrigo 
Téllez Girón. hijo de don Pedro . 
cuando el conflicto adquiera en la 
ciudad un protagonismo directo. 
Hasta esta fecha. tanto la ciudad 
como la Orden apoyaban a Isabel 
y Fernando y formaban juntas en 
el mismo bando. es por esto por 
lo que el 20 de marzo de este 
año. a petición de don Rodrigo 
Téllez (64). los principales 
caballeros del concejo se reunen 
en el convento de Santo Domingo 
y ofrecen su obediencia . junto 
a personajes de la Orden. a los 
futuros Reyes Católicos (de 
quienes quizá esperara el 
maestre la donación de Ciudad 
Real al verle participar de modo 
tan activo en favor suyo). 
Los reyes sin embargo. no le 
conceden el territorio realengo 
y don Rodrigo cambia de actitud 
y. uniéndose al bando portugués. 
alega que la ciudad le pertenece 
de derecho (65) por la donación 
que Sancho IV realizó a la 
Orden (66). 
Sin duda. en este cambio debieron 
influir también factores mucho 
más profundos. pero lo cierto es 
que a partir de este momento. se 
disparan los acontecimientos 
Tras ocupar la ciudad con el 
apoyo de algunos de sus 
habitantes (67). e l maestre se 
fortalece en el alcázar que había 
s ido remozado hacía pocos 
años (68 ) y se inicia una 
contienda armada en el interior 
y en las cercanías del núcleo 
urbano. 
La villa . como señala E. 
SOLANO (69 ). no tardaría en 
ser liberada gracias a la acción 
emprendida por los Condes de 
Paredes y de Cabra. dado el 
interés e stratégico de la ciudad . 
e n medio del señorío de la Orden . 
Con base en ella . afirma la autora . 
desarrollarían los isabelinos 
posteriormente. toda una serie de 
acciones contra Calatrava que 
tendrían como consecue ncia la 
toma de diversas villas 
(Almodóvar. Manzanares. Daimiel 
o Villarrubia) y que impedirían 
a don Rodrigo prestar una ayuda 
efectiva al bando portugués . 
La ciudad permanecería ya 
constantemente al lado de Isabel 
y Fernando que. resuelto 
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definitivamente el problema 
sucesorio. emprenderian toda 
una serie de acciones legales 
contra los partidarios del 
ma es tre e n la ciudad. 
confiscándoles sus bienes y 
prohibiéndoles el ej ercicio de 
los cargos públicos que 
ostentaban (70). La Orden 
también seria «castigada» por los 
reyes y perdería algunos de los 
derechos que había conseguido 
anteriormente en la ciudad (71). 
Como hemos visto en este 
acontecimiento fundamentalmente 
polí tico se a precian claras conno
taciones de carácter social. No 
obstante. el problema 
estrictamente social de ma yor 
influencia para el tema que nos 
ocupa fue e l pogrom de 1449 (72). 
Entramos con su análisis en el 
tercer apartado de las relaciones 
entre el concejo y Calatrava . los 
conflictos de motivación ~,. 

estrictamen te social . '.' 

Brevemente los acontecimientos 
podrian resumirse señalando 
que. ante la revuelta anti-conversa 
toledana producida en enero de 
1449 por motivos eminentemente 
fiscales. los conversos de Ciudad 
Real. siendo corregidor Pero 
Barba. iniciaron toda una serie de 
acciones violen tas desde su 
posición preeminente en el 
concejo que a fectarian a 
personajes de la ciudad y a 
miembros de la O rden. Se crearon 
así numerosas enemistades que 
desembocarian el 3 de junio en 
el inicio de los tumultos. Este 
día. por la noche. unos 300 
conversos salieron armados por 
la ciudad diciendo que sabía n 
que iban a ser robados pero. no 
se llegó al enfrentamiento. 
Una situación parecida ocurrió 
el día 7 cuando el bachiller 
Rodrigo. converso y alcalde de 
la ciudad. situó en la plaz~ a 
numerosa gente armada sm 
explicar su actitud al 
ayuntamiento a pesar de que 
éste se lo solicitara. Solo dijo que 
debía apresar a un hombre 
extranjero que resultó ser frey 
Gonzalo Mannueco. comendador 
de Almagro. con el que estaba 
enemistado y que debía ir a la 
ciudad esa jornada. El 
comendador fue avisado y 
abandonó Ciudad Real. Por la 
tarde ya hubo agresiones mutuas 
entre los conversos y los 
cristianos. pero la situación se 
disparó al día siguiente con el 
regreso de Mannueco con mucha 
gente armada de la O rden . Entró 
en la ciudad y se apoderó de una 
puerta iniciándose así los 
combates entre calatravos y 
conversos . En ellos murió pronto 
el comendador y ante esto. la 
situación se agravó comenzando 
a llegar a la villa una gran 
cantidad de gentes de la Orden 
de los lugares más próximos a 
la ciudad que se vieron 
potenciados por los cristianos 
viejos de la misma 
Un día después la lucha no había 
terminado. pero la victoria se 
decantaba del bando calatrava 
que junto a los cristianos viejos 
comenzó a saquear el barrio 
converso. 
Los incidentes aislados 
continuaron hasta el día 20 con 

diversos ajusticiamientos y 
muertes violentas . 
Hasta aquí los hechos. pero 
¿cómo interpretar la presencia 
de la Orden en la ciudad 
actuando contra un grupo social 
al que siempre había favorecido 
y siendo apoyada por los 
cristianos viejos de la 
población? 
Las teorias que han dado diversos 
autores autores no nos parecen 
suficientemente explicativas (73). 
aunque bien es cierto. que es 
imposible dar una razón 
suficientemente documentada. Es 
evidente que el progresivo interés 
económico de la Orden en la 
ciudad influiria en su presencia 
en la misma pero pensamos que 
concretamente el comendador de 
Almagro. frey Gonzalo Mannueco. 
debía jugar un papel determinado 
respecto a la comunidad conversa 
que. hoy por hoy. se nos escapa . 
Hemos visto cómo la Orden y el 
Concejo tienen diversos frentes de 
lucha que. evidentemente. se 
interrelacionan. provocando una 
situación conUictiva que sin 
duda . condicionaria la vida socio
ec.onómica de la ciudad. Pero la 
Orden tiene respecto a Ciudad 
Real otros intereses y otras 
contiendas que hay que analizar 
para llegar a una perfecta 
comprensión de esta obligada 
convivencia . 

b ) La Orden y la Hermandad 

Sin duda . desde que la 
Hermandad Vieja de Toledo. 
Talavera y Ciudad Real fue 
creada en 1302 (74 ). Ciudad Real 
contó con un elemento más para 
oponerse a la Orden . No tenemos 
prácticamente ninguna noticia de 
sus relaciones a lo largo del 
siglo XIV pero. para el siglo XV. 
contamos con una sentencia y 
una posterior concordia que 
debieron solventar los problemas 
entre ambas instituciones pues 
practicamente. no hay datos 
posteriores que nos remitan 
a éstos. 
Aunque en el A.H.M.C.R . se 
conservan algunas noticias y 
traslados parciales de este 
conjunto documental (75 ) es en 
el Archivo Secreto del 
Ayuntamiento de Toledo (A.S.A.T.) 
donde se encuentra la información 
más completa centrada en un 
solo manuscrito (76 ). 
El documento se inicia con una 
especie de carta de presentación 
realizada por el bachiller en leyes. 
Pedro de Yscar. el 27 de octubre 
de 1423 en Almagro. Pedro de 
Ysca r había sido comisionado por 
el Rey Juan II mediante dos cartas 
de agosto y septiembre de 1423 
para escuchar a las dos partes 
y dictar sentencia . 
Ambas cartas nos informan de los 
temas en litigio entre las dos 
ins tituciones que parecen haber 
sido expuestos al monarca por 
la Hermandad y que se 
concretarian entre otros en 
acusaciones sobre el 
aprovechamiento de montes. sobre 
abastecimientos. sobre el 
derecho de asadura . sobre 
desmanes armados de gentes 
organizadas por la Orden contra 
miembros de la Hermandad y. 

sobre todo. en la colisión entre 
los dos organismos en materia 
de jurisdicción civil y criminal. 
Es curioso que en Isa cartas se 
aluda a una intencionalidad 
negativa de la Orden que 
pretenderia despoblar los 
«caserios» ocupados por la 
Hermandad a fin de que sus 
habitantes fueran a vivir a 
villas de la Orden y pagaran a 
ésta los tributos que gravaban 
los vasallos calatravos (77). 
Tras el emplazamiento a ambas 
partes para testificar y diversas 
cartas de poder. se produce la 
sentencia de Pedro de Yscar en 
Alcolea . el día 2 de octubre 
de octubre 'de 1424 (78). 
El dictamen se ocupa 
estrictamente de los puntos 
denunciados por la Hemandad. 
Pedro de Yscar determina respecto 
a la jurisdicción en el Campo de 
Calatrava que ésta pertenece a la 
Orden. tanto desde el punto de vis
ta civil como criminal. Queda 
así demostrado que Calatrava. 
dentro de su territorio. poseía 
capacidad para ejercer la justicia 
tanto en los lugares poblados 
como despoblados y en todo tipo 
de delitos. al mismo tiempo que 
podía realizar contratos y 
convivencias o decretar el 
embargo de bienes y la necesidad 
de tutorías. para lo que contaba 
con toda una serie de alcaldes. 
jueces. alguaciles. jurados y 
escribanos . A este nivel la 
Hermandad solo podría ejercer 
una jurisdicción criminal 
limitada. en el campo calatrava. 
a los montes y jaras y a los 
delitos cometidos por golfines o 
malhechores . 
En cuanto al derecho de asadura 
el ba'chiller en leyes comisionado 
por Juan n. reconoce a la 
Hermandad su cobro y fija que 
debe percibirlo anualmente de los 
ganados estantes en el Campo de 
Calatrava. pero no de los 
trashumantes. Se limitaba así 
enormemente este derecho que 
consistía en una res de cada 
rebaño (79). 
En cuanto al aprovechamiento de 
los montes. la sentencia determina 
que los colmeneros de la 
Hermandad puedan cortar madera 
en los términos de Calatrava 
para sus necesidades y para 
cercar sus huertas y colmenares. 
Asimismo. pueden extraer corcho 
pagando el diezmo correspondiente 
a los comendadores (80) y cazar 
y pescar en los términos de sus 
posadas para cubrir sus 
necesidades. pudiendo vender 
también éstos y otros productos 
(se les autoriza para ello a que 
puedan sacar pan y vino de los 
lugares de las órdenes) durante 
todo el año excepto desde 
Carnaval hasta San Miguel. 
El veredicto reconoce también el 
derecho de la Orden a arrendar 
sus bienes y a prendar a los que 
se aprovechan de ellos sin 
permiso del maestre o los 
comendadores . De cualquier 
forma. los conflictos más graves 
a este nivel surgirían por la 
costumbre de la Orden de prender 
fuego a los montes todos los años . 
después de Santa Maria de 
Agosto. para ganar pastos y 
tierras de cultivo. 

Respecto al abastecimiento. la 
sentencia justifica a la Orden 
por prohibir la entrada y salida 
de productos de sus villas y 
señala que si permitiera la 
entrada de pan y vino desde 
Ciudad Real . las tierras calatravas 
se dejarían de cultivar y los 
maestres recibirían un gran 
daño (81 ). 
En general. la sentencia es 
dañosa para la Hermandad que 
es condenada al pago de las 
costas . Este es el motivo de 
que dicha institución presente 
un recurso ante el rey Juan II y 
se inicie a sí un largo pleito que 
ocasionará cuantiosos gastos 
tanto a Calatrava como a la 
Hermandad que. deciden por esta 
razón . establecer una concordia 
de mutuo acuerdo que seria 
firmada por el maestre. don Luis 
de Guzmán. y por los 
procuradores de la Hermandad 
el 7 de abril de 1428 (82 ), 
Para realizar esta coincordia se 
toma como base la sentencia de 
Pedro de Yscar que va siendo 
retocada . Así. respecto al tema 
de la jurisdicción. se mantiene 
lo decretado en ella . aunque se 
amplían las posibilidades de 
actuación de la Hermandad que 
puede ejercer la jurisdicción 
criminal contra los golfines en 
determinadas zonas de 
Calatrava (83). recoger 
información con permiso de los 
alcaldes en todas las villas y 
lugares de la Orden y dar tutores 
a los hijos de los colmeneros 
fuera del Campo de Calatrava. 
Otro capítulo del a cuerdo se 
dedica al derecho de asadura 
sobre los ganados transhumantes. 
tema respecto al cual ambas 
partes reconocen no ponerse de 
acuerdo. estableciendo como 
clausula el veredicto que 
determine la justicia real. que' se 
comprometen a esperar. 
También se conviene que los 
cazadores deben de ir al lugar 
más próximo de la Orden para 
mostrar las piezas cobradas. y 
que si esta caza va a dedicarse 
a la venta directa en las posadas. 
los comendadores del lugar 
podrán comprar lo que quieran 
estando el cazador obligado a 
vendérselo. 
Por la concordia se reconoce a 
los colmeneros el derecho a la 
siembra de hasta seis fanegas 
de trigo y la posesión de 30 
cabras con las crias de éstas 
que. pueden conservar solamente 
durante un año. A cambio de esto 
los colmeneros han de pagar un 
tributo anual a la Orden . 
Asimismo. se articula todo lo 
referente a los fuegos que se 
realizan para ganar terreno al 
monte y se determina que si 
éstos se realizan maliciosamente. 
el culpable puede ser buscado y 
juzgado. 
El convenio concluye con un 
acuerdo de ayuda mutua contra 
los malhechores (por el que la 
Orden se compromete a no darles 
refugio en sus villas) y con un 
pacto de vecindad que. por un 
lado. compromete a la Orden a 
no poner trabas a los colmeneros 
que deseen ser vasallos 
calatravos. y por otro. a poner 
a disposición de la Hermandad 
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a aquellas personas que. 
ocupando una posada. la 
abandonen antes de tiempo y 
se refugien en territorio de 
Calatrava (84 ). 
El pacto sabemos que fue 
duradero (conocemos por 
ejemplo un traslado de 1468) (85 ). 
aunque como es lógico. la 
Hermandad se vería envuelta en 
otras confrontaciones con la 
Orden . no sólo para defender 
sus intereses sino también los 
de Ciudad Real (86). 

c) La encomienda de las casas 
de Ciudad Real: los intereses 
económicos de Calatrava 
en la ciudad 

Aunque CORCHADO 
SORIANO (87) sitúa la fundación 
de la Encomienda de las Casas 
de Ciudad Real en 1482 
basándose en la Crónica ... de 
RADES y ANDRADA. es evidente 
que su «creación d.e hecho». como 
ha demostrado E. SOLANO (88). 
fue anterior. ya que su visita 
aparece reflejada ya en el libro 
de 1459. 
De cualquier forma. la ingerencia 
de la Orden en la ciudad. debió 
iniciarse con anterioridad . Ya 
durante el reinado de Enrique n. 
Calatrava comienza a poseer 
bienes en Ciudad Real como 
consecuencia de su donación a 
la Orden 1.000 maravedíes 
alfonsíes sobre las aljamas . 
Esta donación ha sido 
interpretada por VILLEGAS como 
un hito a partir del cual cambiaría 
la actitud de la Orden con respecto 
a la ciudad (89). 
Poco a poco iría incrementando 
sus bienes mediante compras y 
permutas (90) y así. en 1434. la 
Orden realiza un cambio con don 
Alvaro de Luna por el que ésta 
obtiene la renta del 
almojarifazgo (91 ) y las 
escribanías públicas de Ciudad 
Real (92). 
En este contexto donde podemos 
entender con claridad que la 
ciudad se dirija al maestre don 
Rodrigo Téllez Girón. en 1468. 
para que éste ratifique el 
nombramiento de Antón Coca 
como escribano público en Ciudad 
Real (93 ). 
Como antes señalábamos. en 
1459. 
la Encomienda de las Casas de 
Ciudad Real se encontraba ya 
perfectamente estructurada. De 
este año es la primera visita que 
se nos ha conservado. Los bienes 
que poseía eran. según E. 
SOLANO (94 ). un corral con 
diversos talleres y tiendas de 
zapateros y carpinteros. otro 
corrar donde se asentaban 
diversos talleres textiles. la 
alcaicería y unos baños en la 
calle de Toledo. Según la autora. 
en esta fecha. la Orden debía 
poseer ya otros bienes que se 
reUejan en la visita de 1509-1510 
(la siguiente conservada). tales 
como el peso mayor y menor de 
las tiendas de aceite. la renta de 
la albardería o la renta de 
minucias. 
Pero las posesiones de la Orden 
en la ciudad no se limitaban 
exclusivamente a las de la 
encomienda de las Casas. ya que 
otras Encomiendas. como las del 

