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«abajamos con alta tecnología. 
E volucionamos. 

En EMP (Empresa Nacional del Petróleo), uno de los objetivos que siempre tenemos presente, 
es adecuar nuestras instalaciones, nuestros procesos de fabricación y transformación, 
a las exigencias del mercado actual. 

Porque necesitamos, queremos y podemos competir. Porque necesitamos, queremos y podemos 
ofrecer a todos el mejor servicio y los mejores resuhados. 

La Aha Tecnologfa ha entrado en EMP (Empresa Nacional del petróleo), porque supone el ser o no ser 
de las grandes empresas, la proyección y el impulso, el mirar hacia delante con los ojos en el futuro. 

Por eso, porque creemos en el servicio y en el futuro, EMP (Empresa Nacional del Petróleo), 
está ah!, trabajando con Alta Tecnologfa. 

Empresa Nacional del Petróleo, S.A. 
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EDITORIAL 

Cooperativas 
contra el desempleo 

El aumento progresivo de trabajadores en desempleo 
ha motivado en los últimos años un incremento de las 
sociedades cooperativas, en las que los propios cooperati
vistas reúnen la condición de socios y t~abajadores. 

Dicha fórmula gana cada dla más seguidores. La forma 
ción de nuevas cooperativas estimula a creer que éstas 
pueden ser una solución al tan temido problema del paro 
obrero. Sin embargo, lo que en un principio podla parecer la 
panacea en el mundo laboral se vuelve en contra si se tiene 
en cuenta la crisis por la que atraviesan algunas de estas 
cooperativas y muy especialmente las dedicadas al sector 
de la confección o del textil. Una crisis agravada o derivada 
por la saturación en el mercado de estas empresas -ya 
sean como sociedades anónimas o como cooperativas-o 

En lo que concierne a la provincia de Ciudad Real exis
ten más de mil quinientos trabajadores cooperativistas, 
según el último censo facilitado por la Dirección Provincial 
de Trabajo. Cooperativistas que se distribuyen en aproxima
damente unas trescientas trece cooperativas, si bien, una 
parte de ellas se encuentra inactiva. 

No hay que temer, sin embargo, que esa CflSIS que 
algunos sectores cooperativistas sufre con más repercusión 
desestabilice esta fórmula de actividad laboral. Por el con
trario, una prueba de este afianzamiento se encuentra en 
las solicitudes de constitución de nuevas cooperativas 
ante el fracaso de gestión de empresas privadas o ante la 
desesperada búsqueda del trabajo perdido. Hay que tener 
en cuenta que para la formación o creación de cualquier 
cooperativa es imprescindible que los futuros cooperativis
tas reciban el asesoramiento necesario que les permita 
constituir su sociedad cooperativa sin perjuicio de fracaso al 
poco tiempo de iniciar su actividad. Se debe precisar, pues, 
la viabilidad de la misma y proyección en el futuro, evitán
dose asl caidas innecesarias, que pongan en situación 
Ifmite el estado de las cooperativas hasta provocarles el 
cierre. Sólo un estudio en este sentido podrá determinar el 
futuro de las cooperativas. 

A través de la Fundación para el Desarrollo delCoopera
tivismo y otras organizaciones como la Unión Cooperativista 
Obrera, se pueden canalizar ayudas eficaces en la promo
ción, investigación y fomento del movimiento cooperativo, 
contribuyendo asImismo al reciclaje de los trabajadores 
cooperativistas, quienes en la gran mayorla de los casos, 
autogestionan la marcha de la empresa. 

MANCHA 
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PARA EMPEZAR 

La adhesión de Espaíia a la CEE 
y la agricultura 
de Castilla-La Mancha 

El acuerdo de adhesión de EspaRa a la Comunidad Económica Europea, 
alcanzado en la madrugada del viernes 29 de marzo en la denominada 
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los "diez", en Bruselas supone 
un hito histórico para nuestro pals tras siete aRos de dificultosas negocia 
ciones. 

Manuel Marln, secretario de Estado para las relaciones con la CEE, ha sido 
junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, el artlfice de 
este acuerdo, quien más de cerca ha sufrido una y otra vez los obstáculos 
planteados por el Consejo de Ministros comunitario para el ingreso de 
Espa"a en la Comunidad Europea, ahora definitivamente .. Ivados. 

MANCHA, en su número 4 correspondiente al último mes de junio, 
publicaba en exclusiva un articulo de Manuel Marln sobre la "Adhesión de 
EspaRa ala CEE y la agricultura de Castilla -la Mancha", que ha considerado 
oportuno reproducir a raiz del recientemente conseguido acuerdo de adhe
sión, por la actualidad y vigencia del tema y su repercusión para nuestra 
región y provincia, sin menoscabo de que en un próximo número sigamos 
informando de las nuevas expectativas e incidencia de nuestra presencia en 
la "cumbre de los doce". 

MANUEl MARIN 

(Secretario de Estado para las Rela 
ciones con la CEE) 

las negociaciones de adhesión de 
Espafla a la CEE experimentan un 
relanzamiento importante en el pri 
mer semestre de este afio teniendo 
particular importanc ia dentro de las 
mismas la presentación, tanto por 
parte comunitaria como por parte 
espaflola, de las posturas negociado
ras en el capItulo agrlcola referidas a 
las condiciones del periodo transito
rio. 

Son dos las facetas que determinan 
la integración de la agricultura de una 
Comun idad Autónoma determinada 
como es la de Cast illa- la Mancha en 
el contexto general de la agricultura 
europea . De una parte, las modalida 
des de aplicación del periodo trans ito
rio, y de otra, las condiciones f inales, 
es decir, la apl icación completa de lo 
que se llama el " acquis communau 
ta ire " al pa ls candidato. En lo refe 
rente al periodo trans itor io las 
posiciones comunitaria y espaflola 
están sobre la mesa de negociación. 
los princ ipios que insp i ran al 
Gobierno espaflol en cuanto a la filo 
sofla básica que ha de cumplir este 
periodo transitorio o periodo de apro
ximación de ambas agriculturas son 
tres: el equilibrio entre los distintos 
subsectores de los capltulos agrlcolas 
y del resto de los capltulos de la nego
ciación (industria, social, etcétera), la 
progresividad, en el sentido de que las 
condiciones de integración han de 
mejorar a lo largo del t iempo y, por 
último, la reciprocidad, que signif ica ni 

más ni menos la aceptación de real izar 
sacrificios una parte negociadora, 
siempre y cuando sacrificios análogos 
sean real izados por la otra parte nego
ciadora . 

Respecto a la aplicación completa 
del llamado " acquis communautaire " 
hay que decir que si bien se conocen 
las cond iciones actuales de dicha nor
mat iva se trata de una realidad cam
biante mot ivada fundamentalmente 
por la reforma general de la PAC (PolI
tica Agraria Común), en el sentido de 
dism inución del gasto de la misma y, 
por otra parte, la modificación que se 
producirá con el t iempo por la propia 
adhesión de los nuevos pa Ises cand i
datos, Espafla y Portugal. En efecto, el 
nuevo acervo comun itario, si pre
tende ser operativo, habrá de contem
plar la real idad de una Comun idad a 
doce miembros que será, desde luego, 
dist inta a la actual CO""'lnidad de los 
diez. 

VINO 

En este caso se trata de un producto 
con excedentes tanto en la Comuni 
dad como en Espafla, existiendo fun 
damentalmente excedentes en la 
Comunidad Autónoma de Casti lla- la 
Mancha. Independientemente de que 
las condiciones del periodo transitor io 
sean óptimos y que se consigu ieran 
por parte de los negociadores espaflo
les las condiciones más favorab les, el 
sector vinlcola habrá de enfrentarse a 
un cambio profundo. En efecto, parece 
absolutamente necesario renovar la 
pollt ica de producción del vi fledo man 
chego. Solamente con el fomento de 

una pollt ica de calidad, en detrimento 
de la pollt ica de desarrollo cuantitativo 
que se viene llevando hasta la fecha , y 
que sólo provoca excedentes que son 
llevados directamente a la destilación, 
se podrá salvar el vii'ledo de Cast illa
la Mancha y fundamentalmente las 
rentas de los productores manchegos. 

El mercado europeo se abrirá a 
nuestros vinos y tanto más estable 
será este mercado para los caldos 
manchegos, si se logra conseguir un 
producto de calidad adecuado al gusto 
europeo. 

MATERIAS GRASAS 

Este sector hay que anal izarlo en 
una doble vert iente. De una parte, el 
olivar, y de otra, el girasol. En ambos 
casos se trata de producciones que en 
la Comunidad tienen un gran nivel de 
protección interior, es decir, que el 
prec io de garant la tanto del aceite de 
oliva como el de girasol son elevados. 
Por otra parte, en el Comun idad existe 
una competelJcia de estos aceites con 
otros aceites de semilla, fundamental 
mente soja, importados a precios muy 
próximos a los vigentes en el mer
cado internacional, es decir, sensi
blemente baratos . Esta polltica 
comunitaria de defensa de los intere
ses de los consumidores, que pueden 
disponer de materias grasas a precios 
razonables, hace que la cantidad de 
recursos económicos gastados en la 
subvenc ión de las producciones 
comun itarias de aceite de oliva y de 
girasol sea muy elevada, y este t ipo de 
pollt ica se está cuestionando, dla a 
dra, en las instituciones comunitarias. 

De todos es sabido que el mercado 
espaflol se encuentra aislado de la 
competencia exper ior y que la polltica 
de grasas espaflola fomenta el con
sumo de ace ites de oliva y de girasol 
producidos en Espai'la. la integración 
de ambos mercados y la aplicación de 
la normativa comunitaria en este 
campo entrafla dos hechos funda
mentales: de una parte,se incremen
tan los niveles de garantra de los 
agricultores espai'loles, y de otra, des
aparece la protección exterior, ya que 
cuando existan las condiciones f inales 
de la adhesión el mercado espai'lol se 
verá abierto al ace ite de sem illas 
importado, no sóleo de la Comu'lidad, 
sino de otros pa rses extracomunita 
rios. 

MANCHA 
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La disparidad de la filosotra de la 
polrtica de grasas espal'lola y comuni
taria ha provocado que hasta este 
momento no se conozca la postura 
comunitaria en lo referente a las con
diciones del periodo transitorio para 
estos productos. Se puede suponer, 
no obstante, que las medidas transito
rias de integración en este sector ten 
drán una cierta diferencia respecto a 
la de otros sectores del capitulo agrl
cola . 

SECTOR OVINO 

Este sector t iene también dos ver
tientes, de una parte la producción de 
carne, y de otra la producción de leche 
y de su producto de transformación. es 
decir. el Queso. 

En lo referente a la carne de ovino 
existe una espectativa rezonable
mente optimista. Se trata de un pro
ducto con garantras de precios yen el 
que la Comunidad es deficitaria. pro
duciéndose grandes importaciones de 
Austral ia y de Nueva Zelanda yen una 
proporción menor de Argentina y de 
Uruguay. Existe. por tanto. un mer
cado comunitario potencial . que se 
abrirá a las producciones espal'lolas 
Que en este momento tiene más barre 
ras de protección que las exportacio
nes procedentes de los paises 
antedichos. Habrá que tener en 
cuenta. no obstante. tres limitaciones: 
en primer. lugar la dependencia de los 
alimentos importados que suele tener 
la producción de carne de ovino en 
Espal'la. y cuyo precio se verá incre
mentado por la adhesión. En segundo 
lugar. el tipo de producción que se 
realiza en Espal'la tiene un mercado 
de lujo limitado en la Comunidad y el 
mercado masivo es aquel de carne de 
cordero de más edad. En tercer lugar. 
las re laciones comerciales de la Co
munidad con los pa ises actualmente 
sumun istradores tienen grandes de
fensores dentro de ciertos pa rse.' co
munitarios. fundamentalmentp el 
Reino Un ido. que procurará mantener 
unas condiciones de acceso para la 
carne de ovino neozelandesa yaustra 
liana lo más favorables posible. 

En cuanto al queso manchego. el 
futuro es bastante esperanzador ya 
que los quesos de oveja alcanzan ele
vados precios en todos los mercados 
internacionales. Sin embargo, es 
requ isito fundamental en dichos mer
cados la normalización estricta desde 
el punto de vista técn ico y san itario de 
los productos. 

Esto hace. una vez más. absoluta 
mente necesar io que uno o varios 
quesos producidos en la Comunidad 
Autónoma casellano-manchega 
estén bien tipificados para que puedan 
acceder en condiciones ventajosas a 
los mercados europeos. 

PARA EMPEZAR 

Manuel Marín. 

ESTRUCTURAS 

Para beneficiarse de las condicio
nes que ofrece la polrtica de mercado 
comunitario y obtener un mayor nivel 
de rentas es necesario que existan 
unas buenas estructuras productivas. 
La polltica socio-estructural que se 
aplicará a la Comun idad Autónoma 
dependerá de dos factores: de una 
parte las lineas de la polltica socio
estructura l comunitaria deberán tener 
aplicabilidad a los problemas de la 
Comun idad Autónoma . Por otra parte. 
la pollt ica socio-estructural es cofi
nanciada por la Comunidad y los Esta 
dos miembros. La CEE gasta los 
rec u rs os para polltica socio
estructural si la zona a la que se apl ica 
dicha polftica está también dispuesta 
a financiar mejoras en sus estructuras 
productivas. 

Por ello es conven iente un nive l de 
concienciac ión tanto a nive l inst itu
cional como en los operadores econó
micos de la Comunidad caste lla
no- manchega . respecto a la 
aplicabilidad de la polltica socio
estructural comunitaria para obtener 
los mayores beneficios de la misma. 

Primeras Jornadas 
Penitenciarias 

Durante los pasados días 21 . 22. 23 
Y 24 de febrero, se han celebrado en 
Ciudad Real las " Primeras Jornadas 
Pen itenc iarias de Castilla -La Man 
cha " . Unas jornadas que en opinión 
del presidente del comité organizador 
de las mismas. el senador por esta 
provincia. Rogelio Borrás. han de con
tr ibu ir a mentalizar a la soc iedad de 
que el tema penitenciario es cosa de 

todos y que han de servir también para 
dar solución a los problemas actuales 
en esta mater ia. 

Las jornadas fueron inauguradas 
por el presidente del ejecutivo de 
Castilla -La Mancha. José Bono, quien 
afirmó que " las cárceles son un 
monumento al fracaso social " . Seí'laló 
que era su deber decir a todos los par 
t icipantes en estas jornadas la necesi
dad de avanzar en todo lo que sea una 
profund iza ción. " en un generoso 
acercamiento a una realidad social 
que afecta a todos los espa í'loles y que 
es propio de sociedades modernas. 
civi lizadas y progresistas. tratarlo en 
término democrát ico. no man iqueos 
ni total itar ios" . 

" Creo que el problema penitenciario 
es un problema de toda la sociedad". 
dijo señalando que no consideraba 
que éste fuera exclusivo de un colec
tivo o grupo. Y expresó su deseo de 
que estas jornadas fueran fructíferas y 
sirv ieran realmente para ircambiando 
la concepción penitenciar ia. 

Junto a José Bono intervino tam 
bién el director general de Institucio
nes Pen itenc iarias . Juan José 
Martínez Zato. que hizo balance de la 
actividad desarrollada por la Adminis
tración socialista en mater ia peniten
ciaria . sub raya ndo los temas 
culturales y educat ivos. " Nuestro 
país", dijo. " no camina hacia las cár 
celes de máxima seguridad. Este 
Gobierno no ha constru ido ni va a 
construir cárcel alguna de seguridad. 
porque se tiende al respeto a la per 
sona . 

" No obstante -aí'lad ió- este 
Gobierno acepta los centros de 
máxima seguridad existentes en la 
actua lidad y que se ut ili zan para los 
casos en los que por las ci rcunstan
cias de las personas reclufdas son 
cons iderados necesarios". 

Tras las diversas intervenc iones del 
acto de apertura de estas jornadas. los 
participantes. alrededor de unos tres 
cientos curs illistas provenientes de 
todas las comunidades autónomas 
españolas. se iniciaron las mesas 
redondas y los trabajos en comisiones. 

El último dra, el domingo 24. se pro
cedió a la clausura de las mismas. que 
en ausencia del ministro de Justicia, 
Fernando Ledesma, corrió a cargo del 
subsecretario de este departamento. 
Liborío Hierro. 

Los cucesos ocasionados en el Cen
tro PSiquiátrico de la Pri sión de Cara
ba nchel . co i nc i d ie ndo con la 
celebrac ión de estas jornadas peni 
tenc iar ias. mantuvo la atención de los 
asistentes. preocupados por las con
secuencias que del mismo pudieran 
derivarse y expectantes ':Inte el resul
tado f inal que fue calificado de sat is
factor io. 
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CRONICAS DE LA PRESIDENCIA 

La Diputación y la Junta colaboran. Los presidentes del Burgo y Bono. en la firma de un convenio. 

Las Diputaciones en el· marco de 
las Comunidades Autónomas 

Nuestra Constitución reconoce a la 
Provincia en sus artrculos 137 Y 141 , 
como basamento de la vida municipa l 
y orientada su función a la coordina 
ción y colaboración intraprovincial, 
dentro del respeto a los genuinos inte
reses de cada entidad loca l. Apoyán
donos en esta idea matriz, hay varios 
aspectos que constituyen los elemen
tos imprescindibles en el quehacer 
provinc ial a saber: 

1.- Intereses pecul iares. 

2.- Competencias propias y concu
rrentes. 

3.- Servicios mínimos y concu 
rrentes 

4 .- El subsidio a la vida municipal , 
asegurándole la prestación de sus ser 
vicios. 

5 .- Cubrir los servicios públicos de 
carácter supramunicipal , comarcal y 
en su caso de ámbito provincial relat i
vos a la vida de las Corporaciones 
Locales. 

6.- Organo periférico de la Comu
nidad Autónoma. 

7 .- Respeto mútuo sin tutelas en 
las competencias que les sea n propias 
a cada una de las Administraciones 

FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO 

que actúen en el ámbito de la reg ión. 
Interacción adm inistrativa en sus 
campos respect ivos de actuación. 

8 .- Coadyuvar a la potenciación y 
afianzamiento de la Comunidad Autó
noma. 

9.- El M unicipio, institución básica 
de la Administrac ión y destinatario 
esencial en la política de las Diputa
ciones Provinciales. 

10.- La cooperación y coord inación 
con otras Administraciones como ele
mentos insustitu ibles en su periplo 
adm inistrativo. 

En éste último factor el que estará 
sujeto a concreciones poster iores 
incluso a la puesta en vigor de la Ley 
de Régimen Local que recientemente 
ha obtenido el beneplácito parlamen 
tario. término por otra parte muy util i
zado en los Estados de corte federal. 
en donde se formulan y apl ican en la 
práctica los principios de concurrencia 
de los órdenes estatales existentes en 
relación con un cierto número de 
materias en cuya ordenación yejecu 
ción part icipan. Podemos afirmar. 
pues, que la cooperación respeta la 
autonomra, incluso la refuerza en oca 
siones como mecanismo sust itutorio 

de fórmulas más expeditivas que en la 
situación actual no se dan, tales como 
la absorc ión pura y simple de compe
tencias de los Entes superiores sobre 
los inferiores, desde el Estado hasta el 
Municipio más pequef'lo, pasando por 
Comun idades Autónomas y Corpora 
ciones de segundo grado, Diputacio
nes Provinciales. 

Muy pocas Constituciones de la 
Europa Occidental contemplan ya en 
su articulado de Régimen Local 
Municipal, el rosario de competencias 
o número " clausus"; la italiana es una 
de las excepciones a esta regla 
común, pero si nos encontramos con 
legislaciones posteriores, que articu
lan, ordenan y reparten los campos de 
actuaciones de las distintas Adminis
traciones Locales. Es el caso del papel 
que las Diputaciones jugarán en el 
Estado de las Autonomras. 

De no haber sido asr, juristas, legis
ladores y quizás el propio Tribunal 
Constitucional , se habrfa n encontrado 
con dual idad de funciones, duplicidad 
de gastos y dispersión de competen 
cias que a la postre. aumentadan el 
gasto y déficit público. todo ello ade
más, sin rentabilidad, y no es este pre-
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CRONlCAS DE LA PRESIDE OA -------------------------------
cisa mente el concepto de servicio 
público. 

Seria incompleto este ligero esbozo, 
si no analizamos las previsiones de los 
Estatutos de Autonomlas, los distintos 
" roles" que presentan, dada la plura li
dad de los mismos y la diversidad de 
sus planteamientos. AsI por ejemplo 
el Estatuto de Catalul'la, es distinto al 
Vasco en el tema que nos ocupa. El 
Gallego en su artIculo 41 , se mani
fiesta sobre el modelo administrativo, 
el Andaluz ofrece una mayor concre
ción de cara a la posibilidad de articu
lar formas de administración indirecta 
de la C.A., que afectan a las diputacio
nes. Aragón hace referencia expresa 
a la existencia de una Administración 
propia tendente a "evitar la duplica
ción de cargos o funciones" . El de 
Castilla-La Mancha, en su artIculo 30. 
b) establece que la Junta de Comuni 
dades " delegará, en todo caso, en las 
Diputaciones la ejecución de aquellas 
competencias que no sean de interés 
general de la región~ FORTALE
CIENDO, pues, el criterio previsto tam
bién en la Comunidad Valenciana en 
favor de la descentralización obligato
ria . 

Como denominador común, pode
mos afirmar, que todos los Estatutos 
permiten la posibilidad de que las 
C.C.A.A. , transfieran y deleguen a las 
Diputaciones facultades correspon
dientes a materias de su competencia. 

Nos encontramos ante un proceso 
de organización y distribución de arco 
competencial a nivel de región y de 
aqul surgen los siguientes horizontes 
como probables o deseables bajo el 
punto de vista de quien colige estas 
lineas. 

Es necesario redefinir las funciones 
de las Diputaciones y Cabildos Insula
res a la luz del nuevo marco polltico y 
legislativo, de reorganización territo
rial en el nuevo Estado de las Autono
mlas. 

Las fuerzas pollticas, que sin excep
ción han hecho suyas las bases demo
cráticas y autonómicas del nuevo 
Estado, vienen obligadas a desarrollar 
un proceso activo de potenciación en 
la creación y fortalecimiento de dicho 
nuevo Estado. Los representantes ele
gidos democráticamente en las distin 
tas Administraciones están 
obligados a trabajar activamente para 
que dicho proceso autonómico, se 
refuerce, desarrolle sus actividades 
con el m~ximo de facilidades y en fun 
ción de ello logren una gestión lo más 
eficaz posible, que consiga ser asu
mida por la sociedad y los ciudadanos 
como instrumento útil del nuevo 
Estado democrático. 

Los ejes básicos que conforman el 
abanico de actividades de las Diputa
ciones y Cabildos, podrlan ser: 

MANCHA 

a) Asesoramiento técn ico y fortale
cimiento en la construcción Interna de 
las Administraciones Municipales 
existentes en cada provincia. 

b) Creación conjunta de servicios 
supra-municipales a nivel comarcal , 
provincial e insular con los Munici
pios, y de aquéllos que para estos 
resultasen inalcanzables por caren 
cias financieras. 

c) Protección de servicios básicos a 
los Municipios a nivel provincial e 
insular. 

d) Colaboración con los Municipios 
a nivel provincial e insular para la ges
tión, inspección, revisión y recauda 
ción de los tributos locales, creando 
órganos dependientes de la Diputa
ción y Cabildos para la prestación de 
dichos servicios. 

e) Planificación a nivel provincial e 
insular de la pollt ica de inversiones 
públ icas de las Corporaciones locales 
derivadas de los Planes Provinciales 
de Obras y Servicios, programas a 
medio plazo. 

f) Prestación de servicios directos a 
los ciudadanos, ya sean con carácter 
de exclusividad o de forma compartida 
con los Municipios y la Comunidad 
Autónoma. 

g) Transferencias de funciones y 
servicios de las Diputaciones y Cabil 
dos a la Comunidad Atltónoma ya los 
Municipios, en aquellas materias que 
exijan una planificación y gestión a 
nivel regional , en su caso, o a nivel 
municipal. 

h) Asum ir competencias delegadas 
o transferidas por la Comunidad Autó 
noma de aquellas funciones y servi
cios que sean racionales a nivel 
provincial e insular, asl como la ges
t ión de los Servicios Periféricos Ordi 
narios de la Adm i n i stración 
Autonómica . 

Con independencia de una mayor 
concreción y legislación en su caso 
por la Comunidad Autónoma las Dipu
taciones podrlan prestar servicios a 
nivel provincial e insular a los Munici
pios, en los siguientes campos: 

- Servicio Provincial de Informá
tica. 

-Prestación de los Servicios de 
Secretaria , Intervención, Planifica
ción urbanlstica y Obras Públicas 
como tareas de asesoramiento. 

- Protección Civil. 

- Servicios Sociales. 

- Actividades cultur~les , deportivas 
y de tiempo libre. 

- Oficinas de información al consu
midor y de control de alimentos. 

- Servicio Provincial de Bibliotecas 
y Publ icaciones. 

- Estudios, investigación y consta
tación sobre el territorio provincial de 
realizaciones y déficits de infraestru 
tura. 

En cuanto a los servicios de carácter 
supra-municipal, comarcal, provincial 
o insular, de forma conjunta con los 
Municipios, podrlan ir en el siguiente 
tenor: 

-Recogida y tratamiento de 
resIduos sólidos. 

- Servicios de abastecimiento, 
saneamiento y depuración de aguas 
residuales. 

- Mataderos. 

-Extinción de Incendios. 

- Part icipación en la creación de 
empresas públicas en la provincia, 
según los propios intereses económi
cos y sociales de ésta. 

-Favorecer mediante fórmulas 
diversas el fomento de empleo y la 
dinamización de los sectores producti
vos de la provincia, completando figu
ras similares de la Comun idad 
Autónoma y Municipios si los hubiere. 

Las inversiones públicas a nivel pro
vincial , deben in tegrarse en el PLAN 
ECONOMICO REGIONAL, estable
ciendo fórmulas de colaborac ión con 
los Municipios, haciéndose inexcusa
bles la elaboración de planes econó
micos a medio plazo -tres, cuatro 
al'los- por parte de las Diputaciones, 
previo estudio conjunto de Municipios, 
Diputaciones y Comunidad Autónoma 
para una perfecta ejecución de estas 
inversiones, generadoras de un mayor 
bienestar social y calidad de vida, que 
en sentido inducido, genera empleo y 
dinamizan la vida económica de 
municipio, provincia y región. 

Todo lo planteado ofrece un campo 
de colaboración ineludible con Comu 
nidades Autónomas y Municipios, que 
con la aprobación de la Ley de Bases 
de Régimen Local y la futura Ley de 
Financiación de las Haciendas Locales 
contorman una nueva etapa histórica 
de autonomla, descentralización y 
marco polltico administrativo, ex
novo, que el eminente Siglo XXI nos 
exigen como proceso de evolución, de 
racionalidad y eficacia para que sea 
una realidad el hecho de acercar la 
Administración al administrado y que 
éste siga muy de cerca la " res 
pública " . La Constitución, la Ley de 
Proceso Autonómico, los respectivos 
Estatutos de Autonomla y las recién 
nacidas bases para la Administración 
Local nos lo demandan, trasunto todo 
ello de un proceso irreversible del 
TItulo Octavo de nues~ra Carta Magna, 
en un Estado democrático de Derecho. 

Martln del Burgo es presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real y pertenece al Partido 

PSOE. 
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Firma del convenio de cooperación para la realilación de obras de infraestructura y equipamiento colectivo. José Bono. presidente de la Jun
ta y Javier Martln del Burgo. presidente de la Diputación. presiden el acto. 

Se invertirán 300 millones para 
instalaciones escolares y 600 
para infraestructura social y 
cultur~1 en la provincia 

Dos importantes convenios han sido 
firmados en el transcurso de este mes 
de marzo por la Diputac ión Provincial. 
El primero de ellos con el Ministerio de 
Educación y Ciencia para la realiza 
ción de instalaciones escolares en la 
provincia para los ai'los 1985 y 1986. Y 
el segundo. con la Junta de Comuni
dades de Cast illa-La Mancha para la 
realización de obras de infraestruc
tura y equipamiento colectivo. 

Francisco Arance Sánchez. director 
general de la Junta de Construccio
nes. instalaciones y equipo escolar. 
f irmó el primero de los convenios en 
representación del MEC. y por la Dipu 
tación lo hizo su presidente. F. Javier 
Mart rn del Burgo Simarro. El convenio 
tiene por objetivo el establecimiento 
de un programa de reparación. mejora 
y conservación de los centros de Edu 
cación Básica. teniendo en cuenta. 
de forma preferente. los centros rura 
les. La financiación de dicho plan bie
nal corre a cuenta de ambos 
organismos. siendo la aportación del 
Ministerio de casi 267 millones de 
pesetas y de la Diputación. 46.5 millo
nes de pesetas. 

José Bono 

Fco.Javier Martfn del Burgo 

El convenio para la realización de 
obras de infraestructura y equipa 
miento colectivo. f irmado por el presi 
dente de la Junta de Comunidades. 
José Bono. y el presidente de la Dipu 
tac ión. Martrn del Burgo. cuenta con 
una inversión global de 600 millones 
de pesetas. De él se beneficia rán más 
de cincuenta municipios de la provin
cia de Ciudad Rea l. Dicha inversión va 
a generar riqueza ya crear puestos de 
trabajo. siendo el sector de la cons 
trucc ión el que más potenciado se va a 
ver . . 

La inversión por sectores destina la 
mayor cantidad a Obras Públicas. con 
193 millones de pesetas; para Cultura. 
103; Sanidad. 88; Bienestar Social. 
82; Deportes. 71 y Agricultura. 60. La 
Diputación f inanciará el 45 por ciento 
del presupuesto del convenio y el resto 
a cargo de la Junta de Comunidades. 