Convento de Calatrava la Vieja. 
la de la Clavería o la de 
Piedrabuena. también eran 
propietarias de bienes en la 
ciudad . 
Calatrava la Vieja poseía en 
Ciudad Real unas tierras que 
proporcionaron a la Orden 1.500 
maravedíes en 1459 y 1495. unas 
casas con un valor de 120 
maravedíes. varios molinos en la 
ribera· del Guadiana que. en 1495. 
supusieron para la Orden unos 
12.500 maravedíes. y las casas 
donde vivía el prior del convento. 
También tenía una huerta. varias 
tiendas y el juro de las alcabalas 
del vino. con un valor de 10.000 

maravedíes. que había sido 
recibido por el convento mediante 
una donación pro-ánima del 
maestre Garci López. Estos bienes 
se verían incrementados en el 
último tercio del siglo XV con 
varios pozos para barro en el 
término de la ciudad. La 
Encomienda de la Clavería poseía 
en Ciudad Real. un molino en el 
labalón que rentó a la Orden 
320 maravedíes en 1463. La de 
Piedrabuena tenía también unas 
casas en la ciudad (95) . 
Como se aprecia. diversas 
entidades de la Orden mantenían 
intereses en la ciudad. Estos. 
por tanto. no se limitaban a los 
de la Encomienda de las Casas 
que. por otro lado. tampoco eran 
muy importantes (96) (a pesar de 
que los Reyes Católicos donaran 
a la Orden. en 1493. la alcábala 
de las carnes de Ciudad Real 
valorada en 10.000 maravedíes y. 
en 1498. un juro sobre las tercias. 
de 2.000 maravedíes) (97). ya que 
en conjunto la Encomienda se 
valoraba en el año 1500 en 
25.000 maravedíes (98). y parece 
ser se encontraba en muy mal 
estado. 
Para ejemplificar éste último 
aspecto resulta muy intersante 
el documento número 118 del 
Archivo Histórico Municipal de 
Ciudad Real. que nos narra un 
pleito sostenido entre la ciudad 
y la Orden. entre 1552 y 1556. por 
la posesión de la afcaicería de 
la ciudad (99 ). 
Por estas fechas . se nos señala 
que. tanto la alcaicería como 
los baños. se encontraban en un 
proceso de franca ruina. lo que 
condicionó a la Orden para otorgar 
a censo estas propiedades (lOO). 
Al mismo tiempo. el documento. 
por las declaraciones de los 
testigos. nos deja entrever que 
hacia finales del siglo XV o 
principios del XVI. la Orden 
habría perdido ambas 
propiedades. pasando éstas al 
concejo. 
De cualquier forma . aunque la 
decadencia de la encomienda 
parece evidente en esta época. 
la Orden debió de seguir 
adquiriendo a título institucional 
o privado. otras propiedades (101 ). 
Esto explicaría el hecho de que. 
en 1506. Felipe 1 ordenara que no 
se vendieran propiedades en la 
ciudad ni a la Orden de Calatrava 
ni a la de Alcántara (02). 

IV. CONCLUSIONES 

De una forma br ve se pueden 
extraer las siguientes 

conclusiones : 
1.° Ciudad Real se funda en un 
territorio de realengo ci rcunscrito 
en pleno señorío de la Orden de 
Calatrava con la que. 
inevitablemente y debido a toda 
una serie de condicionan tes 
(distinta mentalidad socio
económica . un alfoz reducido. 
falta de recursos. etcétera). se 
verá enfrentada en múltiples 
ocasiones . 
2.° En un primer momento (hasta 
principios del siglo XIV ). la Orden 
de Calatrava intenta hacerse con 
el control de la ciudad mediante 
diversos métodos (como el cobro 
de impuestos sobre las 
mercancías. los impedimentos 
puestos a las gentes de la 
Orden para ir a vivir a Ciudad 
Real. o las prohibiciones para 
sacar madera desde la zona de 
la Orden l. 
3 .° En el siglo XIV se producen 
los enfrentamientos más violentos. 
siendo el período de máxima 
conUictividad el situado entre 
1322 y 1326. momento en que 
se llega a la destrucción de 
diversas villas de la Orden . Los 
enfrentamientos se solucionarían 
mediante la firma de dos treguas. 
una en 1324 y otra en 1326 mucho 
más duradera . 
4.° La segunda mitad del siglo XIV. 
a pesar de lo que han señalado 
algunos autores. no debe 
interpretarse como una «mutua 
aceptación» y hay que buscar 
razones mucho más profundas 
para explicar la carencia de 
datos . 
5.° El siglo XV supone un cambio 
de la situación que se pluraliza 
concretándose en las relaciones 
entre la Orden y el Concejo. la 
Orden y la Hermandad y la 
Encomienda de las Casas y 
Ciudad Real. 
6.° Las relaciones entre la 
Orden y el Concejo pueden 
distinguirse en función de su 
motivación . apreciándose 
conflictos socio-económicos 
(en los que hay que destacar la 
tregua firmada por el maestre don 
Luis de Guzmán y la ciudad en 
122-4 y que prácticamente suponía 
una imposición de conflicto 
sucesorio de Enrique IV y 
alcanzarían su punto culminante 
en 1475) y estrictamente sociales 
(destacando el pogrom contra los 
conversos de 1445. en el que la 
Orden participó activamente. en 
parte por las relaciones que 
Mannueco pudiera mantener con 
este grupo social ). 
7.° Los enfrentamientos entre la 
Hermandad . que sin duda 
significó para Ciudad Real un 
elemento más que oponer a 
Calatrava. y la Orden se producen 
como consecuencia de la colisión 
de intereses en distintos ámbitos 
como el aprovechamiento de 
montes. la jursdicción civil y 
criminal en el Campo de Calatrava 
o el derecho de asadura. Se 
hacia necesaria por tanto la 
sentencia de Pedro de Yscar (1424 ). 
que. ante el descontento de la 
Hermandad. conduciría a un 
acuerdo en 1428. que. de cualquier 
forma. tampoco sería definitivo. 
8.° La Encomienda de las Casas 
demuestra una progresiva 
intromisión de la Orden en la 

ciudad (que además poseerá en 
ella otras propiedades a nivel 
individual y oficial). aunque no 
un cambio de actitud de aquélla 
hacia ésta. Su declive. aunque 
la encomienda nunca tuvo una 
gran importancia. hay que 
situarlo a fines del siglo XV. 
9.° Los conflictos no finalizarían 
aquí y Calatrava y Ciudad Real 
seguirían enfrentándose en los 
siglos siguientes (1 03 ). 
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In.,.n'o,io. .. p. 3 • . Doc. 131. BERHAIEU: In ... nlor'o. ... 

p. 3$. Doc , 132 Tro.lodo. o ·,.I.,endo. o .Uo .ncontramo •• n 

dlv.r.o. docum.nto. como por .¡.mplo : A.H.M.C.R .. numo 116. 

A.H.M.C.R .. numo 220 

(SI) IU4. Mono. 11 A H.M.C.R .. num ... . 101 .. ~ Y •• 

($2' Aqul . nco"lro.mo. un cloro da10 d. lo. conlliao. por 

lun.dlcaon civil entre lo Ord.n y la H.nnandod que 

poll.norm.nl. onallaar.mo .. 0.1 h.mpo que qu.do d. monlh •• to 

como lo H.rmondod al •• , una \n.thunon Inmer.a .n lo 

.ao.dod d udolfeal.no coordino .1.1. accione. con lo. 

Inl.r •••• d. e.to. 

(~3) Ello lo d. mu •• lra e l hKho d. qu. la concord1o coa luQQ 

"u6.J. d. Prado • • utWce mó • • n . 1 ' lolo XV1 qu ... to otro . 

T,a slodo. d •• 110 o ,..I . r.ndo •• ncontt'Cllllo •• n d1'1 . 'sos 

docu.m.nto .. po' .templo A.H.M.c.R .. num. 1. 2. A.H.M.c.R. 

nWll . 14' . A.H.M.c.R .. OWll . 170 bl • . A.H .M.c~R. num. 175. 

(5. ) .ERMA IEU: In.,.nlOl'lo. ... p. SI. Ooc. 152. 

(U , 14,.. Septl.mbr • • 17. P. 6at1. l. A.H. M.c.R .. OWD . 30. E. t. 

docu.m. llto • • ala clo'CUD.ot. lo "" . u.lki. odo d. pastos ckl 

o.lIoa d. Ciudad ReoJ con motl.o de lo pu •• to .n cuJtl.o por 

port. d. mi.m.b,o. d.1 gob .rno mwUdpa.l de d1n~. d. "o. 

conceIU., dedJc.o.da •• n o"g.1I a lo gcmad. ria. ICRMABEU: 

In.,.o'o,lo. ... p. 31. Ooc. 151. A Un • • d. 1 . \glo XV •• repetirlo • • ta 

u .urpodón: 14" • •• ptiembr • • 2 • • C'aDodo.. A.H.M.c.R .. num. 42. 

IS&) IERNAIEU : In.,.nlorJo. .... p. 49. Ooc. 221. 

(57) ElfO •• puede ded:ud, d . dl •• ,..o. ,". r."da. d.1 doc. 

numo 114. del A.H.M.c.R. 

1511 A •• 1. r.lp.ao pued.o .. r muy Uu1ftrati.,o. lo. d1 • • r.o. 

trubcrjo. d.1 prol •• or ESTEPA .obr. la d1.adod d. 11.1'90" . 1 d. 

ASEHJO. M . .obr. lo de ~oflO o . 1 d.1 prOI.lOf LADERO .ob,e 

s..Wo.. 
( ~II ItRNA8EU: In.,.n'orlo. ... p. 46. Doc.. 204. 

160' BERNA8EU: In.,.",orlo. ... p. .6. Doc. 205. 

1'" 1491. AbrU. 1. Alcu10 d. H.no,. .... A.H.M.c.R .. numo 43. 

Elta conllrmodon •• realizo O p.tidGD d.1 concejo d. Ciudad 

R.al qu. d.ice t.a., coooc:Lm .nlo d. que hey ~,.ono. que no •• 

lo. quI.r.n guo,.dor. 

(12) 14&~. JuniO. l . A.Uo. A.H.M C.R .. numo 25. 

(13) DE VAL VAL DI VIESO. M.- l.: . R.lodon .. d. don Ped,o 

CuOn. mae.tr. d. CoIatrCrt'a. co~ .1 r. y don Enrlqu. IV- . • n . 1 

VII C.nl.nario d.1 In/anl. don r.,nando d. la Cerdo. Ciudad 

R.o.l. 1976. 

(&4) Aquí •• pu.d. ta.mbl. n aprecio,. lo pr •• ión .¡'rddo. por 

lo Ordeo r •• p.ao o lo ciudad .n lo. conJUao. g . n.ranaodo. a 

que ont •• no. ,.I.,lomo •• 

tU) Eeto ha .Ido lo •• f.lon oheddo po' la hi. loriogro:ho 

tradicional que •• ha ocupado d. Ciudad ReoJ . n 'o Edad MHio 

como DI AZ JU RANDO. J.: Singula, ¡deo d.llf.y 5obio 

dlbulodo ." lo lu..ndodon d. CIudad R.al. (Edidon 

p,. parodo por r. Rula COme¡, y A. Vozquu MorcUlo.' Ciudad 

ReoJ. 1916. DELCADO MERC HAM. L.: Hi.lOrio Docwn.n'ada ... 

(qu. lo copio d.1 anl. rior). o. oaoJqu.i.r lormo la h.i.toriogratio mo. 

r.d.nt. ha dado uno inl.rpr.todo" •• meja.nl. como por . ¡. mplo 

VILLECAS: Calotroyo 1 C/udod Real ... 

11&' R •• JMC'IO o ."0 donodon que na •• 10 doro . 1 Uega a 

producirs. v.r los . .. pu •• to. con onl. rloridod .n . 1 capitulo 

..D. lo. condidonant •• o la pluralidad conllkti.a- . 

(67' Ent,. lo. que p,obabl.m.nl • • COl1l0 ha •• itaJodo IEI"ART. H. 

.n '1,1 obro: Lo. Coa.,.reo. o,, 'e . 1 T,ibunal de la InquJ.JdÓG. 

Botc.lono. IH3. Habrao u.n bu. n num.ro de con •• ,..o. como 

con •• cu.naa d. ,1,1, bu. no. r. lodon •• con lo Ord." d. Cola1rna 

que .iempr. l •• ha.bío apoyado. . I. ndo alguno. d •• Uo • • 

mJ. mhfos muy d.etocodoe d.ntro d •• u comurUdad (como Scmcho d. 

Ciudad o Rodr'go d. o.l.do. orr.nda do, de b .n •• d. lo Ord.n) 

(U , BERHABEU: 1".,.n'ol'lo. ..• p. 31. Doc. 15~. 

"ti SOLAN O. r.: La O,d.n d. Colot,C7YO ~ .1 .Iglo Xv. Lo. 

•• nolloe ca.,.llono. d. la Ord. n al IIn d. lo Edad M.cUo. 

S .. U1o~ 1911. 

(101 IE.RHA8EU: In.,. "'o.l.O' ... p. 39. Doc. 110. 

(71) Pi.,d. por .templo.1 olmoforiJaavo. 8EJUrfAIEU: In .. ntorlo. ... 

p. 39. Do<. 111. 

(121 1449. Septi.mb, • • 12. A.H.M.c.R .. nUJl!~ 22. 

(73' IEINART. H.: Lo. con.,.'.o . .... ha .eñaJodo que 

Monnueco . endllo. o lo d udad po'o . olocor lo r.vuella. 

E.to teona no. porec. poco CtCe'rtado pu •• pr.clMzm. nt. su U-.gado 

a lo dudad lo que p,oduce d. modo .Iecd.o. cru.nqu •• ln I U 

pr ••• ndo.. p,obabl.m.nt • • tombi'n •• hahr'o d • •• ncod. nado. 

VILLECAS: C.udad Reol en lo Cdod M.dio ... y .n Ca/at,na y 

C.udod Real. opino que lo pr ... ndo de lo Ord.n d.be ..-pUcor .. 

por .1.11 progr •• ¡.,o. ni.' •••• econGmlca- .n lo dudad. C.to 

•• d.nl.m.nl ••• oc.rtodo ~'o ¿cómo . xplica, lo .n.ml. tad 

~r.onol .nlr. Monn\lKO y . 1 baclUlI.r R0d.ri907 DELCADO 

MERC HAH: HlI'orlo Docwn. nlodo d. Ciudad Real .... hublo 

d. la- d •• mo.ne. com.tido. po' lo. con ... n o •• n ti. "o d. lo 

O,d.n. teollO qye tampoco por • p,obabl • . 

(14' Poro .1 t.mo d. lo H.,mondod IOn d. gran utU~dod lo. 

trobojQ. d. PESCADOR DEl HOYO. M.- C.: _Lo. or'; . n • • d. lo 

Sonia H.rmandod-. • n Cuod.tnoe d. H .. ,o,lo d. üpo a . 

Vol ... LV . LVI. lu.nol Air . .. 1972. y . 1 r • • um.n d ••• ,. 

..Lo. ollgen •• d. lo Santo H.rmandod_ . • n VlI Ce",. "o,.;o d. 1 

'nla"'. don r.'nondo d. lo Cerdo. Ciudad Real. 1"1. 

(7$1 A.H.C.M.c.R .. n ..... . $68. A.H.M.c.R .• n ..... . 220. A.H.M.C.R 

numo 170 bIS. 

(?SI A S T numo IU. 

77 ) A •• t. r •• pe o puede r •• ulto, muy ¡nter • .anl. uno 

comu.nI('OClon d. t R VILLEG AS .obr. la H.rmondod como 

elem.nlO repoblador de l 1. "lto,io pr ••• nlodo 01 1 Congr •• o d. 

HI"OllO d. Co.,Ulo·La H and.o I. n pr. n.a ) 
1711 A S A T nujm 14$. 101 • . 11 r a 21 '1 

1191 O d.recho d. o.adufo habla IIdo motl.o d. con lhctos 

.lol.nlo. ° hnol •• d. 1 .. glo XIV y ho.blo oea .. onado dJ ..... o. 

pl.lto. y ocu. rdo •• "tr. CalatrCrt'a y la H.rmandod. como lo 

d.mu •• tron lo •• nl.ndo dada por lo Aud.i.ndo d. Juan I y lo 

Con.,.nl.nclo .u. aho con Cord Lop.J. d. COrd.no .. dC7Y. ro. 
que Nn onuJoda. por Pedro d. Ylca, (A.5.A.T .. numo I U 
101 . 12. y 13 , I 

' lO) Ademcu de •• 1. cfi • .r.mo. lo. hombre. d. lo H.,mandad Cf\I. 

1I1.,lon .n l.flltOIlO d. lo O,d. n •• tobean ,uieto. al pago d. Iodo 

uno .. ri. d. trlb\lto. lljoe (mon lo. moce J.go . ho,no. l. Lo 

n~atl.a por part. d. lo Ord. n o pagar .. toe tributo. y d . nol 
probl.mo. po' .1 pa.IO d. ganado. 0,igin6. 'Ie ndo clo.,.,o 

Romn Hun.J. Importont •• conlhao. armado. qy. ,upu.l. ron la 

d •• I,uCClon de mucha. d. la. po.odo. de lo Hermandad .n .1 

Campo de Co.latra.o IA.S.A.T. num 1 4 ~ 101 11 , .'. 

,IU E. muy 1I0ma1i.o •• to olhmoaon que .. no mucho mOl 

lagldo dado lo .seo .. , d •• u. te' mino •• • n el co. o d. Ciudad 
R.ol D •• d. nU.l1to punlo d. "1.10 .010 podflO odml"r ••• n .1 

co.o d. que lo Ciudad hubl.ro po'.lodo un com.'Clo 

..tremodom.nl. octi.o. co.o que po, .1 mom.nto no podemo. 

d.termlnol con .Jloctitud 

IU I A.S A T num IU 101. 21 r. a 29 • 

'131 Do ••• c •••• d lon •• to. o lo la,go d.1 documento qy. no. 

ocupa Co"cr.to.m.nl •• n lo. 101 .. 1" r. y 21 • 
'84' En .1 doc. 220 d.1 A H.M.C R Uol • . 32 r y .. ) . •• 

'ro.lodo una ca rta de Juan 11 ,.oU.r.ado .l diO 26 de lebr.,o 

de 1417 .n Valladolid por lo que no pod. mos conoc.r que o lo 

lo ,go d. los Pllm.ro. ono. d.1 .. glo XV .'0 una con.lonl . que 

Cola1ra.o reh.glo •• a lo. malhecho, •• P.II49U.ldo. por lo 

H.rmondod Con lo concordia •• con • .gui.rlo o • .gu,or po' PO". 
de lo In.hluClon cludau.al.no .1 tin d ••• tOI apoyo • . al tl.mpo 

que .e lograba d. la Ord.n el compromi.o d. hoce, cumplir o lo. 

('olmen.ro. lo obhgoClon d. ~rmon.c.r .n .u. po.odo. po' .1 

tI.mpo •• Iabl.c,do 

IU I A S A T numo I~ .. '01 30, 

'1" D •• 110 no. Informo clorom.nte e l doc: . numo SU del 
A H M.C R EllO quedo tombien d.mo.trado cuando en '''71 .1 

olcald. d. lo H.,mandod Juan d. Monteagudo . •• qu.JO de que 

cu"to. II.Clno. d.1 Campo d. CoJatroyo ogredlon e injuriaban o 

101 d. CIudad Real cuando .ahon 01 campo. 

1171 CORCHAOO SORIAN O. L.! Lo. Jel'Orqwo. d. lo Otd.n con 

r.n'o •• n el Campo de Colarro"o. Ciudad Real 1913. p. 39. 
A •• Ie re.p.no en e.l. autor .e opr.don •• flO. con1fodlce,on •• 

pues en la p 2&1 de lo ob,o anl.florm.nt. d todo. do como 

I.cho. lo. d.1 mo .. tra.J.go d. don P.dro Clron (1 44) le" ). 

111' SOLANO E_ Lo O,d.n d. CaIOf,ovo .n .1 ''fIlo Xv. Lo. 
..noflo. ca.tellono. d. lo Ord.n ollln d. la Edad HedJo 

5.'11110 1971 
1191 VILtECAS L R Calorra.,a y C,udod RfKJI El cambiO 

no fu . Ion IIgnlll(~I.O como .1 ha qu."do .. nolor aunqu ••• 

•• Id.nl. que o por11f de ... mom.nto. lo Ord.n coml.naa o 

pen.tror .n lo cludod mechonl. lo po ••• IOn d. bl.n •• y mOl 

qu •• oflor .u actitud . 10 que lo Ord.n '.olbo o lo largo del 
.Iglo XV 111.. combinar todo. lo •• lem.ntOl qu. t.nlo para 

opon.". o lo Ciudad 

1901 Mucho. de .1101 han "do r.cogldo. po, VILLECAS d. lo 

docu menloClon del A,ch • .,o H"tonco Hocacnol en .1,1 articulo 

Calat,alla y Ciudad Reol pp. 231 y " . No.otro. 

no. hmUor.mo. a •• noIOf lo. po ••• ion •• mOl Importonl •• de lo 
tncom •• ndo d. la. Co.o. porque •• to. IIOn uno mue.tra. 

_ullc lente pa'o comp,.nde, corno medIan l •• 110 lo Ofd.n 

conlO con un nu • .,o IOdO' .n . 1 omblenl. d. l.n'lone. d.1 

" glo XV 

190 E.to I.nto •• na eno,.nado o Colot ro.o uo •• 1 apoyo de 

lo Ord.n 01 bando po"ug\le •• n 1447 posando po' donodon d. 

10. R.y •• Cotollco. o CIudad Reol que redbitlo po' luro 
10000 mr. a nual •• IER NAN 8EU In .. n'arlo p 39 

doc 161 

921 E.ta ultimo r.nlO .uponllo uno. Ing' •• o. anual •• poro 

lo O,d.n Ique en 1~9 1510 o.cendl.,on o 12.0000 moro.,ec"e. ' 

01 tiempo que un CI.r10 conlrol .obr. lo •• .cribano. d. lo Ciudad 

p."ona ) •• d. gran Inllu.nClO .n la "Ido loaol d.1 ligio XV 
931 1468 dlcl.mb,. 30 Almagro A H M.c.R num 26 

9" , SOLA NO E. Lo Orden de Calarro.o en . 1 .'glo Xv 

19$) Ettol doto. han .Ido .. trOldo. d. lo obro d. SOLA NO E Lo 

Ord.n d. Ca/or,o.,o .n . 1 "9'0 XV p 409 

961 El I"".nla"o d. 101 10nJ.O' con que d • .,.o con,,,buu lo 

Lncoml.ndo d. la. Co.a. d. Ciudad Reol no. d.mU.llro con 
IUfldod •• ,. dOlO a tiempo que IndiCO un CI.r10 d.ch., •• n .1.1 

ImpollOn clCf poro la Ord.n yo que . 1 .n 1493 11,1.0 que aporto, 

, 1,101'0 homb,e a rmado. en 1)11 .tto ••• IImlto,on O un o 

SOtAN O L Lu Ord.n d. Co/atl'O"o. en el 'Iglo XV p 151 

97 CORC HA OO SORIA NO M Lo. ,.torqIl.IO. d. lo O,d. n 
con t.n'o •• n . 1 Campo d. CaJento.,a Cludod R.ol Itl4 

(91) CORCHA DO SORIANO. M.: La. ¡.ra,qwo. d. lo Orden ... 

"9) 1$$2·1$$6. A.H.M.C.R •• • ""' . 111 • 

(lOO) U~2· 1551. A.H.M.c.R .. numo ni. 101 .. 11 r. o 12 • . 

1I0n Sin dudo .1 e.,o..bI.dmi.nto d.1 Con.e lo d. Orden ••• n lo 

Ciudad Inllul,.lo notobl. m.nte en •• to .• adqulaldon .... 

U02. I~ . •• ptl.mb, • . 2. lUd.lo d. Du.ro. A.H.M.C.R .. 

num. U y "um. )(15. BERMABEU: In.,.nla,io. ... p. n . doc. 223. 

Se ha dl.cutldo mucho IObre .i Allonso Xl p,ohlbio yo a la 

O,d.n lo comp,o de bI.n ••• n Ciudad Real 

1103. 1506. A.H.M.c.R .. num o 52 1515 A.H.M.C.R .. numo ~9. 

1521 A.H.M.c.R .. num. 61. 1$21 A.H.M.c.R .. nu.m. 10. 1521 

A.H.M.c.R .. numo n . U31 A.H.M.c.R .• "um. ?S. 15. 2 A.H.M.C.R .. 

numo 13. 15~2 A.H.M.c.R .. num. 111. US. A..H .M.c.R .• nUID. 122 

1)61 A.H.M.C.R .. numo 129. U65 A.H.M.C.R .• numo 131. 

15&~ .. " A.H.M.C.R .. num 133. 1511 A.H.M.C.R .. num. 136. 

A.H.M.c.R .. num 13 • . IS70 A.H.M.c.R,. numo 142. 1576 

A.H.M.c.R .. numo 1. 7. A.H.M.c.R .. num.. 141. 1~73 

A.H.M.c.R .. numo 141. 1$)6· 1600 A.H.M.c.R .. n\lm. 170 bl •• 

U~I A.H.M.c.R .. "\lJIi. 114 ' . XVI. A.H.M.c.R .. numo 175. 

A.H.M.c R 116. 1639. A.H.M.c.ft •• numo 220. 1591·92 . 

A H.M.C.R num 291. 1692. A.H.M.c.R. num 302. 1116 

A.H.M.C.R numo 337. 17,.. . A.H.M.c.R .. numo 3~3 . 1151 

A.H.M .C.R numo ll~. ItO l·02. A.H.M.c.R .. num. lOt. 1101 

A H.M.c.R numo 413. ISOI A.H.M.c.R .. n",m. MIS. 1539 

A.H.M.c.R numo 512. 1511 ·12. A.H.M.c.R .. nUJl! . 5$4 . 1$17 

A H.M.C. R num $$$. A.H.M.c.R .. numo $$1. 1$11 A.H.M.C.R. 

num. ))I 1$65 A.H.M.C.R .• numo 512 ' . XVI . A.H.M.C.R .. num 

56&. A.H.M.c.R .. numo 561. A.H.M.C.R .. numo 512. 

LA COLLACION 
DE LA 
IGLESIA 
DE SANTIAGO 

El proceso de restauración que se 
está llevando a cabo en la Iglesia 
de Santiago está poniendo de 
relieve la verdadera antigüedad 
del templo. hasta el punto de 
hacemos pensar que se constituye 
en la iglesia más antigua de 
Ciudad Real. contrariamente a 
lo que hasta ahora se había 
supuesto (1 ). 
No en tramos en polemizar su 
existencia como previa o 
con temporánea a la fundación 
de la ciudad. pero lo cierto y 
verdad es que todos los indicios 
apuntan a confirmar la hipótesis 
de su mayor antiguedad (2). 
Es evidente que este nuevo 
planteamiento supone volver a 
revisar algunas teorias sobre el 
urbanismo de Ciudad Real en la 
Edad Media. principalmente 
formuladas por el profesor Rafael 
Villegas Díaz (3). 
En esta tónica. Jorge Sánchez 
Lillo plantea la hipótesis de la 
ubicación del Pozuelo de Don Gil 
en tomo a la Iglesia de Santiago. 
rompiendo con la teoria tradicional 
que lo emplaza en el Barrio de 
Santa Maria (actual catedral ) (4). 
En otro orden de cosas y tomando 
como base el nuevo planteamiento 
de la antigüedad de las 
parroquias. pretendemos poner a 
debate el tema de la división de 
los barrios y collaciones de la 
ciudad. 
El profesor VilIegas Díaz parte 
de que fueron las iglesias de 
Santa Maria y San Pedro las 
primeras en constituirse y que 
debieron repartirse la ciudad 
proporcionalmente a partes 
iguales. bien por el eje formado 
por las calles Toledo. Maria 
Cristina. Plaza. General 
Aguilera . Pilar y Ciruela. o bien 
por el eje que forman las 
calles Calatrava. Feria . Postas y 
Alarcos . Posteriormente a partir 
de la collación de Santa Maria . 
se desgajó la de Santiago. 
limitando con aquella por las 
calles Toledo y Audiencia (Elisa 
Cendrero). 
El límite entre Santiago y San 
Pedro aparece menos claro. 
aunque Villegas lo coloca en la 
calle de Calatrava. 
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La collación de Santiago resultaría 
la más pequeña de todas debido 
a la suposición de que surgió a 
partir de Santa María cuando el 
núcleo poblacional comenzó a 
crecer. 
Sin embargo. no estamos de 
Qcuerdo con este planteamiento 
por la razón expuesta de la 
mayor antigüedad de la iglesia 
de Santiago. por lo que es 
difícil aceptar que se desgajara 
de Santa María . En este sentido. 
Delgado Merchán opina que .. las 
tres iglesias. si en su fabricación 
material habían nacido en 
momentos diversos y con distinto 
estilo arquitectónico. como 
parroquias habían nacido 
conjuntas» (5). 
Si bien. creemos correcta la 
delimitación que hace el profesor 
Villegas Díaz entre los barrios de 
Santiago y Santa María. pensamos 
que la separación entre Santiago 
y San Pedro no se encuentra en 
la calle e Calatrava. por 
diversos motivos. y que a 
continuación exponemos. 
Como es sabido la ciudad. 
durante la Edad Media. se 
organiza en tres coUaciones o 
parroquias (cuya delimitación 
tratamos). amén de albergar en 
su interior dos barrios plenamente 
diferenciados del resto de la 
ciudad: La Morería y la Judería. 
Para el tema que nos ocupa. nos 
interesa especialmente el barrio 
de la Judería . que fue destruido 
en el progrom de 1391 y 
posteriormente levantado. por lo 
que a partir de entonces se le 
llamó .. Barrionuevo» en donde 
habitó la mayoría de la población 
conversa. 
Este barrio se encontraba 
delimitado por las calles 
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Calatrava. Paloma. Lanza y 
Mata . 
En los procesos de la 
Inquisición (6). seguidos contra 
los judío-conversos entre los 
años 1484 y 1512. hay referencias 
constantes al Barrionuevo de 
maneras muy distintas: 
- Referencia genérica a 
Barrionuevo (7). 
- Referencia a Barrionuevo en 
la Parroquia de San Pedro (8). 
- Referencia a Barrionuevo en 
la Parroquia de Santiago (9) . 
De aquí se deduce que todo este 
barrio no pertenece 
exclusivamente a la parroquia 
de San Pedro. sino que parte de 
él se encuentra dentro de la 
circunscripción de la coUación 
de Santiago. 
Pedro Femández. que fue testigo 
en el proceso contra Juan Martínez 
de los Olivos. era «vesino a 
Santiago en la cal de Santo 
Domingo que va a Santiago» (la). 
Es evidente que la calle de 
Santo Domingo es la actual 
Lirio y que se encuentra dentro 
de Barrionuevo. 
Por lo tanto. el límite entre ambas 
parroquias debemos situarlo 
dentro del mismo Barrionuevo y no 
en la calle Calatrava como 
apuntan algunas teorías. 
Beinart coloca el límite entre 
ambas parroquias en la actual 
calle Libertad. que aparece 
documentada en la Edad Media 
con el nombre Real de 
Barrionuevo. e incluso hace 
depender de la jurisdicción de 
Santiago al Monasterio de los 
Dominicos. el cual se encontraba 
entre las actuales calles Delicias 
y Campa s de Santo Domingo (11). 
Las hipótesis de Beinart quizá 
se vean confundidas por la 