En el cuadro adjunto se desglosan 
las obras en proyecto. la localidad 
correspondiente y la inversión con las 
aportaciones a hacer por parte de la 
Junta de Comunidades y de la 
Diputación. 
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CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES-EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUI !J REAL 

RELAcrON PROYECTOS CONVENIO (A) 

OBRAS 

l. Centro Regional de Mejora 
Agraria 

2. Centro Investigaci6n Gana 
dera 

3. Centro de Salud 

4. Consultorio Local 

5. Consultorio Local 

6. Consultorio Local 

7. Consultorio Local 

8. Consultorio Local 

9. Consultarla Local 

10 . Consultorio Local 

11. Consultorio Local 

l~. Consultor io Local 

13 . Consultorio Local 

14. Centro de Salud 

15. Consultorio Local 

16. Consultorio Local 

17 . Consu ltorio Local 
lB. Centro de Salud 

19. Consultorio Local 

20. Consultorio Local 

21. Consultorio Local 

22. Centro de Salud 

- 23. Centro de Salud 

24. Consultorio Local 

25. Centro de Salud 

26. Taller Ocupacional Minusv!; 
l1dos 

27. Taller Ocupacional Minusvá 
lidos 

28. Centro Tercera Edad 

29. Centro Tercera Edad 

30. Centro Minusválidos 

31. Centro Social Polivalente 

32. Abastecimiento 11 Fase 

33. Abastecimiento 11 Fase 

3~. Depuración aguas res i duales 
l ' Fase 

35. Estación depuradora, bombeo 
y/o lagunaje (1 1 Fase ) . 

36. Casa de Cultura 

37. Casa de Cultura 

38. Casa de Cultura 

39. Museo del Teatro 

40. Rehabilitación Sta. Clara 

41. Cueva de Medrana 

42. Castillo D~a. Berenguela 

43. Casa de Cultura 

44. Casa de Cultura 

45. Entorno Palacio Provincial 

PROVINCIA: CIUDAD REAL 

LOCALIDAD 

POBLACHUElA 

fINCA GALIANA 
(Ciudad Real) 

ALCOBA 

HORCAJO DE LOS ~IONTES 

ARROBA DE LOS MOIITES 

FONTANAREJO 

NAVALPINO 

PUERTOLAPICE 

LOS LLANOS 

LAS LABORES 

ALDEA DEl REY 

JUNTA 

16.500.000 

16 . 500 . 000 

8.110 . 000 

80 . 000 

1.430 .000 

1.430 . 000 

1. 430 . 000 

1. 210.000 

280 . 000 

1.100 . 000 

1 . 700.000 

VILLANUEVA DE SAN CARLOS 1.100 . 000 

CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 1.430.000 

VILLANUEVA DE LOS INfANT. 1.380.000 

ALCUBILLAS 1.430.000 

FU EN llANA 1 . 100.000 

SAN CARLOS DEL VALLE 1 . 430.000 
SOLANA DEL PINO 720.000 

EL HOYO DE MESTANZA 1.430.000 

SAN LORENZO DE CALATRAVA 1.430.000 

HUERTEZUELAS 1 .100.000 

FUENCALIENTE 660.000 

SOCUELLAMOS 8 . 750.000 

ALHAMBRA 1. 430.000 

ALMODOVAR DEL CAMPO 8.750.000 

ALMADEN 7 . 650 . 000 

MAN? AIlARES 11 .000.000 

ALCOLEA DE CALATRAVA 3.095.000 

CASTELLAR DE SANTIAGO 3.095.000 

CAMPO DE CRIPTANA 8.250.000 

CIUDAD REAL 12.100.000 

ALAMILLO-EMBALSE ALCUDIA 16.500.000 

MALAGON-EMBALSE VALLE DE 
LOS MOLINOS 29 . 150.000 

ALCAZAR DE SAN JUAN 55 . 000 .000 

CIUDAD REAL 
(Zona de Alarcos) 5 . 500 . 000 

ALDEA DEL REY 4.400.000 

DAIMIEL 2.750.000 

AGUDO 4.400.000 

ALMAGRO 8.250 . 000 

. ALCAZAR DE SAN JUAN 8.250.000 

ARGAMASILLA DE ALBA 3.300.000 

BOLAÑOS 5 . 500 . 000 

BALLESTEROS 1 . 100.000 

GRANATULA DE CALA 2.200.000 

CIUDAD REAL 5.500.000 

l~IPORTE DI P. 

13.5')0.000 

13.500.000 

6.640.000 

70 .000 

1.170.000 

1.170.000 

1: 170.000 

990.000 

220.000 

900.000 

1.400.000 

900.000 

1.170. 000 

1.120 . 000 

1.170.000 

900 . 000 

1. 70.000 

580.000 

1.170.000 

1. 170.000 

900.000 

540.000 

7 . 150. 000 

1.170.000 

7 .150 . 000 

6.260.000 

9.000.000 

2.530.000 

2.530.000 

6.750.000 

9.900.000 

13.500.000 

23.850.000 

45. 000.000 

4.500.000 

3.600.000 

2.250.000 

3.600.000 

6.750.000 

6.750.000 

2 . 700.000 

4.500 . 000 

900.000 

1.800.000 

4.500 .000 

TOTAL 

30.000 . 00J 

30.000.000 

14.750.000 

150.000 

2.600.000 

2.600.000 

2.600.000 

2.200.000 

500.000 

2.000.000 

3.100.000 

2.000.000 

2.600.000 

2.500. 000 

2.600.000 

2.000.000 

2.600.000 

1.300.00) 

2.600.000 

2.600.000 

2. 000 . 000 

1.200.000 

15.900.000 

2.600.000 

15.900.000 

3.910.000 

20.000.000 

5.625.000 

5.625.000 

15.000.000 

22.000.000 

30.000.000 

53.000.000 

lOO . OOO .OCO 

10.000.000 

8.000 . 000 

5.000.000 

8.000.000 

15.000.000 

15 . 000.000 

6.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

10.000.000 
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OBRAS 

Teatro Municipal 

Instalaciones Deportivas 

Pisc ina 

Piscina 

Pista Polideportiva 

Pista de Ciclismo 

PIsc Ina 

AQUI Y AHORA 

CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES-EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

RELACION PROYECTOS CONVENIO (A) 

PROVINCIA : CIUDAD REAL 

LOCALIDAD JUNTA IMPORTE DIP. 

ALMODOVAR DEL CAMPO 11.000.000 9.000 . 000 

ALMADEN 4.125 .000 3.375.000 

CARRION DE CALATRAVA 3.206.000 2.623.000 

ARGAMASILLA DE ALBA 4 . 400.000 3.600.000 

ANCHURA 2.062.500 1.687.500 

MANZANARES 4.400.000 3.600.000 

LUCIANA 3 . 300.000 2.7ÓO.000 

EstadIo ~'un I <:Í pa 1 11 Fase ~UERTOLLANO 6.600 . 000 5.400.000 

Campo de fútbol RETUERTA DEL BULLAQUE 1.100.000 .900 . 000 
,-

Pis ta Polideportiva EL ROBLEDO 2 . 062:000 1.687.500 

Pista CH;}' smo LA SOLANA 2 .750.000 2.250.000 

PO}ld"portlvo TOMELLOSO 5.500.000 4.500.000 

TOTAL 

20.000.000 

7.500.000 

5 .830 . 000 

8.000.000 

3.750.000 

8. 000 . 000 

6 . 000.000 

12.000.000 

2 . 000 . 000 

3.7SO.000 

5.000.000 

10.000.000 

RESUMEN 

CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA-DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

SECTORES APORTACIONES , INVERSION TOTAL 

JUNTA DE COMUNIDADES DIPUTACION 

AGRICULTURA 33.000.000 27.000.000 60.000.000 

SANIDAD 48.910 .000 39.990.000 88.900.000 

BIENESTAR SOCIAL 45.190.000 36.970.000 82 . 160.000 

OBRAS PUBLICAS 106.1SO.000 86 .850 . 000 193.000.000 

CULTURA 56.650.000 46.350. 000 103 .000 . 000 

DEPORTES 39.506 . 500 32 . 323 . 500 71.830.000 

! 
TOTAL 329.406 . 500 269 . 483 . 500 598.890.000 

. 
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Los colegios de Daimiel participaron activamente en las Jornadas sobre el medio ambiente, plantando incluso árboles en los patios. 
Un grupo de alumnos posan junto a un árbol recién plantado. 

11 jornadas de Ecología y Medio Ambiente en Daimiel 

Plantados más de dos mil árboles 
de distintas especies 

Durante más de diez dlas, la localidad manchega de Daimiel ha vivido 
unas jornadas dedicadas a resalta el "Ola del Arbol" . En los colegios de la 
localidad y en las calles de la población se han vivido momentos de intensa 
actividad ecológica y de conciencia ciudadana por lo que supone reconvertir 
el desolado paisaje de las ciudades . Se han plantado un total de 2 .058 
árboles de distintas especies. Ptlro además de inculcar el sentimiento de 
respeto hacia el medio ambiente a :05 pequeftos de la localidad con charlas y 
conferencias a cargo del Gabinete d") Ecologla de la Diputación Provincial y 
la Delegación de Agricultura, se ha dado trabajo remunerado. mientras ha 
durado esta plantación, a una serie de personas desempleadas, procedentes 
del paro agrlcola. y todas ellas, de la localidad. Durante dlas han trabajado en 
la excavación de los hoyos pertinentes para la posterior plantación de los 
árboles que ya estén dando realce a Daimiel y que lo darán aún más en el 
curso de los aftoso cuando sus troncos se hayan robustecido y sus copas se 
hayan expandido lo suficientemente. 

Un total de 2.058 árboles han sido 
plantados en Daimiel en las 11 Jorna 
das de Ecologra y Medio Ambiente 
organizadas por la Asoc iación " Don 
Quijote", en colaboración con la Dipu
tación Provincial de Ciudad Real y la 
Delegación Provincial dé Agricultura 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

Han sido unas jornadas que se han 
desarrollado también en torno al " Ora 
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del Arbol ", haciendo coincidir la clau 
sura de las mismas con la celebración 
de este día internacional, el pasado 21 
de marzo. 

Pero qu izás lo más sign if icat ivo de 
esta "movida" como así la han califi
cado los propios organizadores y asis 
tentes a las jornadas, ha sido el trabajo 
remunerado que se ha dado a once 
obreros en el paro agrícola. Con ello, 
además del gran valor ecológico que 

supone esta plantación en el Carrete
rín de las Tablas y otras zonas de la 
localidad, la Asociación " Don Quijote" 
ha contribuído en cierta medida a 
paliar el paro en la población. 

El día 11 comenzaron las plantacio
nes por parte de los alumnos de los 
coleg ios de Daimiel : Infante D. Felipe, 
San Isidro, Escuela Hogar Cristo de la 
Luz, Espinosa, Escuela de Formación 
Profesional ; también se ha proyectado 
la película "Tasio", de Ellas Querejeta. 
Posteriormente, el día 16, se hizo una 
plantación de árboles por equipos, con 
la participación de padres e hijos. 
Otras actividades han consistido en 
charlas -coloquio sobre el tema del 
árbol a cargo de ingenieros de la Dele
gación Provincial de Agricultura y téc
nicos del Gabinete de Ecología de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Como broche f ina , el día 21 se cele
bró el " Día Internacional del Arbol " en 
el parque del Carmen, procediéndose 
a las clausuras de las Jornadas con 
una gran f iesta amenizada con cancio
nes y pasacalles y la plantación de 
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nrboles por partes de autoridades pro
vinciales como el gobernador civil , 
Joaquín Ii'liguez; el delegado de Agri
cultura de Castilla- La Mancha, José 
Ramón Aragón; el delegado de Educa 
ción, Francisco Urei'la; de Cultura José 
Tomás Cano; el pres idente de las 
Tablas de Da imiel, Pedro Avilés; direc
tores de colegios y otros representan 
tes locales. Isidro Gómez Vargas, 
diputado de Obras Públicas y Urba 
nismo, Ecología y Medio Ambiente se 
sumó posteriormente a esta celebra 
ción al encontrarse de viaje por 
Toledo. Tras una mesa redonda en la 
Que se resaltó la labor efectuada en la 
localidad y muy especial mente en los 
colegios en favor de la naturaleza yel 
medio ambiente, los jóvenes pudieron 
participar en el " fest ival verde " que se 
celebró en una discoteca con la inter
vención de conjuntos folk. 

UN HABITAT MAS AGRADABLE 

Según la propia Asociación " D. Qu i
jote", organizadora de estas Jornadas, 
" lo importante de todo es dar la opor
tunidad a nuestros jóvenes, pr incipal 
mente , de experimentar la 
satisfacción Que produce plantar y ver 
crecer un árbol paralelamente a nos
otros Que nos hacemos también 
mayores. Esto es algo delicado, her
moso y grande, ya que hoy, entre 
todos, estamos poniendo las bases de 
un futuro en nuestro pueblo, provincia 
y reg ión más agradable y habitable por 
la presencia, entre otras cosas de los 
árboles. De esta forma contribuimos 
también a hacer un paisaje más 
bonito, contrastado y acogedor y un 
clima más benigno y menos deserti
zado. Queremos el progreso y el des
arrollo, pero siempre que éste sea 
racional y respetuoso con el medio 
natural " . 

Con estas segundas jornadas, la 
Asociación ha pretendido y pretende ir 
poniendo peldai'los hacia la consecu 
ción de los objetivos anteriormente 
resei'lados y, por otro lado, hacer una 
llamada "casi desesperada, para que 
todos: ciudadanos, instituciones y 
polít icos salvemos no solamente 
nuestro paisaje, sino también urgen 
temente nuestras Tablas y Río Gua
diana, heridos de muerte". 

El carreterín de las Tablas va a ser 
uno de los más benefic iados, puesto 
que a ambos lados de la carretera se 
han plantado árboles del tipo " pinos 
halipensis"por un total de 1 .690 pie
zas y es intención de la Asociación 
Cultural continuar en sucesivos al'los 
esta campal'la con el fin de cubrir los 
diez kilómetros Que separan la pobla
ción de las Tablas hasta convertirlo en 
un paseo agradable y sombreado. 

En lo Que se refiere al interior de la 
población han sido 368 los árboles 
plantados del tipo "aligustre de bola" 
en las calles de la Dehesa, Estación, 

AQUI Y AHORA 

A pesar de las buenas intenciones de los grupos ecologistas y culturales por recuperar el 
medio ambiente, aparece también la acción desalmada e interesada de particulares o gru
pos minúsculos como esta tala masiva de árboles en el antigüo cauce del Guadiana junto 
al parque natural de las Tablas de Daimiel. 

El gobernador civil. Joaquln IlIiguez. al 
igual que otras autoridades provinciales. 
plantaron un árbol en la clausura de las 
Jornadas Ecológicas de Daimiel. 

Haciendo los hoyos para los correspon
dientes árboles en el carreterln de las 
Tablas. 

paseo del Carmen y salida a Ciudad 
Real ; " olmos pumillas" en la zona que 
va de la Estación al paso a nivel y en el 
parque; de "chopos bolleanas", en la 
ampl iación del Parque y paseo del 
Cementerio y de pinos en el Cemente
rio, además de las distintas especies 
repartidas en los colegios, y cedidas 
gratu itamente por la Delegación Pro
vincial de Agricultura. 

LA SOMBRA DE LA DESTRUC
CION 

Pero junto a esta acción encami
nada a fortalecer el ecosistema de las 
ciudades y pueblos aparece también la 
sombra de la destrucción a manos del 
hombre, intencionada ydesaprensiva
mente. Tal es el caso detectado en el 
antiguo canal del Guadiana, en una 
zona de protección del Parque Nacio
nal. Una zona que ya el ai'lo pasado 
sufrió la tala masiva de árboles y que 
este último verano se ha rematado con 
la quema provocada de los existentes. 
El aspecto que presenta dicho paraje 
es desolador, llegándose a una des
trucción total del canal por intereses, 
que se teme, s610 beneficien a unos 
pocos. 

Es de esperar que sucesos como 
éste se repitan las veces menos posi
bles, Que se extinga de una vez la 
sombra del mal, el derribo paulatino de 
la naturaleza, porque con ello estare
mos consiguiendo la permanencia de 
nuestro medio ambiente y, en defini
tiva, nuestra pervivencia y la de los 
seres que nos rodean. 

MANCHA 
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AQUl Y AHORA 

El Poblado Enpetrol y 
Puertollano: 
solución a un problema 
l OS PROlEGdMENOS 

En 1982, altos cargos de EMP y 
representantes municipales al más 
alto nivel se sentaban en torno a una 
mesa para tratar el futuro del barrio 
con más pedigrf de todos cuantos con
figuran la ciudad de Puertollano. 
HacIa tiempo que municipio y EMP 
venlan estudiando la posibilidad -y la 
conveniencia- de ceder el conjunto 
urbanlstico del " Poblado" al Ayunta
miento para que éste se hiciera cargo 
de los servicios públicos y poner fin a 
la sangrfa económica que supon la 
para la empresa el abusivo uso que 
algunos inquilinos haclan de las ven
tajas sociales que gozaban y que infla 
ban notablemente el presupuesto que 
EMP tenIa reservado para el manteni
miento urbano del barrio. 

Por su parte, el Ayuntamiento que 
nada tenIa que ver al otro lado de la 
calle Venezuela. extenderfa su gestión 
administrativa -y polft ica- a lo que 
siempre ha considerado parte inte
grante del municipio. 

En febrero de 1985, EMP. Ayunta
miento y Diputación estampaban sus 
firmas en el protocolo de cesión culmi
narido un largo proceso de 
negociaciones. 

A partir de ahora, una vez termina
das las obras de adecuación urbanls
tica del barrio a las Ordenanzas 
Municipales, el vecino del ' Poblado' 
tendrá que hacer frente a su nueva 
situación y deducir de sus honorarios 
las obligaciones económicas que con
traerá con las Instituciones si se con
vierte en propietario de su vivienda, tal 
y como vienen haciendo sus paisanos 
del otro lado de la calle Venezuela, a 
cambio de los servicios públicos que el 
Ayuntamiento de la ciudad se verá 
obligado a prestarles. 

Tal y como se especifica en el proto
colo recientemente f i rmado, el 
Poblado de Enpetrol va a sufrir pro
fundas transformaciones urbanlsticas 
que afectan sobre todo a los viales y 
zonas verdes. alumbrado. la red de 
distr ibución de agua potable y alcanta
rillado, debido a que, desde un princi
pio , las in stalac io nes fueron 
disei'ladas en terreno propio con la 
tranquilidad de quien no tiene que 
pedir aprobación a nadie; entiéndase 
instalación eléctrica por la parte inte
rior de las casas, colector principal con 

MANCHA 

un diámetro inapropiado y conducción 
privada de agua potable como qu ien 
construye con buen criterio casas de 
paso para sus empleados, compren
diendo todo ello una serie de benefi 
cios sociales, "un salarioen especias" 
como indicaba un inquil ino que. Ca lvo 
Sotelo. pr imero, Encaso. después y 
hoy Enpetrol ofrecla a sus operarios. 
Con la construcción de las primeras 
viviendas, quizá sin adivinar lo que 
vendrfa después como ocurre siempre 
junto a grandes concentraciones de 
tajo -la definición popular con que se 
denomina al barrio hace honor a su 
estricto signif icado- se daba el pri
mer paso para el nacimiento de una 
ciudad en toda regla, existiendo, 
viviendo y conviviendo "dentro de otra 
ciudad" como apuntó un represen
ante municipal en la sesión plenaria 

en la que se debatió el tema el 9 de 
enero del presente ai'lo. 

MUY CERCA Y MUY lEJOS 

El Poblado. al iguál que rezara un 
eslogan publicitario cuando la revolu
ción de los claveles vino a alegrarles 
la vida a nuestros vecinos portugue
ses, estaba "muy cerca y muy lejos" 
de la Fuente Agria . Esta dimensión 
espacial se traducla con frecuencia a 
fos usos cotidianos; era normal-aún 
continúa siéndolo- que los inquilinos 
pensasen en " el pueblo" cuando se 
referfan a lo que se movla al final de la 

hilera de eucaliptos o que el vecino de 
la calle Aduana se refiriese al 
" Poblao" , si necesitaba trasladarse a 
la ciudad-jardln a provisionarse de 
embutidos con una tarjeta del econo
mato prestada. 

La ventaja de vivir en el Poblado 
su disei'lo es una maravilla, sus zonas 
verdes una delicia- no encubrfa las 
diferencias que existfan en su interior: 
casas de ingenieros. empleados y 
obreros, piscinas para las distintas 
condiciones sociales y cuidado en el 
trato. Eran las diferencias, siempre las 
diferencias, dentro de la diferencia 
misma. 

Hoy puede decirse que los tiempos 
han cambiado y no son pocos los veci
nos que desean adquirir un piso en el 
centro de la ciudad. El Poblado ya no 
es lo que era y ese toque de distinción 
que descubría a sus habitantes es un 
vago recuerdo. La frontera verCle que 
dividia Puertollano fue abierta deflni
t ivamente en febrero de 1985. 

EMP se gastará más de 250 millo
nes en la homologación de la barriada, 
el Ayuntamiento ampliará sus servi
cios a la zona con las contraprestacIO
nes subsiguientes, aún por evaluar. 
en concepto de tasas y los inquilinos 
tendrán que optar entre emigrar al 
centro, adqu irir en propiedad la 
vivienda que ocupan o permanecer 
como hasta ahora ... relativamente. 
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LA NEGOCIACION 

Corda el al'lo 1981 cuando Ayun
tamiento y EMP mantuvieron los pri
meros contactos para tratar uno de los 
temas urbanísticos más importantes 
de los últimos tiempos. Durante el año 
siguiente los careos de trabajo para la 
" anexión" urbanística del Poblado, "'de 
hecho y de derecho" se desarrollaron 
con buena disponibilidad por ambas 
partes si bien hay que señalar dos eta
pas clave y una preliminar: En el año 
citado los responsables municipales 
mantuvieron una serie de entrevistas 
con la directiva local de EMP. El crite
rio mantenido por la empresa, según 
fuentes de todo crédito, se apoyaba en 
la absorción paulatina de los servicios 
por parte del Ayuntamiento sin ningún 
tipo de homologación infraestructural 
y sin que para EMP supusiese desem
bolso alguno. Ante la postura de EMP 
el Ayuntamiento para qu ien la reali 
dad urbanística del Poblado es incues
tionable según refleja el actual Plan 
General de Ordenación Urbana, opta 
por congelar las negociaciones en 
espera de mejores circunstancias. 

En 1983 tiene lugar la primera 
entrevista después del parón inic ial 
entre el presidente de EMP, José Luis 
Díaz Fernández (en la actualidad pre
sidente de Campsa) y el alcalde de 
Puertollano, R. F. Espinosa, en el 
transcurso de la cual se determina 
evaluar los costos de inversión y la 
realización de los proyectos previos. El 
Consejo de Administración acepta 
correr con la minuta de las obras en lo 
que le corresponda a la espera del 
aporte de la Diputación Provincial que 
contribuye con unos 62 millones de 
pesetas. 

Una vez aceptados los compromisos 
de homologación urban rst ica del 

AQUI Y AHORA 

Poblado con respecto al resto de la 
ciudad por parte de EMP, adquirido el 
compromiso municipal de elaborar los 
proyectos que le correspondan y la 
aceptación igualmente por la empresa 
de correr con los gastos que le toquen 
en suerte - inferiores al presupuesto 
anual para el mantenimiento social 
del Poblado cifrado, sin la confirma
ción oficial, en más de 400 millones de 
pesetas, cifra presumiblemente 
mayor en el ejercicio de los últimos 
ai'los- se abre paso a una nueva 
etapa de negociaciones tendentes a 
elaborar el protocolo final para lo que 
se nombra una Comisión Mixta. 

En el otol'lo de 1984 se clarifican las 
posturas de las partes y se concreta la 
acometida de las obras que se asu 
men, así como las ejecuciones de los 
proyectos de pavimentación yagua 
potable por parte de EMP y los de 
alcantari llado y electrificación por par
te munic ipal. 

El 22 de febrero firman el protocolo 
Juan Sancho Rof, presidente de EMP, 
Ramón Fernández Espinosa, alcalde 
de Puertollano y Francisco Javier 
Martín del Burgo, presidente de la 
Diputación Provincial, culminando un 
largo proceso cuyos resultados cobra 
rán total vigencia el día primero de 
1986 si las cosas se desarrollan con 
normalidad. 

LA URBANIZACION 

La razón de la cesión del Poblado al 
Ayuntam iento se basa en dos razones 
fundamentales . De una pélrte el impe
rat ivo económico que EMP mantiene 
con el barrio y que la direcc ión está 
dispuesta a zanjar y la realidad econó
mica de la zona, incuest ionable, según 
refle ja el Plan General de Ordenación 
Urbana en cuyas pág inas se define el 

lugar como zona de viviendas encla
vada en el término municipal cuyos 
habitantes están empadronados en el 

- municipio, ciudadanos que pagan reli
giosamente sus impuestos directos 
por lo que deben tener las mismas 
obligaciones y beneficios que los 
demás contribuyentes. 

Con el fin de poder realizar la homo
logación ineludible el equipo técnico 
del Ayuntamiento está realizando un 
estudio de los diferentes servicios 
sobre los que hay que actuar, que 
pasan por el tratamiento con aglome
rado y " slurry" de los viales, una insta
lación idónea de los puntos de luz 
adecuada a las caractedsticas del 
barrio -posiblemente de vapor sodio 
como en el resto de la ciudad- la 
adaptación a las normas municipales 
del trazado de la red de agua potable 
en cuanto a profundidad e instalac ión 
de contadores fiscales, para lo cual se 
ha ejecutado un anteproyecto en el 
que se intenta conservar todo aquello 
que encaje dentro de las normas 
vigentes. 

Consumado uno de los logros más 
importantes en el transcurso de la 
actual legislatura, salpicada última 
mente por la contestación popular a la 
revisión del catastro, queda pendiente 
un aspecto de vital importancia y que 
afecta directamente a los inquilinos de 
la ciudad jardín. 

¿Qué va a pasar con lasviviendas7 A 
este respecto el Ayuntamiento se 
muestra prudente y asevera que se 
tratra de algo que concierne única
mente a inquilinos y empresa. 

LAS VIVIENDAS 

El Poblado de EMP ocupa una exten 
sión de 47,41 Has. sobre las que se 
alzan 511 viviendas clasificadas en 
tres categorías de tamal'lo y superficie 
habi table variables. Configuradas 
como residencia de paso para opera 
rios, fueron dando lugar con su exten
sión a lo largo y ancho de la superficie 
indicada a una a uténtica ciudad con 
urban ización propia al margen de la 
leg islación vigente que no era otra que 
la que afectaba al resto de la ciudad. 
Los trabajadores que tenían la suerte 
de vivir en el Poblado estaban - y 
están- exentos del pago de las factu 
ras domésticas propias de cada hogar; 
en concepto de beneficios sociales la 
empresa deducía de la nómina men
sual una cantidad despreciable. Por 
eso, los trabajadores reclamaron ante 
EMP cuando se produjo la subida del 
kilovatio a más de cuatro pesetas hace 
dos años, la demandaron, se falló 
favorablemente para los afectados en 
Ciudad Real a lo que la empresa recu 
rrió y la decisión final se halla en estos 
momentos pendiente de Magistratura 
en Madrid. 

MANCHA. 
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De cualquier modo el empleado de 
Enpetrol gozaba de una situación Que 
algunos califican de privilegio y otros 
de meras ayudas sociales. La protec
ción paternal ista empresarial no 
incluía, sin embargo a los miembros 
de la plantilla que poseían vivienda 
propia y vivran en el casco urbano. Por 
contra, los que habitaban en el 
Poblado tampoco eran duel'los de sus 
casas que podlan habitar mientras 
durase la relación laboral de facto con 
la empresa . Al llegar la jubilaCión 
tenlan un plazo para abandonar el 
hogar no de una forma drástica, por 
supuesto. 

Con la firma del protocolo ha de bus
carse, pues. una solución para las 
cuatrocientas fam ilias que actual
mente viven en el barrio. solución Que. 
según fuentes cercanas a la empresa 
sin confirmación oficial puede basarse 
en tasar módicamente el metro cua
drado habitable en una cant idad infe
rior al ofertado por EMP hace dos a 1'1 os 
(6 .000 pts. metro cuadrado de superfi 
cie habitable para las viviendas tipo C 
y 12.000 para las de tipo Bl. un período 
de diez al'los de amortización. o bien. 
mantener las mismas relaciones ante
riores con cuantos vecinos opten por 
vivir en régimen de inquilinos. Por lo 
demás. la adquisición de la vivienda o 
su abandono no se llevará a cabo de 
manera coercitiva. 

El Jefe de Relaciones Industriales 
de EMP. Francisco Juan Velasco 
Freixa. no desmintió ni confirmó a 
MANCHA la oferta indicada "puesto 
Que no hay nada concreto. En su día la 
empresa estudiará una serie de pro
puestas. elevará la que estime más 
adecuada al Consejo de Admin istra 
ción y una vez aprobada se le comuni
cará inmediatamente al Comité de 
Empresa para Que éste lo haga saber a 
los vecinos" . 

El máximo responsable de las Rela 
ciones Industriales calificaba de posi
tivo el protocolo y no compartfa lo 
afirmado por otras fuentes municipa
les Que sel'lalan que la postura inicial 
de EMP se basaba en la cesión del 
conjunto urbanlstico sin colaboración 
económica. " En su dla se presentó al 
Ayuntamiento un borrador de acuerdo 
en el que se aludla a la aportación 
económica de la Empresa . Por una 
razón u otra fue desestimado" . 

No obstante las condiciones refleja 
das en el protocolo son satisfactorias 
para todos de forma global. " por eso se 
firmó". El Ayuntamiento va a extender 
su dominio real a lo que siempre ha 
sido. es y será parte integrante del 
todo de la ciudad. poniendo fin a una 
situación anómala surgida al fragor de 
las primeras plantas de tratamiento 
de las pizarras. pronto superadas por 
otras demandas de la sociedad. 

MANCHA 
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El acuerdo de la cesión 
El protocolo para el acuerdo de 

cesión de instalaciones de EMP al 
Ayuntamiento de Puertollano sus
crito en febrero de este a 1'10 inCluye 
en su redacción tres conceptos de 
base necesarios para el definitivo 
trasvase de servicios: la inc~estio
nabilidad de la realidad ~rbanrstica 
del Poblado. la aceptación de la 
gestión de los serv icios una vez ho
mologados a la normativa vigente y 
la prestación de los mencionados 
servicios y los costos q~e los mis
mos generen con cargo a los tribu
tos Q~e pagarán los propietarios de 
los inm~ebles y solares de dicha 
~rbanización . definida y delimitada 
en el Plan General de Ordenación 
Urbana actualmente en vigor . 

Las cesiones son las siguientes: 
-VIALES: Las calles y zonas ver

des públicas del Poblado que reco
gen como tales el PGOU. EMP 
acreditará al Ayuntam ient o 
43.959.000 pesetas y éste elabo
rará un plan de trabajo. La cantidad 
mencionada se hará efectiva a 
medida que se certifiquen las obras 
de adaptación . 