l .-IGLESIA DE SANTIAGO 

2.-IGLESIA DE SAN PEDRO 

3.-CONVENTO DE DOMINICOS 

4.-CONVENTO DE DOMINICAS 

5.- SAN ANTON 
5.- SANTA CATALINA 

división de parroquias existentes 
en el siglo XIX y que recogió 
Domingo Clemente en su Guia 
de Ciudad Real (12 ). 
Sin embargo. parece poco 
probable que el límite entre estas 
dos collaciones se encontrara en 
la calle Real de Barrionuevo. 
puesto que son varias las 
referencias a conversos que vivían 
junto al Monasterio de Santo 
Domingo y todos ellos pertenecen 
a la Collación de San Pedro (13). 
De esta forma y según lo 
expuesto. la separación entre 
Santiago y San Pedro habría que 
situarla entre las calles 
Calatrava y Libertad. 
La respuesta se encuentra en 
una calle actualmente inexistente. 
paralela a Libertad. que 
arrancaría desde la calle Paloma 
por el Callejón de los Huertos. 
cruzaría transversalmente Corazón 
de María y Refugio y continuaría 
por la calle Quevedo (14). La 
alineación del Callejón de los 
Huertos con ésta última así 
permite suponerlo. 
Delgado Merchan escribía a 
principios de siglo: « ... Sin gran 
esfuerzo se descubren todavía 
hoy por entre las frondosas 
huertas que ocupan los extremos 
de la que fue población judaica. 
restos de antigüas calles con 
dirección bien señalada hacia el 
Oriente. paralelas a la llamada 
del Caballo (Progreso). que 
estaban abiertas al servicio 
público. aunque sin nombre 
conocido. al hacerse el plano 
de la ciudad a principios del 
pasado siglo» (15). 
Ignoramos el nombre que pudo 
tener esta calle durante la 
Edad Media . Los dos tramos 
conservados hoy en día son 
Callejón de los Huertos y 
Quevedo (antes calle Conde) (16). 
Es muy probable que se trate de la 
calle del Pintado. ya que es una 
de las pocas calles de Barrionuevo 
que se conoce su existencia (17) y 
se ignora su localización. 
Este nombre le viene por residir en 
ella Juan González Pintado (18). 
uno de los alcaldes de Ciudad 
Real a finales del siglo XV. que 
había sido Secretario de Juan II 
y Enrique IV y que fue condenado 
por judaizante por la Inquisición 
en 1484. 
Como vemos. las referencias a 
la calle del Pintado son frecuentes 
en los procesos inquisitoriales. y 
también es el lugar de residencia 
de uno de los personajes más 
iniluentes de Ciudad Real. 
Por tanto. es lógico pensar. que 
esta caUe adquiriera la suficiente 
categoría como para servir de 
límite entre las dos collaciones. 
amén de tener en cuenta que 
divide en tramos iguales la 
distancia que separa las dos 
iglesias. 
Colocando el límite de las 
coUaciones de San Pedro y 
Santiago en esta calle explicamos 
la doble referencia que se hace 
de Barrionuevo a una y otra 
parroquia . 

A parte de esto. extendemos 
suficientemente la superficie de 
la coUación de Santiago para 
justificarle al menos una parte 
considerable de la superficie de 
la ciudad. puesto que como 
dijimos al principio. se trata de la 
iglesia más an tigüa y por lo 
tanto. no se desmembró de Santa 
Maria. sino que participaría 
desde el principio en el reparto 
de la ciudad (19 ). 
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Las primeras 
logias masónicas 

en la Mancha 
La inva i ' n de E paña por la tr pa 
n p le ' nica rá el de en adenante d I 
cambi del Anti u Régimen . n 1 O 
E paña ini ia de fi rma trági a, el amin 
a la Edad ntemp ránea. n ella y c n 
lo franc e penetran en e te viej paí 
idea y r alidade nueva com la 
Ma onería. En ¿ te apto La Man ha n 
iba a er, p r una vez, un ca diferente. 
La derrota pañ la de caña en novi mbre 
de 1 09 a entó de fi rma definitiva y por 
más de d año a I france e en La 
Mancha. u ejército había pr pagado por 
el re t del paí la idea ma ' ni a y 
e ta larga ocupaci ' n le permitiría hacer I 
pr pi en nue tra tierra. Ya en Talav ra de 
la Reina había cread una I gia la « anta 
J cfina de I Amig Reunid ). in 
cmbarg la circun tan ia d la guerra 

la c n tante m ilidad del jército no 

Tormento del rrancma . n John ou 10 en Li boa, 1744 

r 

n 1 15. 

La Ma onería en Almagro 

l 16 de di iembre de 1 uartel 
neral del Ejércit fran e que e 

preparaba para in adir And lu ía e 
e tabl i ' en Almagro. E t h cho permitió 
la r a ión, p r part de· alguna de e ta 
tr pa de la primera I gia de la Ma onería 
reada en La Man ha. 

Un yudant de a tre, Fernand Acevedo, 
fu nviado a r alizar uno traje «a último 
de 1 09 primer del 10 .. . ) a la ca a 
donde taba al ~ado 11i orer May r del 
g bi rn fran é. ich lugar era la « ... ca a 
grande que hay frent a an Agu tín propia 
de don Lui Medran ... ) urante la 
r alización de u trabajo ob ervó gún u 
te tim ni l qu « ••• ería alguna de la 
Junta o Logía de fran ma on », que 
de cribía a í: « ••• t do lo día y a di tinta 
hora vió c ncurrir a Ila varias gente de 
t da cla e ,la quale e iban introduciendo 
en una habita ión de la má interiore 
de I ca a, que la per na indicada eran 
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(1) 

§ 
c:: 

mu ha de ell a 

la rareza de I ha ían 
c nfe i nar. 

in embargo, un e lcsiá ti ra Manuel 
,lian afirma que o ' de ir que lila 

e t ba en la all lavería, 
pr piedad de J é Anto ni 
e te llar fue ll evad n 1 1 un 
re aud dor de impue t de Alm gr , J é 
Pimienta que « ... i ' ... en la di ha a a 

ncurrencia de gente, uia ac i ne 
er aci ' n le per u dier n er aquell 

una Junta de Fran m a ne ... » 

p r lo tant , tenem en Almag r en 1 1 
d p ible I gia , una ita en asa d 
Lui M edran .cerca de la PI za M a or y tra 
en ca a de J . A. eva ll en la all e 

la ería . E te dato que puede ser 
ontradi torio no lo e en ab olut . La 

den minada Ma onería B naparti ta e 
de d bla hi tóricamente en d . Por un 
lado la f¡ rmada a i exclu ivamente p r 
militare fran e e y p r tra la de I 
afra n e ado en torno a la ran Log ia 
Naci nal de E paña . e i ual f¡ rm en 

Alm retarán pre en te la d 
tendencia. 
La I g i d la a a de Lui M edran e 
fi rmaría a fin le de 1 09 p r militare 
fr n e e . Per dad que en Alma r 
también re idía en quell a f¡ ha, la 
Admini tra i ' n pr vin ial pr nt 
empezar n a udir a ell a l e pañ I 
pertene iente a la HU m a. P r el l el 
papel de e ta primera I g ia fue fundamental 

a qu propag ' e ini i ' en la idea 
ma ' ni a buen númer d fun i nari 
de la Admini traci ' n provincial y I al. u 
g ran impul I r cibi ' c n la e tanci en 

a iudad d I Rey J ' B napart en ener 
de 1 10 durante h día . El R , ran 
M al: tre del ran riente de Fran ia 
de de 1 04 Y fundad r d la ran 
L gia Naci nal d E paña, in itaría n u 
pr en ia mu h de lo afran e ado a 
ini iar e en la Ma n ría, a má 
pr bable uant é ta era utilizada p r I 
fran e con fine p líti o . iguiend 
el Re J é a Andalucía y la Admiru traci ' n 
provincial a Manzanares, donde se abrió 
una nueva logia lo afran e ado 
almagreñ prefiri eron desligar e de la 
logia n pr sencia de militare france e 
y e e tablecier n en la call e la ería . 

La razón de e ta epa ració n v iene dada p r 
el de e de I afrance ado de ha er má 
afi cti a u lab r pr sel iti m o p líti 
que e eía mu mermada i eran 

ntinuamente id ntificado C n I 
fran e. 
A p ar de n er u ongen 
emplazamient , 1 dat fiabl e obre 
u miembr s n incierto . A la I ia 

de la a de Lui M edrano con urren 
milit re fran e e alguno pai ano 
e pañole . e I primero n n em 
a ningún miembr , mientra que l 
n mbre de I parti ipante e pañ le 
apar en tambi ' n com a i tent a la 
I g ia de la ca lle lavería y a la lo ia de 
Manzanare de la qu eguramente eran 
us fundad r . 'Ti do ell tienen un 

den minador c mún , nafran e ad 
tentan , en u mayoría , ca rgo en la 

Admini tra ión por nombramiento de la 
aut ridade france a (en el tex to e to 
arg aparecen entr parénte i ). L 

participante pañole a i tente a esta 
primera logia y la po t rior en Almagro 
eran : 'Ti m á de Hornero Pre bíter 
(cura-párroco de Almagr ) B~rtol mé de 
Flore ( ontad r de la M e a M ae tral y 
Administrador de Rentas provinciales), Beru 

Pla no (k la lo!pa 
Ut' hh hal11ano, l11a'OI1I:'. 
,rallado I ral1l:l:, dl:l ,iglo ;..: \' III 
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María iria (Gobernad r p líti c de c la e i ten i de e ta prtmer 
Almagro), Manuel de Zuviría U fe de la p dem deducir ari a c n lu i 
Milicia ívica de Almagr ) Fray Angel primer lugar, urea i ' n 
M reno. militare fran e e I que viene a ubra ar 
Lo miembro de la logia de la ca ll la ntem p raneidad de la M a nería 

lavería egún 1 te tim ni del e pañ la. Per .ésta, n fue bra lamente 
proce o inqui itorial , o cilaban entre de la a i ' n fi ica de e t h mbre, in 
2 y 30 masone . El declarant prin ipal tambi ' n de la idea pr eniente de u 
J é Pimienta que huy ' de la rem nia p í que altar n 1 amp de batalla 
de u iniciación enumera 23 ma ne y para e t blc er e en la z na upada p r 
F mando Cañizar , un c no id ura- I e pañ le . A í, p r ejempl , en un 

uerrillero, lo aumenta a 24 . Para n tc. tim ni de e te mi m pr e del 
errar en nu tra aprecia i ne hem rdi i Juan A. Ruiz d anta Rita e 
optad por con id rar c m participante afirma que en el 111 Regimient de Iberia 
en dicha logia a aqu 110 que n acu ad kl IV jér it d nde irvi ' exi tía una 
de ello por varios testigos y que ostentaron i de la que f¡ rmaba n parte I fi iale , 
ca rgo en la Admini tra ión c n I entre ell d ca pitane, Ni lá M a ral 
france e . Ademá de I ya citad y Felipe amber , a í m un ubteniente 
iguiente : Domingo Mir ' ( mi ario de alemán. 

Guerra), Luis María alero (Admini trador n egund lugar debem de ta ar el u o 
de Renta Reale ), Manuel de Lanza p líti p r parte de I fran e e de I 
( omandante de Re guardo) Manuel afranc ad , de la M a nería. 
Ant nio Calvo (Alcalde Ma or de cir un tancia lo a atar de la guerra 
Almagro) , Juan Pérez de ra ia Oef¡ de permitieron I nacimient de e ta I gia , 
Policía), Florencio Ant nio Bu tillo iertamente irr guIare n u fundaci ' n 
(Fact r principal de Reale pr vi i ne) de arr 11 . u tra ect ri a parece indi ar a 
Juan Ambrosio de la M e a, atedrátic la pe uliar naturaleza de la M a nería 
de Latinidad y Juan Jo e Pér z de la Ro a españ la en añ p t rt re . 
M édico: 

e todo u miembro ' te último e un 
de I má intere ante . E te médi o lía 
lanzar di cur o n lo op rtal e de la 
plaza cuando la a ión le era pr picia 
exalzando las ideas masónicas. Así, aseguró 
públicament que «la Ma . nería era buena , 
pue e ocupaba en c rrer al pr xim ... ) 
La omp ición profe i nal de la logia 
e tá d finida por la pre encia de d 
ecle iá tico , do militare, d miembr 
de profesiones liberales y siete 
funci nario' lo que n la diferencia, en 
e te a pece , de la del re e d I paí . 
Pero el mito de la Ma nería mo ociedad 
con extraño podere e difundió pronto por 
la ciudad ya que e le imput ' la muert 
de F ' lix Manzano por t mar « ••• un 
ho o late que le habían dado 1 ma ne ... » 

La Masonería en Manzanare 

La logia d Almagr de la ca a de Lui 
M edrano tuvo u continua i ' n en 
M anzanare donde e tableci' la 
Admini tración pro incia\. n un primer 
m mento e tuvo radicada en ca a del 

ura-Rect r de la iudad , Pedr 
Alvarez de toma r, a que al lí vivía, 
egún él mi mo declara , el v nerable de 

la logia , Mr. d 1 Nor y má tarde e 
tra ladaron a la ca a de Juan Merin n 
la alle del Carm n. er parti ipante 
eran : Florentino arachaga que a 
participaba en la d Almagr (Prefecto de 
La Mancha), y la mayoría de I mi mbr 
del Tribunal Criminal c m Bla de 

ue ada (Pre idente del mi m ) Ant nio 
de P rra Fernando amborda y Núñez 
José Gárate (Oidores del Tribunal) . 
También participaba, arlo D 'Angeville 
antiguo Gobernador p líti militar del 

amp d Calatra a. 

El final de la guerra con la derr ta 
france a upu 1 fin de e ta primera 
I g ia . Tendremo que e perar ha ta bien 
entrad el igl XIX para verla de nue 
levantar u templo en La Man ha. 

D L LL 

29 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Montesinos. #7-8, 12/1987.