-ALUMBRADO: Las instalacio
nes de alumbrado.público con sus 
redes luminarias. los puntos de ali 
mentación en las estaciones de 
transformación o en la red general 
de distribución de energra de EMP. 
por valor de 46.444.112 pesetas. 
Durante el período de adaptación. 
Enpetrol seguirá suministrando la 
energla necesar ia para el alum
brado público sin cargo alguno para 
el Ayuntamiento. Esta obligación 
terminará. en todo caso. un año 
después de la entrada en vigor del 
protocolo. 

- AGUA: Las instalaciones de 
distr ibución de agua. con todas sus 
tuberías. válvulas,depósitos. insta
laciones de bombeo y accesorios. 
Inclu(da la Sala de Bombeo situada 
en el complejo industrial . con su 
equipo de cloración. la conducción 
desde ésta a la Sala de Bombas del 
Poblado hasta cada uno de los 
enganches y acometidas de las 
viviendas. bocas de riego y zonas 
privadas. Las obras de adaptación 
ascienden a 138.600.000 pesetas. 
EMP. seguirá suministrando el 
agua a los diferentes servicios 
durante el períOdo Que duren las 
obras. Por su parte el Ayunta 
miento no facturará los consumos 
de viviendas y zonas verdes priva
das hasta la terminación de la 

adaptación de las instalaciones a 
las normas munipales. 

- ALCANTARILLADO: Las insta 
laciones de la red de alcantarillado 
y Sus elementos accesorios. cuyas 
obras de adaptación están valora
das en 109.500.000 pesetas. 
Incluido el coste de la unión del 
colector del Poblado con el de la 
barriada de San Esteban que se 
cifra en 3.500.000 pesetas. 

- OTRAS CESIONES: 6 hectá 
reas para el establecimiento de un 
Area de Servicios para estaciona
miento pesado. EMP se reserva 
una zQna para la instalación de una 
estación de Servicio de Combusti
bles y Lubricantes. 

-Terrenos aledai'los al Campo de 
Fútbol necesarios para el trazado y 
apertura de una calle perpendicu
lar a Lu is Dorado. Calderón de la 
Barca. San Isidro. 

- Terrenos necesarios para el 
retranqueo previsto en el trazado 
de las calles Venezuela y Méjico. 

El documento finaliza con doce 
cláusulas generales Que hacen 
mención al importe global de las 
obras Que asciende a 338.503.112 
pesetas. al personal de EMP o con
tratistas que atienden la barr iada 
Que no afectan al Ayuntamiento 
por lo que la Empresa habrá de 
efectuar los traslados oportunos. al 
plazo de las obras dentro de 1985 
salvo flierza mayor así como a las 
obligaciones económicas para cada 
una de las partes -EMP. Diputa
ción y Ayuntamiento- que se 
regularizarán y compensarán al 
menos anualmente abonado el 

• saldo resultante de la parte deu
dora. 

La Diputación Provincial contri 
buye con el 22.5 % del presupuesto 
total de las obras. El Ayuntamiento 
con los costos de los proyectos de 
las obras de agua y alcantarillado y 
EMP con el resto estimado en 
270.000.000 de pesetas aproxima
damente. 

Por otra parte la oferta que en su 
día se haga para la adquisición de 
las viviendas en propiedad no afec
tarán a un grupo determinado que 
se reservará la empresa para 
ponerlas a disposición de personal 
cualificado en régimen de residen
cia de paso con los Que se manten
drán las mismas relaciones Que 
hasta ahora. 
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AQUlY AHORA 

¿Tenemos Universidad? 
Informe favorable del Consejo de Rectores 

MARIA Del CARMEN SANCHEZ 

El refrán " más vale tarde que 
nunca " puede tener aplicación 
en cuanto al tema de la Universidad de 
Castilla- La Mancha se refiere. A la 
cola en este y en otros temas del resto 
de las comunidades autónomas 
espaflolas, la nuestra ve acercarse el 
momento de euforia en que realmente 
pueda proclamar la existencia de una 
Universidad propia . 

Pasito a pasito, con paciencia siem
pre, porque estos pueblos nuestros de 
Castilla y de La Mancha, que se saben 
algunos con posibilidades, y se que
dan en saberlo, corren el peligro de 
resignarse al suministro del cuenta 
gotas, nos van llegando, casi desgaja
dos, los avances en lo que al tema de 
nuestros futuros universitarios se 
refiere. 

Escepticismo en algunos sectores 

Muy atrás queda ya el mes de sep
tiembre pasado, y con él las esperan
zas de la anunciada aprobación del 
borrador de ley por parte del Consejo 
de Rectores. Los fdos de enero, 
empezó dejándose notar este recién 
nacido 85, están también en el recuer
do; y es en febrero, nunca mejor ven i
do, cuando nos llega la buena nueva 
de la reunión del Consejo de Rectoresy 
su aprobación a una primera fase del 
proyecto de creación de nuevos cen
tros dependientes de la Universidad de 
Castilla- La Mancha, que fuera ele
vado en su día por la Junta de Comuni
dades a la Secretaría de Estado para 
Universidades e Investigación y que 
no verá su culminación hasta la apro
bación a su vez, por el Consejo de 
Min istros y su posterior publicación 
en el " Boletín Oficial del Estado" . 

Aunque algunos sectores empiezan 
a " pasar", quizá escépticos ante eufe
mismos y disfemismos extremos que 
sólo suelen producir desconcierto en 
el ciudadano medio, hay que constatar 
que el tema de la Universidad sigue en 
el candelero y es motivo de preocupa 
ción tanto en medios políticos y acadé
micos como sociales. 

Algunos hechos recientes lo ponen 
de manifiesto. Así el Simposio sobre la 
Enseflanza de las Letras que organi
zado por la Comisión Gestora, tuvo 
lugar en Ciudad Real durante los días 
15 y '6 de febrero en el Colegio Uni 
versitario, y que resaltó el interés de 
las autoridades por un planteamiento 
académico de la futura Universidad no 
desconectado del resto de la sociedad 

en cuanto a demanda de auténticas 
necesidades se refiere. 

Estos simposios, con anterioridad 
se habían realizado otros en Cuenca y 
Albacete, se consideran siempre 
positivos a priori por cuanto se pre
tende perfilar lo que puede ser el 
futuro del nuevo licenciado, en nues
tro caso de letras, en el sentido de que 
sea un profesional de la enseflanza ya 
la vez un investigador capaz de colabo
rar con entidades públicas y privadas 
de la región, en aspectos como planifi
cación, estructuras agrarias, etcétera. 

Los resultados quizá constituyen 
otro apartado. En el Simposio cele
brado en nuestra capital se pretendía 
aprovechar la experiencia a aportar 
por representantes de otras Universi 
dades de reciente creación o de profe
sionales de la docencia en áreas 
específicas de nuestra futura Univer
sidad de Letras. 

Las ponencias corrieron a cargo de 
José Ortega Valcárcel, catedrático de 
Geografía de la Universidad de San 
tander, que disertó obre el tema " La 
enseflanza de la geografía en las 
facultades de nueva creación "; 
M iguel Panadero Moya,catedrático de 
Geografía e Historia de la Escuela Uni
versitaria de E.G.B. de Albacete, sobre 
las " Interrelaciones en la enseflanza 
universitar ia de las Humanidades":· 
Antonio Ramírez, catedrático de His
toria del Arte de la Universidad Autó
noma de Madrid, sobre " La enseflanza 
universitaria de la Historia del Arte"; 
José Fontana, catedrático de Historia 
de la Universidad Autónoma de Barce
lona, sobre " La Historia y la Socie
dad" . El día 16, José Manuel Rozas, 
catedrático de Historia de la Literatura 
de la Universidad de Extremadura, 
comenzó una bien estructurada 
comunicación relativa a "La literatura 
en las Universidades de nueva crea
ción", a la que siguió la realizada por el 
catedrático de inglés de la Universidad 
de Extremadura con el titulo " La ense
fianza universitaria de las lenguas 
modernas"; a continuación Angel 
Crespo, catedrático de la Universidad 
de Puerto Rico, analizó " La enseflanza 
universitaria de la traducción en 
Castilla- La Mancha"; finalizó las 
intervenciones el turno de Manuel 
Espadas Burgos, miembro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi 
cas con el tema " La investigación 
humanística en la Universidad de Cas
tilla-La Mancha". 

En el Simposio se contó con la pre
sencia del rector en funciones de la 

Ultima hora ----

Ya tenemos 
Universidad 

Noticias recibidas a última 
hora sobre el tema de la lJniver
sidad de Castilla-La Mancha, 
indican que el Consejo de Minis
tros celebrado el pasado martes 
dla dos de abril, aprobó el Real 
Decreto según el cual se reaUza 
la adscripción de nuevos centros 
universitarios a la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Ello 
supondrá que durante el pró
ximo curso académico 1985-
, 986, dichos centros iniciarán 
su pleno funcionamiento. Se 
cumple asl el escalón subsi
guiente al informe favorable 
emitido por el Consejo de Recto
res en el mes de febrero que 
contribuirá a despejar las incog
nitas que aún latlan 

Universidad Regional, seflor Ramos 
Salavert, del secretario general de la 
Universidad Lorenzo Sánchez López, 
del consejero de Educación y Cultura 
en la Junta de Comunidades seflor 
Barreda Fontes, del director general 
de Educación de la Junta Autonómica 
Juan Sisinio Pérez Garzón, así como 
de otros miembros de la Comisión 
Gestora y profesores de diferentes 
centros universitarios de la Región. 

Los simposios preparan el camino a 
la Universidad 

Las conclusiones más generaliza
das se cifraron en la necesidad de 
fomentar la investigación, y en la 
organización, por áreas de conoci
miento, de los Departamentos de la 
futura Universidad de Letras; se aludió 
a la conveniencia de contar con una 
dotación suficiente de plazas de profe
sorado y al ideal de su funcionamiento 
en equipo así como a la condición 
imprescindible de una infraestructura 
mínima. Se puso de manifiesto la 
importancia del estudio y conoci
miento geográfico de la región y la de 
enseflar a utilizar la documentación, 
más que memorizar, en el caso de la 
Historia . En cuanto a la estructura, los 
cargos y el reparto, se indicó que hay 
que tener en cuenta que se trata de 
una sola Universidad, aunque con 
"campus" disperso. En el tema de la 
biblioteca del área de literatura se 
puso de manifiesto la necesidad de 
formarla con cuidado selectivo com
pletándola con revistas especializa
das, así como que se debe conectar 
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Fachada de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrfcolas de Ciudad Real 

con la vanguardia literaria contribu
yendo a premios literarios, de poesía, 
teatro, etc. 

El tema de la Universidad se trató 
también en una Mesa Redonda cele
brada en la Escuela de Ingeniería Agrí 
cola de la capital , que estuvo 
organizada por la Asociación Concep
ción Arenal. Contó con la presencia de 
Una Ortas Blanco como moderadora, 
y con las ponencias de José María 
Bar~eda Fontes, consejero de Educa 
ción; Manuel Díaz Pinés, diputado d 
A.P. por la provincia al congreso, 
Francisco Javier Martín del Burgo Si
marro, presidente de la Diputaciór, 
Provincial; Lorenzo Sánchez López, 
secretario general de la Junta Gestora 
de la Universidad de Castilla-La Man
cha; Juana María Jiménez, represen 
tante de la Asociación de padres de 
alumnos; Carlos López Camarena, en 
representación del Partido Demócrata 
Popular; Luis López García, director de 
la Escuela de I.T.A., y Joaquín Muñoz 
Coronel, en r~presentación de la A .F.E 

Versiones diferentes, algunas opti 
mistas, de signo más reservado otras, 
quedaron perfiladas en el acto en el 
que se vertió la idea de cierta falta de 
interés, por parte del Ministerio, ante 
nuestra Universidad Regional que no 
termina de cuajar y para la que el 
Estado debería proporcionar al menos 
las mismas ayudas prestadas en otras 
regiones, y también la de que se está 
trabajando por una Universidad de 
calidad y con dotación suficiente se 

MANCHA 

barajaron cifras como los noventa y 
siete millones del Rectorado y los posi 
bles mil millones que pOdría invertir el 
Gobierno en nuestra región. Se 
recalcó que la Universidad se presenta 
con f iguración estatal central en la 
que el Gobierno de Cast illa-La Man
cha no tiene competencia, por ello, 
con independencia de otras aportacio 
nes, los fondos deben venir del Estado 
sin discriminaciones con otras comu
nidades. Finalmente, en este mismo 
sentido, se manifestó que la financia 
ción habrá de ser plural y que el 
papel de algunos organismos, en con
creto en el caso de nuestra Diputación 

. Provinc ial , es apoyar abiertamente la 
puesta en marcha de la Unive~sidad 
Regional, en la que hay facultad para 
creélr nuevos centros, contando siem
pre con una colaboración codo a codo 
y sin regatear esfuerzos. 

y sigue vigente el tema de la Un iver
sidad en los todavía recientes viajes 
del presidente de la Comisión Gesto
ra, Isidro Ramos, a las diferentes pro
vincias de la región, con el tema de la 
dotación del profesorado y la puesta 
de manifiesto, según fuentes oficio
sas, de cierto descontento, sobre todo 
en el Colegio Universitario ce Toledo, 
por el tema de la adscripción'yel de las 
tasas universitarias entre otras cues
tiones. 

También los propios universitarios, 
sector este de vital importancia y que 
con fracuencia se tiene poco en 
cuenta , ha dejado oir su voz, unida a la 

de las restantes Universidades espa 
ñolas, reivindicando, en la pasada 
convocatoria de huelga del 14 de 
marzo, la regulación del sistema de 
becas. el incremento de la participa
ción de los universitarios en los órga 
nos gestores, a gratuidad de los 
estudios universitarios y la acelera 
ción del proceso de creación de la Uni
versidad de Castilla- La Mancha . 

Los a rgumentos expuestos son clara 
muestra de la aludida preocupación 
por cuestión de tanta trascendencia 
para la reg ión, y aunque resulta evi 
dente que la sola preocupación no 
basta, también lo es que el paso dado 
por el Consejo de Rectores es lo sufi 
cientemente importante como para 
que nuestros representantes polít icos 
lo celebren y el resto de los ciudadanos 
nos congratulemos. En el tablero, 
aspectos decisorios para un buen fun 
cionamiento de la Universidad y para 
la tan deseada puesta en marcha en el 
próximo curso, como son las dotacio
nes de plazas docentes y de personal 
en general, y otros temas de infraes
tructura . Las previsiones ya anuncia 
das, apuntan hacia un compromiso del 
Gobierno Centra l con partida abierta a 
cargo de los Presupu estos Generales 
del Estado, aproximadamente el 63% 
de la financiación de centros nuevos y 
de rectorado, y que podrá abrir otros 
cauces de financiación . 

Por otro lado, existe un compromiso 
del M inister io en el Com ité de Inver
siones Públicas, para sufragar, con los 
fondos de reportación de dicho M inis
terio, los gastos que se orig inen. 
En cuanto a las Escuelas integradas, 
tienen sus propios presupuestos que 
conservarán una vez se produzca su 
integración en la Un iversidad de 
Cast illa-La Mancha. 

Por lo que a Ciudad Real respecta , el 
Consejo de Rectores dió su informe 
favorable para el funcionamiento de 
las Facultades de Letras y de Qu ími 
cas, mientras que en Albacete se ubi 
carán la de Derecho y la Sección de 
Informática, en Cuenca la Facultad de 
Bellas Artes y Toledo y Guadalajara 
continuarán con sus anteriores esta 
tus. 

Supone el planteamiento, un 
recorte considerable en relación a la 
propuesta elevada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunida 
des, en febrero del 84, ante el Consejo 
de Min istros de la Nación, según el 
cual se preveía para Ciuda~ Real ,la 
Escuela de Ingeniería Agrónoma, 
Facultades de Letras yCiencias, primer 
ciclo de las Facultades de Derecho y de 
Ciencias Económicas y Empresaria 
les, primer ciclo de las Facultades de 
Informática y de Medicina, Escuela 
Universitaria Técnica de Almadén, 
Escuela Universitaria de Profesorado 
de E.G.B., y Escuela de Enfermería . 
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LA EXCOMUNION 
EN LA MIRADA 

VALENTIN ARTEAGA 

Al paisano diferente. en esta tierra 
amodorrada. le persigue un redondel 
de ojos por doquier. Ojos en ristre. 
pegadizos y lentos. Manchegursimos 
ojos de animal y de yesón salobre que 
eternizan su reloj de envidia y de 
escándalo juntos sobre la biograffa 
entera del paisano diferente o de la 
paisana que rompe las normas por un 
instante. effmera vele idad. ay. En la 
Mancha a los hombres y mujeres dis
tintos los envuelve el personal con su 
mirada de cal y canto. pornografla 
pedernal. esparto que quema. sor
prendida ascua cuya fiebre voluptuosa 
moja de sequla irredimible. Los ojos de 
los hombres y mujeres de esta t ierra 
parada fijan en el aire. como alfileres 
deshonrados. la diferencia . A toda la 
tribu. como si de un súbito ramalazo 
de escarnio se tratase. los tantanes 
todos del alma se le suben a la ret ina y 
les pegan un calambrazo de órdago en 
los párpados. tro. Pa isano. no vaya 
usted al casino con la parienta . Arci
preste. no cambie de itinerario la pro
cesión. Chiquilla. no te sueltes tu 
melena de pájaros núbiles sobre el 
roquerlo azul de tus espaldas de playa 
inacabable. Novios. no " haga is mani
tas" en la Glorieta ...• que la Villa se 
tambalea inmediatamente. que se 
descorren al unrsono los visillos. que 
se despernian las córneas. se despa
tarran las cejas; porque en la Mancha. 
pars de orden. tierra ortodoxa. perse
cución visceral de la herejra. tiempo 
infinito. o el que se mueva un ápice el 
velamen del molinerlo es un terre 
moto del corazón. está absolutamente 
prohibido el cojear con las dos piernas. 
compadre. mal nacido. que nos vas a 
echar a voleo los colores de la cara. y 
las costumbres acá no se pueden 
mover de sitio. 

Por los lugares manchegos lo que 
está mandado es no menear las sor
presas. Por aqur hay que calarse la 
anguarina hasta el mismlsimo pensa
miento. Ciliciarte las maneras. madre. 
No volver la cabeza en misa. Meterte 
en casa y atrancar la puerta con el 
arado romano. Ya está . As!. Que nadie 
tenga que decir nada ni seí'lalarte con 
el dedo. Ni conducirte al juzgado de 
guardia. Por los lugares manchegos se 
solivianta el personal en un periquete. 
Le ven a uno hablar dos veces con la 
chica del boticario y ya le ha puesto los 
cuernos al frasco del bicarbonato. al 
estante de las aspirinas. al ungüento 
taruguillo. O se entretiene dos minu
tos más en el confesonario la mujer 
del alcalde. Y el seí'lor cura ha rene -

gado del ripalda. usra. tenga cuidado. 
usted. que todo está hoy en dra man
gas arriba. Si el alguacil. a pleno sol. 
resguardándose un poco bajo los 
soportales del Ayuntamiento lee a don 
Anton io Machado. o la chiquita de 
COU. aliado de una coca cola. subraya 
unas frases de Maria Zambra no. o el 
coadjutor con pantalones vaqueros 
repasa una entrevista de Leonardo 
80ft. el redondel de ojos les va cer
cando. como una era pegajosa. sit ián
dolos. ojos apelmazados. tom iza, 
albardas de instinto y t ierra. inevita 
bles ojos de mala uva tercamente ani 
mal. envidia inconfesada. 

En la Mancha. no hay que decirlo. la 
cosa es arch isabida. el mal primero y 
único se sitúa en la mirada. Lo malo. 
qué va. no está en su aislamiento. Ni 
en que paren poco aqur las visitas. O 
duren muy poco los profesores de For
mación Profesional. el concejal de cul 
tura expl ica en la apertura de curso 
que los chicos han bostezado menos 
en la lección inaugural que el aí'lo 
pasado ... En la Mancha. región dete
nida. mapa de barbecheras salobres 
para el desamparo más perenne. lo 
que escuece. como una ortiga en las 
espaldas. es el berbiqur de los ojos del 
vecindario en el cogote. Te vuelves y 
t ienes. séneca. amigo. la almorzada 
maciza de todos los ojos encima 
daf'lándote. como una violación en el 
pajar. la desnudez más propia del 
alma . Acá cada uno debe hacer lo 
imposible para pasar inadvertido. dis i
mular. Prohibido que se te note dema
siado la ternura. vaya. Acá tienes que 
echarte la gat'lanra encima y salir a la 
Plaza Mayor con albarcas y peales el 
domingo por la maí'lana: que si te 
pones corbata. es peor. estropeas el 
calendario. corazón. remueves el Rin
cón del Conde. desquicias la Esquina 
de Arias. mareas a los árboles de la 
placeta de la Tercia. pones boca arriba 
las raíces de los cimientos del Pósito. 
tro. le desjeringas la siesta al médico. 
desorcizas las vrsperas al ecónomo. 
donde vas tan distinto. marcado ti 

fuego. chache. corneado por la dife
rencia. pobre. queya puedes. entérate. 
ser asesinado. si te encuentra. por tu 
propia madre. hijo. lo que estás 
haciéndonos pasar. 

Ojos. ojos. muchos ojos. todos los 
ojos. los ojos enteros sobre tr. nií'lo. 
Ojos por los cruces de loscaminos. Por 
la revuelta de la Rinconada del Santo. 
Desde las piqueras. ojos. Sobre la 
veleta del campanario. En las azoteas 
todas. Al lado de la pila del agua ben
dita. Desde la caseta de la báscula. 

Desde el pupitre del maestro antiguo y 
distante. nit'lo. Desde el comedor de 
casa. Desde la talega del cartero. Siem
pre ojos. primor. Por la calle de Santa 
Rita. Por las cuatro caras del ambón. 
La Mancha. mirada total. cejas como 
dos tardes largas. como dos quinterlas 
derramadas por el sol inmenso de la 
llanura. Y el pa isano soloen el pa isaje. 
El paisanosintiéndoseobservado. vig i
lado. milimetrado despaciosamente 
por las cien mil y una miradas del pue
blo echado afuera al unrsono de sus 
casas. a ver qué ocurre. quién ha 
osado romper la norma. cantar fuera 
del coro. tomar una muchacha por el 
hombro. detenerse ante el misterio del 
arco iris. paladear un verso. El pueblo 
llenando las calles. dándose codazos 
para poder fisgonear. enterarse del 
nombre del hereje. detectar las grietas 
de su carnet de identidad. saber del 
color polftico de sus antepasados. La 
mirada de los hombres y mujeres 
manchegos observa. con descaro pro
verbial. al disidente porque molesta 
tanta distinción. el signamiento que le 
ocupa . Ojos. ojos. La circunferencia 
completa del paisaje una órbita 
inmensa que apenas pestat'lea. pri
mor; que te clava en la pared ydetiene 
el horizonte. inquiere tus virtudes y te 
acusa de los siete pecados capitales. 
osado de tf. excomulgado. 

En La Mancha el personal exco
mulga simplemente con los ojos. La 
inmensa mayorla de los hombres y 
mujeres manchegos tiene. para su 
uso particular. debajo de la frente. un 
banquillo de acusados para condenar. 
sin testigos. sin juez defensor. a todo 
aqu~1 que. ay. atrevido. viola. dife
rente. el código de la normalidad. 

MANCHA 
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Hacia una escuela rural digna 
Convenio entre el MEC y la Diputación Provincial 

La ayuda para la reparación, mejora y conservación de instalaciones 
educativas, con preferencia en zonas rurales, constituye el objetivo priori
tario del convenio realizado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Diputación Provincial, relativo al inicio durante el presente ejercicio de 
1986 y su seguimiento en 1986, de un amplio plan de mejorasen centros 
docentes de E.G.B. para la provincia de Ciudad Real. 

Realizaron la firma del conve .::: :;~ ~~~cidente de la Diputación Fran
cisco Javier Martln del Burgo Simarro, y el director general de Programa
ciones e Inversiones, Francisco Arance Sánchez. Presentes en el acto 
estuvieron, asl mismo, además de diferentes representantes regionales y 
provinciales, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y goberna
dor civil de Toledo, Pedro Valdecantos, el gobernador civil de la provincia, 
Joaquln lñiguez y el delegado provincial de Educación, Francisco Ureña. 

La cuantra económica del convenio asciende por parte del Ministerio a la 
cantidad de 131 millones novecientas mil pesetas para el ejercicio de 
1986, y de 136 millones para 1986. La Diputación por su parte, oferta 21 
millones quinientas mil pesetas para obras de reforma, mejora y conserva
ción correspondientes a 1986, y 26 millones para 1986. 

A fin de concretar los programas de cada anualidad, fijar sus calendarios, 
efectuar el seguimiento de las actuaciones e interpretar en general el 
esprritu del convenio, se ha creado una comisión paritaria, integrada 
por dos representantes de la Dirección Provincial, Francisco Ureña y 
Jesús Villavieja, y dos de la Diputación, Manuel Juliá e Isidro GÓmez. 

Cabe resaltar en la firma del presente convenio, además del volumen de 
la financiación y del interés puesto de manifiesto por autoridades centra
les y regionales en materia educativa, la prioridad de alcanzar una escuela 
rural digna. Ello tanto más cuanto que la provincia de Ciudad Real, es 
fundamentalmente de ámbito rural por lo que las repercusiones recaerán 
sobre un número considerable de nuestros escolares que se verán asr 
favorecidos con la reforma del patrimonio educativo. 

De cara a la ampliación de algunos puntos de la mencionada firma al 
conocimiento general de la actual situación educativa en la provincia, 
MANCHA ha mantenido la siguiente conversación, que ofrecemos a los 
lectores, con el delegado provincial de Educación, Francisco Ureña. 

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ 

En el acto de firma del convenio 
entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Diputación se aludió al 
buen funcionamiento de la Delega 
ción que usted dirige. ¿significa ello 
que la Educación en la provincia de 
Ciudad Real se encuentra en situación 
ventajosa con respecto a otras provin
cias? 

tenemos una buena provinc ia en 
materia de Educación, pero se nece
sita renovar material didáctico, remo
zar el patrimonio y tratar de rebajar el 
fracaso escolar para lo que tiene que 
incidir el perfeccionamiento del profe
sorado. De cara al alumno hay que 
conseguir que no vea la escuela como 
un simple lugar de adquisición de 
conocimientos, sino como un centro 
de convivencia, con la realización de 
diferentes actividades extraescolares. 
todo ello encaminado a conseguir una 
escuela donde como dijo el Presidente 
del Gobierno. Fel ipe González. los 
nif'los aprendan divirtiéndose. 

¿Existen concentraciones escolares 
en la provincia? ¿en qué zonas? y ¿no 
supone un lastre para la educación 
mezclar niños de diferentes edades en 
una misma aula? 

Las concentraciones escolares sólo 
se producen en la provincia a partir de 
5.2 de E.G.S., somos contrarios a éllas. 
pero a veces tienen que producirse 
debido al pequef'lo número de alum
nos. En cualquier forma, del total de 
55.000 alumnos existentes. sólo unos 
1.400 van a los comedores repartidos 
en Ciudad Rea l. Hay concentraciones 
en Alhambra. con alumnos de las 
fincas de alrededor; en Abenójar. 
igualmente de fincas colindantes; en 
Puertollano; en Corral de Calatrava; en 
Villanueva de los Infantes; en La 
Solana; Malagón; Piedrabuena etc. 

En cuanto a la segunda parte de la 
pregunta. es evidente que no es 

Nuestra provincia desde el punto de 
vista educativo necesita mejoras pero 
no estamos peor que en otras provin 
cia . Ocurre sin embargo. que, al ser la 
educación algo vivo, siempre puede 
mejorar. a estos efectos se está cam
biando gran parte de las instalaciones 
escolares. No obstante aunque aún 
queda por hacer, tenemos un buen 
profesorado y escolarizados a todos 
los nif'los de E.G.S. y gran parte de las 
Enseí'lanzas medias. Valorándolo asr El presidente Martln del Burgo Simarro se dirije a los educadores. 
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Los niflos en la escuela. 

deseable que nií'los de diferentes nive
les estén juntos.sin embargo en algu
nos pueblos con pocos alumnos. la 
solución es difícil . esto ocurre por 
ejemplo en Navalpino. donde sólo hay 
veintiun alumnos y dos profesores. 
cada uno con diez nii'los. Estos proble
mas se palran con la calidad del profe
sorado. de manera que se puede sacar 
al alumno adelante. 

En estos momentos se habla much 
de Educación Compensatoria. ¿qué 
efectividad real tiene dicho sitema, y 
cual es su mecanIsmo de funciona 
miento? 

El tema entronca con la situación 
anteriormente aludida . Habida cuenta 
de la existencia en la provincia del 
transporte escolar y de profesores con 
alumnos de distintas edades. se 
intenta con la Educación Compensa
toria atajar el problema. Para ello se 
realiza dotaciones de profesorado que 
ayuden al profesor en el aula de cara al 
alumno. y de asistentes sociales que 
asr mismo. ayuden a los padres. ya que 
se trata de zonas tradicionalmente 
marginadas en las que se ha prestado 
menor ayuda. Uno de los objetivos es 
constituir una escuela de padres. en la 
que se les ayude a resolver los proble
mas cotidianos a través de amplia 
información sobre becas o posibles 
salidas del alumno. También se anima 
a los padres en el sentido de que no se 

AQUI Y AHORA 

lleven a los nii'los de la escuela para 
trabajar. y se intenta crear un 
ambiente de mayor distensión com
pensando dentro de lo posible.lasc!efi
ciencias informativas en el area de la 
Educación. 

Han comenzado a funcionar ya en 
los centros de aquellas zonas más 
deprimidas como Alcoba de los Mon
tes. Abenójar. la zona sur de Puerto
llano. Campo de Montiel. la zona de 
Juan Abad y algunas otras. 

Con referencia al reciente convenio. 
¿existen previsiones sobre las inver
siones a realizar? 

Según una primera reunión con 
miembros de la Comisión en lét que 
estuvieron presentes el presidente de 
la Diputación y el concejal de Cultura. 
se ha perf ilado algo. podda empezarse 
por poblac iones rurales donde se 
sat isfagan las necesidades existentes. 
por ejemplo Montiel. Castellar de San
tiago. Horcajo de los Montes. Corral de 
Calatrava. Puebla del Pr'l"ncipe. Chi 
llón. Villahermosa. Abenójar. Pozo de 
la Serna. Ruidera. Mestanza. Valen
zuela de Calatrava. Llanos •... En algu 
nas localidades se crearán nuevas 
instalaciones. en otras se arreglarán o 
acondicionarán las existentes. 