30 

EL HIMNO DE LA MANCHA 

No, no vaya proponerle un himno a la autononúa ca tellano
manchega ni aprovechar mi e tro para lanzarme y elevarme a 
tonos épicos. Una de las primera ca as 9ue emprendieron 
las autononúas no hi tórica fue la creacion de un himno 
autonómico, como si el canto de uno versillos pudiera suplir, 
insuflándolo, el sentimiento regional o autonómico. No de 
otro modo la polémica se gestó en torno al encargo hecho al 
doctor García Calvo de componer unas estrofas que 
compendiaran el sentir de la autononúa madrileña. Y yo 
recuerdo que hubo un sonado proceso que creo no llegó a 
materielizarse en condena, porque un zamorano con lo 
mismo apellidos que el excelente cat drático de Latín, 
propu o la autononúa para Zamora. Algo así, como proponerla 
yo ahora para Anchuras o Freg na! de la ierra. 
Me vaya referir a un Himno a La Mancha no alido de mi 
numen, ino del de don Franci ca alá y Ruiz de la ierra, 

DOODOODDOODGOOOOaaOOOOOOODDOOO 
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LUI DE CA -IGRAL 

Paco Colás, destacado médico y destacado socialista, que llegó 
en 1931 a ser Presidente de la Ejecutiva de la Federación 
Provincial y de cuyo' desgraciado final en la guerra, paralelo 
al de Recio, nos habla de barbarie y fanatismo. Poco 
conocemos de la musa de Paco Colás, excepto la letra de este 
himno y un poema, Africa, leída por su autor en el festival 
organizado por «Unión Ciudadana», con motivo del 
«Aguinaldo del oldado», editado en los talleres de la Imprenta 
Provincial n 925, lo doy a conocer. La música cuya partitura 
desconozco, la compu o el maestro don Antonio Segura, a la 
azón director de la Banda Provincial de la Diputación, 

constituida por niños del Hospicio provincial. Este es el 
himno: 

No debió agradar a todos el himno, sea por la letra, sea por 

~IM~~ 1 Li M1H~Hl 
LETRA DE 

D. FranO'lSCO Bolá.s 
y MÚSICA OE 

o. ftnlonio Sr?gura 

., ........... 

CIudad-Real 1~2e 
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la música, o bien ambas cosas, pero particularmente quizá por 
el procedimiento empleado. Así, al año siguiente, y sin que 
podamos ignorar las rivalidades lógicas entre colegas, el 10 
de junio de 1926 se publicó un artículo en Vida Manchega , 
firmado por don César Ruyra, director de la Banda Municipal , 
que se mostraba muy activa actuando varias vece por emana 
en el Prado, donde se critica el procedimi nto empleado para 
su adopción. Este es el tenor de dicha crítica: 

«SOBRE EL HIMNO A LA MANCHA» 

«Yo nada tengo que objetar a la creación del Himno a La 
Mancha, imitando a otra regiones españolas' ea himno 
regional o sea manchego, si bien creo que el concepto d 
manchego es más amplio y dilatado que el concepto regional; 
himno manchego ha de ser himno de La Mancha, que creo 
que comprende las provincias de Ciudad Real, Toledo 
Albacete y Cuenca , e himno regional puede ser para esta 
provincia; a 10 que yo voy es al modo y Forma de 
proclamarse ese himno, de constituirse ese himno y creo -y 
conmigo muchos proFesionales de la música- que no e el 
mejor ni más adecuado procedimiento el monopolio. 
La ' labor ejecutada en este entido por los señores Colá y 
Segura no es más que la iniciación de una idea que todo 
vemos con sumo gusto, pero no puede ser, no debe er la 
consagración de una obra definitiva , sancionada por una 
autoridad indiscutible e indiscutida. 
La crc;ación del Himno a La Mancha necesita la aquie cencia, 
colaboración y asentimiento de los organismo repre ntativo 
de las cuatro provincias manchegas, que son us 
diputaciones provinciales y los municipios de us 
capitalidades; o e trata del himno provincial o regional 
de esta Diputación y de este Ayuntamiento y en ambo 
casos promover un concurso entre proFesionale de la 
música y entre poeta , bu cando la máxima inspiración y 

competencia, que yo no niego a los señores Colás y Segura, 
pero que acaso pudiera ser superada por otros y en el 
concurso pudiera ser reconocida y proclamada por un 
tribunal competente. 
D ecir que el Himno a La Mancha, e cosa definitiva y 
aceptada e co a parecida a la actuación de Juan Palomo 
-yo me lo guiso y yo me lo como. 
El eminente músico, compositor ilustre, gloria de la música 
e pañola, maestro serrano, autor del Himno a la Exposición 
de Valencia , al tratar dicha capital de quererlo proclamar 
himno oficial, encontró oposición en otras provincia por 
no haber e celebrado concurso y quedó limitado a Valencia. 
La idea de 10 eñore Colá y egura es magnífica. Insístase 
en ella por quien pueda y tenga medios de traducirla en 
dichosa realidad, pero hágase con todas las de la ley, e 
decir, huyendo de monopolio y evitando omisiones 
mortificantes y prentensiones oFensivas. 
Esta e mi opinión, a la cual, si Falta autoridad por ser mía, 
le obra Fundamento.» 

César Ruyra 
Director de la Banda Municipal 

Rivalidad y justicia . Justicia invocada a causa de la rivalidad. 
tro d talles de esta polémica, tras la que casi queda 

po tergado el Himno a La Mancha, e me escapan. Viven aún 
persona qu onocieron este trasfondo particularmente, don 
Alejandro Colás, hijo del autor, quien podría aclarar alguno 
detalles má . A rrú, amigo que me han ofrecido el texto del 
himno y don Alejandro Pérez, el de César Ruyra, me han 
e bozado levemente el ambiente. Había un himno a La Mancha , 
que no hay que confundir con la inFonía de La Mancha,de 
Federico Romero que transcribe P dro Echevarría en u 
Cancionero mu ical popular manchego, ¿Conoce alguien la 
mú ica del himn ? ería buena ca ión para darla a conocer. 

~OQQQOOOOQQOOOOOOOOOO~OOOOOOOOQOqOOOOOOOOQOOOOODOOOOOOOOOOOOgOOOOO~oooooOOOOOODOOOOOOOODooooooooOOOOOODOOOOOO.aoooooooooao~ 

f Hi m n o a 1 a M a n e ha I Hiul1lu tIc peOll~~,en l.a g~ñauía ~ 
o g cuando en 103 de.· tll;lo~ hmplan su sudor, o I . _- o 2 
~ g cantando IllCluchegas do la patria mía ~ 
~ Nuestr(t canción viene.á-r~py'esentar ~ que habla.n de 8U Virgen .r hablan ue IiU amor. I 
~ de la' Región el cántico triunfal. ª Nuestra canción vielle a rt:prese'2tur, etc. g 
o ~ o 

§ :t. :¡: * § ~ ¡ 
§ Para em u lar a. otras rCaiOllCl:i 8 * • g 8 o o o 

la Mancha fecunda se ve.l·esurgll· g E~te Hiwllu C~ un canto ue amor al trabajo, § 
1 re va'o do),' su trinnfo ,I03 nobles ,pelldunes § de amor al terl'llflO que tn'OB ,.vió ll'accr, § 
d~ un Hlwuu a.l t..ra.b'ajo viol'antl! y viril. . § Himno ~acro~a.utO que 4esde~1~dest8:jo i 

Nuestra canción viene a representar, etc. 8 de la parda tierra nos it1V-a.d~ e~ se;'. 8 
* ~ '--Himno 8aCl'O~anto aelos que.-cemuevcn I 

:)\ * g los pa.rdos terrones del triste erial, ! 
(]jU,l..t~~,:i.(!l..HilllllC) COll amor ferv¡ellt.~; 8 .Y al cielo mirando, con su ~e ser.atreven § 

lag secas estepas que'mol oal.ei~ó, I a esp'árcir ios gmrlQ!!1:tm !'tl6Ío ~anaeal. I 
g han dado una. raza lierena y- valiente o o 
o " • ,g Nuesl'ra canClun vien~ . a representar g 
g que al par que sus rublOS trigales creClÓ. g § 
§ Reclama a sus ' hijo~ la tierra, manchega. g de la Región el cánticoJi.iunfal. g 
! Todo buen: manchego se postra a sus pies, § i Viva la Mancha, viva lá Región! ! 
I y ofrenda de amores a SUB plantas llev~, g ! 
§ su &1ll0l: hecho I>,ane~ en la rubia mies. I ~ j 
§ Nuestra canción viene a representar, etc. 8 I 
l :~* * i § 
~OODDDOOODODOOODoooooaooDOoooDOOOOOODOOOOOOODDOaDOOOOOODaODogoooooooooooaDooooDDDOOo'doooaDDD~DoOO~DOOOOOODODOaODoDoo~ 
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EL TORREON DE 
LA PUEBLA DEL PRINCIPE 

Dentro de los ambiciosos 
proyectos que pretende crear la 
Mancomunidad de Servicios 
«Jabalón» (MANSERJA) figura la 
creación de una ruta turística 
monumental. que supondría la 
recuperación . acondicionamiento 
y restauración de los monumentos 
más inteJ:esantes de los que 
poseen los municipios 
integrados en la mancomunidad . 
Consecuentemente también. 
debería editarse una guía en la 
que se reflejasen las 
caracte rísticas y el interés de los 
mismos . 
En esta ocasión nos ocupamos 
del que es sin duda. el 
monumento más importante del 
patrimonio histórico de esta 
pequeña localidad del Campo 
de Montiel. cuyo nombre se 
relaciona directamente con su 
origen histórico. 
El Torreón de Puebla del Príncipe 
data del siglo XI y fue construi
do. según parece. por los 
bereberes de Tarix . que se 
establecieron por esta zona . 
donde también . se conservan 
restos más o menos importantes 
de estas fortalezas construidas 
igualmente por ellos: El Castillo 
de Montizón. al oeste de 
Villamanrique. y el de Montiel. 
este último totalmente deteriorado. 
Forman estas tres fortalezas un 
triángulo estratégico que les 
permitía dominar una baste:: 
zona del Campo de Montiel. 
Para el control de la misma 
construyeron dos torreones 
intermedios de vigilancia y 
custodia del territorio. Está 
compuesto este torreón de dos 
plantas iguales con variqs 
aberturas al exterior que 
permitía la entrada de luz o la 
escalera de acceso y a sus 
dependencias. si bien la segunda 
planta está al descubierto en 
forma almenada. aunque casi 
imperceptible debido al estado 
de deterioro en que se encuentra. 
En el presente. el torreón está 
en muy malas condiciones. pues 
la escalera está practicamente 
innacesible y la planta 
intermedia destruida . 
Su pasado es muy variado. pues 
- según cuentan los mayores
el uso que se ha venido dando 
desde su origen hasta nuestros 
d ías es de lo más polivalente. 
Desde épocas en las que sirvió 
de vivienda improvi.sada a 
familias desvalidas que no 
tenían dónde vivir y se cobijaban 
en él. pasando por haber sido 
bodega de vino (todavía se 
conservan algunas tinajas en la 

planta baja ). ha sido utilizado 
como palomar e inclusive. lo que 
es más lamentable. sirvió de 
cárcel durante la guerra civil. y 
postguerra donde según cuentan 
pasaron grandes fatigas y 
miserias los allí encarcelados . 
Al terminar la guerra civil el 
torreón pasó a ser propiedad 
privada y ha permanecido 
muchos años en el olvido. 
En el año 1972 o 73 . uno de 
los muchos cazadores - con 
millones- que vienen a cazar a 
nuestras tierras. se encaprichó 
de él y lo compró a los antiguos 
dueños. sin que ninguna 
autoridad hiciese nada por 
impedirlo. con lo que hay que 
lamentar la especulación que se 

ha venido realizando con el más 
importante monumento del 
patrimonio histórico que tiene 
este pueblo y sus habitantes . 
Actualmente. la nueva corporación 
municipal prentede integrar el 
torreón al conjunto monumental 
de la zona. tomando las medidas 
oportunas para su conservación 
y mantenimiento. y dándole el 
uso que le corresponde. pues se 
intenta crear un Centro Cultural 
en su interior y en el exterior 
una zona ajardinada que. junto 
a tina buena iluminación 
nocturna. lo dignifiquen y pueda 
ser visitado y contemplado por 
todos los ciudadanos amantes 
de lá historia y la cultura . 
En este sentido. varias cartas 
han sido remitidas ya a su 
propietario. instándole a entablar 
conversaciones para su 
reincorporación al patrimoni"o 
colectivo de la localidad. la 

- --
provincia y la región. La actitud 
de este "forastero ». es como era 
de esperar. el silencio por 
respuesta. lo que está poniendo 
en serio peligro la supervivencia 
del torreón que amenaza en 
convertirse en una ruina. peligrosa 
incluso para los ciudadanos °de 
la localidad que transitan junto 
a él. 
Creemos que es momento de 
hacer algo para recuperarlo. 
ahora que estamos a tiempo. el 
interés que tiene para la sociedad. 
no nos hace descartar su 
expropiación. y desde aquí 
instamos a las autoridades 
locales. provinciales y sobre todo 
regiohales para que tomen la 
iniciativa y no permitan que 
otro monumento más de nuestras 
queridas tierras. se convierta en 
un montón de piedras y 
escombros de lo que tengamos 
que lamentarnos . 
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a"progresión de un eineasta 

Su vida es un puro v ' rtigo. u cine, una continua provocación. Sus furibundos detractores disminuyen progresivamente. 
Sus apasionados defensores aumentan con el tiempo. Su trayectoria le ha conducido desde la polémica a la consagración. 
Se trata de Pedro Almodóvar y su primer llanto de r cién nacido se escuchó hace menos de 40 años en el cercano pueblo 
de Calzada de Calatrava. El presente artículo intenta recoger el reflejo de la rica personalidad de nuestro paisano a través 
de la producción cin matográfica. 

Han pa ado ya 20 ailo de de u llegada a 
Madrid. Por entonces fue un empleado de la 
Tclefi' nica que compaginaba su profesión 
on us acti idade marginale de artista 

«progre,,· hoy, in embarg ,e el director 
má puramente vocacional, innovador e 
iconoela ta del cinc e pañol. us 
larg metraje c menzaron a na er con 
e ta década de 1 O, teniendo una 
repcrcu ión limitada, en un principio, a 
ciertos círculo de la «movida madrileña». 
M ediada la d ' cada (siendo ya un claro 
baluarte d la posmodernidad), los 
uplementos dominicales de algunos 

diarios ya empezaron a dedicarle 
rep rtajes y entrevistas. Sus apariciones 
en pr gramas televisivos se han ido 
haciendo más frecuentes. Sus películas s 
emiten por el canal nacional y por 
algunos de 1 aut n' micos. Las 
autoridade municipal d Madrid le han 
in itado a r pregonero del «CarnavaJ-88». 
Ha recibido premio por sus filmes en 

spaña, Europa y Estado Unidos, 
e n irtiénd c en el director e pañol de 
má re nancia en el extranjero. u 
último y reciente e treno se ha 
on ertid en un ac nrecimiento cu ltural 

de primer orden , comentado por 
informativo de tclevi ión y periódi o 
de distinto sign c m AB o El Paí . 
Lo cierto es que i e conoce a Almod ' var 
o e han vi to su película, lo único que 
11 0 c puede hacer e permanecer indiferente. 
Una < preciación uperficial de u filme 
puede produ ir rc.:chazo, dcbid a lo 
l'lcment s escand al so arcá tic quc 
maneja. Pero de ell tra cienden uno 
va lore má profund que re ultan má 
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l'\ ' ic!L- l1tes . cgú n ha id ava nza nd u 
producción su mad u rez crea ei a. 
ci nc cic Alm dó ar c bra su plcn entid 
:1 tra (: de la njuga i' n de amb 
l'x ercmo . . 