¿Se han firmado Convenios de este 
tipo en otras provincias? 

sr. éste no es el primero. Se han 
firmado otros en Valladol id yen Sala
manca. Pero si bien el nuestro no es el 
primero en cuanto a realización. s( lo 
es en la cuantra económica. En este 
sentido la colaboración de la Diputa
ción y de su Presidente. ha sido muy 
generosa y siempre abierta . Esto es lo 
fundamental de un gobierno. tratar de 
coordinar todas las actuaciones y lle
varlas a buen término. 

Para finalizar, ¿en qué situación con
sidera el delegado, que se encuentra 
/a Educación de adultos en la provin
cia? 

En lo referente a la Educación de 
adultos. se están realizando campa
i'las de alfabet ización por todos los 
pueblos de la provincia. cotejando 
fuerzas con la Diputación. el M iniste
rio y otros organismos. En poblaciones 
grandes se va a real izar Educación 
permanente de adultos, que ya se ha 
puesto en marcha a través de las Uni
versidades Populares. el Centro de 
Educación Permanente de adultos y la 
Educación Compensatoria. pero en 
este sentido también es necesaria la 
participación ciudadana en sus dife 
rentes estamentos. de manera que los 
que ya van adquiriéndo conocimien
tos. no se desanimen ni se estanquen. 
sino que se produzca una continuidad 
conseguida con la ayuda de todos. 
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Emilio Castro, Senador 
socialista, preocupado por 
el obrero 

"Empiezo entroncar y a conectar con el movimiento sindical libre y 
democrático en la época todavla de la clandestinidad. cuando el anterior 
régimen todavla pervivla ...... Es Emilio Castro. senador socialista por la 
provincia de Ciudad Real. hombre muy vinculado al Trabajo Sindical. "los 
trabajadores tenlan pocas posibilidades de decir cuales eran sus dificultades. 
sus problemas; por el contrario. se les aplicaba la "ley del embudo". sin más 
posibilidades que. por un lado. la conformidad o. por otro. la de intentar 
romper aquella situación" . 

Emilio Castro es una persona que. a pesar de su extravismo. mira de 
frente. que demuestra seguridad en sus actos. en sus palabras. "Creo que es 
un compromiso hacia los más débiles. un compromiso ideológico y moral 
que me lleva a opcionar por la libertad y la democracia en un régimen donde 
no habla democracia ni libertades. Se plantea una necesidad ineludible para 
que los trabajadores fueran mejorando sustancialmente sus condiciones de 
vida". 

MANCHA inicia con esta entrevista una nueva sección en la que puntual
mente traerá a estas páginas el pensar y el hacer de nuestros pollticos más 
destacados. En público yen privado pretende ahondar en la personalidad de 
los hombres que hoy se dedican a la polltica en defensa de los intereses y 
bienestar de una provincia. Ciudad Real. de una región Castilla-la Mancha y 
de un pals. Espatla . 

MANCHA: ¿Calibras en estos 
momentos lo que supone de riesgo a 
nivel individual la posible pérdida de tu 
propia libertad, incluso de tus propios 
medios para vivir? 

E. Castro: En estos momentos se ca
libra todo. Las dificultades que puedes 
tener en tu medio de vida, en lo que 
vas a ofrecer a la familia , a la gente 
que tienes más cerca, todo ello con 
lleva una serie de dificultades. El 
riesgo merece la pena con el fin de 
romper las barreras que dif icultan que 
los trabajadores vayan mejorando, 
que tengan la posibilidad de decir lo 
que piensan, que se asocien libre
mente, que luchen por s.us derechos. 
Las dificultades pueden ser de carác
ter temporal y las necesidades del 
conjunto de la clase trabajadora es 
algo permanente; estas aspiraciones 
no son coyunturales, son históricas y 
requieren procesos históricos largos. 
Creo que el no haber opcionado hacia 
el mov im iento s indical hub iera 
supuesto que el árbol no me hubiera 
dejado ver el bosque, pero creo que vi 
primero el bosque y no me importó 
luego estrellarme contra el árbol. 

Por aquellas fechas tú ya estabas 
casado, ¿cómo vio tu mujer el hecho 
de lanzarte al ruedo? 

Mi compaflera se enteró logica 
mente después que yo de este tema 
sindical y polftico. Lo comprendió y me 
apoyó constantemente con una pos
tura critica . Tuve un apoyo perma 
nente. sin el que me hubiera sido 
mucho más dificil. Ese apoyo lo he 
tenido incluso en la asunción de los 

Emilio Castro 

sacr if ic ios que ello representaba 
desde el primer momento. 

¿Cuándo llegas tú al mundo del sin
dicato, concretamente a la UGT? 

Yo provenla de otras organizaciones 
políticas y sindicales de la izquierda de 
este pals, de la clandest inidad. A fina
les del 75 llegué al PSOE y a la UGT, 
entendiendo en aquel momento que 
mereda la pena revitalizar un pro
yecto en torno a dos organizaciones 
que son el punto de referencia más 
importante que tiene la clase trabaja
dora en este pals. Asumiendo todo el 
compromiso que esto conlleva. inten
tando que esas organizaciones fueran 
un instrumento útil y serio, como 
mecanismo de los propios trabajado
res para conseguir las reivindicacio
nes históricas que tenia planteadas. 

¿Cómo estaba en la nueva etapa 
democrática la Unión General de Tra 
bajadores? 

La UGT a lo largo de la clandestini
dad no era otra cosa que una organiza
ción más de resistencia hacia el 

anterior régimen. En la provincia. la 
implantación de UGT era una implan
tación que todavla no tenia la consi
tencia del número de afiliados que 
después ha tenido. Ello nos llevó, a 
partir del arlo 1978. a un proceso 
importante de sindicalización. con el 
fin de conseguir que todos los afiliados 
y cuadros del sindicato fueran enten
diendo y desarrollando lo que debla 
ser la acción sindical en una sociedad 
libre y democrática y sal iendo de una 
excesiva ideologización del sindicato 
que hada que a veces éste actuara 
como organización polftica, como 
organización de contestación y resis
tencia, más que sindical , que es en 
suma el papel de los sindicatos en una 
sociedad de libertades. 

¿Hacia qué fecha podemos hablar 
de esa sindicalización de UG T? 

El afio 78 y principios del 79 fue una 
fecha clave. 

¿Entras tú entonces como secreta
rio general? 

Yo entro en la secretaria general de 
UGT en marzo de 1978. El sindicato 
estaba practica mente sin estructura 
alguna. Hubo que trabajar duro hasta 
conformar las catorce o qu ince federa
ciones industriales que hay hoy y 
constituir las siete uniones comarca
les de las diez que se observan en el 
diseflo de los estatutos. 

¿Por qué tu inclinación hacia el 
mundo sindical y no polltico? 

Cuando me afilié al movimiento 
social ista en aquella época lo hice a 
sus tres organizaciones. es decir, era 
militantes de UGT, del PSOE y de las 
JJ.SS., con las consiguientes dificul
tades para el pago de las cuotas. Me 
planteé entonces mi posición y opto 
por el movimiento sindical de la UGT, 
principalmente porque no podla 
entender que habiendo en la provincia 
un part ido de clase trabajadora. su 
sindicato no tuviera el asentamiento 
que se mereda. Estábamos haciendo 
un flaco servicio a los trabajadores y 
entonces decidl comprometerme con 
el sindicato y levantarlo. 

¿Cuál es la función de un sindicato 
en 1985? 

La función de un sindicato no es 
sólo negociar convenios ni dar servicio 
jurldico solamente. El sindicato tiene 
que tener más funciones, contribu ir a 
la creación de empleo desde el asesO
ramiento al cooperativismo, mantener 
unas relaciones fluidas con otras 
organizaciones de tipo económico, 
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social y pollt ico. Es necesario mante
ner ese tipode relaciones para dar otra 
serie de servicios, servicios importan
tes que UGr ya se está replanteando, 
como pueden ser el establecimiento 
de bolsas de vacaciones, campamen
tos juveniles, tipos de servicio de con
sumo, transportes, etc. En suma, un 
sindicato moderno que debe ante todo 
aspirar a contemplar las necesidades 
que tienen los trabajadores las veinti
cuatro horas del dla. 

¿No crees que algunas armas de 
presión, como la huelga, que siguen 
utilizando los sindicatos están ya des
fasadas? 

No, creo que no. En un juego de 
libertades cada parte tiene sus propios 
mecanismos, sus propias armas, y la 
huelga no está absoleta igual que no 
está absoleto el "Iokaut" o cierre 
patronal. Pero yo lo que dirla es que no 
es la huelga la única arma que tienen 
los trabajadores, a mi me parece que 
en algunos casos se tiende a simplifi 
car. Creo que el arma más importante 
que tiene un sindicato es la capacidad 
de alternativas. A esta capacidad de 
alternativa le sigue una capacidad de 
negociación, la fuerza en su propia 
organización y, en última instancia, la 
huelga . Para llevar este orden, me 
parece clave e indispensable tener 
una organización fuerte, seria y homo
génea, con una capacidad importante 
de alternativas a los distintos proble
mas que se suscitan en una sociedad 
moderna. 

¿Qué es los que hace un sindicalista 
como tú en un sitio como el Senado? 

Cuando se plantean las elecciones 
del 82, el PSOE entiende que debe 
haber un sindicalista en sus listas, un 
hombre conectado con los problemas 
de los trabajadores. Entonces, me 
ofrecen la posibilidad de ser condida
to al Senado. La Comisión Ejecutiva 
de UGr lo aprueba e incluso considera 
bueno que uno de nosotros -en este 
caso yo- sea cargo público en el 
PSOE y esté en el Parlamento. 

¿Qué trabajo se lleva a cabo en el 
Senado? 

En el Senado se legisla como 
Cámara de segunda lectura y también 
tiene capacidad de iniciativa legisla 
tiva. Sin embargo, el papel del Senado 
no está suficientemente difundido, 
quizás porque los grandes lideres poll
ticos de este pals son diputados; es de
cir, porque la mayor parte de la política 
legislativa está en el Congreso de los 
Diputados, aunque en el Senado se 
perfeccionan muchas leyes que vienen 
del Congreso. 

Volviendo al campo sindicalista, 
¿podemos hablar de una mayor pro
tección al trabajador a partir de la ley 
de libertades sindicales? 

La mayor protección al trabajador se 
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le da en la medida en que hacemos 
organizaciones sindicales más fuertes 
yeso lo pOSibili ta la ley de libertad 
sindical. Si los Sindicatos no son cada 
vez más fuertes, SI las organizaciones 
sindicales no tiene cada vez más capa 
cidad, más medios, los trabajadores 
siempre van a estar sometidos a un 
"vaivén" polltico, pensando cual va a 
ser la voluntad del Gobierno de turno, 
mientras que si hay organizaciones 
sindicales fuertes, los trabajadores 
van a estar siempre proteg idos y van a 
estar en posibilidad de conseguir lo 
que pretenden con independencia de 
la voluntad y color del Gobierno. 

¿Deber/en los sindicatos recibir 
como cualquier otro organismo dinero 
de esa ley, o es preferible que se sigan 
manteniendo con sus propios medios 
a base de las cuotas de sus afiliados? 

Estimo que los sindicatos deben 
recibir ayuda; de hecho la están reci
biendo. Los presupuestos generales 
del Estado da ayudas a los sindicatos 
también las comunidades autónomas, 
porque hay que entender al sindicato 
como un servicio público, no como un 
club de amigos; y en la medida que ese 
servicio público tenga más posibilida
des, mejor podrá desarrollar sus 
tareas. Cuando se negocia un conve
nio se hace indistintamente para los 
que están afiliados como para los que 
no lo están, y en este sentido estos 
últimos deberlan cónc ienciarse de 
que el servicio hay que pagarlo. 

¿Que compromisos se adquieren 
con la afiliación? 

Fundamentalmente de disciplina y 
participación, en definitiva, un com
promiSO de desarrollar el sindicato con 
el f in de que éste también sea mejor 
con nuestra propia colaboración. 

Tocando otros aspectos de tu vida, 
¿Cómo pesa la familia en un senador y 
en un secretario de la VGT? ¿Qué 
tiempo le queda para dedicar a los 
suyos? 

Muy poco, esa es la verdad. Pesa 
mucho y se echa mucho de menos el 
estar con ellos. Uno tiene a veces 
remordimientos de conciencia por no 
dedicarles el tiempo suficiente; tam
bién, la sensación de que se le está 
robando algo a los hijos y a la propia 
companera. A veces tengo la sensa
ción de egoismo ideológico frente al 
requerim iento de lo que deberla ser el 
comportamiento con la familia . 

Los polfticos tienen fama de sepa
rarse, de divorciarse ... 

Afortunadamente ese no es mi 
caso. En mi fam ilia hay discrepancias 
como hay en cualquier colectivo de 
personas. Creo que además seria un 
hombre poco eficaz si me faltara el 
entorno familiar. Me crea madurez, 
responsabilidad, equilibrio. Ve uno a 
los hijos y piensa lo que puede ser esta 

oCledad en otro tiempo, escucha uno 
a los hijos V a la compai'lera V quizás 
uno tiene la Visión más amplia, desde 
luego, siempre más ajustada a la reali 
dad y sobre todo un apoyo Importante 
en momentos diflciles de los que no 
habla, pero que con frecuencia se le 
plantea a los pollticos y a los sindica 
listas. en mi caso no tengo problemas 
en mi familia , estamos bastante uni
dos, compartimos todos los proble
mas. 

¿Creyente? 

No. 

La paz. ¿Tiene algo que ver la rela
ción OTAN-Paz? 

Nada tiene que ver con la paz todo 
aquello que signifique guerra. 

¿Personalmente te muestras parti
dario de la paz absoluta o del desarme 
absoluto? 

Personalmente me muestro parti 
dario de la paz absoluta. 

¿Pollhcamente también? 

Yo no entiendo que personalmente 
se pueda pensar de una forma V polít i
camente de otra . 

¿Pero cuando hablamos de coyun
tura .. .? 

Ni siqu iera eso, yo tengo que sena lar 
que ha habido guerras mundiales y 
civiles y siempre la coyuntura ha apa
recido por medio. 

El hecho es que las guerras se han 
producido y que las guerras producen 
muertes. La parte más importante de 
los que combaten es gente humilde 
que no entiende mucho de intereses 
económicos entre potencias. Nunca 
habrá un hombre totalmente libre si 
no hay un desarme absoluto y si no 
hay paz y ésta no es solo cuestión 
colectiva , sino individual , personal. 
Desde el momento en que una per
sona tiene miedo, no hay paz. Nuestra 
sociedad no es una sociedad que fun 
cione bien . El miedo y la falta de paz se 
traducen inmediatamente en intere
ses económicos, en una industria de 
armamento. Esta es una sociedad sin 
paz que no llegará nunca a ser, como 
decla, ni de manera individual ni 
colectiva, una sociedad libre porque 
desde ese momento -desde que 
existe el miedo- es una sociedad 
mediatizada. 

Ese análisis que acabas de hacer de 
la sociedad en la que estamos 
viviendo, ¿es también la de Ciudad 
Real, la de Castilla-La Mancha, la de 
España? 

Claro. 

¿Eres sincero? 

Eso procuro y me consta ue lo soy. 
Creo que si no lo fuera me irla un poco 
fastidiado y no me gusta irme fast i
diado. 
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ECONOMIA y TRABAJO 

Cooperativas de cofecci6n, 
• • en crisIs 

El ueno del cooperativismo no ha sido una panacea. ejemplo de ello lo constituye el sector textil en donde 
concurren dos elementos de interferencia: la ya mencio
nada saturación del mercado y su dependencia de un 
solo cliente -o muy pocos- que impone precios y le 
mueve en un régimen monopolizador. 

Sobre todo en cuanto a aquella cooperativas de trabajo 
ociado se refiere, que p e a su importancia numérica 

(segundo lugar en cuanto a número d ellas en nuestra 
provincia) ha vi to recort das su prlm ra posibilida
d Los impedimento on norme, por lo cual. Org nis

mas y C ntrales Sindical s, intent n introducir medida 
corrector s dentro d u posibilidades, 

ATAULFO SOLlS 

SIN PRESTACION POR DESEM 
PLEO 

Las cooperativas de trabajo aso
ciado están sujetas al régimen laboral 
establecido en el artículo 48.4 de la 
Ley General de Cooperativas, 19-XII-
74. 

La situación del trabajador se 
encuentra a caballo entre el contrato 
de trabajo y el contrato civil o mercan
til , con una serie de problemas deriva 
dos de esa s i tuac ión . Cap i ta l 
importancia tiene al respecto la impo
sibilidad de acogerse a los supuestos 
preven idos en los art. 47 y 51 del Esta 
tuto de los Trabajadores (suspensión y 
extinción del contrato de trabajo por 
causas tecnológicas, económicas o 
derivadas de fuerza mayor). 

Además, la situación del trabajador 
es muy peculiar. Al no ejercer su acti
vidad mediante contrato de trabajo, 
determinadas prestaciones no le son 
apl icables, no les alcanzan. Y aunque 
cotizan por desempleo y están dentro 
de la cobertura del Rég imen General 
de la Seguridad Social, el Instituto 
Nacional de Empleo les viene 
negando, sistemát icamente, las pres
taciones. Consecuencia todo ello de 
esa falta de relación contractuallabo
ra l. 

LA ESTABILIDAD EN PELIGRO 

Las exacciones que privi legian a 
este tipo de cooperativas no es sino 
una ineludible necesidad de cara a su 
formación, habida cuenta de las pecu 
liaridades no del todo boyantes con 
que comienzan su andadura. Los 
resultados lo confirman. 

Se intenta no solamente el ya refe 
rido asesoramiento, sino además, 
buscar en la nueva legislación de 

El número de tr bajadores que campan ni s coopera
tiv de trabajo ociado en la provincia es de 1 520, 
según el último censo de la Direcci6n Provinci Id I Tra
b jo. Un número que no ólo s intent m nt n r Ino 
qu, demé. e lucha por aumentar. En 5t s ntldo 
e fin promovIendo di int s e mpafta de 
mi nto en busca de un f ctivid d r al. 

En las cooperativas todos han de trabajar como trabajadores y como empresarios. 

Cooperativas, una solución al pro- producirse. 
blema de las prestaciones. Que se 
incluya dentro de la legislación el 
reconocimiento de las mismas, esta
bleciendo las bases precisas para el i
minar la picaresca que pudiera 

En casos muy contados y peculia
res, la Magistratura de Ciudad Real ha 
reconocido la obligatoriedad de las 
prestaciones. 
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ECONOMIA y lRABAJO 

COOPERATIVAS EXISTENTES Al 31·12·83 

N.I Cooperativ •• N.I Cooperativ •• 
G~po ____________ ~C~~=M~~~~~~~~C=~~A=~~W~id=.=d--~.~in~A~~~~==.d~ 

1 .0 Campo.. .. ............. . . . . . . . . . . . . . . . 117 
3.11 Artesanla.. . ... . .. ... .... .... .. ....... 2 
4 .11 Crédito ., ..... . . .. .. ... ..... . ...... . .. 1 
5.11 Viviendas. .. .. .............. .. ..... .. . 21 
6 .l! Trabajo Asociado ... .. .. ..... .. . .... ... 77 
7 .l! Consumo , . .. .....•... .... ,...... .. ... 15 
8 .S! Servicios-... . ..... . . .... ....... , . . . . . . . 1 
9.11 Ensellanza . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

"2.0. Comercio . • •... • ....•. • . . ...• , .... . ... 2 

28 
1 
3 
8 

13 
11 

1 

, 3.S! Transportes . . , ... • .. . , . . . . . . • . . . . . . . . . 6 
~--------,~~-------

TOTALES . . ..... ..... ,............ 244 69 

A finales del al'lo 83, el número de cooperativas en nuestra provincia era de 
3.13,,8i bien 69 de ellas se encontraban inactivas. El mayor número correspondfa 
al grupo 1.0 "CAMPO", con 117 en actívldad y 28 inactívas. Le siguen las de 
Trabajo Asociado, con 77 en activo y 13 sin actividad Van después las del 
grupo 5 .0. 'VIVIENDAS" y "SERVICIOS", 

DeSGLOSE DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 

POR, ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

, .~ INDUSTRIALES; 

Carpinterías metártcas .•. . ............. • . . ... • .. • .. 
FabricaciÓn de alfombras .. ...• ... ...• ....• •. ....... 
Fabricación aparatos de frío •..... • ... ... .... ..... .. 
Fabrioación artlculos puericultura ... . ..... ... .... .. . 
Fábricas de harinas .•........• ; ...... • , ...... . , . .. . 
Fábricas dé ladrillos ....•...... •.. . . . .. ..... •... . .. . 
Fábricas de muebles de madera ................... .. 
l'undiciones .. . , . .. . .... ...... . .............. .. .. . . 
Serrerlas ...... .. ... ... ........... . .. .•............ 
Talleres prendas de punto .......... . . . .. .......... . 
Talleres confección prendas de vestir . .. ....... .. . .. . 

Suma parcial .... .. ... . . ...... .. . . .... . . . . . 

Num. de 
Coopenttlv •• 

3 
1 
1 
i 
1 
2 
5 
1 , 
1 

19 

36 ----

Núm. de 
Socl0' 

22 
19 
34 

7 
23 
32 

102 
7 

27 
16 

528 

817 

Se observa la enorme diferencia cuantitativa de fos talleres de confección de 
prendas de vestir, respecto del resto de actividades. 

2.- DE SERVICIOS; 

Artes gráficas .......•... .. .. .. . .. ....... .. ... : .. .. 1 
Aislamientos .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Conservación y mantenimiento plantas industriales .. 3 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 22 
Electricidad del automóvil .......................... 1 
Guarderlas infantiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Hostelerfa . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Instalación de calefacciones . . . .. . .... . . . . , . . • . . . . . . 1 
Instalaciones eléctricas ... . . ........... ... ........ " . 2 
Peluquerlas, de senoras ... . ...... .. ............... . 1 
Pintores . . . . ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Talleres mecánicos .... ... .. ............ .. .. ... ... . 4 ----

Suma parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 -----
3.- DE COMERCIO, 

Venta de electrodomésticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2 ----
Suma parcial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ----
SUMAS TOTALES ..... ......•.. ..... .. . . 77 
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8 
7 

124 
455 

7 
7 
7 
7 

16 
7 
7 

37 

689 

14 

14 

1 .620 

Qué es la UCO 
• Cooperativas, una 
alternativa al desempleo 

Para la UGT el cooperativismo es 
una lucha importante para mejorar las 
condiciones de vida y trabajo de los 
obreros y asalariados, pero sobre todo, 
en una época como la actual se 
plantea como una solución al desem
pleo. Para Emilio Castro, responsable 
de UGT de Ciudad Real y Senador 
social ista, " El cooperativismo que pro· 
pugna la Unión General de Trabajado
res es de participación a todos los 
niveles, 'de decisión y de autogestión 
de un colectivo en un determinado tra
bajo". 

La UCO (Unión Cooperativa Obrera) 
se creÓ en el Seno de UGT -por 
acuerdo de su comité confedera l· con 
las pretensiones de informar yaseso
rar a los trabajadores de la posibilidad 
de crear cooperativas viables, asr 
como asist ir técnicamente a estos 
colectivos. 

La asistencia técnica se plantea a 
dos niveles: económico y jurldico. Del 
primer aspecto, a nivel provincial se 
ocupa Manuel Antonio Garcla, econo
mista de UGT, que considera impres
cidible en primer término la 
realización de los estudios oportunos 
sobre la viabilidad de la cooperat iva en 
cuestiÓn, adaptando esos estudios a la 
provincia y la problemática que en ella 
incide. Las cooperativas de confección 
y textil -en opinión de Manuel Antonio 
Garcla- son tal vez las más saturadas 
por lo que hoy por hoy la ubicación o 
creación de una cooperativa de traba 
jadores de este sector se hace poco 
recomendable, siendo las más acon· 
sejables las empresas que dediquen 
su actividad a la manufacturación o 
transformación de productos agrarios. 

En cualquier caso, el procedimiento 
que UCO sigue a la hora de ubicar una 
industria cooperativa en nuestra pro
vincia se basa en la real ización de un 
estudio de viabilidad y en su asesora
miento en cuestión fiscal y contable. 

Otro aspecto que también es indis
pensable a la hora de montar una 
cooperativa del t ipo que sea, una vez 
realizado el estudio de viabil idad, es el 
asesoramiento jurldico. del cual se 
encarga Ricardo Martlnez, abogado de 
esta central sindical. Dicho asesora
miento no se limita exclusivamente a 
la confección estatutaria de la coope
rativa, sino que se hace un segui
miento de la misma, de forma que su 
funcionamiento sel) correcto tanto en 
el aspecto jurldico como fiscal. 

la Unión Cooperativa Obrera (UCO) 
tienen pretensiones también de orga · 
nizar una serie de cursillos para los 
cooperativistas, de forma que estos 
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trabajadores adquieran conciencia del 
papel que desempel'la una coopera 
tiva , su funcionamiento, derechos y 
obligaciones, etc. que permitan la con 
tinuidad de la industria cooperativa . 

Contrariamente a lo que se pueda 
pensar UCO aún a pesar de ser un 
gabinete creado desde la UGT t iene 
independencia y autonomfa prop ia, no 
pretendiendo en ningún momento 
ejercer control alguno sobre las 
cooperativas a las que se les prestan 
estos servicios técnicos. 

La experiencia de UCO en nuestra 
provincia es joven todav1'a, pero rica . 
Para Emilio Castro, la creación de una 
cooperativa conlleva sus riesgos; sin 
embargo éstos se minimizan cuando 
se ha hecho un estudio serio de su 
viabilidad. La cooperativa textil de 
Socuéllamos es un ejemplo claro de la 
labor realizada por UCO con la presta 
ción de sus servicios técnicos. Hoy, 
dicha cooperativa, no solamente ha 
subsistido a sus inicios, sino que ha 
duplicado el número de trabajadores, 
aumentándose consiguientemente el 
trabajo y abriéndose nuevos mercados 
que le permiten una continuidad y un 
progreso sucesivo. " Hay otros ejem
plos en que realmente no han funcio
nado, pero se ha debido más a una falta 
de formación cooperativa ya la falta de 
apoyo directo por parte de asesora
mientos fiables, que efectivamente 
han previsto un viabilidad de la coope
rativa, pero no su posibilidad de 
futuro " . Para UCO se hace fundamen 
tal mantener los servicios de asesora 
miento y orientación hacia estas 
cooperativas, de forma que se puedan 
ir salvando las dificultades que se 
planteen en cada momento. 

ECONOMIA y TRABAJO 

RESUMEN GENERAL 

COOP. S.A.T. TOTAL E.A.A. 

Número de Sociedades , ... .. ..... ........ . .. . 104 129 233 

RESUMEN POR ACTIVIDADES SEGUN LA C.N.A.E. 

ACTIVIDAD 

Producción agrfcola . ........ ........ ......... . 
Producción ganadera .. . ....... .. .... .... .... . 
Producción agrícola y ganadera ... ............ . 
Servicios agrfcolas y ganaderos .... . ... . ... . . . 
Caza y repoblación cinegética ... .. .. . ...... .. . 
Silvicultura ............ . . . .. . ............ ... . 
Producción transp. distrib. energ . eléctrica .... . 
Captación, depuración, distribución de aguas . . . 
Industria qufmica .. . , .......... . .. . .... . . ... . . 
Fabricación de aceite de oliva ........ , .. . .... . 
Fabricación otros aceites, grasas vegetales .... . 
Sacrif. ganado, preparación conservas de carne . 
Industrias lácteas . . ..... .. . . . ... ... .. ........ . 
Fabricación de jugos y conservas vegetales ... . . 
Fabricación de productos de molinería . . . ..... . 
Industria del azucar .. . .... . . ..... .... ....... . 
Industrias prod. para alimentación an imal ..... . 
Industria vin fcola ................ ..... . ...... . 
Sidrerías ......... . . ..... .. . .. .... ... ........ . 
Industrias del algodón ..... .. .... . .. . ........ . 
Industrias de la lana . . _ . ... ............. .. .. .. . 
Otras industrias textiles ...................... . 
Industrias de la madera ................ ..... . . 
Comercio al por mayor ... .. ............... . .. . 
Recuperación de productos ..... . ............. . 

COOP. S.A.T. TOTAL E.A.A. 

o 
1 
o 

12 
o 
o 
o 
o 
o 

53 
1 
o 
1 
o 
3 
1 
7 

55 
o 
o 
o 
o 
1 

43 
1 

54 
8 

45 
7 
1 
1 
2 
4 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
1 

14 
o 
o 
o 
o 
o 

10 
O 

54 
9 

45 
19 

1 
1 
2 
4 
O 

53 
1 
1 
2 
O 
3 
1 
8 

69 
O 
O 
O 
O 
1 

53 
1 

NOTA . - El número de ectlvidedes no coincide con el tote/ de soelededes, porque une 
socieded puede tene, veries ectlvided.s. 

La Fundación para el Desarrollo del Cooperativismo 
La Fundación para el Desarrollo del 

Cooperativismo y la Economfa Social 
es una Fundación Cultural privada 
para la Promoción de estudios, Inves
tigaciones y Fomento de Actividades 
Socio-Culturales , Educativas y 
Comerciales, creada al amparo del 
Decreto 2930/72, de 21 de julio. 

La Fundación tiene por objeto: 

-Elaborar estudios y fomentar la 
investigación sobre la economfa social 
y especialmente las materias de des
arrollo cooperativo. 

- Fomentar, promover y realizar 
todo tipo de actividades socio
culturales y educativas sobre estas 
materias. 

- Ayudar al desarrollo de las cien
cias sociales para el mejor cumpli 
miento de los fines anteriores. 

-Contribuir a la mejora yactualiza 
ción de los métodos de formación rela 
cionados con la actividad cooperativis
ta y de la economfa social. 

-Fomentar en la sociedad el apoyo 
V conocimiento de la economla social y 
el Cooperativismo. 

- Investigar, ensayar yexperlmen
tar formas de trabajo asociativo en los 

distintos sectores de estudios, produc
ción, comercialización y servicios. 

- Fomentar, promover y ayudar a la 
prospección de mercados nacionales y 
extranjeros. Confeccionar estudios de 
mercados de distintos sectores que 
afecten a la producción de todas las 
empresas con caracterfsticas de eco
nomfa social. 