De «La berinto de pasione » a 
« La ley del de eo» 

El1tre e ta d pelí ul as m edi a I d iseancia 
de b madurez artÍ tica de la raci nalización 
dc I cnti m iento humano. Lo que en la 
primera e pre entaba c m un am a ij o 
(( rcv Itill » d iríam os en La · M an h a) d e 
sl'nsac i ne , de pa i ne que e rcc rca n en 
una «per e r a,) en ualida d , de fru traci 11l' 

di g na del p i oanáli i del d cto r Iiga ri , 
cn c ta última e tran fo rma en la 
confluencia de va ri a c rrientes de 
auel,nti co m r-pa i' n , que e interfi eren 
po r u na le inex rab ie d au a y 
o n ecucn ia . A í, pu que era una 

c m edi a con aire fa r e co e conv Ierte en 
un trágico dram a; y lo que eran uno 
pcr o naje plan y superficiale m ovido 
c m m ri netas po r to co hil o (aunque 
con el ev idente encane de u fre cura y 
g ra ia), e mutan en per o naj e o n una 
profundidad hum ana de tan utile m ati e 
que llegan a tra cender lo entimient 
p r encima de 1 c n ideraci ne de exo. 

n Laberinto de pa ione , Al m d óvar 
no pre enta un compl to mue trari de 
a eitude ex trem a ante el ex : 1 e de un 
bi g ine ó l que e e pe iali za en 

, nética p rqu e o nsider que 
«ha alg u i , algo repug nante en la 
unió n de d cuerpo», has ta una 
p icoanali ta laca ni ana de g ran tonelaj e que 
u pira p r curarl e de su ayer ió n al 
e 'o de u n m do prác ti c ; de de el dueñ 

de una lava ndería que, aband nad o p r u 
c posa, u fre una parano ia qu le ll eva a 
ident ifi ar a u hija c n u mujer a 
forza rl a a c m ee r in ce t , ha ta el o 
de é ta m i ma, que, en u d e eo de e apar 
de la pel1 a rea lidad de u vida uel a 
e da u ilu i ' 11 U per l1alidad en 
. egUlr imitar a una cantante de un 
gru p r k ( exi li a hija del bi g ine ' 1 g ); 

. fi nalmente, d e de la u o icha antante, 
convertida en nin f m ana p r un erauma 
in fa ntil , h a ea Riza Nir (hij o del ex
emperador del país fictiéio de <([irán») , de 
tcndencia h m o ex ual también de de niño. 
Para la rcso lució n de t d esto 
(l C ca nd alo o » conflicto , Almod ' var 
recurre al humo r a la v ieja fu erza . 
e eabilizad o ra que e el am r. El am o r 
red im e a lo protag ni ta que, 
tran f¡ rm ado de repente ¡.;or un «fl echaz » 

a primera v i ta, renuncian el un a u 
h m ex ualidad la era a u ninfo m an ía, 
para fu ga r e a v ivir j unt . en el aribe. La 
alida hum rÍ ti ca re uelve la re eante 
ieuaci nc. I dueñ . de la lava ndería 

abando nad p r u e po a, recupera la 
no rmalidad uand ell a - re hazad a p r u 
am ante que a no la op rta- regre a a l 
h ga r 111 i n ada hubiera cu rrid . 

LJ hija de l' r s upl anca ( ex ili a 
(pre iam ente e m ete a una o pcraclOn 
d l' ' iru g ía plá ri ca para ad prar un a 
apari encia idénti ca a la uya). Ya c n u 
nu eva per nalid ad , edu e al padre de 

ex ili a (el b i g inec' log ), del que e 
había enam o rad cuand le o n i ' 
o m etiend o un apar nte in e t que 

rea lmente n c. La úni ca oveja que 
q ueda in pareja e la go rd a p i anali ta 
de la que nad a e vuelve a aber. 
'Ti d o ell e ta aderezad n un tratamlent 
di eanciado c n una ' pti ca cercana al 
ll1und del c' mi c, tanto p r I am b i . 
bru y de e a a m . , ' n la 
p icolo ía plana de I per naJe, 111 ) 

P r e l ritm narratl v l un 
elcm ent d e'nl a arg ument::d (la 
d e o rbitada ca pa idad Ifa ei a de un de 
lo pcr naje, p r ejempl ). Alm d ' va r 
ev iden ia en e ta pel í ul un de e de 

b rd ar to d a la «aberraci nc» ex ualc 
(hered ada, p r ie rt , de la mit logía 
c1 á i a) que pudieran e andaliza r a la 
aem e de «buena c tumbr », q ui zá c n 
un cierto atan de nroja r la con iencia 
per creo que, br t d , n la intenci ' n 
de rea li zar un cóctel filmi c ágil y 
di vertido, al ti mpo que pr vo ad r. 

I eran cm de va ri o . añ el fi ci 
adq uirid a I la rg d e tre p lí ul a m3, 
da lu ga r a la o nve r ió n del «Laberint » 
( . n t d a la nno ea i ne de con fu i ' n , 

mplica i ' n y em ed que el n ept 
o nll eva) en «Le » (c n t d I que e ta 

palabra tiene de regla nece ari a 
b liga t ri a), d e la «pa i n ) ( a ri ad a., 

111 n tante , arrebatada) en « eseo» (un 
d e e con m a ú ula un am o r-pa 1 n 
cu ya m á h rro ro a y, a la vez má ublime 

arac terí tica e que ab rbe la 24 h ra 
del d ía a q ui en lo experimenta). 

11 La ley del de eo no ti ene tanta 
inlpo rtan ia que e trate el tCl11a de la 
h m ex ualidad, m el he h de que e 
pueda 1I ga r al e tr m de m tar 
de am r. o sentimiento d e lo per najc 
adquieren g ran pr fundid ad , ha ta el punt 
dc hacer Ivid ar i e m aterializa n n una 
re l i ' n h m exual hetero ('x u 1. La 
p i I g ía indi viduale n má c mpl jo 
en e ll a. d o mina la in tis fa e i ' n debid 
a q ue la pa i ne qu ientcn uno p r 
o tr n en ajan en el r cept r adecuado. 

t au encia d e rrela i ' n entre am ante 
y am ado, j unto a o tro equ í c 
con eruct re de la tram a de n ad enará la 
tragedi a una tragedi a impue ta p r e a 
inex rabie ley del de eo bre la que 
planea el «fa tum» del de tÍ n . 
La hi tri a de e ta p lí ul n contempla 
un a amplia ga m a de pequeiios c nfli cto 
entre numero per naje, ino que . e 

n entra en un tri áng ul am ro o en 
u vé rt i e uperi o r e itúa Pabl o, el 

pr tag ni tao E el', dir ' t r guio ni ea de 
cinc, tiene un m ante Uu an) q ue le 
abandona p r un erab aj en la st 1 
te rce r per naj e en o nfli t (Ant ni ) e 
un dmirad r del dire t r de -ine. e 
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c n él e u pnmera 
experien ia h m exual. te m r le ala 
tan pr fundamente que 11 ga a mat r, 
p r el al primer amante del 
pr ta ni tao e uQiert, tr un 
erie de peripe i ac rralad p r la 

p Ji ía, a aba ui idánd e. l director de 
cinc queda l . La ledad e el pre 
que tiene que pagar p r haber id I 
au (aunque l fuera de m d 

de la tra edia de u mante. 
1m ' vil que de en aden I cel de 

Ant ni es una arta de Juan P blo. n 
realidad, la carta habí ido e rita por 
el pr pi Pabl. te e la envió a Juan 
on el enca rg d que e la r mitiera de 

nuc ,encabezaba y firmada por él. A í, 
podría ha er e la ilu i' n de qu Juan 
enervaba u inter' p r él, a qu 
-bien a pe ar de Pabl - n era del t do 
cierta. La arta, aun iendo ficticia tiene 
d mi m ef¡ ct que i fu ra real. A í, 
pu , la imaginación de Pabl (en e ta 
pequ ña conce ión qu e atribuye) tiene 
una in idencia nefa ta en u vida real, 
e m e ha i t má arriba. I propi 

1m d ' v r menta en una entr vi ta: 
de l imagina i ' n hay 
uidad p rque n 

peligr o e te terminan l iend en 
e ntra tu a. P r e o y de arroll e ta 
e a en el cinc, n en la vida real.» Tra 
un re ultad tan de lad r mo el que 
prov a la di h a carta, Pabl rea 1 na 
lanzand por la entana la máquina n la 
que e ribi ' , en un e to que acaba 
imb ' Ii am nte con I peligr de la 

tmagma Ion. 

o «E TRE TI I BLA » A 
«MATADOR» 

Un p r naj de Entre tiniebla dic 
ca i al comienz de la p lí ula: «Mira , 
11 quier ll egar a nin ún iti ; I que 
soy una aventurera y lo que pasa es que 
tú n me entiende porque n tiene el 
men r entid del humor. » E ta palabra, 
c n la no ' i convenient variaci ne 
de én r , p re en di ha p r el pr pi 
Alm d' ar a alguien (quizá un familiar) 
qu intentara conven erle para qu d jara 

l cin y olviera a u trabaj en la 
Telefónica. E te tercer larg m traj up ne 
la reafirmaci ' n de u ca i' ñ inea ta, a 
pe ar de eguir aún en el «ghetto» de la 
m vida madrileña. Tc davía c ntemplaba la 
vida d ,su ent m de de una ' ptica 
esperpéntica, con dejes de amarga ironía y 
arca mo prov ativo, per in tener mu 

claro I que quería pr yectar n u 
i i ' n. L que í resulta e idente e u 

de eo d pr ocar la coli ión del mund 
que I r d a con otro mundo fictici que 

n fruto d u reaci' n per onal. 
i en Laberinto de pa ione e hacía 

entrar en confli to el mund «undergr un» 
del «p p-rock» madrileñ (t davía 
marginal) con una trama de emp rad re 
exi liad y terr ri ta interna i nalc , 

ntre tiniebla re oge la relaci ' n de e e 
mi m Madrid ubterráne c n una 
imaginaria c ngrega i ' n religi a en lavada 
en e e ambiente. . quizá, la inten ión 
de de arr llar el omp nente m qui ta, 
que apena lleg ' apuntar e -de m d 
gr te amente uperfici 1- en la 
intr end nte cena de l e i ' n f¡ t gráfi a 
de Laberinto de pa ione ,1 que 

ndi i na la el ión de la tiniebla 
n entualc e m mare m ' ade uad 

p r hacerl , re[¡ rz nd l a pe t d 
ufrimient luntari que nlleva la 

penitencia. e de el n mbrc que re ibe 
la ngrega ión «<Madre Redent ra 
Humilladas») hasta los nombres de cada 
una de la monja ( or Rata de allejón, 

r tiér 1, r Perdida, r Víbora ... ), 
t do habla de un exce o de reg deo en la 
m rtificaci ' n, ba tante er an al 
ma qui m . La nfirma i ' n e h lla en 
e ta palabra de la uperi ra de la 

rd n: «Hay una gran belleza en el 
deteri r fi i O. uando era niña oñaba 
con tener ~era; no lo on eguía nunca 
p rque iempre e taba mu rellenita; per 
cuand e taba enferma, me pa aba el 
día miránd me al e pejo, encantada. » 
Ademá d l alor ma qui ta de la 
peninten ia la aut m rtifi a ión que 
de tila el ambient c n entual ada una 
de la m nja repre enta un al r 

ncret ,upeditad iempre al t de 
humilla ión qu pr pugna lá orden. Sor 
Rata de allejón encarna la humildad del 
an nimat, a que e la autora -bajo 
eudónim - de una cric de n ela 
en a i nali ta de ran éxito. r Perdida 

de empeña en el nvent una funci ' n 
imilar a la de la ufrida ama de a a, 
icmpre e ce i mente ob e i nada p r 

iempre a rifi ada 
limpiand que en ucian la dcmá. r 
E tiérc l repre enta el ma oqui m 
e tad má puro; habiend ingre ad en 
la c n re aci ' n tr haber matad a un 
hombre a cuchilladas su deseo de 
redimir e la lle a i infligir e abundante 

d 1 r ca ti o fi ic ; com 
mpen a i ' n a tal peniten ia tiene 

VI 1 ne brenatural , que realmente 
no son fruto de su redención ascético-
mi tlca in alu i n ci ne derivada del 

n um d ácid r Víbora la 
Madre uperi' ra n l d per naJc 
que pre entan una tenden ia al ex , al 
carnal am r human . per , en ambo 
ca n uno am re d bl mente 

or Víb ra e enamora del 
ficia en el nvent. te 

e re uel e fa rablcmente cuand , 
al di I er e finalmente la rden , el cura 
u l a I hábit y de iden ca r e. Por 
u parte, la M adre uperi ra e le bi na 

u am re h m e uale 
ndenad al ufrimient 

humillaci ' n por la falta de rr p ndencia. 
t ,n b tante n parece de agradarlc 
que quizá ir a para a ercarla má a 

, que - e ún la reli i ' n ri tiana-

35 

E 
' :J e 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Montesinos. #7-8, 12/1987.



36 

.~ 
c: 

«e tá al lado d lo que aman de I 
que ufren». 
El a pecto del deleite en el ufrimient 
e tá reforzado por el gu to de 
algun s pers naje ha ia un determinad 
tip de mú ica . Así I apreciam en 
I i ui nte di ' Iogo: «-Adoro t da la 

mú i a que habla de l' entimi nt . : 
b lero, tango , merengue, al a, ran hera ... 

que e la mú ica que habl , que di ce 
la verdad d la ida , p rque quien má y 
qui n men i mpr ha tenid algún 
amor algún de engañ .» E tá clara , 
pue , la preten i ' n de r afirmar la 
indi lubilidad del m r el ufrimient 
c m prueba una d la an ione de la 
banda n ra, iempre n e tr h 

n la p i I gía de I 
per naj : « ann mo el nue tr e 
un a tig que e lleva n el alma ha ta 
la muerte.» 
Rein i iendo n e a 
y el d lor, y 11 vánd la ha ta I 
extrem freudian del ex y la muerte 
(e ro tánat ), en aró Alm dóvar u 
pelícu la Matador. Aquí el adorna oqui m 
e uperp ne al ímil taurino. El t reo e el 

arte de la educci' n taná i a; el matador 
a orrala a la re p r medio de un 
cric de lan e , ulmina una buena 

fae na con una buena t cada. I e 
e el arte de la edu i ' n r ' ti a; y, 
egú n dice el pr tagoni ta - un torero 

retirado mae tr de apr ndice h ra-, 
«a la tía ha que tratarla m a I 
t ro : a rralarla entrar a matar» . n 
lo protag ni ta de la hi toria -el 
matad r ya citad y una ab gada 
admirad ra u a-, amb tip de 
educ i ' n on t talmente interdependiente : 

ver m rir l pr du placer y el plac r 
le induce a matar. n d s a e ino que 
tra ha er el am r n u víctima 
( i mpre d I exo pu to), la matan en 
culmen de la ex ita i ' n . per na 
a í e taba n fatídi amente condenada a 
enc ntrar e para al anzar el « ummum» 
del pla er amánd e y dánd e mu rte 
mutuamente en un a t de er ti m 
niquilad r que ' l e n urna rea lm nt 

en la ne r filia . 
E t per naje tienen u pr pia leye 
y logran llega r a u fin ante de que la 
policía pueda detern rlo por su rímene . 
A e t punt e llega de pué de una trama 
clásica de investigaci ' n d te tiv a, en 
la que tr per naje -un aprendiz de 
torer , traumatizado p r una madre del 

pu , intolerante y a cética, cuya 
penitencias rayan el masoquismo- se inculpa 
de tod s lo a e inato , para encubrir a 
u admirado ma tro. Almod ' var e irve 

a ve e de algún elemento hip rb ' lic 
para resolver el engarc d la trama . i 
en Laberinto de pa ione recurría a la 
exa erada capacidad o lfativa de uno de 
lo per onaje , en Matador a igna al 
aprendiz de torero una e pecial n ibilidad 
telepática, que se permite ver y Ir a 
di tancia I que ha en di en tro . De 

ahí que upiera qUlene eran lo a ino 
d ' nde localizarlos al final. E t tipo de 

re ur os, que denotan el entido del 
humor de Almodóvar, podía er válido en 
la prim ra por u aire far e co, pero 
de ent na en é ta tra que tiene 
preten i ne de tragedia de val r 
imb ' lic ' , . omo I d mu tra la 

in iden ia d I clip n el m mento 
de la muerte g zo a de I prota nt ta . 

lá tima qu Alm d ' var arne gue 
- p r n r nun lar a e lcmento 
par ' di o - a b rdea r I ridículo n una 
pclí ula e la riqueza n eptual d e 
Matador. 