Para el cumplimiento de sus fines, 
la Fundación podrá desarrollar activi
dades, como, organizar congresos: 
seminarios, encaminados a la forma
ción sobre Economfa Social y el 
Cooperativismo. Conceder becas de 
estudios y de formación. Investigar en 
el campo del desarrollo tecnológico. 
Organiza, programa y promueve la 
constitución de cooperativas y en su 
caso dirigirlas; y cualesquiera otra 
actividad que permitan a la Fundación, 
un mejor cumplimiento de los fines 
que asume y sus aplicaciones genera
les en el sector de la Economla Social y 
del Cooperativismo. 

MANCHA 
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ECONOMIA y lRABAJO 

De asalariadas sin sueldo a empresa rias 

COTEMAN, la cooperativa de la 
confección que nació de la crisis 

No es una historia cualquiera. Esta cooperativa de confección, generada, 
conseguida y mantenida exclusivamente por mujeres, está precedida de una 
larga historia de lucha, de reivindicaciones. 

Ubicada en el potrgono industrial de Argamasilla de Calatrava y compuesta 
por dieciocho mujeres de Puertollano, de Hinojosas y de Argamasilla, ha 
luchado duramente contra la adversidad para conseguir el mantenimiento de 
su puestos de trabajo. 

Hoy, tras más de un año en que su antigua empresa MllFER, S.l., cerrase 
las puertas dejándoles una deuda de cuatro meses de sueldo y una paga extra, 
las mujeres dueñas ahora del negocio, comienzan su primera experiencia 
empresarial. 

La empresa MILFER, S.L. , comenzó 
su andadura a mediados del afio 1977. 

Era una empresa de confección qUE 

llegó a contar con un número de 
mujeres cercano a sesenta. Jóvenes 
pertenencientes a las localidades de 

El tr8b8jo en c8den8 en 18 cooper8tiv8 de confección. 

MANCHA 

Puertollano, Argamasilla de Calatrava 
y de Hinojosas. las siglas de MILFER, 
corresponden a las iniciales de Miguel 
Fernández, copropietario del negocio y 
verdadero impulsor del mismo, ya que 
se trata de una empresa práctica 
mente de tipo familiar. Miguel 
Fernández Ortiz, aparece legalmente 
dentro de la misma como gerente de la 
Entidad. 

Llegó la crisis . Con ella, los 
problemas. Agudos problemas que 
fueron amontonando las deudas de 
MILFER. Los impagados, las deudas, 
las devoluciones, eran el pan nuestro 
de cada dra. 

Junio de 1983 fue el primer mes 
que las mujeres, las trabajadoras, no 
cobraron su sueldo. El hecho se repitió 
en los meses de julio, agosto y 
septiembre. Tampoco percibieron la 
paga extra de verano del mismo año. 

El 7 de noviembre de 1983, 
veintiseis trabajadoras asistidas del 
Letrado don José Monge Ru iz, 
demandaron a la Empresa MILFER 
ante la Magistratura de Trabajo. El dos 
de marzo de 1984, el Ilmo. Sr. don 
Mariano Sampedro Corral, Magis
trado de Trabajo con prórroga de 
jurisdicción en la provincia de Ciudad 
Real , dicta sentencia condenando a 
la empresa demandada MILFER, S.L. , 
a que pague a las trabajadoras las 
cantidades impagadas - alrededor de 
200.000 Ptas. cada una- más el diez 
por ciento en concepto de recargo por 
demora. 

UN EMPRESARIO SIN BIENES 

Nos cuentan las mujeres que ellas, 
legalismos aparte, siempre habran 
considerado a M iguel Fernández Ortíz 
como jefe y patrón. Y pensaban que su 
deuda, fallada por Mag istratura, 
podría ser recuperada a costa de los 
bienes de éste. 

No ha sido así, hasta el momento. 
Hechas las oportunas indagaciones 
conocen que la nave industrial en 
donde está instalada la empresa no 
está a nombre de M iguel Fernández 
Ortrz, sino de un hijo suyo: Miguel 
Angel Fernández González ; 
igual suerte corren otra serie de 
bienes. 
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"Hasta el momento -comentan las 
entrevistadas- no hemos cobrado 
ese dinero Estamos a la espera de la 
resolución del juzgado a ver si la 
empresa es solvente o no. o tenemos 
que cobrar del Fondo de Garantfa 
Salarial " 

GESTACION DE COTEMAN 

De las aproximadamente sesenta 
mujeres de la plantilla. treinta y seis 
deciden la continuidad en base a la 
formación de una cooperativa . 

Lo primero que necesitan es un 
local . por lo que deciden adquirirlo a 
su propietario. el ya mencionado 
M iguel Angel Fernández González. Lo 
compran en la cantidad de 5.000.000 
de pesetas. Por su parte. el sei'lor 
Fernández Ortlz. en su propio nombre 
y como representante legal de 
MILFER. S.L. cede al personal de su 
plantilla en alta al día 5 de sept iembre 
de 1983, las máquinas e instalaciones 
y las eXlsitencias que pueda haber en 
las naves para que puedan ser 
utilizadas por la futura Cooperativa. 

Con estas perspectivas, las mujeres 
deciden constituir la Cooperativa . Lo 
hacen mediante Escritura Públ ica. y 
dan el nombre de " Sociedad 
Cooperat i va Limitada Textil 
Manchega" (COTEMAN). 

SIN UN DURO EN LOS BOLSILLOS 

Sin cobrar absolutamente nada de 
la deuda como trabajadoras y tras 
muchos meses en paro forzoso. se 
comprende que los bolsillos 
estuviesen llenos de telarai'las. Sin un 
duro en su haber se lanzan a la 
aventura de poner en marcha todo un 
negocio arruinado. 

Pronto comprenderfan que la 
empresa era arriesgada. Que se' le 
cerrarlan muchos caminos . Que 
recibirían más de un portazo. Nadie. 
en tales condiciones. apostarla por el 
futuro. Incluso algunas compafleras 
comenzaron a dudar de la viabil idad de 
la empresa. Pero esa es otra historia . 

REYES. EL CONSEGUIDOR 

Las mujeres nos siguen contando la 
historia de sus peripecias. El discurrir 
de su esfuerzo. Sus vicisitudes. 

" Parece mentira - dicen- que por 
querer mantener un montón de 
puestos de trabajo. recibamos tantos 
sinsabores. Porque fueron muchas las 
formas de no colaborar con nosotras. 
Algunas personas nos daban muy 
buenas palabras. muchas sonrisas. 
pero el tiempo pasaba y vermos que 
por ahr no conseguimos nada. Otras 
se limitaban a cerrarnos la puerta yen 

ECO OMIA Y lRABAJO 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, 
CON ACTIVIDAD. 

", .. U"lón" 
"SaIlJoÑ" 
"San Juen Boleo" 
''Su! Antonio" 
1W1oi.-Sl1. do G,.,,~· 
.. _ Mario do lo Cabeu" 

" "SanIa lidia"" 
"~a~ f,lgorfflu "".~a 

La Solloo 
..... JTII9ro 

, ,>.k6u, S- JUO<l 
P*I,abueNl 
Poe<to!J.no 
"tor,onuevo .... I"*"" 

(COFRlhlA) Ci""-d R .. t 
"fIhr ... Sro do lo Corruco" Vill.M,mooa 
"Sanll Lucia" VI"anubIa do loo O, 
"~0'1V0 MadniooAe,I~ 01><_ 

VIIlarta_ (ClhIAO) ViII,"" da S. Juan 
"San.o Gam." La SoI<I.,. 
" Ni,o. 5< .. do la Asunci6n" Piedrabuena. 
'·Strno. C,¡"o da ¡. MII.neo(l"o y""" • 

Luz da Counova" CaltoUar da SIOO. 
" S.nlO Angel" Atv.m .. lII.da .... 1ba 

" "".~. da f. Conatruc<:lón Y Obr .. 
PUbli.,.a lMACOP! Compo da C,lpI'no 

-San Sebnti4n da AlmacUn" 

" COEMA Conl"uec:íonaa ElloCtrOl:lScas 
~ncI\eg .. " """"ur da S. Jut" 

"Ag~. da Cor\II'ue<:lór1~ J,gudo 
""ConfeccIones Tore.nuev." TOfrenueYal 

"Ma!"lClleg. de Arte. G,'fleu 
ICOM .... G RA C,udad R.al 

',al er 01 Conf~n Sa"" Elena" Aldu, ~ S, Ju.n 

" Sancho Panll" Ciudad R.ol 

" COOPEDl Cooparodvt da Edillcación·'Puenoll._no 
.. COHSTRW .... \... v.~na. 

,"Conotr""""",", In G_rel Tornllla('Tornellooo 
'ueCOOtMA' Villarta da S, Juan 
"COELO" Loo Conijoo 

"Cona"ua:iones .... LfE .. 
--rerrnoplhtleos I/ITOIlIA" 

"'C~tiva lndu,,,..1 dal Frlo, 
S8fVI.,..,~n" 

"COSEMA" 

,"<tl( M.~. COTEMEN w 

' 'LOS VIENTOS" 
"'Confa<:ciona, La M.ncho" 
" Pozo de l. S~rMw 
~MeCO\l""L" 

"C'I)('O Ra.l" 
.. INV .... TRA· 

....Ialer do S. Juan 
Sil. Crutdo MudeIa 

Arllarn"' 11a da Cvt, 
Arllarnolllla de .... 1ba 
T_11ooo 
Pozo do la s'm_ 
VaI~ .. 

vUI .... "no .. 
AA:úo, de S JuO" 

"COTEXCRIP" C.mpo da CriDlJlna 
" De ConstruccI6n Nir • . Sra. de l. P.t''VV • • da la fuente 

Viste generel de une plente de confección textil. 

16 
23 
15" 
30 
40 
32 
16 

24 
27 
17 

16 
27 
15 

33 
18 

12 

11 

7 

27 
24 

8 
27 

7 

7 ., 
14 

7 
18 

7 
7 

8 
7 

3e 
8 

18 
18 
10 

7 
12 

2A 
7 

23 flIríc:. pcIIIm. ~fI\CI6Mrf. 
110 01>< .. yconíl'uccloMs 

14 om.oy~ 
45 Fbr". ,"\HI¡II.~'I\O<Ier' 
23 Induotria del muebll 
22 F.~lea do ladfalos 
8 T.II ... rnednlco 

34 FiIb,m _ralO1 da Ido 
e ,4 Cfóeion. ."ondoa ~ _. 
34 Clceióo. P'onduda VI"ir 

8 "tIlle, rned~ 
111 crcei6n. P'ondas d. vesti, 
f, Cf<:<:l6n. p(.nda. da VUI\, 

16' CllXióp. ~ne<o .. da punto 
Z3 Crcelón. ¡;r.nde. ~ _ i, 
22 Ob,u V Conll,u<:ciones-

11 Confeccl6n on _ da 
1"_' do VII1Ir 

C_lo 01 por menor do 
7 mlloriel .. y aperatoo 

eIc!ró«:I. Y elaotrodorn. 
27 Cortftrucclón ." ~I 
24 Confacclón en _la do 

pronda. do Vlllir 
MIl grMlc:M Y 

8 octi.-o a"'''''a 
27 Confaccl6n en Mrie do 

pr.nda_da_ 
7 Coma,<:Ie al por mayor da 

m.II,lal .. do etec:lOn. 
1 ConI1,ucd6n .n gaMral 
7 ConIlI_i6n en a-eI 

14 Conllruc:cl6n en geMfal 
7 Induttr .. del Mueble 

11 T'I1.mie~\O y racubrf. rnlemo do ..-_ 

7 Conot,ua:i6n en geMf.1 
7 T,ansfomlaclón do 

_ i •• ""II,.,.. 
8 Induttr ... Irieorlf1c:u 
7 S8fVocIo do s.gu_ • 
IH~ 

le Clccl6n. prendo. da ~r 
8 Sv<:Iot.~.y~ 

18 Clc:ci6n . .... andIt da Vlllir 
18 CI<:el6n.. prandao da_Ir 
lO R_,acl6ndoll'llqUinerla 

V .utorT>6vl1ao 
7 ClccI6n. ."..... da _ Ir 

12 Rpci6n. y mantenimiento 
da mllor'-l "1T0Ylar1o 

24 Clceión. prenda_ da _ir 
7 ConItruccí6n '" ~I 
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paz. En esa situación la verdad es que 
se desanima cualquiera; aunque 
nosotras segulamos empef'ladas en 
sacar esto adelante . Las cosas 
estaban muy difíciles y en este sentido 
no tenemos más que agradecer una 
ayuda totalmente fundamental en 
todo este trabajo, y es la de Reyes 
Hidalgo, que era el Secretario General 
de Comisiones Obreras en nuestra 
provincia. El se tomó el asunto como 
algo suyo, y la verdad es que se volcó 
en el tema trabajando muy en serio 
para que este proyecto saliese. Nos 
ofreció todo tipo de colaboración, pero 
no una colaboración de boquilla como 
otros hablan hecho, sino de las de 
verdad. A él todas nosotras le estamos 
profundamente agradecidas". 

Ouienes nos cuentan esto son 
Teresa Morales y Maria Luisa 
Sánchez, presidenta y tesorera, 
respectivamente, del Consejo Rector; 
dos mujeres importantes en todo el 
proceso de lucha. 

IVIANCHA 

ECONOMIA y lRABAJO 

CREDITOS y SUBVENCIONES 

Una vez resueltos los problemas 
legales y encauzado ya el tema 
cooperativa, se hada necesario 
atender a una serie de compromisos 
económicos. Algunos derivados de la 
situación anterior, otros, necesarios 
para poner en marcha el proceso. 

" Hasta ahora tenemos concedidas 
dos ayudas. El Ayuntam iento de 
Argamasilla, por medio del alcalde, 
también ha prometido ayudarnos con 
algún dinero para hacer frente a una 
serie de pagos, aunque hasta ahora 
aún no hemos recibido nada. Lo que si 
tenemos concedido es un préstamo 
de algo más de cinco millones por 
parte del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social , con cargo al Fondo 
Nacional de Protección al Trabajo. 
También, a fondo perdido, contamos 
con una subvención de 1.160.000 
pesetas de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, concretamente 
de la Consejerfa de Sanidad, Bienestar 

Social y Trabajo, con cargo al Fondo 
Regional de Cooperativas" 

TRABAJO A GO-GO 

COTEMAN cuenta con un Consejo 
Rector, presidido por Teresa Mora les 
Mora, por una tesorera, Maria Luisa 
Sánchez Gómez, y tres vocales, 
Carmen Prieto Moreno, Angeles 
Mosqueda Garcla y Dom in ga 
Castellanos Coello. 

En cuanto a categorías y diferencias 
de sueldos , están todas sus 
componentes absolutamente 
igualadas. No hay privilegios. No hay 
clases. 

-"Todas somos iguales. Formamos 
un equipo en el que lo importante es 
trabajar lo más y mejor que sepamos. 
Aunque, en principio, cada una tiene 
una misión específica que cumplir 
estamos intentando que todas 
nosotras sepamos realiz.ar todo tipo de 
trabajo dentro de la cooperativa para 
así, en cualquier momento, supl ir 
con eficacia cualquier tipo de ausencia 
o de enfermedad". 

-"Confeccionamos exclusiva
mente prendas femeninas, y dentro de 
la parte femenina estamos preparadas -
para hacer cualquier tipo de prenda, 
aunque por los pedidos habituales 
normalmente predominan las prendas 
de invierno. Hemos pensado en la 
pos ibil idad de hacer prendas 
masculinas, pero muy a largo plazo. La 
verdad es que ahora estamos 
saturadas de trabajo y tenemos que 
andar con rapidez para sacar adelante 
todos los pedidos pendientes". 

-"Efectivamente, todo el sector de 
la confección está en crisis. No sólo las 
cooperativas de confección. Lo que 
pasa es que la crisis del sector 
repercute como es natural en 
nuestras cooperativas. Nosostras 
esperamos que al menos de la Junta 
de Comunidades de Castilla La 
Mancha se incida en este problema 
para que dentro de la crisis, se tomen 
el mayor número de soluciones. Pero, 
claro, soluciones que sirva para 
mantener y hacer más fuertes esta 
cooperativas, no para el iminarlas". 

-"Sí, también es cierto que los 
precios de las prendas nos vienen 
fijados de antemano y nosostras no 
podemos subirlos. Y también es 
verdad que estos precios por prenda 
son muy bajos, demasiado bajos 
dirlamos nosostras, pero en fin, ya los 
conocemos y tenemos que trabajar 
duro para conseguirel mantenimiento 
de nuestros puestos de trabajo " . 

Dejamos a las mujeres con su 
trabajo. Con su ejemplo. Con la 
realidad demostrada, una vez más, 
que la efectividad y el coraje no 
entiende de sexos. 
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ECONOMIA y TRABAJO 

El IV A que viene: 
perfiles de una nueva figura 
impositiva (1) 

JUAN GOMEZ CASTAÑEDA 
Profesor Titular de Hacienda Pública 
de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

La Revista MANCHA, foro habitual 
de las más variadas colaboraciones y 
estudios de ámbito provincial o 
castellano-manchego. acoge hoy este 
trabajo sobre el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Se trata. ciertamente, 
de un tema de mayor alcance espacial 
y de una materia de concreta especia 
lización, pero el v;vo interés general 
que suscita esta figura impositiva jus
tifica su presencia en estas páginas. 
Además, en la elaboración de este 
artículo se ha declinado profundizar 
en sus aspectos estructurales y más 
técnico-fiscales, habiéndose optado 
por un análisis desde perspectivas 
amplias. 

La figura del IVA se ha venido pre
sentando ante el panorama econó
mico y fiscal español de forma 
intermitente, pendular. Todo comenzó 
-aparte del catálogo de aportaciones 
teóricas previas, sólo para iniciados
en los albores de la transición con el 
proyecto de una Reforma Fiscal que, 
impulsada esencialmente por el 
M inistro FERNANDEZ ORDOÑEZ, 
contaba desde su diseño inicial con el 
IVA como figura clave del cuadro tr i
butario indirecto. Desde entonces 
- finales de 1977- el IVA ha pla 
neado recurrentemente sobre los con
tribuyentes españoles irradiando. con 
su solo anuncio. una mezcla de temo ~ 
en no pocos y de preocupación en 
muchos. Tan desasosegado ambiente 
qu izá pud ie ra entenderse sólo 
mediante la lectura de una parte de la 
abundante literatura escrita sobre los 
efectos económicos, administrat ivos y 
contables originados por tan exótica 
-al menos para los españoles
f igura impositiva. 

UN LARGO Y SINUOSO CAMINO 

Si hasta el momento presente, todo 
indicio de una inminente implantación 
venía siendo desmentido por la fuerza 
de los hechos, la hora del IVA ha lle
gado definitivamente. Si los "presun
tos implicados" alternaban etapas de 
preocupación con momentos de alivio, 
las expectativas actuales les obligan a 
prepararse para su adaptación al 
nuevo impuesto. 

Lo que pudiéramos llamar " prehis 
toria del IV A". ha venido marcada por 
un proceso de alternativas diversas y, 
muchas veces, contradictorias. El 
siguiente esquema puede ser válido 
para apreciar el sentido de la presente 
afirmación: 

- 14 de abril de 1978: elaboración 
del Pr imer Proyecto de Ley y envío a 
las Cortes. 

- Abandono y posterior retirada del 
mismo por no ajustarse a las Directri
ces marcadas por la CEE para los IVA 
de los países miembros o aspirantes a 
serlo. 

- 5 de junio de 1981 : remisión al 
Parlamento de un segundo Proyecto 
de Ley, también por el Gobierno de 
UCD, ajustado a aquéllas Directrices 
obligatorias. 

-Retraso de su tramitación parla 
mentaria y disolución de las Cortes 
para la convocatoria de las elecciones 
de octubre de 1982. cuando habían 
sido aprobados seis artículos del Pro
yecto por el Pleno del Congreso. 

- Elaboración de un nuevo Proyecto 
por el nuevo Gobierno, que sufre 
modificaciones respecto del esbozo 
inicial con la dimisión del primer 
Secretario de Estado de Hacienda. 
José V. SEVILLA. 

- Proyecto definitivo, elaborado por 
el M inisterio BOYER, siendo Secreta 
rio de Estado José BORRELL. 

EIIVA 
e un impuesto 

indirecto que recae 
obre el con urno 

Para que ellVA sea un proyecto via
ble a corto plazo se han debido aunar. 
por una parte, la prioridad concedida 
por el gobierno socialista a la conclu 
sión de la Reforma Fiscal (de la que 
restan figuras importantes por 
implantar: impuesto sobre el patrimo
nio neto. sucesiones y donaciones), y 
por otra, el avance de las negociacio
nes para la incorporación de España a 

la CEE, para la cual es requisito 
imprescindible impuesto por la Comu
nidad que sus parses miembros 
implanten el IVA en sus ordenamien
tos fiscales in ternos. 

PERFILES Del IVA PROYECTADO 

Puede decirse ya que sólo resta un 
corto trayecto para que el IVA forme 
parte del derecho tributario positivo 
español , el Consejo de Ministrosdel27 
de marzo pasado aprobó el texto defi
nitivo del Proyecto de Ley que será 
tramitado de inmediato por el Parla
mento. Además, la Disposición Final 
Primera del citado Proyecto recoge 
que la vigenc ia del nuevo impuesto se 
producirá a partir del 1 de enero de 
1986. 

EIIVA será un hecho próximamente 
a pesar de los temores apuntados y lo 
será por varias razones entre las que 
destacan: 

-las de tipo internacional, motiva
das por las exigencias impuestas por 
la CEE, ya citadas, que se explican por 
la utilidad de este impuesto al servicio 
de uno de los objetivos primordiales de 
la Comunidad: la constitución entre 
sus países miembros de un Mercado 
Común con unas características simi
lares a las de un mercado interior. En 
tal dirección es un instrumento inesti
mable la figura del IVA, que por su 
neutralidad y transparencia posee la 
facultad de no interferir en los inter
cambios comerciales internacionales. 

-las de tipo interno. por cuanto el 
IVA cons igue simplificar y modernizar 
nuestro viejo sistema tributario indi
recto, obsoleto y confuso, que en poco 
contribuía a la racionalización yequi
paración internacional de nuestro sis
tema productivo y comercial. 

UN IMPUESTO NUEVO. NO UN 
IMPUESTO MAS 

Según el texto del Proyecto de Ley 
elaborado, el IVA es un impuesto de 
naturaleza indirecta que recae sobre 
el consumo y grava las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios 
efectuadas por empresarios y profe
sionales. y las importaciones de bie
nes. Ello nos permite colegir que se 
trata de un impuesto que no viene a 
gravar nuevos campos económicos
tarea difícil por otra parte, por cuanto 

MANCHA 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Mancha Ciudad Real. 3/1985.



paz. En esa situación la verdad es que 
se desan ima cualquiera ; aunque 
nosotras seguíamos empel'ladas en 
sacar esto adelante . Las cosas 
estaban muy difrciles y en este sentido 
no tenemos más que agradecer una 
ayuda totalmente fundamental en 
todo este trabajo, y es la de Reyes 
Hidalgo, que era el Secretario General 
de Comisiones Obreras en nuestra 
provincia . El se tomó el asunto como 
algo suyo, y la verdad es que se volcó 
en el tema trabajando muy en serio 
para que este proyecto saliese. Nos 
ofreció todo tipo de colaboración, pero 
no una colaboración de boquilla como 
otros habían hecho, sino de las de 
verdad. A él todas nosotras le estamos 
profundamente agradecidas". 

Quienes nos cuentan esto son 
Teresa Morales y María Luisa 
Sánchez, presidenta y tesorera , 
respectivamente, del Consejo Rector; 
dos mujeres importantes en todo el 
proceso de lucha. 

ECONOMIA y TRABAJO 
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CREDITOS y SUBVENCIONES 

Una vez resueltos los problemas 
legales y encauzado ya el tema 
cooperativa , se hacía necesario 
atender a una serie de compromisos 
económicos. Algunos derivados de la 
situación anterior, otros, necesarios 
para poner en marcha el proceso. 

"Hasta ahora tenemos concedidas 
dos ayudas. El Ayuntamiento de 
Argamasilla, por medio del alcalde. 
también ha prometido ayudarnos con 
algún dinero para hacer frente a una 
serie de pagos. aunque hasta ahora 
aún no hemos recibido nada. Lo que sí 
tenemos concedido es un préstamo 
de algo más de cinco millones por 
parte del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, con cargo al Fondo 
Nacional de Protección al Trabajo. 
También, a fondo perdido, contamos 
con una subvención de 1.160.000 
pesetas de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha. concretamente 
de la Consejería de Sanidad. Bienestar 

Social y Trabajo, con cargo al Fondo 
Regional de Cooperativas" 

TRABAJO A GO-GO 

COTEMAN cuenta con un Consejo 
Rector, presidido por Teresa Morales 
Mora, por una tesorera, María Luisa 
Sánchez Gómez, y tres vocales, 
Carmen Prieto Moreno, Angeles 
Mosqueda García y Dom inga 
Castellanos Coello. 

En cuanto a categorías ydiferencias 
de sueldos, están todas sus 
componentes absolutamente 
igualadas. No hay privilegios. No hay 
clases. 

-"Todas somos iguales. Formamos 
un equipo en el que lo importante es 
trabajar lo más y mejor que sepamos. 
Aunque, en principio, cada una tiene 
una misión específica que cumplir 
estamos intentando que todas 
nosotras sepa mos rea I izar todo tipo de 
trabajo dentro de la cooperativa para 
así, en cualquier momento, suplir 
con eficacia cualquier tipo de ausencia 
o de enfermedad". 

- " Confeccionamos exclusiva
mente prendas femeninas, ydentrode 
la parte femenina estamos preparadas -
para hacer cualquier tipo de prenda, 
aunque por los pedidos habituales 
normalmente predominan las prendas 
de invierno. Hemos pensado en la 
posibilidad de hacer prendas 
masculinas, pero muy a largo plazo. La 
verdad es que ahora estamos 
saturadas de trabajo y tenemos que 
andar con rapidez para sacar adelante 
todos los pedidos pendientes". 

-"Efectivamente, todo el sector de 
la confección está en crisis. No sólo las 
cooperativas de confección. Lo que 
pasa es que la crisis del sector 
repercute como es natural en 
nuestras cooperativas. Nosostras 
esperamos que al menos de la Junta 
de Comunidades de Castilla La 
Mancha se incida en este problema 
para que dentro de la crisis, se tomen 
el mayor número de soluciones. Pero, 
claro, soluciones que sirva para 
mantener y hacer más fuertes esta 
cooperativas, no para eliminarlas". 

- " Sí, también es cierto que los 
precios de las prendas nos vienen 
fijados de antemano y nosostras no 
podemos subirlos. Y también es 
verdad que estos precios por prenda 
son muy bajos, demasiado bajos 
diríamos nosostras, pero en fin, ya los 
conocemos y tenemos que trabajar 
duro para conseguir el mantenimiento 
de nuestros puestos de trabajo" . 

Dejamos a las mujeres con su 
trabajo. Con su ejemplo. Con la 
realidad demostrada, una vez más, 
que la efectividad y el coraje no 
entiende de sexos. 
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ECONOMIA y TRABAJO 

El IV A que viene: 
perfiles de una nueva figura 
impositiva (1) 

JUAN GOMEZ CASTAÑEDA 
Profesor Titular de Hacienda Pública 
de la Universidad Complutense de 

Madrid . 

La Revista MANCHA, foro habitual 
de las más variadas colaboraciones y 
estudios de ámbito prov incial o 
castellano-manchego, acoge hoy este 
trabajo sobre el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Se trata. ciertamente, 
de un tema de mayor alcance espacial 
y de una materia de concreta especia
lización, pero el vivo interés general 
que suscita esta f igura imposit iva jus
tifica su presencia en estas páginas. 
Además, en la elaboración de este 
artículo se ha declinado profundizar 
en sus aspectos estructurales y más 
técnico-f isca les, habiéndose optado 
por un anál isis desde perspect ivas 
ampl ias. 

La figura del IVA se ha ven ido pre
sentando ante el panorama econó
mico y fiscal espaf'lol de forma 
intermitente, pendular. Todo comenzó 
- aparte del catálogo de aportaciones 
teóricas previas, sólo para iniciados
en los albores de la trans ición con el 
proyecto de una Reforma Fiscal que, 
impulsada esencialmente por el 
M in istro FER NANDEZ ORDOÑEZ, 
contaba desde su disef'lo inicial con el 
IVA como figura clave del cuadro trI
butario indirecto. Desde entonces 
- finales de 1977- el IVA ha pla 
neado recurrentemente sobre los con
tr ibuyentes espaf'loles irradiando, con 
su solo anuncio, una mezcla de te rTIo ~ 
en no pocos y de preocupación en 
muchos. Tan desasosegado ambiente 
quizá pud iera entenderse sól o 
mediante la lectura de una parte de la 
abundante literatura escrita sobre los 
efectos económicos, adm inistrativos y 
contables originados por tan exótica 
- al menos para los espaf'loles
figura imposit iva . 

UN LARGO Y SINUOSO CAMINO 

Si hasta el momento presente, todo 
indicio de una inminente implantación 
venía siendo desmentido por la fuerza 
de los hechos, la hora del IVA ha lle
gado definitivamente. Si los " presun
tos implicados" alternaban etapas de 
preocupación con momentos de alivio, 
las expectativas actuales les obligan a 
prepararse para su adaptación al 
nuevo impuesto. 

Lo que pudiéramos llamar " prehis
toria deIIVA", ha ven ido marcada por 
un proceso de alternat ivas diversas y, 
muchas veces. contradictorias. El 
siguiente esquema puede ser válido 
para apreciar el sent ido de la presente 
afirmación: 

- 14 de abril de 1978: elaboración 
del Primer Proyecto de Ley y envío a 
las Cortes. 

- Abandono y poster ior retirada del 
mismo por no ajustarse a las Directr i
ces marcadas por la CEE para los IVA 
de los pa ises miembros o aspirantes a 
serlo. 

- 5 de jun io de 1981 : remisión al 
Parlamento de un segundo Proyecto 
de Ley, también por el Gobierno de 
UCD, ajustado a aquéllas Directr ices 
obl igatorias. 

- Retraso de su tramitación parla 
mentaria y disolución de las Cortes 
para la convocator ia de las elecciones 
de octubre de 1982, cuando habían 
sido aprobados seis art ículos del Pro 
yecto por el Pleno del Congreso. 