D «¿QUE HE HECHO YO PARA 
MERECER E TO?» A «MUJ ERE 
AL BORDE DE UN ATAQUE DE 
NERVIO » 

i en lo d apartad anten r 
ntemplábam s el pa de una p lí ula d 

gén ro far e -en la que cobraban vida 
toda una erie d onfli t , ituaci ne y 
per naje - a otra mar ada por la tragedia 
-en la qu e profundizaba má n alguno 
de lo a pe to, n una mayor ca rga 
ideológica, imb ' lica, etcétera ... - , en el 
pre ente apartad el pa e inver o: e parte 
de una hi t ri dram' ti a entrada en lo 
pr blema d un p r naje fem nin , 
para 11 gar a otra en la qu de arrolla 
la pr blemáti a de v ria n t no 
de alta com dia . 
A p ar de que el pr ta ni m d 
¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
recae bre una mod ta ama de ca a 
(que recib el ir ' nico n mbre d loria 
a pe ar d qu u vid e un infiern ), 
Alm d ' var n renun i t dav ía (e tam 
en u uart film) a in ertar n e ta 
hi tria de cará t r reali ta tod un 
mue trari de per onaj -tipo que p nen 
el ntrapunt hum rí ti o ta 
d prim nte pelí ula . Entre e to 
pcr naje que conviven I ria en 
u mi m ent rno e tán I iguient : la 

pro tituta ri tal -ti rna y de bu n 
o r zón-, a uy travé noc m a 

un ridí ul e hibi i ni ta y a un 
de n v la p rnográfi a, li nte uy 
mbo ; Juani , una anda luza eparada on 

una hija , bre la qu de carga todo u 
di y fru tra i ' n (aquí Almod ' var riza 

el rizo al ar a m atr.ibuyendo a la niña 
p dere tel quin ' i ); un p icoanalista 
in apaz d ayudar e a í mi mo tra haber 
ido aband nado por u pareja; un 

denti ta de dudo a tend ncia al que le 
agradan I mu hacho jovencit ; tcétera. 

in embarg , 1 per onaj que configuran 
el drama cotidiano d la protagoni ta -y 
c n meno do i de humor cuanto má 
er an a ella- n I que comparten 
u propia a a: la u gra, una abucla 

alu inante y impática que se crea u 
pr pio mundo al margen de e hábitat 
uburbial n I que n encaja, a la e pera 

de p der regre ar a u pueblo de rig n ; 

un hijo, inv rtido ya de de u adole cencia , 
que ubsi t alquilándo e a í mismo a 
sujetos d la cla d I denti ta citado; 
otro hijo macarra qu , haciendo de 
« am llo» en pequeñ;t e cala va 
on iguiendo un ahorro con lo que 

p drá huir de e e medi hó til y marchar 
al pueblo con u abuela para mpezar 
una nueva vida; y un marido tirano, 
taxi ta de profe ión, con un pa ado má 

men turbulento de emigrante en 
Alemania , donde dejó a una antigua 
amant , cuyo recu rdo I alivia todavía 
de su mi erab le vida actual. 

I ria e quien ufre la fru tracione d 
t d porqu ella, in poder p rmitir e 
p n ar en I m d de apar de e a vida 
ti ne la tar a d a ar adelante esa ca a en 
I que tod le dan probl ma. u marido 
le pr porciona muy po dinero y ella e 
ve bligada a trabajar como a i tenta fu era 
de a a para p der llega r a fin de m 
mal ivi ndo. u suegra y u hijo n le 

an má qu preocupacion y di gu to . 
Lo bloque de vi vi nda dond habitan 
par c n d primen tes colm na . Todo 
c nfluye en un aumento de u « tr » y 
u depre ione , que la llevan a 

autom dicar e on toda la e de 
pa tillas para r lajar e de u t n ion 
sin ser consciente (hast_a que alguna 
farmacéutica e lo hace ver) de que e ha 
conv rtid en una auténtica drogadicta. 
Una mujer tan orriente qu in ap na 
dar e cu nta , tá tan cercana al mund 
de la dr ga, p día dar n ualquier 
m mento el pa que la nvirtiera n 
una a e ina. Pero e t pa' n viene 
condicionado por la mi ra vida que 
arra tra ino por la falta de amor de u 
marid . Para ligar a ell , bre la ba e 
rea li ta de la película e articu la una 
trama por la que un e critor fraca ado, que 
pretend pasar por original una fal a 
mem ria d Hit! r recurre a la ex-amante 
al mana del taxi ta p,ara qu le conv nza 
de que ac eda a fal ificar la firma , dada 
u gran habilidad para ell . El taxi ta 

pare e de pertar d I letargo en que vive 
ante la p ibilidad d volv r a reunir on 
u antigua amante. loria e apercibe d 

que u marid podría aband narla por la 
otra mujer. e aquí parte la di cu ión que 
dará lugar a la muerte -ha ta cierto punto 
a cidental- de Antonio, el cual, golpeado 

n una pata de jamón p r loria, cae 
muerto tra impa tar su nuca con la 
ari ta del fregad ero. 
Alm d ' var debía conocer un relato inglé 
titulad « rder hacia el acrificio», 
re ogid en una antología de «Relato de 
l ine perado», uy e quema incorpora, 
con ligera modifica ione , a e ta parte de 
u película. e irve de él para re olver la 

muert in qu la p licía pueda o pechar 
qu ha id cau ada por la pr pia e pa. 

loria tr cea la pata d jamón y la gui a. 
e pués ube a pedir alguna e pecia a 

ca a d su v cina Juani y, al bajar con u 
amI a ri tal que también e taba allí, 
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imula rpre a ante la i i ' n del m arid 
mu rto. uand llega la p li cía I ria 
queda libre d e pecha p r I oartad a 
de haber rado c n u vecina p r n 

ntrada el arm a h mi ida n la 
pe ar de haber e tad b J el Ifa t 
poli ía . 

I pre io que pa a lo ri p r su a ci ' n 
e el de la o led ad . u m arid , mu rt . 

u hij m n r vi e c n el denti r . u 
hij m ay r u u ra e mar han al pu ? ~o. 
Al qued ar o la I ri a b rdca la ten~~ I n 
del uicidi , per el re re de u hU 
m en r auyenta e a po ibilid d b re una 
puerta a la e peranza. 

n el program a Mujere al borde de un 
ataque de nervio di e Alm d ' var: «La 
mujer sabe que nece it d I am r para 

uir r pirand y e tá di pue ta a 
d efender! m ea. P rque en e a 
eterna uerra toda la arma e tán 
pn mitid a .» E ta idea a alentaba en el 
núcleo de ¿Qué he hecho yo •.• ? allí 
tiene omo re ultad un dram a n un a 
m uerte d po r medi n u ú lt im a 
pclí ula el planteami nt de ba e e 
di f¡ rente. Almod óvar la en ara . n 1 ta 
a pr p r io nar una bu na bred d e 

ptimi m . e ahí q ue n le imp rte 
a rifi ar la ap rien i de rea lid d en 

fa r d e que t do re ult bell g rat . 
u intenci ' n e «d ar la impre i ' n de que 

la ied ad po r fin e ha hu ma nizad . La 
gente i te bi n ive en b nita , a.a c n 
pre i a vista. L ervI I pub il 

n efi cace y la fa rma ' uti n piden 
re eta . 11 d herm artifi ial 
e tilizad . R ina el bu en g u t nadi e 
ne e ita evadir e p rque la id a e ' m o d a 

d ig na de er i ida. I ún i o pr bl ma 
e que I chi c iguen aba nd nand a 
la hica, e t a aba pr and 

nfli to ). A í pUl' ,aunqu el problem a 
e c n er a, el tratamient que r cibe 

d i tint . 
Lo peor del abandono no es ya la soledad, 

I imp ten ia ante la c n fu i ' n qu 
pr v a e e hech . nfu i ' n que ~ agrava 
i dich aband no e e a tra e de un 

frí m en aj e dejad en un nte tad r 
ut m áti a (t mbién en ¿qué he hecho 

yo ..• la prota o ni t pecha el aband n 
al n er a i ' n tel f¡ ' ni a d u 
m arid o, I cual d a a entender que 

1m d ' ar c n ide ra la utili zaci ' n d el 
telé f¡ n - tan b u nd nte en t d 
pelí ul a - n c m medi de 
comunica i ' n y a er amiellt , in m 
I m ej r m d d e e qui ar la rela I n 

d irecta y pr v ca r el di tan iam ient a 
tra é d e la z, d la palabra). N 

b tant , la pr tag ni ta de Mujere ... 
- Pepa- e tá di pue ta a afr ntar la 

Iedad n entereza a I idar a 1 án , 
el h mbre que I ha dej d tra una 
relaci ' n d e va ri añ 
Parti end de e ta célula inicial, e 
c n truye una c m edia n un rem lin o 
d e per naj que n típi de 
Alm d ' aro ntre ell e tá un a amiga 

de 1 epa - andel -, que hu e de I 
p licía p rque e había liad c n un 
terr ri ta chiít , que ut il iz ' u c a 
C0 111 uart I genera l in ella aberl (la 
in lu i ' n de trama p li ia a de 

internaci nal e un ele1l1ellt 
fi lm de Alm d ' r, 

e 

a que 

e 
que tr 
d ' nde 

A LA PER ONALlDAD 
MODOVAR 

m 

COIl 1.\ rutina que rem a 

terron m 

ercamlent q ue 
1 m ' d i er 
. Paradi a 

e 

de 

u frimient 
la in muni a i ' n ... ), 
tr element , que a 

n imple apri h , 
Imod' ar n a an de 

. N abe duda de que le 
re ·u lta imp ib le renun iar a u fa e ta 
perver. a polém ic<, q ue e I q ue le 
lle .\ J plantear de 111 d inn o ad r e 
tCIl1.1 de iem re, d ' nd le un ire nuev 
fruro oc u c Illpleja per nalidad, a 
C )JlJgraoa a tra l' de u ine. 

P DRO I:LL 
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d ti sufrido mdnchego 
a i te n man edumbre L'll un ca:a 

mu humilde, r dead p r aper de caz 
I branza . ' I tu i te I I de 

tu padre , e e 111 e en.!. d e~ 
que n tu i te apena ricia que el 
t1emp co rría entre a rifi i , p breza , 
humilla i ' n ; le mbra . Tu padre 
n de can aban . e de muy pequeñ , I 
acompañaba a la faena de la c za de 
la ticrra, pero lo hacía tr pezand 
C l end ; g rrad a I ne ra r pa de 
tu madre, í, c n b rr a e peranza, te 
fui te ha iendo grande, ca min ndo entre 
cl cicl la tierra, de fiando al ca l r; 
al frí, I mund I tiemp . Aprendi te 
IllU crecido a leer leí mu lent mente, 
<.kletreand n uidad . La primer 
Ietr s ue prendi te te la l'11 eñ ' tu 
padre impa icntemente. Tu padre, 
cn eje id te nece itaba para el trab 0 

a que era un ga t má é te terua que 
Tr ufragad p r I que pudiera -
a en iar para la a. Empeza te a caza r 
p r brevi ir, a que n h bía tr a 
a la que dedi ar c. uando umpli te 
dieci éi año te pu i te el primer 
p ntal ' n in remiend . N te quedaba 
bien; aquel cuerpo fla ,falt de 

itamina ,n podía rellen r 1 tel tan 
barata . 
Trabajaba en la c n tru 
alida del 1, ha ta que e perdía en el 

. Tod lo día cuand llegaba 
rendid a tu a a e t ba entrad 1 n che. 
Un dí, I uien te e pli ó alg bre la 
gente que emigraba ha i tra parte del 
mundo. La portunidad úni a p r 
empezar una nuev f¡ rma de ida . Fue 
un me de abril. uand b nd na te 
tu a a, para unirte a una expedici' n 
quc parti ' con de tin a un paí eur peo. 
Do mig má y tú o a quiná tei 
n tál ic s l'11 el mpartimient de un 

iej tren. veintid ' ño un maleta 
de art ' n tela . En el tren iban má 
J ene qu, om tú, querían 01 idar 

alir de la mi eria, per ambi eran 
mar ad . COI: la ~e.rida, de la emigraci' n 
que n Icatnzana Jama . 
Un laJe n rumbo I 
Una per na que iba te 
un tr g de mo u ami tad . 
J en qUl ubrir n un antar 

id . 
reCl 

tro 
el 

de una guitarra I ong ~a la 

que te 
cnn 
, la 

quc 
natl o n 

pe dí 

iajaba prieta en el f¡ ndo 

un 

Naci te en un c p n la 
rodead de m nte. Jum a un n) ; u 
e la, dormid al 01 l'ran a ider dd 
\' Icm . 

e te I idaba uand ll ega te I 
de ono id p í . I tiemp \cnt e 111 

un b b a e de lizab a tu lad ; ni 
abía 1 que había i id 

ere amane ere 
abía AIg no 

emej nte • un bu que 

Josu !turbe 

quc n tmí ol11bra. Un bo que dcl 
quc emergían día noche 111 pnn Ipl 
lli fin . 

LIl' n die te pre unta e p r qué te 
fui "te 1 extranjl'r . Vi ía l'n tu peqll\:ña 
.lldc en un n dentan , u-

viem , el 
))urante I 
cn i \cnci 111 

.t1dea ; in ide le 

leJ 
rel 

tro 

por 

n tenía piedad 
de la aldea; la aban

que el tiempo le uer 
un b tácul ,que le 

clllpe ueñecía h ta reducirlo a la nada. 
P r primer ez de pué de at r e me e 
dL' trabaj en cl de no id paí , 
rollla tL' dc Iluev tu manida maleta 
rL'g rL' a tL' al pucbl que te nacer. 

• 
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dd a ión ha t nublar e n una nube de 
im ' gene, la imagina ión abe i 
d ' nde, te pu i te pen ar en I que e 
ib quedand atra en lo que iría 
s lidéndote al pa o. ontempland la 
Tierra de de la altura, te parecía mentira , 
que allí abajo, todo e tuviera m vid 
p r premeditad e irreflexi eg 'í m 
'Tan nfu trabaj te re ultab t d 
dc p nerl en rden, que poc a p 
fui te dejand de añorar y pen ar ha ta 
que í te que el avi ' n iba a aterrizar. Al 
alir del aparat te enti te envuelt p r 

L'I aire caliente y el 01 abra ante que tan
t.1S e e te habían a. hi harrad en 

pana. Mira te al iel bu and pa ada 
úplica de priva ione inacabable 

lament ,per t d era al r, diafanidad , 
brill luz . 

. ,,:.":.:. 

\'¡aje I hici te en avión; en un avión que 
e m el tren ól cubría migracione 

br ra . Te enti te emocionado 
a omplejad al verte en errado en 
aquella máquina tan de n ida para ti, 
per todo fue a i n rmal. Fue c m un 

n: e ueñ , p rque al p e de de pe ar 
una azafata te pu ,en una bandeja , c a 
dc mer que tú n había probado en 
tu vida . n la abeza en el re pald del 
.1Stent la i ta tra pa and la ('ntanilla 

. Er n t n rande 
de cr I tuy 
pen te en el 

tar d iaje. La carretera 
iad e tre ha . El che 

n que tú d eaba . 

A medida que te per at ba del pai aje 
de La Man ha , hub una pau a en tu 
Jfán p r llegar pr nt . Fue un lap de 
un pr fund den ilen i 
I indefinible flota e en el 

1 e nue o altar n ante tu i t la nu m 
ca < de tapi medí aída, pintarr ~ead 
lo ' te ter ' de gar bat r ' tul , n 
1) que e anun iaba: « ebende e te lan>. 

loan B .1 3 1 

N e p ible, te de ía , que pr 
un tierra d nd una a permanece 
ali aída genera -i ' n tra genera i ' n. 

I reloj de una muy vieja t rre, cnraizada 
p r I ccrro lejano, on ' ruido amente 

n trc ampanada larga y metálica, 
mientra el puebl e taba d rmid al 1. 

un lad a otr de la carretera 
b.¡rbe h r ~iz , h embrado 
ama rillent . La calina flail aba I 
be an ,fundiend lo ur o , que 
parecían u ci nad por I firmament 
Ll ' vide daban en a i ' n de fre or, 
tL' h í n ñar la ndula i ne de I 
mare de centen . Hapía alg en aquel 
pai aje manchego que, con u pequeñ 
puebl la ca a de I labric o , 
L'n lada, en la haza, 
rL' ultaba hl:fm J la vez deprimente. 
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« El Cuenla del Cenlaura Enamarada» 
Natural de La Solana, dond nació en 1964, Julián Martín Alb ánchez terminó u Licenciatura en Filología Hispánica 
por la Univ rsidad Complutens y en la a tualidad pr para la t is d toral qu 11 va por título La cen ura teatral en 1 
franquismo. Ha colaborado en diversas publicaciones local y tien inédito algun texto poéti ,tale como «Lo 
poemas de ausencia». (uhe po m for a friend» y una olecci' n de cu nto . En e ta o a i ' n pr s ntamo «El cuento del 
Centauro enamorado», br ve señal de una e critura preci a, ir ' nica y culta. 

-Yo n quier nada, I teng t d , 
n tuviera nada ¿para qué me er irí ? 
El entaur daba grande pa eo en la 
alameda e ndid c al e te del b que. 
-y, e t I en la ledad e de ean 

a la ez y I mi m tiemp 
difi il darme cuenta 

perdía entre I 
, rbole altí im re uerdo pueden 
lIe ar a un a la I cura, mo o en e t 
m mento; e malo ivir de lo re u rd 
p rque p co e diferen ian de I . ueñ 

e t d la muerte. ¿E t ré muert p r 
fuera c m i vo e t por dentr ? 

I entaur e taba enam rad de una 
runf~, la de manos cristalina, que vivía 
mu lejo , de la que e en m r ' ha e 
mu ho abiendo de anteman la 
imp ibilidad que nlle b e e 
entimient . La ledad la lar a h r 

a que aminaban in tiemp en un 
ca mll1 de azucena blan a I h bían 
llevad a pe ar mu h a hablar e 
mi m mo el que mantiene una 

n er a i ' 11 con la e tr lIa . 
- Mucha e e he reíd e tar enam rad 

iempre he pen ad que era la única 
vez que verdaderam nte I e taba . 
tan dificil a rdar e de un am r pa ad 
uando en la man ient I delicia de 

un am r pre ente, que n h n eguido 
rec rdar nun a lo m ment que he 
sufrido anteriormente y runguna de las 
penalidad e me hacía de i tir en mi 
empre a. Yt cre tener la e ncia del 
am r en mi man por e o n pued 
dejar de amarte. En rrú tu amor e 
ine itable om la lluvia en t ñ la 
can I de la e ar ha en la mañana 
límpida de in icrn . Y a pe ar de t d 
tú para mí igu iend la prenda 
lejada que nunca c n e uirán mi ~ 

porqu cre que nun a alcanzar' a nadie p r 
mu cerca que té iempre la entan. 
Al entauro le rrían una lágrima p r 
la ra m perla in al r. 

la 
de mi er. 

, te deb d VI Ir 
ól de ti e tán 

I 

C a má herm 
el am r, por que tú ere 

a í te he read , ¿n 
pr e ci' n de mí mi m 
lo que yo creé? 

en ti muer 
a que m [Ir p r 
el am r, por ue 
erá a l 
y e té amand 

l entaur d rmía entre la leta 
mirab la luna de re ía 
ella le be aba labi frí 

ha 

uizá e té condenad a un am r 
imp ible p rqu I que de ean mi ~ Cfl 
n pueden t arl mi man , de ah ' 
m ' de una ez ha a pen ad en el 0 /'-::....---
ui idio en el final, en el 

de algo nue o, ¿n era aca erte 
el e tad má pi n del am r mi m ? 

n la ledad de la el e perdía el 
entauro r endo er I úni e I tente, 

arr pad d la maraña de árb le qu 
erraban u mundo in er el xterior. 

- re que te vi una ez en I rí 
cri talin del ur del Ati a, uand 
tu madre aún era j en; tú naci te cuando 
el cid e reflejaba en la frente de la 
luna, ' l te I un ez me en m ré de 
ti, n l' t n difi il, per n el tiemp 
he perdid la facilidad para re 

)Z tu emblante. Y, te ient 
de mí com una parte de mí mi m , 
e me e ufi iente. 

1 ent ur m tó un icrv ofrend ' 
a la ninfa, la de m no ri talina , 
de pué mi ' la ,rne cruda empez 
a cant r. 

- i los recuerdos fu ran 
pal ma mu quieta, mu qUieta 
darí. tre moneda al aire 
un p r c d be recibid 
Ma nunca p drá d tréb I c mpetlr 
c n l del am r que e nde 
un numer . 

ra ti vo , tú me ha 
enrreg) lo má herm 

enajenad , te 
qLlC me di la 

naturaleza. 
Y e parti ' en d fue. egún 
e n ertid en h mbre < bu ca r 
de man cri talina; egún otr 

ñó que la m taba . 
Per a la Aur ra bría en el h 
u 111 n ada c n u pe1 

.1Zafrán la e11lza del recucrd . 

un 
la ninfa 
durmi ' 

n zonre 
l r de 

.. 
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42 Pr cedente del Estado de Virginia (U A) 
amuel Caldwell vive en Ciudad Real , 

donde recientemente hizo u primera 
expo ició n en España. orprende la 
pre encia de e te jov n arti ta 
n rteamericano que con una docena de 
exposiciones en u hi torial , toda ella 
realizadas en Estados Unido , dedi ó 
anteriormente al diseño indu tri al y en la 
actualidad practica una espe ial fi rma de 
grabado con madera bre pap le 
arte anale . 

Caldwell afirma que le intere an mucho 
nombre contemporán o, ci ta 
e pecialmente al e pañ I Mique! Barceló, 
figura que junto con la tendencia 
minimalista , le atrae por di tinta 
razones. «La ínte is entre expre ioni mo 
y minimali m cre que e lo má 
dificil y a I que yo qui ro llegar en arte 

aldwell . 
e expli a 

Re uerd 
« 1 primer re uerdo que n ervo de mi 
arte, e un dibuj de cuand tenía 5 año . 

rprendí a mi madr y mi profe oro 
Ló guardo t davía enmar ado 
en eje id .» 

e he tenid mu ha 
experiencia n e! arte: un uanto 
pro fi o re, mu ha la e , vari a 
uni er idade ; y d pué de tanta 
o pinione e idea bre 1 qu e c\ arte 
uno tiene qu de idir lo que en realidad 
e para uno mi mo. iempre le e 
cambiante en mi mente.» 

1 Arte: 
.. Mucha gente me pregunta ' mo entender 
1 arte d hoy. Normalmente le 

conte to: • i te gu ta , val , i no no vale. 
i quiere entrar má en el tema, hay que 

intentar entender 1 que el rti ta trat de 
ha er, explica r.' La obra lempre 
tlen n mucho nivc\e.» 

L e tímul 
«M e u ta e p ialmente la idea de que 
el arte pr voca, e timula al mundo que 
le r dea . E pen amient in límite. En 
nue tra vidas re ulta dema iad fác il 
Ilcg r a ' er mu ' m d ,mu eguro . 
Ill U e tá ti . Tenem que ti rzam o 
pa ra eguir de arro ll ánd no en t da la 
área ... y cre que a vece ne e itam 
un e tímul de fu era que n empuje a 
ver 1, de de un punto de i ta 
difen:nte.» 
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Juan Sánchez, exponía en Manzanares a finale del pasado año. 
En u obra destaca el misticismo de las es ultura y el lirismo 
de lo cuadros figurativos y abstractos. 
Una compo ición es ultórica, «la última cnal) como homenaje 
a la místi a fotógrafa uka Lele, anuncia un nuevo giro en 1 
próximos proyectos ant en escultura omo en pintura: «En 
pintura voy a trabajar en una serie sobre la tauromaquia: 
toreros, sangre derramada en los ruedos y en escultura angre 

ntenida e los cáli es. Sangre contenida c mo pa i ' n con la 
imagen de Getsemany, donde el áliz representa el de tino a 
asumir y la sangre vertida como paso del tiempo, como juego 
de la vida, en el que iempre vertimos y en 1 que nunca e 
gana»; dice Juan Sán hez. 
Los recintos cerrad s en escultura y estan ias abierta en 
pintura es un proye to que no s be e ' mo lo h rá frut de una 
evolu ión artística y personal de Juan Sán hez: «Hay mucho de 
aut biografía en mi obra. Todo artista se retrata. Yo comunico 
mis sentimientos, mis obsesiones. Me preo upa mucho la 
religión y la liturgia, de ahí que utilice la liturgia católica en la 
escultura. En pintur me inter san los toros. En la catedrale 
se me pone la carne de allina cuando escucho el órgano y en 
las plazas de toros igual cuand es ucho «Suspiro de España». 
Juan ánchez lleva ve'nte años dedicado al arte y el pasado año 
obtuvo un ac ésit en "escultura en lo premios de a tilla-La 
Mancha. 

MANUl:. JIM Z ERRA o 
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«La paz e la má entida a p ' ración de t do lo pueblos. La 
violencia y la guerra on iempre r cur o extremos. Nadie que 
no esté formado en el u o de la fuerza recurr a ella con 
facilidad. Por e to en hil , la vi len ia del pueblo e regi tra 
en contadas oca i ne . iempre como re pue ta dramáti a a la 
violencia in titu ionalizada . 

e de 1973, nuestro pai e tá conmovido por la vi lencia, pero 
on la más atroz y unilateral violencia . La t ma de la 

M neda y la pr 1 ngaci ' n de Pin het en el der n pr du to 
del u o de la arma , del ej er . ci d 1 di Y I imperio del 
terror. Mile ,cient d mile e mpatri ta , d sde enton 
on víctima del as inat polí tic , la tortura, el destierro y 

una infinidad de otra manife tacione vi len n ta . Es justament 
p r el horror ufrid que lo chilen apre ian verdad ramente 
la paz y quieren que, lo ant po ible, e te régimen termine 
inaugurándo e un ord n de j u ticia lib rtad . Que la violencia 
ucumba con u autore, con lo pr fe ionale del odio. Y que 

e to largo cruele añ queden como un paréntesi , como 
tra lección hi tórica, de lo que ucede cuand a un puebl 

se le arrebata el p der, e le impide u participa ión s b rana . 
Parece increíble, p r I mi mo que e le imputa la 
re ponsabilidad de la violencia a quiene on las víctima 
precisas de la mi ma . Que el gobiern , u medios de 
comunicación, u vicario icari bu quen (da paja n el 
~o ajeno ,) y tengan el de parpajo de imputarle a la oposición 

y al pueblo la re p n abilidad de la violencia . 
Predicar la paz, pretender que no cunda la ira p pujar erán 
tarea inútiles i n e apunta a liminar la causa preci a de 
la violencia . L que n e otra co a que la exi tencia de un 

biern dictador, c n una idi logía excluyente y antipopular. 
L que se le pu de imputar al pu blo chileno e la paciencia 
para oportar tanta iniquidad tanto dol r. Esto 14 años de 
dictadura 010 han ervido para de truir económicamente al 
paí hacer de u nueva genera i ne ere individuali ta 

n poca en ibilidad . ) 

J rge Villalob , 27 añ menz n el periodi m 
gráfico ha e uatro añ , al mi m tiempo que entraba a 
e tudiar peri di m en la cuela de o muni a i ' n, en antia-
g de Chile. 
Ha ido rre p n al extranj ro de F ro Reporter (Bra il) . Re-
porter gráfi o para la revi ta Análi i, au e y el diari chi
kno Fortin Map cho, re ide en Madrid ha e un año, on ali
dad de refugiado p r problema p lÍ tic en u paí . En e te 

ntmua n u estudi de periodi m en la 
mpluten e de Madrid . 
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«Nací un 15 de septiembre de 1959, en 
Calzada de Calatrava, donde realicé el 
Bachillerato. A los 19 años tuve mi 
primera cámara, aficionándome a la 
fotografia de una forma constante, año 
tras año. Estudio durante un añ 
fotografia, en el Centro de Estudios d 
la Imagen, en Madrid, posteriormente, 
colaboro durante un tiempo con una 
agencia gráfica. En las navidades 1987/88, 
realizo mi primera· exposición 
fotográfica en mi ciudad natal, en conjunto con 

José Ramón Caballero Catalá y Rafael 
Doctor Roncero. 

Hasta hace poco tiempo me interesaban 
todos los temas posibles a fotografiar, 
actualmente descarto bastantes y me 
centro sólo en determinados aspectos. 
Especialmente, me interesa el retrato, la 
gente, captarla de forma estática o en 
movimiento, bien sea, en un ambiente o 
en una si tuación aislada, pero siempre 
buscando la expresividad . A los paisajes 

Relralo 

y objetos, también les dedico una gran 
atención formando parte del ambiente que 
les rodea o aislándolos y en ocasiones, 

dándoles formas distintas a lo que 
realmente son. Para nú, la luz es un 
elemento muy importante, tanto al 
formar la imagen en la película, como 
posteriormente en la copia. 
El laboratorio, el cuarto oscuro, a 
veces, es importante (a veces no), 
dependiendo de la imagen que realizo, 
considerando vital la toma con la cámara.» 
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Na ida en Vallad lid hace 27 añ Mar Tc ribi M ral e c n id ra de Puert llan , ciudad d nd Vive, aunqu e 
li enci ' en B lla Art p r la Fa ultad d Val n ia. u d di a i ' n a la f¡ t grafia tiene mu ch qu e ver con el tema d 
u te i doctoral «La fotografia directa : Edward W ton». 

Mar . n idera que la f¡ tografia e u «f¡ rma de V r el mund ». Y lla V el mundo a travé de e a magnifica 
mp i i n ab tracta d.la á peras tex tura. Re ono e influ n ia d l gran pint r ca talán Antoni Tapie y bu ca la 

ibración del col r. M NTE IN ofre e una br ve 1 ción inéd ita de alguna mp ici ne . La foto han id 
t mada n l mu elle d l Puert de Val ncia. 
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