- Elaboración de un nuevo Proyecto 
por el nuevo Gobierno, que sufre 
modif icaciones respecto del esbozo 
inicial con la dimiSión del primer 
Secretario de Estado de Hacienda, 
José V. SEVILLA. 

- Proyecto definit ivo, elaborado por 
el M inisterio BOYER, siendo Secreta 
rio de Estado José BORRELL. 

llVA 
~ un impue . t 

indirecto que recae 
obre el on . umo 

Para que ellVA sea un proyecto via
ble a corto plazo se han debido aunar, 
por una parte, la prioridad concedida 
por el gobierno socialista a la conclu 
sión de la Reforma Fiscal (de la que 
restan f iguras importantes por 
implantar: impuesto sobre el patrimo
nio neto, sucesiones y donaciones), y 
por otra, el avance de las negociacio
nes para la incorporación de Espaf'la a 

la CEE, para la cual es requisito 
imprescindible impuesto por la Comu
nidad que sus paises miembros 
implanten el IVA en Sus ordenamien
tos fiscales internos. 

PERFILES DELIVA PROYECTADO 

Puede decirse ya que sólo resta un 
corto trayecto para que el IVA forme 
parte del derecho tributario posit ivo 
espaf'lol, el Consejo de Ministrosdel27 
de marzo pasado aprobó el texto defi 
nitivo del Proyecto de Ley que será 
tramitado de inmediato por el Parla 
mento. Además, la Disposición Final 
Primera del citado Proyecto recoge 
que la vigencia del nuevo impuesto se 
producirá a partir del 1 de enero de 
1986. 

EIIVA será un hecho próximamente 
a pesar de los temores apuntados y lo 
será por var ias razones entre las que 
destacan: 

- las de t ipo internacional, mot iva 
das por las ex igencias impuestas por 
la CEE, ya citadas, que se expl ican por 
la ut ilidad de este impuesto al servicio 
de uno de los objetivos primordiales de 
la Comunidad: la constitución entre 
sus paises miembros de un Mercado 
Común con unas característ icas simi
lares a las de un mercado interior. En 
tal dirección es un instrumento inesti
mable la f igura del IVA, que por Su 
neutralidad y transparencia posee la 
facultad de no interferir en los inter
cambios comerciales internacionales. 

- las de tipo interno, por cuanto el 
IVA cons igue simplificar y modernizar 
nuestro viejo sistema tr ibutario indi
recto, obsoleto y confuso, que en poco 
contribu ia a la racionalización yequi
paración internacional de nuestro sis
tema productivo y comercial. 

UN IMPUESTO NUEVO, NO UN 
IMPUESTO MAS 

Según el texto del Proyecto de Ley 
elaborado, el IVA es un impuesto de 
naturaleza indirecta que recae sobre 
el consumo y grava las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios 
efectuadas por empresarios y profe
sionales, y las importaciones de bie
nes. Ello nos permite colegir que se 
trata de un impuesto que no viene a 
gravar nuevos campos económicos
tarea dificil por otra parte, por cuanto 
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I 

queda nulo terreno baldro de 
impuestos-, sino a sustituir a otros 
anteriormente implantados en ellos y 
que con ellVA desaparecerán definiti
vamente. 

. La simple conceptuación del 
impuesto contenido en el texto legal 
proyectado nos informa, igualmente, 
de la diferencia existente entre suje
tos obligados al pago del mismo 
(empresarios o profesionales que 
realicen las entregas de bienes o las 
prestaciones de servicios, y los impor
tadores) y aquéllos que deberán 
soportar económicamente ese pago a 
causa de la traslación legal realizada 
por los primeros de la cuota impositiva 
(los consumidores que, junto al precio 
del bien adquirido, deberán abonar el 
IVA que recaiga sobre ese bien). 

Estos mecanismos vuelven a recor
darnos que estamos ante un nuevo 
impuesto - no ante un impuesto 
más- que sustituye a varios de los 
actualmente vigentes; en concreto, 
según la Disposición Final Segunda 
del Proyecto de Ley, con la aprobación 
del IVA desaparecen las siguientes 
figuras impositivas: 

-Impuesto General sobre el Tráfico 
de Empresas. 

- Impuesto sobre el Lujo. 
- Impuesto Especial sobre Bebidas 

Refrescantes. 
- Impuesto de Compensación Qe 

Gravámenes Interiores. 
- Desgravación Fiscal a la Exporta

ción. 

Ello ratifica nuestra anterior afirma 
ción en el sentido de que estamos ante 
una verdadera Simplificación de nues
tro cuadro tributario indirecto, que se 
produce igualmente al apreciar que, 
frente a tan diversa gama de tributos y 
de tipos de gravamen, el nuevo 
impuesto abarcará todas las transac
ciones y ventas con sólo tres tipos de 
gravamen. 

UN IMPUESTO CON PODER 
RECAUDATORIO 

A pesar de la simplificación a todos 
los niveles que comporta la introduc
ción del IVA, éste posee suficiente 
capacidad recaudatoria para superar 
las cifras obtenidas por todos los 
impuestos a los que sustituye. Todo 
dependerá de la eficacia que se logre 
en la aplicación del impuesto, pues se 
espera que con su implantación el 
fraude se reducirá notablemente res
pecto del existente en la actualidad en 
los impuestos a extinguir. 

Pocos dras antes de iniciarse los trá
mites parlamentarios para la aproba 
ción de este Proyecto de Ley, se ha 
decidido elevar el tipo general inicial
mente recogido en el texto. El siguien
te cuadro es representativo de la 
evolución al respecto : 

ECONOMIA y TRABAJO 

Proyecto de Ley 19S1 (UCO) ... 
Texto último Proyecto de Ley ... 
Modificaciones posteriores 

conocidas . ... • .... ......... 

Se trata, en todo caso, de tres tipos 
de gravámen: el primero se aplicará a 
los bienes de consumo, con cartjcter 
general; el reducido a los bienes de 
primera necesidad (alimentación, 
libros, viviendas de protección oficial, 
etc.) el incrementado a los bienes de 
lujo. 

Comparándolos con los de los par
ses de la CEE se observa que no son 
escandalosos, debiéndose advertir 
que tales parses tienen libertad de 
aplicar tipos diversos -tanto en 
número como en cuantía-, pues las 
normas comunitarias no obligan a los 
miembros hasta tal nivel de detalle. 

TIPOS OE GRAVAMEN 

Norma' 

11% 
11% 

12% 

Incre-
Reducido menudo 

4% 22% 
6% 33% 

6% 33 % 

EIIVA no 
e un impue . to má 
a añadir 
a la li ta 
de lo }a e.l tente , 

ino una nueva 
forma ¡mpo ¡ti a 
que permite 
eliminar 23 tributo 
ahora \igente .. 

T¡POS DEL lMPtJESTO soa;.[ E: VALOR AÑo\DJDO 

!tpC~ ,t\:',;: 
_nta:JOS 

"k ----- ---- ---- --------
Alemania 
Bélgtéa . 
Dinamarca 
FrancIa . . 
Ircanda 
taha , . • .. . ,' 

Luxembúrgo " '" 
Helanea .• , . • , .• . . 
Irtg:aterra . 

FUENTE: Ricardo CALLE SAIZ: " El 
Impuesto sobre el Valor Af'ladido en la 
CEE" . Servicio de Publicaciones del 

La clave del poder recaudatorio del 
IVA radica, sin embargo, en su abso
luta generalidad, pues recae en tran 
sacciones actuales exentas 
(alimentos. suministro de agua, trans
portes urbanos e interurbanos, etc.) y 
afecta a una masa más amplia de suje
tos pasivos (supera el doble de los 
afectados por eliTE). A ello contribuye, 
asimismo, la mejora de la gestión y 
consiguiente reducción del fraude que 
comportará su implantación. 

El aumento de los tipos de grava-

7 
6 

7 5.& 
23 

:l 8 iO y 15 
3 
5 

25 

33.33 

38 

M inisterio de Hacienda . Madrid, 
1984; pág . 85. 

men decidido en los últimos dras de su 
elaboración por el Gobierno hace pen
sar que, para 1986, la recaudación por 
IVA podría alcanzar la cifra de 1,6 
billones de pesetas (1 .600.000 millo
nes). 

No es ocioso recordar aqur que la 
cuota espanola para la contribución a 
financiar el Presupuesto de la CEE, 
una vez incorporado nuestro pars, se 
calculará a partir de la recaudación 
por IVA; será del 1.4 % de la misma. 
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La propiedad de la tierra 
en nuestra provincia, causa 
de desigualdades sociales 
• Ciudad Real se distingue por el monocultivo y los minifundios que 
apenas son rentables 
• Solo unos cuantos viven opíparamente gracias al campo 

Ciudad Real ha tenido iempr fama. y en la época franquista ela fama ha 
ido todavla mAs acu ad • d r un del s provincias con més latifundios en 

n:.lestro pals. junto a Extre edura y Andalucla Oriental. Pero lo que realmente 
importa laber es si esos I fundios on productivos. li emplean una mano de 
obra convincente. si on o no u ceptibles de mejora y su duel\os hacen lo 
imposible porque cumplan una labor social o. li por el contrario. sirven 
únicamente de diversión al sei'lorito que viene de M adrid los fines de lemana a 
recrearle en una tierras que vienen tra mitiéndole de generación en genera
ción. 

Ciudad Real es una provincia poco 
aprovechada agrícolamente y la culpa 
de ello no la tienen sólo qu ienes tratan 
la propiedad como un lujo sin preocu
parse de la finalidad social que debiera 
tener sino que. por regla general. el 
agricultor está más pendiente de la 
realización de fuertes inversiones que 
le den buenas producciones que en la 
disminución de costos a la hora de 
conseguir esas mismas producciones. 

La caza, por otra parte, es la única 
salida de algunas de las propiedades 
más grandes de la provincia y la caza 
además supone una fuente de ingre
sos, prácticamente la única, para 
muchas familiasde laZonade los Mon
tes que trabajan como jornaleros even
tuales y cuya única esperanza es que 
los pudientes sigan interesados 
durante muchos af'los en el deporte 
cinegético. 

Conseguir datos fiables ha sido prác
ticamente imposible. Y ha sido prácti 
camente imposible porque no los hay. 
De esta forma, y a menos que la Conse
jería de Agricultura acelere el tema, 
será diffcil llevar a cabo alguna vez, en 
nuestra región, una reforma agraria 
seria, ni aunque ésta fuera tan desca
feinada como la que ha realizado la 
Junta deAndalucía . Porello,paraverla 
realidad de la forma más aproximada, 
más seria y objetiva ha habido que 
obtener los porcentajes globales del 
reparto de producciones en nuestra 
provincia durante 1983. Estos datos, 
facilitados por las Cámaras Agrarias 
Locales a la Cámara Agraria Provincial, 
al menos son los más objetivos, impar
ciales y cercanos a la realidad con que 
se puede trabajar en estos momentos. 

La propiedad de la tierra en nuestra 
provincia es bastante dispar según la 
zona donde las parcelas se encuentren 
enclavadas. En este mismo número 
podemos ver, en la entrevista realizada 
al jefe provincial del JRIDA, que en 
algunos de los pueblos donde han 
tenido la enorme suerte de compren
der que la concentración parcelaria era 
la mejor solución para todos; las parce
las primarias no llegaban, en muchos 
casos, a una hectárea de extensión . 

Ciudad Real. desde la óptica agraria. 
está dividida geográficamente en seis 
zonas: Montes Norte, Montes Sur. 
Calatrava, Mancha, Pastos y Montiel. 

Tanto Montes Norte ' como Montes 
Sur se caracterizan por extensiones 
grandes, ya que su aprovechamiento 
agrlcola puede ser muy relativo. En 
ocasiones hay tierras de carácter mar
ginal. pero también aquí se dan algu
nos latifundios que no están todo lo 
bien aprovechados que debieran y 
algunode ellos podrfa caerdentrodela 
línea de la Ley de Fincas Manifiesta
mente Mejorables. 

Aunque pueda hablarse de parajes 
desérticos. la Zona de los Montes 
cuenta con un paraíso de corte medite
rráneo como es la polémica finca de 
" Cabaf'leros", uno de los pocos oasis 
que quedan en Castilla-La Mancha y 
que & poco que nos descuidemos 
puede verse convertido por obra ygra
cia de los polfticos de turno en un 
blanco para aviones que harlan polvo la 
fauna y flora de buena parte del 
entorno. 

En lo que concierne a la parte oliva
rera , se da mucho la pequef'la propie-

dad y, aunque la rentabilidad en estos 
casos es solo mente relativa, los due
í'los de estas parcelas hacen auténticas 
fil igranas para ~Iegar a fin de a 1'10 con lo 
poquito que les da la venta de su acei
tuna a las almazaras. 

En Calatrava sedan más lassituacio
nes mixtas. Al lado de grandes fincas 
subsisten pequef'las parcelas de 
cereal, huerto o majuelos que tienen 
como misión fundamental abastecer la 
casa a lo largodetodoel a 1'10. Esta zona, 
desde luego, es ante todo cerealista y 
esto t iene la desventaja de la gran 
cantidad de hectáreas que hacen falta 
para que el cultivo sea rentable. Lo 
bueno, desde el punto de vista tradicio
nal del conformismo y desde la óptica 
de los grandes capitalistas y terrate
nientes. es que el agricultor suele 
tener un poco de todo y de esta forma se 
autoabastece, a la vez que se le origi
nan ingresos desde diversos frentes. 

MANCHA: MINIFUNDIO Y MONOCUL
TIVO 

La Zona Manchega es una de lasque 
lo tienen más negro debido a la combi
nación de minifundio con el monocul
tivo de la vid. Aquí los grandes 
propietarios. que van perdiendo paula 
tinamente sus rentas por la subida de 
costos y la congelación del precio del 
vino, empiezan a incomodarse con los 
planteamientos gubernamentales de 
llevar a cabo la reconversión a costa de 
lo que sea. El ahogo económico que les 
puede producir de aquí a unos af'los la 
progresiva elevación de " inputs" y jor
nales mientras el preciodesu producto 
se estabiliza puede crear un grave con
flicto . En estos momentos se está 
cociendo algo que en nada va a benefi 
ciar a la estabilidad del empleo agrario 
en la región. Las alternativas a un cul 
tivo de carácter social, que es podado y 
recogido a mano, sólo pueden darse 
con otro cultivo de similares caracte
rlsticas y ese es el gran reto de nuestra 
provincia . Hasta ahí, todavía una 
buena parte de los propietarios está 

MANCHA 
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Desciende el cultivo de remolacha 
en Ciudad Real 
La guerra entre OPAS, llevada a cabo la pasada campaña, ha frenado a una 

buena parte de los grandes propietarios. 

El futuro del sector en Ciudad Real, una incógnita. 

La conflictividad fue la tónica general dentro del sector remolachero 
durante la pasada campal'la . La lucha por la representatividad sindical entre la 
Asociación Provincial Remolachera, integrada en la CNAG. por un lado, y las 
organizaciones agrarias Centro Provincial de Jóvenes Agricultores, UPA
FTT y COAG, por otro, hicieron que la pren., provincial, y en ocasiones la 
nacional, bautizaran la situación como la "guerra de la remolacha" . 

La culpa la tuvo una orden ministerial en la que se anunciaba la falta de 
repre .. ntatividad de las organizaciones sectoriales por ser 'stas hereder .. 
del sindicato vertical franquista . Sin embargo, la Confederaci6n Nacional de 
Productores de Remolacha y Cal'la de azúcar recurrieron esta orden ante el 
Tribunal Supremo y éste finalmente dio la razÓn a los cultivadores capitanea
dos por Domingo Triguero. actual alcalde de Pozuelo de Calatrava y diputado 
provincial por el Grupo Popular. 

Ahora, pues, las cosas han cambiado y tanto la Asociación Provincial 
Remolachera como la CNAG tienen la mayorla en las Comisiones de Análisis 
y Recepci6n y Mixta por su mayor implantaci6n sectorial. De esta forma. las 
OPAS han decidido dejar de un lado las luchas fraticidas y aunar esfuerzos en 
favor de 101 cultivadores. La batalla contra la Administraci6n. según todol 
los indiciol, .e realizar' a pOlteriori. 

JOSE LUIS MURCIA 

La campaña de remolacha (1984-
85) llama poderosamente la atención 
a los observadores por cuanto el retro
ceso en la producción va a ser bas
tante grande. Si en el curso de la 
campaña 1982- 83. Ciudad Real fue 
la segunda productora nacional por 
detrás de Cádiz y las toneladas recogi 
das fueron 898 .895. este auge no se 
ha mantenido a lo largo de la pasada 
campaña donde sólo obtuvieron 
777 .015 Y mucho menos en la que 
estamos inmersos donde el objetivo 
de producción se ha estimado en 
529.904. 

A simple vista parece que el cultiVa 
dor se ha echado atrás a la hora de 
sembrar un producto. que. aparte de 
ser excedentario con la actual político 
en tema de azúcares. castiga la tierra 
mucho en la mayoría de los casos. 

Para Domingo Triguero. presidente 
de la Asociación Provincial de Remo
lacheros. " el retroceso se produce 
como consecuencia de los excedentes 
del producto y de los contingentes que 
ha venido marcando la Administra 
ción. asi como por los últimos coleta 
zos de la sequia que ha producido un 
importante descenso del cultivo. Y 
como los males nunca van por sepa
rado. ha habido una programación de 
la cercospora (que es un bicho que 
ataca la remolacha y la deja seca como 

11 MANCHA 

si fuera madera). un mal funciona 
miento de la industria a la hora de 
practicar las liquidaciones a quienes 
han dejado su esfuerzo y su sudor en 
el cultivo. una subida importante del 
gasóleo y de las tarifas eléctricas y en 
esta última campaña. de alguna 
manera. ha influido la lucha por la 
representatividad en el sector porque. 
sobre todo. el cultivador fuerte tenia 
miedo de que no hubiese una recalifi 
cación de los que son sus auténticos 
representantes " . 

Pero el problema de la remolacha no 
es exclusivamente de carácter nacio
nal porque en el merCado internacio
nal se produce una importante caída 
de los precios del azúcar. que ha 
alcanzado. según el señor Triguero. la 
cota mínima de toda la historia . 

"Esto - señala Domingo Triguero
es un arma de doble filo porque si 
ahora la Administración baja la pr'ó
ducción tendremos que importar nos
otros a unos precios más altos que los 
actuales. porque esa es la Ley de una 
economía libre de mercado" . 

LOS PRECIOS AGRARIOS. UNA 
CONSTANTE. 

El auge de la remolacha en nuestra 
provincia. durante tantos y tantos 
años acostumbrada el monocultivo. 
surge con la carda en piCado del precio 
del vino y el aumento del coste de pro
ducción de éste. En este sentído. el 

señor Triguero señala que " nuestra 
provincia puede presumir. y por ello 
sentirse orgullosa. de haber puesto 
más hectáreas de regadío que una 
buena parte del resto de España". y en 
el caso concreto de la remolacha. dice 
Domingo Triguero que en técnica y 
mecanización nos encontramos a la 
cabeza del mundo. " ya que el hecho de 
sembrar un total de 9.000 hectáreas 
a base de semilla monogermen gené 
tica es algo que asombra al conjunto 
de países que componen la Comuni 
dad Económica Europea " . 

LA GUERRA QUE NO LLEGO . 

MientraS la remolacha ha originado 
grandes conflictos en la mayorfa de las 
regiones españolas. Ciudad Real . por 
contra. ha sido capaz de llegar a un 
acuerdo y la paz reina . por tanto. en la 
Zona centro. Los equipos. negociados 
con las OPAS y la sectorial a través de 
la Mesa de Zona. tienen la siguiente 
composición: 

AZUCARERA DE ARANJUEZ 

1 Jefe de Equipo .. . . .. . . 
2 Peones ... . . ......... . 
COMISION MiXTA .... _. 
2 Peones ...... .. ...... . 

CNAC 
APRT 
APRT 
CNJA 

AZUCARERA DE CIUDAD REAL 

1 Jefe de Equipo. . . . . . . . CNAG 
4 Peones . . . . . . . . . . . . . . . CNAG 
COMISION MiXTA .. . ... CNAG 
1 Peón .......... . ...... UPA- FTT 

AZUCARERA DE LINARES 

1 Jefe de Equipo . . _ .... . 
4 Peones . . .. . ....... . _. 
COMISION MiXTA .. ... . 
2 Peones ........ . _ ... . . 

APRCR 
APRCR 
APRCR 
CNJA 

LA TAN TRAIDA Y LLEVADA 
INTEGRACION EN LA CNAG 

Una de las mayores criticas que la 
Asociación Provincial de Remolache
ros o al menos sus directivos. ha reci -
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bido a lo largo de su existencia ha sido 
la integración como organización de 
carácter sectorial en la Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganaderos 
(CNAG) sindicato agrario de ámbito 
estatal , ya que esto suponía desde un 
principio anular la acción de aquellos 
remolacheros que pertenecían a otra 
OPA. Sin embargo, esta operación que 
el pasado año dió lugar a una guerra 
de carácter fraticida, entre Jóvenes 
Agricultores, UPA-FTT y COAG, por 
un lado, y Asociación Remolacheros y 
CNAG, por otro, es positiva para el 
actual líder remolachero de esta pro
vincia , Domingo Triguero Expósito, 
quien además apoya sus palabras en 
la famosa sentencia del Tribunal 
Supremo en favor de las sectoriales, 
que de alguna manera ganaban una 
primera batalla a la Administración . 

Para el señor Triguero, la CNAG " es 
una organización general de ámbito 
estatal , compuesta por organizacio
nes sectoriales legalmente constitui 
das donde todo Va encaminado a que 
nadie hable con nadie, es decir, que 
cada sectorial sea responsable de su 
política y no exista un líder que vaya a 
todas las negociaciones sin más. Aquí 
cada organización sectorial es autó
noma y, al contrario que otras OPAS, 
aqui no se actúa en conjunto por aque
llo de que cada uno entiende su 
campo y no el de los demás" . 

Sobre la mecánica que se va a llevar 
a cabo este año para pagar los equipos 
de recepción y análisis, Domingo Tri 
guero manifestó que " se están des
contando 14 pesetas por tonelada de 
remolélcha y este dinero será remitido 
por las empresas él una cuenta espe
cial de la Asociación Provincial de 
Remolacheros de Ciudad Real 
(APRCR ). En cuanto a las comisiones 
mixta y mesa de zona, no cobrarán y si 
quieren percibir algo que sea cada 
organización quien les pague a los 
suyos. En el supuesto de que faltase 
dinero, cada organización aportaría 
una parte proporcional al fondo y si no 
lo hiciera sus representantes se que 
darían sin cobrar y SI sobraran fondos 
se decidiría si se congelan o no en una 
cuenta para la siguiente campaña ". 

NO HAY EXCEDENTES DE PRO
DUCCION . 

Según el señor Triguero, en nuestra 
provincia " no hélY excedentes de pro 
ducción . Sí existe una fraudulenta 
contratación por parte de alguna 
industria , al mismo tiempo que culti 
vadores con derechos históricos 
adquiridos se han visto privados de 
sus contratos y otros que teníéln dere 
chos y no los han utilizado, los han 
cedido a la Asoc iación Provincial de 
Remolacheros, sin que éstos sean 
tenidos en cuenta, en su totalidad, por 
parte de la industria . Esto nos ha obli -
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ga r que consegu un prea -
cuerdo que dice textualmente: 

" Reunidas las representaciones de 
los Agricultores Remolacheros de la 
Zona Centro de las Empresas Azuca 
reras habitualmente receptores de 
remolacha de la misma, de acuerdo 
con la estimación conjunta de la 
actual cosecha de remolacha azuca
rera que nos hace previsible la produc
ción de azúcar excedentario en esta 
Zona, establece las siguientes normas 
Ge recepción para la presente campa
ñ ¡.: 1984/ 85: 

l /l .-Establecer un procedimiento 
conjunto de vigilancia para evitar que 
se compute como producida en esta 
Zona remolacha producida en otras. 

2J!.-Recibir toda la remolacha dt. 
sus cultivadores identificando a nivel 
individual la entregada dentro de los 
derechos de contratación oficialmente 
establecidos o por encima de éstos. 
Periódicamente se liquidará la remo 
lacha dentro de contrato y aquella que, 
aun superando los derechos de con 
tratación, pueda recalificarse durante 
la campaíia a nivel individual y lógica 
mente provincial. 

3J!.- En el supuesto que se produ
jera azúcar excedentaria, ambas par
tes se comprometen a formalizar un 

cuerdo Interprofesional para la eli
minación de este excedente, garanti
zando un precio razonable a la 
remolacha que supere los derechos de 
contratación. 

4.9 .- Este acuerdo vincula a toda 
remolacha producida en la Zona Cen 
tro cualquiera que sea la fábrica mol
turadora". 

LA IMPORTANCIA DEL CON 
TRATO COLECTIVO . 

Sin embargo, uno de los más impor
tantes logros conseguidos por la Aso
ciación Provincial de Remolacheros 
para sus cultiVadores ha sido el con
trato colectivo que según el señor Tri
guero " es la mejor operación que se 
ha podido llevar a cabo en toda la his
toria del agro español. Han sido nume
rosas las trabas que se nos han 
puesto, tanto por parte de las indus
trias como de la banca, que lejos de 
comprender el alcance de esta opera
ción se negaba a conceder anticipos. 
Al mismo tiempo, éstos les comenta
ban que si llevaban un contrato de la 
industria les darían el anticipo solici
tado, cosa natural, por otra parte, si 
tenemos en cuenta que las industrias 
azucareras son propiedad de la banca. 

MANCHA 
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Así, numerosos cultivadores que veran 
con buenos ojos el contrato colectivo 
tuvieron que terminar contratando 
individualmente con la industria, por 
aquello de la Ley de supervivencia, y 
esto terminó con un 1 acta de colabora 
ción elaborada entre la industria y la 
Asociación Provincial de Remola 
cheros. 

ACTA DE COLABORACION PARA 
LA CONTRATACION CAMPA~A 

19B4/ 85 

"En Ciudad Real a 23 de Julio de 
1984 se firma la presente Actét de 
colaboración para la contratación 
entre la Asociación Provincial de 
Remolacherosde Ciudad Real y Azuca
reras Reunidas de Jaén, S.A., repre
sentada por los se"'ores don Domingo 
Triguero Expósito, y don José Fran 
ci sco Redondo Súarez, respectiva 
mente. 

Se pretende con la presente Acta de 
colaboración para la contratación el 
fomento de cultivo de la remolacha 
azucarera en la provincia de Ciudad 
Real , buscando para ello, por una 
parte, el abaratamiento de los costes 
del cultivo de la remolacha y su trans
porte posterior a Fábrica, así como de 
facilitar una financiación rápida y lo 
más económica posible para los culti 
vadores; y de otra parte, el conseguir 
unos mejores resultados en la organi-
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zación de la recepción de la remolacha 
en la misma. 

Por todo ello acuerdan lo 
siguiente: 

A).-Los contratos de compraventa 
de remolacha se formalizarán indivi
dualmente entre cultivadores y 
fábrica , y podrán ser firmados por 
parte del agricultor o por D. Domingo 
Triguero Expósito, Presidente de la 
Asociación Provincial de Remolache
ros de Ciudad Real, para lo que pre
sentará cesión de poder de cada 
cultivador. Todos los contratos f irma
dos en la forma anteriormente des
crita lleVarán un tratamiento 
individualizado, a efectos de cálculo 
de cupo de entrega de remolacha que 
en su momento entregue en Fábrica, y 
de los derechos de producción que en 
su momento le puedan corresponder. 

B).-La contratación se realiza 
sobre los derechos de todos los agri 
cultores agrupados en la Asociación 
Provincia I de Remolacheros de Ciudad 
Real conforme a lo estipulado en el 
Rea I Decreto 616/ 1 984 de 28 de 
marzo y Orden de 29 de marzo de 
1984 por la que se desarrolla el ante
rior Real Decreto. 

Los agricultores contratantes con la 
fábrica de Linares, y que a su vez han 
ced ido su representación a la Asocia-

Venta, Recarga y Reparación 
de 

Extintores y toda clase de material 

CONTRA INCENDIOS 
Taller: Ronda de Alarcos, 9 CIUDAD REAL 

Telf. 21 17 67 
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clon Provincial de Remolacheros de 
Ciudad Real o a quien legalmente la 
representa , ejercitan sus derechos de 
contratación exclusivamente con Azu
carera de Linares, conforme a las nor
mativas oficiales enumeradas en el 
párrafo anterior, no ejercitándolos, 
por tanto, con ninguna otra Fábrica . 

C).- La Azucarera tendrá en cuenta 
a la hora de realizar las liquidaciones 
económicas de la remolacha las canti 
dades que por promoción del cultivo y 
entrega de semillas presente la Aso
ciación ProviFlcial de Remolacheros de 
Ciudad Real , a cargo de determinados 
agricultores, cuyas cantidades dedu
cirá de las cuentas individuales de 
cada uno de ellos; si bien, para poder 
lleVarlo a la práctica necesita que le 
sean notificadas las cantidades y con
ceptos a deducir, antes del 31 de 
Agosto de 1984. 

D).-Proyectando la Asociación Pro
vincial de Remolacheros de Ciudad 
Real organizar los transportes de 
remolacha en campa"'a para la mejor ' 
distribución de los cupos de entrega y 
en especial para dirigir el arranque, la 
Azucarera deducirá a los cultivadores 
encuadrados en esta Acta de colabo
ración para la contratación el importe 
de la compensación de portes que a 
cada agricultor le corresponda, más 
100 ptas. por Tm. de remolacha; canti
dad que pondrá a dispOSición de la Aso
ciación Provincial de Remolacheros de 
Ciudad Real. mediante entregas a 
cuenta en cada pago que efectúe la 
Azucarera de Linares y liquidación 
final , para que pueda hacer frente al 
pago del transporte que la misma 
orgélnice. Queda bien entendido que 
dicha deducción se realizará a todos 
los agricultores y mediante petición 
expresa antes del inicio de la campa"'a 
por parte de la Asociación Provincial 
de Remolacheros, comprometiéndose 
esta a aplicar en toda su extensión el 
sistema de cupos individuales. 

E).- En el momento de realizar las 
liquidaciones económicas, la Azuca 
rera realizará las deducciones que se 
indican por el orden siguiente: Semilla 
proporcionada por la Fábrica , anticipo 
FORPA, canon de laboratorio pago por 
riqueza , deducciones legales, adelan
tos o anticipos hechos por la Asocia 
ción Remolachera, cuota AINCRA, 
cuota social que acuerde la Asocia 
ción notificada expresamente a la 
Azucarera, as! como las que puedan 
proceder por conceptos distintos debi 
damente autorizados. 

F).-La fábrica Azucarera de Linares 
y la Asociación Provincial de Remola 
cheros, manifiestan la conveniencia 
de que se llegue a un acuerdo inter
profesion¡¡¡1 en la Zona Centro, entre 
los agric;ultores y las fábricas tradicio
nalmente contratantes, con el fin de 
regular lo m~jor pOSible el desarrollo 
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de la campaña, y en especial , en el 
caso de que se obtenga azucar exce
dentaria . 

G).- Como se ha dicho la Azucarera 
descontará a todos los agricultores 
asociados a la Asociación Provincial 
de Remolacheros de Ciudad Real , la 
cuota social que la misma acuerde y 
que as! lo comunique efectuélrlo. 

H).-Aquellos cultivadores qoe 
habiendo contratado directamente 
con Fábrica deseen acogerse a la nor
mativa colectiva de la presente Acta 
podrán notificarlo antes del 30 de 
agosto de 1984 a la fábrica de Linares 
por medio de la Asociación Provincial 
de Remolacheros, para esto la Aso
ciación podrá recabar información a la 
fábrica de Linares. 

I).- Se reconoce a la Asociación 
Provincial de Remolacheros de Ciudad 
Real o a la persona que legalmente la 
represente representatividad sufi
ciente para que solicite, antes de que 
se realicen las primeras entregas de 
remolacha por parte de cualquiera de 
los cultivadores asociados e integra
dos en la presente Acta de colabora
ción para la contratación, la pulpa que 
pueda corresponderle . 

J).- AI mismo tiempo la Asociación 
Provincial de Remolacheros de Ciudad 
Real y representada por su Presidente 
don Domingo Triguero, se compro
mete por el presente contrélto a entre
gar las toneladas correspondientes a 
los derechos que todos los agriculto
res agrupados en la presente Acta 
tienen generados en la Azucarera de 
Linares". 

REAL DECRETO DE LA PROXIMA 
CAMPAÑA TRIANUAL. 

Seflalábamos al principio que las 
luchas de antaflo entre las OPAS 
parece que héln dejado paso a lo que 
puede significar, al menos por parte de 
algunas de ellas, una confrontélción 
con las últimas disposiciones del 
Ministerio de Agricultura. El Real 
Decreto elaborado por léI Administrél 
ción de cara a una próxima campaña 
triélnual , en opinión de Domingo Tri
guero " adolece de una serie de graves 
defectos que lo hacen inadmisible, ya 
que puede producir irreparables 
daflos en el sector si entra en vigor tal 
como está ahora . Si al lamentable 
texto se aflade la absurda pretensión 
de aparentar unas negociaciones 
urgentes, en las que no se hél nego
ciado nada por parte de la Administra 
ción , se comprenderá mejor la 
negativa valoración que el mencio
nado decreto de regulación le merece 
al sector. 

No se puede efectuar una regula 
ción del alcance y consecuencia de la 
que comentamos, tanto por su dura 
ción trienial como por lo profundo de 
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las modificaciones respecto a una nor
mativa tradicional si no se enmarca 
dentro de la política de edulcorantes 
en general. En este sentido es censu
rable la falta de referencia a la cafla de 
azúcar, isoglucosa y demás edulco
rantes . Es imposible pretender unas 
previSiones de consumo de azúcar sin 
que exista ninguna regulación de la 
producción y sin referencia a la comer
cialización del azúcar de cafla . 

Con la actual estructura de la repre
sentatividad en el sector remolachero 
de las diversas OPAS, se hace muy 
difícil , por no decir imposible, estable
cer los acuerdos interprofesionales 
citados en el Reéll Decreto y no quiere 
esto decir que rechacemos tal sis 
tema . Néldie con más insistencia que 
la Asociación Provincial de Remola 
cheros los ha propugnado y defendido 
y, cUélndo ha sido posible, los ha esta 
blecido con el sector azucarero. Lo que 
sí criticamos del Real Decreto son las 
salidas o soluciones ofrecidas para los 
casos de no acuerdo, que lamentable
mente se darán en gran célnt idad. y la 
falta de claridad en los criterios que 
seguirá la Administración para la 
homologación de acuerdos interprofe
sionales". 

EL FUTURO DEL SECTOR . 

A la _vista de todo lo expuesto ante
riormente por el líder de la Asociación 
Provincial de Remolacheros de nues
tra provinc ia y de las investigaciones y 
datos estadíst icos obtenidos por 
qu ien firma este reportaje , cabe 
seflalar que el futuro del sector en 
nuestra provincia es una auténtica 
inc6gnita . 

El cult ivo de la remolacha es uno de 
los más importantes socialmente en 
Ciudad Real debido a la gran mano de 
obra que emplea. ya que la tecnolog ía 

en muchos de nuestros pueblos, y 
puede que afortunadamente para la 
supervivencia de los jornélleros, brilla 
por su ausencia . El auge de la remola 
cha, que empieza a coger cuerpo en la 
pasada década, llega a su punto álgido 
en la campafla de hace dos aflos al 
situarse Ciudad Real en segunda posi 
ción nacional. Muchas explotaciones 
familiares, en' la mayoría de los casos 
con terrenos ' arrendados, han reali
zado ingresos en su casa que en estos 
momentos les permiten vivir digna
mente. Sin embargo, una mala polít ica 
en la regulación de edulcorantes,con 
una excesiva importación de maíz, que 
dicho sea de paso es un cultivo míni
mamenté propagado en el territorio 
nacional, puede crear un profundo 
desequilibrio en nuestro agro de cara 
a una próxima incorporación él la CEE. 

Urge, pues, concienciar al campe
sinado de la falta que hace el maíz en 
Espafla , a través de una campafla en 
favor de la proliferación de este pro
ducto, de cara a abastecer a nuestros 
ganados con una producción razona
ble que disminuya nuestras importa
ciones y, por otro lado, sería 
conveniente potenciar la producción 
azucarera, a través de la remolacha, 
con semilla monogermen y técnicas 
aVanzadas, en este terreno, para 
impedir que la isoglucosa cree un des
equilibrio profundo que sería real 
mente difícil superar. 

OBJETIVOS DE PRODUCCION 
CAMPAÑA 1984/ 85 (Toneladas 
Métricas). 

Ciudad Real ..... . ... . . . 
Toledo .... .. . . .. . . .. .. . 
Albacete . . ......... . .. . 
Cuenca . . . .. .. . . . . ..... . 
Guadalajara . .. . .. .. .. . . 

529.904 
56.216 
38.209 
14.026 

3.267 

PRODUCTOS DE REMOLACHA EN CASTILLA- LA MANCHA 

(Toneladas Métricas). 

76/77 77/78 78/79 79/ 80 

Ciudad Reéll .... . ..... . . 758.726 645.827 640.332 309.217 
Toledo .. ... . .. . ..... .. . 44.986 46.773 56.042 40.745 
Albacete .......... . .. .. 93,242 85.148 71 .047 33.826 
Cuenca ........ . ...... . . 22.830 25 .225 11 .594 8.640 
Guadéllajara ..... .. ... . . 7.028 5.364 4 .273 2.041 

926 .812 808.337 783.288 394.469 

80/ 81 81 / 82 8 2183 83/ 84 

Ciudad Real . . . . . . .. . ... 309.633 504.201 898.895 777.015 
Toledo . . ....... .. .. .... 44.264 42.628 94.807 
Albacete .. .. .... . .. . .. . 47 .622 32.649 43 .188 
Cuenca ... ... . . .. . . .. ... 8.914 11.363 11 .363 
Guadalajara . .. .... ..... 3.411 3.687 3.459 

413.844 594.528 1.05.1.712 

MANCHA 
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Las industrias agrarias en nuestra 
provincia no tienen un buen nivel 
de desarrollo 
Tanto las cooperativas como las SAT fallan en la t ipif icación de pro
ductos y en la comercializac ión de los mismos. 

A pe ar de que Ciudad R al. con un capital ocial algo superior a los 
4.619 millones de peletasentr coop r tlva y oci d de gr ri s de tran -
formación. es la provincia m I próspera a nivel d industri 8gr rias de 
Castilla-La Mancha. lo cierto e qu todavfa no ncontramo en una fase 
bastante atrasada. en este aspecto. con resp cto a otra reglones y nacionali
dades del Estado elpaf'lol. 

Aunque eIIRIDA. de un tiempo a esta parte. está re lizando unaloabla 
labor en temallmportantesde cara al desarrollo industrial de nue tra provin
cia. como es la conc ntración p rc laria. todavla n citamos un empuj 
fuerte de la Administración centr I par obtener les cotas d e ble a la hora 
d tr nsformar y comercializar uno productos que con t nto esfuerzo acan 
adelante lo hombr de nu tro agro. 

Unal indultrial agrarias de carácter competitivo. con una participación 
plena de pequei'lol y medianos agricultores. sobre todo. pu d I r d aqul a 
m dio plazo la salvación de una Castilla-La Mancha castigada por la emigra
ción y por lal bajas rentas. aunque la cifras gubernamentales digan otra 
cosa, de las explotaciones familiares agrari l. En definitiva. de cara al futuro 
debe imponerse un nuevo concepto. más dinámico y realista. del cooperati
vismo en Ciudad Real. En estol momentos. sólo unal pocas industria 
agrarial Ion la excepción que confirma la regla. 

Hablar en estos momentos de 
industrias agrarias en la provincia sig 
nifica fijar nuestra vista en Valdepe
nas, Daimiel o Ciudad Real , las tres 
poblaciones que por este orden se 
sitúan a la cabeza en número total de 
sociedades agrarias de transforma 
ción y cooperativas. A simple vista, el 
hecho de que Ciudad Real se sitúe en 
primer lugar nacional como produc
tora de vino no significa que estemos 
en una provincia rica y con recursos, 
sino más bien todo lo contrario. Las 
razones son, claro está, de la más 
diversa Indole aunque la primera de 
todas es la falta de mentalidad asocia
tiva y la carencia de una infraestruc
tura comercial que permita sacar a los 
mercados nacionales e internaciona
les nuestros caldos. 

Un dato que merece la pena ser 
resa ltado, por su especial interés, es 
que en Valdepel'las, con un total de 16 
industrias agrarias, con una enorme 
tradición en el sector vit ivinlcola y con 
un mercado ganado a pulso a lo largo 
de muchos anos, únicamente haya 71 
trabajadores fijos y se den al cabo de la 
temporada 10.4 14 jornales. Ni aún 
Ciudad Real, que gracias a la Coopera 
tiva Provincial del Campo cuenta con 
11 8 empleados, puede ponerse como 
ejemplo de gran industria porque, 
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entre otras cosas, existe una enorme 
carencia de técnicos superiores que 
puedan aportar sus conocimientos en 
favor de una mayor rentabilidad de los 
socios y. en definitiva, de los propios 
obreros no cualificados que se 
encuentran subempleados o en una 
situación de desempleo total. 

Quizás el ejemplo más gráfico que 
puede ponerse es la falta de un buen 
gerente en las cooperativas que sea 
capaz de abrir mercados importantes a 
través de su presencia personal en los 
paises posibles compradores y de 
montar una buena campana publicita 
ria que se respalde en todo momento 
con unos productos competitivos en 
calidad y precio, algo total yabsoluta
mente necesario en el mundo actual si 
tenemos en cuenta el enorme exce
dente de vino que en estos momentos 
existe en la Europa comunitaria . 

El deficiente funcionamiento de 
varias entidades asociativas de la pro
vincia ha hecho. en buena parte, que 
muchos cooperativistas desconflen de 
la gestión de las industrias que él ha 
contribuido a crear yvenda el producto 
a particulares con un precio más bajo, 
hecho éste que crea un circulo vicioso 
en el que los auténticos paganos son 
los agricultores que se dejan la piel en 
el campo tras trabajar de sol a sol. 

MANCHA , LA ZONA GEOGRA
FICA MAS INDUSTRIALIZADA 

Como provincia eminentemente 
agdcola, Ciudad Real mide sus rique
zas, en gran medida, excepción 
hecha del Complejo Petroqulmico de 
Puertollano y de las Minas de Alma 
dén, por la industrialización agraria. 
Zonas como Montes, Campo de Mon
tiel y Alcudia, sin lugar a dudas las 
más deprimidas de la provincia, se 
encuentran con unos Indices bajlsi 
mos de cooperativismo y de socieda
des agrarias de transformación. Así. 
en el gráfico que les ofrecemos en este 
reportaje podemos ver que la Zona de 
los Montes cuenta con un total de 19 
industrias, Alcudia , donde hay que 
sumar las situadas en Montes Sur y 
Puertollano, t iene 31 y el Campo de 
Montiel 28. Por contra, Mancha, la 
comarca más rica de las que compo
nen la provincia de Ciudad Real, posee 
58 cooperativas y 42 SAT, mientras el 
Campo de Calatrava, con un nivel 
aceptable y, por supuesto, superior a 
la media provincial cuenta con 31 
cooperativas y 24 sociedades agrarias 
de transformación. 

Un tema importante a tener en 
cuenta, en cuanto a la potencialidad y 
funcionamiento de las cooperativas, 
es el número de socios. AsI el mayor 
número de éstas se incluyen en las 
que poseen una cifra de afiliados que 
oscila entre los 251 y los 500. Nada 
más y nada menos que 34 cooperati 
vas, por sólo 7 de aquéllas que poseen 
más del millar de socios o del caso 
anecdótico del cuadrante que va de 3 a 
6 socios, que sólo existe 1. Sin embar
go,el mayor número de sociedades 
agrarias de transformación se sitúa 
dentro del cuadro menor de socios, es 
decir, aquél que va de 3 a 6. Este 
hecho no debe sorprendernos si tene
mos en cuenta que siempre las coope
rativas tienen un carácter mucho más 
social y una tradición, aunque nefasta 
en ocasiones, más enraizada en una 
sociedad tradicional como es la del 
sector agrario en nuestra provincia. 
Un total de 84 SAT del total de 129 que 
existen en Ciudad Real está situada en 
ese primer grupo mientras en los cua-
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dros que van de 501 socios a 1.000 y 
del millar en adelante no existe nin· 
guna. 

LA OPINION DE LAS ORGANIZA· 
ClONES AGRARIAS 

las tres organizaciones agrarias 
más importantes de nuestra provincia 
están de acuerdo en que las industrias 
no están excesivamente desarrolladas 
en nuestra provincia y aunque en la 
reg ión hay un nivel aceptable, nos 
queda bastante para llegar a las cotas 
del resto de las comunidades autóno· 
mas que conforman el Estado espaf'lol. 

Para Jóvenes Agricultores " Ciudad 
Real no t iene absolutamente nada en 
lo que se ref iere a industrias agrarias. 
No existe una red de comercialización 
en nuestras cooperativas ni en nues· 
tras sociedades agrar ias de tra nsfor· 
mación . No hay mataderos ni tan 
siqu iera en una zona ganadera como 
el Valle de Alcudia, excepción hecha 
de la Dehesa de Cast i lseras, y por 
no plantearse ni siquiera se ha plan· 
teado el tema del etiquetado del 
melón. Y de horticultura para qué' 
hablar... No hemos llegado ni a la 
industrialización primaria. Esperemos 
que en el tema del queso manchego, 
donde estamos cas i vírgenes, poda · 
mos sal ir de este bache casi tercer· 
mundista que atravesamos" . 
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Tampoco es muy opt imista en este 
sentido la UPA· FTT quien por boca de 
su portavoz, Antonio Gómez del Moral 
cr iticaba la falta de desarrollo de las 
cooperativas y la falta de confianza de 
los agricultores hacia el asociacio· 
nismo. 

"El nivel de desarrollo de las coope· 
rativas en nuestra provincia es baso 
tante bajo, aunque tengamos un 
aceptable porcentaje a nivel reg ional, 
porque prec isamente Cast i lla · la 
Mancha está a la cola en desarrollo 
industrial agrario. Hay que decir que 
falta efectividad y es una pena porque 
nuestros principios ideológicos se 
basan en el fomento del cooperati· 
vismo que podrfa el iminar con un 
buen funcionam iento buena parte del 
paro ex istente" . 

Por último, Ignacio Barco Fernán · 
dez, de la Federac ión Agraria Provino 
ci al ma n ifestó que " e l mundo 
cooperat ivo está bien desarrollado en 
nuestra provincia en lo que concierne 
a la primera fase de tra nsformación de 
productos aunque falta lo más impor· 
tante que es la t ipif icación y la comer· 
cial izac ión de éstos. Un icamente 
existe un desarrollo sustancial en el 
sector vit ivinrcola porque en el caso 
del aceite sólo hay almazaras, las 
p lantas embotelladoras práct ica · 
mente no existen. 
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En lo que se refiere al aspecto horto· 
frutrcola hubo una intentona que fra· 
casó y ya la gente no se arriesga a 
hacer una cooperativa de este tipo 
aunque lo lógico seda profundizar 
también en este tema . El mundo del 
melón se ha desarrollado poco y las 
azucareras no son nuestras. 

En queso, por el contrario, hay un 
buen desarrollo en general y creemos 
que en un futuro muy próximo se 
podrá trabajar en equipo para la elabo· 
ración de queso artesano al amparo de 
la Denominación de Origen. 

y f inalmente habda que potenciar 
cooperat ivas cerealistas para que se 
construyan secaderos de marz de los 
que estamos totalmente escasos a 
niveles pe cooperativas o SAT". 

En lo que se refiere a la actuación de 
la Consejerfa de Agricultura, el senor 
Barco manifestó que " el gran pro· 
blema de ésta es la falta de comunica· 
ción que t iene con los hombres del 
campo. Yo no voy a decir que la Conse· 
jerfa esté haciéndolo mal en lo que se 
ref iere a los temas de polftica f inan· 
ciera porque faltaría a la verdad si lo 
dijera. Pero se puede mejorar en la 
cuestión de fomentar el esprritu 
cooperativo y creo que se hará si hay 
un acercamiento del Gobierno Reg io· 
nal hacia los hombres del campo" . 
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ORDEN DE LOS PUEBLOS SEGUN 
LAS CARATERISTICAS ESTUDIADAS 

EN EL REPORTAJE 

PUEBLOS DE MAYOR INDUSTRIALlZACION 
EN CADA PROVINCIA 

INDUSTRIAS 

CIUDAD REAL 
Valdepef\as ............ . 
Daimiel ... : . . .. . . . . . .. . 
Alcázar . ......... • .... .. 
ALBACETE 
Albacete .... ..... .. . . . . 
Mahora . . . .. .. , . . . . . . . . 
Hellln . . . , ........... • , . 
CUENCA 
Mota del Cuervo ... ... . . 
Iniesta , .... .. ' .....•.... 
Motilla Palancar . . . .... . 
GUADALAJARA 
Guadalajara ........... . 
Vifluelas .. •..... .• ..... 
Yunquera de Henares ... 
TOLEDO 
T'alavera de la Reina .... 
Consuegra .... . ....... • . 
Madridejos . . .. . . . . ...• . 

COOPERATIVAS 

6 
1 
4 

4 
1 
4 

2 
2 
1 

2 
O 
1 

3 
4 
6 

SAT 

10 
13 
6 

la 
14 
9 

7 
7 
7 

5 
2 
1 

8 
6 
4 

TOTAL 

16 
14 
lO 

22 
15 
13 

9 
9 
8 

7 
2 
2 

11 
10 
10 

Valdepel'las .......... . ........... . 
Daimiel . . . . ... .. ............. . ... . 
Alcázar . . ... . ... . .•.. . . . o' ••• • ••••• 

NUMERO DE SOCIOS 

Ciudad Real ...... ... .. .. . ..... . .. . 
Campo de Criptana .. .. ... ........ . 
Tomelloso . . . , . ... ...... ... • . ...... 

CAPITAL SOCIAL (millones de Ptas~ 

16 
14 
10 

52.016 
3.513 
3.1 70 

Daimiel ...... . ......... ... . ...... 545,89 
Tomelloso .. .. ... ........ .... ...... 430,897 
Socuéllamos . .. ......... .......... 385,235 

OBREROS FIJOS 

Ciudad Real ..... . ... ' . . . . . . . . . . . . . . 118 
Valdepef'las . . ...... .. . ............ 71 
Daimiel. . ... ........... .. . . . .... . . 59 

JORNALES EVENTUALES AL AÑO 

Ciudad Real ............. , .. . . . ... . 
Va ldepeí'las .. ....... . .. .......... . 
Campo de Criptana ......... . ... . . . 

14.367 
10.414 

8.000 

lNDUSTRIAS ... AGRARIAS EN CASTILLA - LA MANCHA 

Capital Socl81 Empl.oi 
PROVINCIAS ~opar'ativ .. SAT SQciol (millo"a. ptat.' F.ijo. 

Ciudad Real ......... . '! • 104 233 92.166 4.519,592 703 107.430 
. Albacete •• , ..........•. . 63 105 22 .179 2.032,99 370 63.077 
Cuenoa .. •. " ... : , , . . . , • . 78 187 26 .186 4.432,47 701 105.275 
Guadalajara .........•.. 16 25 5.255 311,454 114 . 3.907 
Toledo ..... .... . ....• .. 164 117 57.093 3.990,513 735 82.107 

Total Castilla-La Mancha 425 563 202.879 15.287.019 2.623 361 .796 

SUPERFICIE BENEFICIADA DE HECTAREAS DE LAS INDUSTRIAS 

AGRARIAS REGIONALES 

PROVINCIAS Cooperativas SAT TOTAL 

Ciudad Real .• .... ...... ... : ... •...... 237.521 14.438 251 .959 
AJbacete ................•......•..... 95.195 10.584 105.779 
Cuenca • .. . .... .. , . ......... . ... . .... . 389.787 8 ,232 398.019 
Guadalajara ... . ' " .......... ... ... .. . 208.100 1.545 209.645 
Toledo ........... . . . . .. . . . ...... ... . . 176.240 10.415 186.655 

,~---------------Total Castilla - La Mancha .... .. , 1.106.843 45.214 1.152.057 -----------------
MANCHA 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Mancha Ciudad Real. 3/1985.



RESUMEN DE LO PUBLICADO: Siguiendo la investigación del asesinato de su cliente (Charo Muela!. Perdomo llega de Madrid a una / 
céntrica ciudad industrial. Tras las primeras pesquisas se ve agredido por un desconocido. al que deja inconsciente. que resulta ser el Los personaje. V Slluac'ones de e.,. hIstoria son hCl'o'os V lodo perecido o 
hermano de la difunta Charo. semeJan,. con 'a r •• hdad es pura co,nc,dencla 
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PERDOMO 

m MANCHA 
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PERDOMO 

lU HERMANA ERo\ l). C~
J lSíA y l..Q) ~TrV'CC Q:JE. 
~CO~ru~RO 
SE CONlJ lRTiEFOtV EN SJ 
SENTEOCIA Jé 1'1lJERt'E 
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I 

IU 
Nuestra CAJA RURAL, el meior 

fruto de nuestra tierra, mantiene 
viva su voluntad de ser, de hacer y 
de estar, en todo aquello que re
dunda en BENEFICIO DE NUESTROS 
PUEBLOS. 

Esta es nuestra razón y nuestro 
estilo por lo nuestro, porque SO
MOS DE CIUDAD REAL Y AMAMOS 
A CIUDAD REAL. 

¡CAJA RURA ! ... LO UESTRO 
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SOOEDAD 

GU8rderla "Alfonso X" GU8rderl8 "Virgen de GU8d8/upe" 

Educación preescolar y guarderías en Ciudad Real 

¿ IIGuardar" a los ninos ... ? 
Si en el orden dela educación de preescolar se puede empezar a hablar de 

mejoras ostensible •• habida cuenta de la previsión que tanto en centros 
públicol como privados se comienza a realizar con respecto a la integración 
en la convivencia social de 101 niños comprendidos entre los cuatro y los 
cinco al\ol. algo muy diferente ocurre con la atención prestad1lala población 
infantil de menor edad acogida en las denominadas guarderlas. algunal de 
las cuales son calificadas de centros piratas por lo que ala falta de acondicio
namiento y personal cualificado se refiere. la carencia de reglamentación 
especifica al respecto supone como paradoja. que tales centros se encuen
tran dentro de la legalidad vigente. 

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ 

Según datos facil itados por la Dele
gación de Educación. en Ciudad Real 
capital todos los centros estatales de 
E.G.B., imparten enseñanzas de 
preescolar en sus dos ciclos, corres
pondientes a los cuatro y los cinco 
años. Durante el curso 1983-1984. 
los colegios públicos que mayor inci
dencia de matriCulación presentaron 
fueron " Cruz Prado", con sesenta y 
nueve niños de cuatro años y sesenta 
y nueve de cinco años. " Jorge Manri
que~ con setenta y uno y setenta y 
cLiatro , y " Pérez Mol ina ", con 
setenta y dos y setenta y seis respect i
vamente. En los colegios privados el 
número más alto de niños escolariza
dos correspondió durante el mismo 
curso escolar a los centros Ntra. 
Señora del Prado. con sesenta niños 
de cuatro años y setenta y seis de 
cinco, y al colegio de San José. con 
noventa y cuatro de cuatro a ños y cien 
de cinco años. 

En cuanto a la enseñanza de E.G.B. 
y Preescolar. los centros deben acredi
tar la titulación de las personas encar-

gadas de impart ir dicha enseñanza 
según la ley Vi llar Palas! publicada en 
el B.O.E. el 15 de marzo de 1973. lo 
que supone una garantía en cuanto a 
la calidad de los conoc imientos o méto
dos a impartir. De esta forma ur total 
aproximado de 849 niños de cuatro 
años de edad. y 955 de cinco años. 
tienen asegurada la escolarizac ión y 
posterior segu imiento de los estudios 
de E.G.B. en los diferentes centros de 
la capital. 

La problemática se presenta para 
los niños con edades menores a las 
anteriormente barajadas o para aque
llos otros que ten iendo las edades 
correspondientes a preescolar no pue
den tener acceso por diferentes cir 
cunstancias. fam iliares, de plazas. 
etc., en centros de E.G.B. 

Algunos de ellos están acog idos en 
las denominadas guarderías. y si bien 
la provincia de Ciudad Real presenta 
un cuadro bastante completo al res
pecto, con catorce guarderías estata
les repartidas en los mayores núcleos 
de población. (1) frente a las tres de 
Cuenca. cinco en Toledo, una en Alba 
cete y ninguna en Guadalajara, la 

capital, por el contrario, manifiesta 
carencia en lo que a centros con con
diciones de garantía o precios asequi 
bles respecta . 

FALTA DE ESPACIOS LIBRES EN 
LAS PR IVADAS 

Proliferan sr las guarderfas priva 
das. gran parte de las cuales hemos 
visitado, con mayor o menor facilidad. 
para realizar el presente reportaje . 

La mayorfa están ubicadas en bajos 
de edific ios destinados a vivienda, o en 
pisos acondicionados al respecto. 
huelga señalar que en gran parte de 
los casos la carenc ia de espacios libres, 
de aire y de sol, son totales. Si se 
piensa en las edades de los niños aco
gidos, para los que los elementos 
anteriormente citados deberían ser 
imprescindibles. la gravedad del pro
blema se agLidiza. En otra vertiente 
una fam ilia en la necesidad de llevar a 
sus hijos a una guarderfa, se verá obli 
gada a desembolsar cantidades men
suales que osci lan entre las ocho o 
nueve mil pesetas, si opta por el régi 
men alimentario (incluye comida cen
tral y merienda), y las cuatro o cinco 
mil pesetas si el régimen es externo. 
Son cant idades en uno y otro caso, 
que escapan del alcance de una gran 
cant idad de fam ilias que con un costo 
menor podrfan iniciar a sus hijos en el 
mundo de las relaciones ydel desarro
llo integral de la persona. tan necesa
rios, según la moderna pedagogía, 
desde los primeros años del niño. 

Existen no obstante diferencias 
ostensibles entre las guarderfas visi-

MANCHA 
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tadas, tanto en el número de nií'los 
como en las condiciones. M ientras 
alglJnas de ellas ostentan lJna media 
de veinticinco nií'los y apenas ClJentan 
con clasificación de éstos por edades, 
otras como " Mi Jardín" o " Jellis
tone", ClJyo director nos enseí'ló ama
blemente todas las clases y 
dependencias, con diferente distriblJ
ción según las edades de los nií'los, y 
nos habló de los métodos pedagógicos 
lJtilizados en el centro y qlJe están 
basados en ejercicios de psicomotrici
dad y aprendizaje a través del jlJego, 
ClJentan con lJnos sesenta nirlos y 
mayor amplitlJd en las instalaciones. 

En casi todas ellas observamos la 
existencia de extintores de incendio y 
en alglJnas IlJces de emergencia, no 
así salida de emergencia, condición 
ésta qlJe no se exige para la apertlJra 
de este tipo de centros. 

ABRIR UNA GUARDERIA 

Abrir lJna glJardería no reqlJiere 
más trámites qlJe los reglamentarios 
para la apertlJra de lJn establecimiento 
de clJalqlJ ier otra índole, si bien es 
cierto qlJe existe lJn proyecto para 
esclJelas infantiles qlJe de aprobarse 
reglJlarfa el tema de las glJarderías. 
Hoy por hoy sin embargo el meca
nismo consiste en presentar al Ayun
tamiento lJn proyecto por triplicado 
para la obra de adaptación del local. 
Una vez alJtorizada la obra y realizada, 
se solicita la licencia de apertlJra qlJe 
es concedida tras la visita y el informe 
de los servicios técnicos de arquitec
tura y sanidad. En resumen no existe 
reglamentación específica al res
pecto. 

Por lo qlJe a centros con condiciona
mientos qlJe consideramos más idó
neos (no existe ninglJno de tipo 
laboral, específico para madres qlJe 
trabajan), sólo hemos tenido constan
cia de tres en nlJestra capital, dos de 
ellos de carácter privado, Jardín de 
Infancia Santo Tomás y GlJardería 
Ntra. Serlora de GlJadallJpe y lJno solo 
estatal. slJbvencionado por la JlJnta de 
ComlJnidades de Castilla- La Man 
cha. la glJardería Alfonso X. 

El primero de ellos. formando parte 
del colegio del mismo nombre. situado 
en la carretera de Piedra buena. tiene 
una matrícula en el Curso act..:al de 
veinte nií'los de dos aí'los atendidos por 
dos p..:eric..:ltoras, y unos treinta de 
tres arios atendidos por una pueriCul 
tora y una ay..:dante. Aparte. el centro 
cuenta con setenta nií'los de preesco
lar a cargo de profesoras de E.G.B. 
Clases amplias. con nlJmerosos ven
tanales. soleadas. nos mostraron. 
explJestos en las paredes. los trabajos 
de los peqlJeí'los qlJe. clasificados por 
edades. disponen de moderno mate
rial didáctico y de lJna zona especial 
mente reservada para éllos en el patio 
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Guarderfa "Virgen de Guadalupe" 

común de recreo del colegio. En el 
aspecto económico. la plaza de lJn 
nirlo supone ClJatro mil quinientas 
pesetas en concepto de enserlanza y 
ClJatro mil novecientas pesetas más 
para aqlJellos en régimen de media 
pensión. Si se tiene en ClJenta la nece
sidad de lJtilizar medio de transporte. 
dado el alejamiento del centro del 
casco lJrbano. el costo total plJede 
slJponer unas diez mil pesetas men
slJales. En este sentido el director del 
centro indicó qlJe con dicha cantidad. 
habida ClJenta del vollJmen de los 
slJeldos de las personas contratadas. 
no se puede mantener el centro o se 
mantiene mal. Anteriormente había
mos esclJchado similares afirmacio
nes. Las slJbvenciones sin embargo no 
clJbren la educación óe los peqlJerlos 
en las edades referidas. dándose la 
circlJnstancia de qlJe estos centros 
guarderías o jardines de infancia. no 
mantienen dependencia alglJna del 
M inisterio de EdlJcación. excepto en 
los casos de tratarse de colegios reco 
nocidos. 

LAS SUBVENCIONES NO LLEGAN 
A LOS MAS PEQUEt\lOS 

De esta forma a los padres les que
dan dos sollJciones. " tomarlo " y ras 
carse el bolsillo lJn mes tras otro. qué 
decir si los pequeños de una famil ia 
asc ienden a dos o tres. o " dejarlo" y 
quedarse con los niños en casa. 

La glJardería Virgen de GlJadalupe, 
se asienta en un edificio de nlJeva 
construcción sita en la calle Pozo de 
Sta . Catal ina y está regida por ocho 
relig iosas siervas de los pobres. Da 
acogida a niños con edades comprerr
didas entre los se is o siete meses 
hasta los cinco años. hasta un total de 
ciento setenta. (treinta hasta dos 
años. sesenta de dos y tres años a 
partes iglJales. y ClJarenta respect iva 
mente de cuatro y cinco años). 

Dispone de cuatro clases amplias en 
la planta ba ja además de otros servi
cios. dest inadas a los niños de dos. 
tres. ClJatro y cinco años respectiva 
mente. todas ellas con doble acceso. 
lJno a través del pasi llo y otro qlJe 
comunica directamente con el patio de 

recreo. En la parte slJperior. los deno
minados niños de las cunas. treinta en 
total . disponen de servicios propios y 
adaptados: comedor. sala de jlJego, 
amplia terraza. etc. Pudimos compro
bar (la visita no estaba anunciada). 
lJna extremada plJlcritlJd en todas las 
dependencias y unas instalaciones 
adeclJadas, asl como la lista de los 
menús para cada día de la semana, 
explJesta en el comedor y que com
prede alimentos variados. nutritivos y 
adaptados a las necesidades de las 
diferentes edades. En este sentido se 
nos indicó qlJe todos los alimentos 
adqu iridos están previamente reg is
trados en Sanidad. 

La glJardería, de carácter privado. 
cuenta con una slJbvención del 
gobierno de la JlJnta de Comun idades 
de Castilla- La Mancha. así. en el año 
1983 en que comenzó a flJncionar 
este nuevo edificio. recibió una dota
ción de lJn millón ciento veintisiete mil 
pesetas (1.127.000) para mobiliario. y 
t res m i llones cien mil pesetas 
(3 . 100 .000 ) para gastos de 
mantenimiento. La DiplJtación por SlJ 
parte. prev io aClJerdo con el centro. 
contriblJye con una aportación de 
veinticinco becas para otros tantos 
niños por un importe de tres mil qui
nientas pesetas menslJales cada una. 

Respecto a los prec ios éstos oscila n, 
según el poder adqlJisitivo de los 
padres , con un criterio de selección 
que se realiza mediante la solicitud de 
las nóminas o conocimiento de la 
sitlJación fami liar. De esta forma se 
pasa desde niños exentos de pago 
hasta aquellos otros qlJe abonan una 
cantidad máxima de ClJatro mil pese
tas menslJales incllJídos cuidado. 
enseñanza y alimentación. Con inde
pendencia. y con carácter vollJntar io 
existe una cuota de cien pesetas men 
suales en concepto de material didác
t ico. Se da la circunstancia de qlJe las 
hermanas disponen además de 
recambios de ropa para aquellos niños 
que no van provistos. Por lo qlJe se 
refiere a las solicitudes, éstas superan 
a las admisiones qlJe plJeden real i
zarse. GlJisimos constatar la propia 
impresión con opiniones de las 
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Guarderla "Alfonso X" 

madres de nii'los del vecindario acogi
dos en la guardería. todas coincidie
ron en resaltar el buen funcionamien
to y la dedicación de las religiosas. 

NO EXISTEN GUARDERIAS LABO
RALES 

la guardería Alfonso X. sita en 
Camino del Campillo s/ n. es la única 
en la capital con dependencia de la 
Junta de Comunidades de Casiti lla
La Mancha. Concebida con una capa
cidad teórica de doscientos nii'los y 
con capacidad real de ciento cin 
cuenta. la guardería. habida cuenta de 
la carencia de centros de similares 
características. está enfocada a cubrir 
la problemática de aqloellos colectivos 
más marginados. y si bien la preten
sión es lograr la convivencia de nii'los 
de diferentes estratos sociales. la cual 
en parte se produce. acoge aproxima 
damente a un 75 % de nii'los margi
nados o de casos urgentes. muchos de 
ellos con padres en paro y sin más 
prestación que la sanitaria . La guarde
ría contó durante el pasado ai'lo con un 
presupuesto total de veintid6s millo
nes de pesetas (22.000.000) regula 
bles según las necesidades. de los que 
cinco millones ochocientas mil pese
tas (5.800.000) correspondieron a la 
partida de alimentación. según infor
mación recibida de María Teresa 
Patii'lo La Fuente. jefe de área de Bie
nestar Social. 

En cuanto a las cuotas mensuales. 
éstas se establecen según un baremo 
a aplicar en las guarderías infantiles 
estatales deducido a través de los 
datos obtenidos una vez que los 
padres o representantes del nif'lo 
rellenan una circular presentada por 
el centro en la que se hacen constar 
datos familiares en general. composi 
ción familiar. características de la 
vivienda y situación económica. Estu 
diados estos aspectos se establecen 
diferentes ca talogac iones. desde 
niños exentos de pago. a Clootas que 
ascienden a setecientas dos pesetas 
(25 %). mil cuatrocientas cinco pese
tas (50 %). dos mil ciento siete pese.tas 
(75 %). o dos mil ochocientas diez 
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pesetas. tasa máxima. Ante la caren
cia ya mencionada de guarderlas labo
rales. se atiende la demanda de 
madres trabajadoras e igualmente se 
da preferencia en la acogida de los 
llamados casos urgentes o especiales 
para los que en teorla debe existir una 
reserva del 10 % de las plazas totales. 
y asimismo se intenta dar prioridad a 
los nif'los de la vecindad. 

La guarderla. construída en terre
nos cedidos por el Ayuntamiento. 
comenzó su funcionamiento en enero 
del 84. llegando éste a pleno rendi 
miento en mayor del mismo af'lo. Con 
unos condicionamientos del edificio 
eficaces y concebidos de cara a las 
edades de los nii'los' acogidos: siste
mas de seguridad e higiene. doble 
acceso en todas las clases. dependen
cias adecuadas para el descanso de 
los niños. recambio de " dodotis" ofre
cido por el propio centro. juegos edu
cativos clasificados según edades etc .• 
la guardería dispone de una plantilla 
de veinte personas. de las que ocho 
son puericultoras con unos seis o siete 
nif'los a su cuidado. 

Maria Cristina Fernández. peda
goga y directora del centro. además de 
solucionar pr~cticamente todos los 
aspectos del mismo. se encarga per
sonalmente de la compra de los ali 
mentos basándose en normas 
recibidas de sanidad. por ejemplo 
existe prohibición tácita de adquirir 
leche que no sea higienizada según 
oficio recibido con fecha 23 / 10/ 83 
basado en el Decreto de 6 de octubre 
de 1966 del Reglamento de Centrales 
lecheras y otras industr ias lácteas. En 
cuanto a los menús a los que tuvimos 
acceso y que se comunican previa
mente a los padres. están estudiados 
de manera racional por la propia direc
tora en orden a las edades y necesida 
des de los niños. revisados por 
sanidad y sujetos a cualqlo ier posible 
inspección. 

Fina lmente la guarderla atiende a 
dos niños de caracteristicas especia 
les. uno paralítico cerebral fis ico y otro 
deficiente físico y psrqu ico a los que 
con mayor flexibilidad de horar io se 

intenta integrar en la convivencia con 
el resto de los nii'los. 

Con caracterlsticas propias por 
cuanto a horario se refiere. visitamos 
la guarderla sita en local cedido por el 
Ayuntamiento en la planta baja del 
mercado municipal. Está regida por la 
asociación de Amas de Casa y con
sumo familiar y encaminada con fin 
prioritario a la acogida de los hijos de 
mujeres que trabajan en el mercado, 
aunque también abierta al exterior. 
Acoge a ünos veinticinco nii'los desde 
af'lo y medio hasta cuatro con lon hora
rio de nueve de la maf'lana a dos de la 
tarde y con unas cuotas de mil seis
cientas-pesetas mensuales o setenta y 
cinco pesetas por hora si se opta por 
este sistema. 

En cuanto a centros de reciente 
apertura, la Diputación Provincial 
cuenta con lona guarderla, ubicada en 
el ala derecha del Hospital Viejo, con
cebida prioritariamente para atender 
las necesidades de los propios funcio
narios del organismo. La idea de su 
funcionamiento, iniciado en febrero, 
surgió ante la necesidad especifica de 
ciertos departamentos de la Corpora
ción en los qloe existen turnos de 
maf'lana, tarde y noche, es el caso del 
Hospital Provincial y del Psiquiátrico. 
En principio, según los sondeos reali
zados, cubrirá todas las necesidades 
del floncionariado de la Diplotación 
e incluso se prevee la posible existen
cia de plazas sobrantes que podrían 
ser ocupadas por nii'los de trabajado
res en situación similar de hora'rios a 
la anteriormente aludida, o conforme 
a otros baremos de posterior elabora
ción. 

Con carácter totalmente gratuito en 
cuanto a servicios se ref iere. ofrecerá 
asistencia las veinticuatro horas del 
día y contará con un eqlo ipo de ocho 
puericultoras con t itulación corres
pondiente a F.P. 1, y una directora o 
responsable con titulación media 
correspondiente a F.P. 2. Tiene pre
vista una capacidad para cien nif'los 
entre los turnos de mai'lana y tarde y 
unos veinte para el turno nocturno. 

Una cafeterla o restaurante con la 
supervisión de un pediatra se encarga 
del servicio de comidas, éstas a cargo 
de los padres mediante un sistema de 
tikes o similar, cuyo control corre a 
cargo de Lina comisión de padres nom
brados al respecto. El centro dispone 
asimismo de asistencia sanitaria gra
tuíta para todos los niños, con edades 
entre prenatal y preescolar, a través 
del cercano Hosp ital méd rco
qu irúrgico. 

(1) (Almagro. Bolalfos. Campo de Cr.ptana. 
Daimiel (2 centros). La Solana. Malagón. 
Manzanares. Puertollano (2 centros). 
Tomelloso. Valdepelfas (2 centros) y Villa 
rrubia de los Ojos) 
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Defensa personal, 
entre la necesidad y el deporte 
• Kárate, Taekwondo y Yawara-Jitsu, tres formas de defenderse 

J8vier FermJndez 

Kim Young Ki 

S8ntoS Ruiz Ab8d 

MANCHA 

En Ciudad R al, como en tod Elp 1'1 ,1 def nla p ,.onal ha ntrado d 
11 no, en torrent . Algunos, quizá exageradamente, h n eltimado que n los 
tiempos qu corr n la defensa personales, ntes que un deporte, una n cesi· 
dad. Y asl, gentes d toda condici6n, chicos y grandes, j6v nes y viejol se 
apre uran a flexibilizar músculos. endurec r hu sos y recuperar reflejos. El 
karateka. el yudoka. el taekwondilta. es un deportlst legant : No ataca. Se 
defiende. No busca camorra. Por el contrario. intenta la disualiÓn como 
elemento esencial de su deportivIdad. Pero un vez en faena. el m6s enclenque 
de los mort le pu d endosar a SUI atac nt s una bu na s rta de ca corro
nel, 

ATAUlFO SO LIS 

Tres gimnasios distintos. Iguales en 
su destino final : la defensa personal. 
Pero diferentes en sus técnicas, en sus 
reglas, en sus formas. 

SHOTOKAN, ensel'la kárate. Lo diri
gen Javier F=ernández-Bravo del 
Prado y Juan José Espadas, ambos 
cinturones negros. KIM ensel'la Taek
wondo. Su director y profesor es Kim 
Young Ki , un joven coreano, cinturón 
negro 51! dan. TAl ensel'la Yawara
Jitsu. Lo dirige Santos Ruiz Abad, cin 
turón negro 22 dan. 

El KARATE DE SHOTOKAN 

Es un deporte bello. Armónico. For
mativo. Merece la pena ver a los jóve
nes de Shotokan lanzar al aire con 
potencia piernas y brazos. Saltar y 
luchar denodadamente, pero con pri 
mor. y acabar, tras la pelea, con una 
reverencia convencida, con un gesto 
de humildad. 

Javier y Juan José llevan ya seis 
al'los ensel'lando este deporte . 
Luchando, desde su época de pioneros, 
por conseguir para Ciudad Real un ele
vado nivel. Es éste otro tipo de lucha, 
distinta a la que suelen ensel'lar en el 
gimnasio, pero tan necesaria como 
aquélla. 

Nos recibe Javier Fernández, al qlJe 
pedimos su historial y sus comienzos: 

-Soy cinturón negro, primer dan, de 
la Federación Espal'lola de Kárate. 
También soy cinturón negro primer 
dan de la Asociación Japonesa de 
Kárate, lo cual t iene su importancia ya 
que tan sólo cinco espal'loles estamos 
en posesión de este tItulo. Soy monitor 
y árbitro regional. 

En cuanto a los comienzos, llevamos 
ya seis a 1'1 os dando clase. Al principio, 
lo haclamos de una manera poco esta
ble porque no habla ningún gimnasio 
en Ciudad Real ni en la provincia, 

somos los auténticos pioneros. Habla 
algo de judo, principalmente, movido 
por Cal'lizares, de Puertollano, y aqul 
por Pedro Rodrlguez, pero general
mente se hacia a nivel de alumnos de 
instituto. 

-¿Qué es el kárate7 

- El kárate es mucho más .que un 
deporte. Es un arte marcial dirigido al 
desarrollo pslquico, principalmente, 
sin olvidar claro está el fortalecimiento 
flsico. Se trata de un desarrollo armó
nico de la personalidad, mediante la 
autodisciplina, el alJtocontrol y el forta 
lecimiento flsico. En realidad el kárate 
refleja la mentalidad japonesa, el 
estado que rige la actitud y el compor
tamiento del japonés en la vida coti 
diana yque se refleja muyfielmenteen 
sus artes marciales. 

FORMAR PERSONAS ANTES QUE 
CAMPEONES 

Javier Fernández insiste con convic 
ción en la importancia pslquica de su 
deporte. Toda su formación deportiva 
gira en torno a ese importante con
cepto. Y, desde luego, observando una 
de sus clases es fácil constatar cuanto 
nos dice: 

- A nosotros nos interesa más for 
mar personas que formar campeones. 
Es más importante el desarrollo de la 
personalidad. El desarrollo flsico es su 
complemento. Incluso nos complace 
que la mayor parte de nuestros alum
nos sean infantiles, sean jóvenes de 
corta edad, - contamos con alrede
dor de doscientos alumnos- y que ya 
desde el principio, el autocontrol y la 
autodisciplina de la que te hablé se 
incorporen progresivamente en la for 
mación de su personalidad. 

En realidad todas las personas tene
mos ciertas tendencias agresivas. 
U nas con más control sobre ellas; otras 
con bastante menos. Nosotros preten
demos estar en el bando de los contro 
lados. 
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BUEN PALMARES DE SUS ALUM
NOS 

Tanto Javier como Juan José conti
nuan su ascenso y perfeccionamiento 
dentro del kárate nacional. Reciente
mente han celebrado cursillos de per
feccionamiento a las órdenes de 
verdaderos monstruos mundiales del 
kárate. Concretamente dirigidos por 
japoneses de 72 y 82 dan, niveles al 
alcance de muy pocosyquesignifican, 
cuando menos, 30 ó 40 a l'Ios de trabajo 
continuado. 

Esta categorfa setransmite, natural
mente, al alumnado. Con loscualesya 
han obtenido éxitos muy significativos. 

Han sido varios a 1'1 os campeones de 
Ciudad Real. Obtuvieron con sus 
muchachos al cuarto puesto en el 
Campeonato de Espal'la. Primer puesto 
en ell Torneo de Castilla-La Mancha 
celebrado el al'lo pasado en Toledo (en 
la categorra de cinturón negro). 
Segundo puesto en cinturones azules. 
En Madrid que significa el sesenta por 
ciento del kárate espal'lol y el kárate 
espal'lol es actualmente el tercero del 
mundo, obtuvieron un octavo puesto 
en infantiles lo que ten iendo en cuenta 
lo dicho, fue otro gran éxito: El último 
campeonato en el que participaron fue 
en Parla (Madrid) consiguiendo seis 
trofeos. 

HACEN FALTA MAS AYUDAS 

En la actualidad el club de kárate 
depende territorialmente de la Federa
ción Castellana. Pero no existe una 
representatividad provincial. 

-Estamos a la espera de que salgan 
y se aprueben los Estatutos de la Fede
ración Castellano-Manchega para 
este mismo al'lo. Creemos que con la 
instauración de lasAutonomras se pro
ducirá un impulso positivo para este 
deporte. De todas formas, los Estatutos 
de la Federación Castellano
Manchega, tienen que ser aprobados 
por la Asamblea General de la Federa
ción Espal'lola de kárate. 

A nivel oficial no existe en nuestra 
provincia ningún organismo. Todo lo 
que existe y todo lo que hacemos se 
lleva a cabode una manera oficiosa. Yo 
soyel encargado de coordinar laactivi 
dad del Comité. Soy el seleccionador 
provincial del Comité. Pero loque sr hay 
que decir es que no contamos con 
apoyo financiero. Los karatekas de 
nuestra provincia estamos trabajando 
en plan altruista. Nos reunimos: 'Prepa
ramos nuestras reuniones con lasdis
tintas aportaciones de cada uno de 
nosotros y asr vamos saliendo ade
lante. Confiamos en que esta situación 
cambie de rumbo y el kárate en la pro
vinca deCiudadRealsecorresponda,al 
menos, con la ilusión y el esfuerzo que 
todos estamos derrochando. 

SOCIEDAD 

EL TAEKWONDO DE KIM 

Contemplar al coreano Kim Young 
Ki , en plena demostración de sus fa 
cultades es un auténtico espectáculo. 
Su fuerza , su potencia, su agilidad su 
destreza, es algo fuera de lo común. 
Sensaciona l. 

Tengamos en cuenta que su cintu
rón negro. 52 dan, es una categoda tal 
que son pocos los llamados a conse
guirla . Sobre todo a la joven edad del 
coreano. 

Kim Young Ki tiene un largo historial 
deportivo. Lleva en Espal'la dos a 1'1 os, y 
antes de llegar a nuestro pars estuvo 
ensei'lando en distintos paises de 
Europa. Nos recuerda, sobre todo, su 
paso por Alemania y Austria . 

Es Maestro Internacional. Y, natu
ralmente, tiene reconocido el tftulo 
nacional por la Federación Espal'lola. 

Nos explica Kim, con un español bas
tante inteligente, que diferencias de 
técnicas, de reglas, existen entre el 
kárate y el taekwondo. Aunque en 
realidad el taekwondo es una adapta
ción del kárate japonés a la idiosincra
sia del pueblo coreano. 

Preguntamos a Kim por el nivel del 
taekwondo en nuestro pa rs. 

- En España este deporte lleva poco 
tiempo. A pesar de ello el desarrollo ha 
sido grande. Se practica cada vez más. 
España ha obtenido grandes éxitos. Un 
espal'lol ha obtenidoelcampeonatodel 
mundo. También un español es cam
peón de Europa. 

En cuanto a nuestra región también 
lo estamos impulsando Yo soy ahora 
mismo ~ntrenador de Castilla-La 
Mancha, y en este mes de Marzo 
vamos a celebrar el Campeonato de 
Castilla-La Mancha. 

En cuanto a los triunfos de nuestros 
alumnos en campeonatos, hemos 
obtenido seis medallas de oro, sie te de 
plata y dieciseis de bronce. En el Cam
peonato CÍl.dad de Badajoz f~ i mos 

subcampeones por equipos y uno de 
nuestros alumnos consiguió el premio 
a la mejor técnica. 

-¿Quién concede al alumno las dis
tintas categodas de cinturones? 

- Yo tengo poder, por mi trtulo, par~ 
conceder cinturón amarillo, naranja, 
verde, azul y marrón. Después para el 
negro hace falta examen nacional. 
Entre uno y otro ademáS de necesitar 
una serie de condiciones técnicas, se 
necesita un t iempo de práctica. Por 
ejemplo, en la máxima categoda de 
cinturón negro, se necesitan además 
de una serie de técn icas, tres al'los de 
práctica. Para pasar al segundo dan, 
otro a 1'10 más. Poresoel82 danqueesel 
máximo sólo lo tienen personas mayo
res. 

Dejamos a Kim. Buen número de 

r 

"Llave" del Yawara Jitsu 
alumnos esperan. Se incorpora a su 
tarea, a su trabajo. Lo hace silenciosa
mente. Con humildad. Con sencillez. 
Con la elegancia natural de todo un 
gran campeón. 

EL YAWARA- JITSU DE TAl 

Santos Ruiz Abad es un joven man
chego, ciudarrealel'lo para más sel'las, 
y cinturón negro 22 dan de Yawara
Jitsu . 

Santos es un deportista nato y un 
verdadero especialista en muchas 
artes marciales. Casi todas las ha prac
t icado antes de decidirse por el 
Yawara- Jitsu . Ha practicado durante 
doce al'los, kárate, judo (es cinturón 
marrón) lucha, jiu-jitsu, taekwon'do, 
entre otros. Y se ha movido estudiando 
técnicas por Madrid, Sevilla, Bilbao, 
Toledo, Málaga ... 

Preguntamos a Santos que es el 
Yawara-jitsu, cuales son sus reglas. 

- Lo primero que hay que decir es 
que el yawara no tiene ninguna regla . Y 
no tiene ninguna regla porque es el 
método de defensa personal por exce
lencia. Cuando te abordan con un 
cuchillo o con una pistola, no puedes 
estar aplicando reglas. Se trata de sal
var tu vida y ante eso lo mejor es dispo
ner de toda una serie de conocimientos 
de técnicas que te sirvan de inmediato 
para tu efectiva defensa. Por eso el 
yawara utiliza la técnica de todas las 
artes marciales. Es una recopilación de 
todas ellas. 

Es la antigua técnica de los chinos 
para defenderse. En el yawara se hace 
de todo. Es una defensa completa. Por 
eso es más diffcil de aprender, pero una 
vez aprendido te puedes defender de 
cualquier otro luchador que practique 
judo, kárate, o cualquier otra técnica. 

- ¿Son más agresivos los yawaras 
que otros luchadores? 

- Al contrario. Aunqup. tanto en la 
técnica del yawara como en el kárate o 
en el taekwondo, la agresividad no 

MANCHA 
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Kárate. Taekwondo y Yawara. tres formas de defender el tipo. 

MANCHA 

suele darse, aqur se da menos por el 
hecho de que éste no es deporte de 
competición por excelencia y la rivali
dad competitiva que alguna vez puede 
desembocar en cierto tipo de agresivi 
dad momentánea, desaparece. 

TECNICAS CONTRA VIOLACIO
NES 

Santos nos habla de la amplia gama 
de técnicas abarcadas por el yawara 
jitsu. Dispone de 300 técnicas de ata
que, Comprende gran número de téc
nicas de proyección, de inmovilizacio
nes, de luxación. 

- Por su técnica especial -nos 
cuenta Santos- existe el error que 
afort¡;nadamente va desapareciendo 
de que este es deporte sólo para hom
bres. Nada más lejos de la realidad. El 
yawara dispone de ¡;n apartado espe
cífico antiviolaciones. Técnicas muy 
dep¡;radas para este tipo de ataques. 
Creo que es el único arte marcial que 
las tiene con ese fin especifico. Tam 
bién estamos introduciendo unas téc
nicas de defensa muy fáciles para per
sonas mayores de 50 aflos. Son 
departamentos que ya funcionan en 
Málaga, en Sevilla y en Colmenar. Yo 
quiero introd¡;cirlo en Ciudad Real. 
Ig..;almentequiero introducirel yawara 
en los colegios. Son los niflos blanco 
de ataq¡;e y es por ello por lo q..;e res¡;l 
ta interesante este tipo de aprendizaje. 
Aqu r tenemos el caso de ¡;n chicode 13 
aflos ql.ie controló a Sl.iS agresores los 
cl.iales protaban ¡;n cuchillo. 

LA POllCIA, lOS GEOS y El 
YAWARA 

Nosotros, en este gimnasio, practi 
camos una serie de técnicas impres
cindibles para la defensa personal del 
Yawara. A partir de las distintas supe
raciones de agilidad, movimientos de 
coordinación, de rapidez, se van obte
niendo las distintas categorlas . 
Mediando siempre un tiempo de prác
tica imprescindible entre una yotra . Yo 
con mi categorla de cinturón negro 22 

dan puedo conceder en este gimnasio 
hasta cinturón azul. A partir de marrón 
se conceden mediante tribunal. 

El Yawara tiene mucho porvenir. 
Lleva implantado alrededor de siete 
aflos y se impone con rapidez. Yeso es 
debido a que se trata de técnicas de 
defensa personal en la calle. Defensa 
contra una navaja, contra una pistola, 
contra cualquier tipo de agresor. Tiene 
un apartado especifico contra armas, 
lo que la hace idónea para las fuerzas 
del orden. Te puedo decir que nuestro 
director técnico nacional está entre
nando a los Geos. 

Santos Ruiz es delegado regional de 
la Federación Espaflola. Es árbitro 
regional. Y une a su demostrada capa
cidad técnica la ilusión porel desarrollo 
efectivo de su pragmático yawara. 
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La 
movilidad 
de 
Géminis 

JAVI ER COl l 

Cuando esta colaboración vea la luz, 
habrán pasado las fiestas de Navidad y 
Reyes, y estaremos en un nuevo afio. 

A propósito de estas celebraciones 
vividas con un claro sentido religioso o 
al menos fuertemente influrdas por la 
conmemoración del nacimiento de 
Jesús, me gustarla aportar una visión 
dist inta de estas fechas. 

La celebración del 25 de diciembre 
como el día del nacimiento de Jesús, 
tiene (y ha tenido reconocido por estu
diosos de la misma IglesIa) unas claras 
raíces paganas; ya que lo que se cele 
braba en la antigüedad en estas 
fechas era la entrada del solsticio de 
Invierno. 

Según un profundo estudio reali 
zado por Demetrio Santos (Astrólogo y 
médico) en su obra Investigaciones 
sobre Astrología (Editora Nacional 

978), el nacimiento de Jesús sobre
VinO el día 1 de marzo del afio 7 a. C. 
aprox imadamente a las 5 horas, 26 

SOCIEDAD 

minutos, teniendo el A.C.D.(Ascen 
dente) en el grado 18 de Acuario. 

Los demás planetas estaban en los 
siguientes grados: 

SOL 92 PISCIS 
LUNA 92 PISCIS 
VENUS 162 PISCIS 
JUPITER 3255 ' PISCIS 
SATURNO 11 248' PISCIS 
MERCURIO 15230' ACUARIO 
MARTE 24230' VIRGO 

Resumiendo y dejando para próxi
mos artículos la interpretación de esta 
Carta, diremos que Jesús nació en un 
momento en que gran número de Pla
netas estaban agrupados en un orbe 
(distancia en longitud entre ellos) de 
pocos grados y en el signo de Piscis (a 
este agrupamiento se le llama en 
Astrología gran conjunción) y todos 
ellos situados en la Casa 1, aliado del 
A.C.D. (Ascendente) que ya explica
mos en el artículo anterior es el eje 
más importante en la Carta. 

LA MOVILIDAD DE GEMINIS 

GEMINIS 

Es el tercer signo del Zodíaco. El Sol 
se halla en Géminis del21 de mayo al 
21 de junio. Es un signo de Aire y 
mutable. Positivo. Masculino. Estéril. 
Domicilio de Mercurio. 

Se caracteriza por su vivacidad, 
gran movilidad y sociabilidad. No 
soporta la lentitud, la seriedad en 
exceso, la rigidez, cosa de la que huye 
en la primera ocasión. A menudo se 
sienten atraídos por todo lo nuevo, son 
curiosos en extremo y dotados de una 
gran receptividad intelectual, y aun 
que puedan ser acusados de superfi 
cialidad, lo que ocurre es que 
necesitan conocerlo todo, y general 
mente lo que piensan de ellos los 
demás les tiene sin cu idado. 

En general t ienden a ocultar su 
hipersensibil idad y vulnerabilidad 
emotiva, con una cortina de humo, 
v'lliéndose para ello de su inc sante 
act ividad, y su aparente falta de pro
fundidad . 

Se expresan con gran facilidad y a 
veces incluso con algo de verborrea, 
cuando no está en juego su preciosa 
intimidad. 

A menudo gesticula y mt!reve contí
nuamente los brazos (no olvidar que el 
signo tiene regencia sobre manos y 
brazos). 

Personas fuertemente influidas por 
el signo de Géminis tienden a cambiar 
varias veces en su vida de oficio o pro
fes ión. Tienen gran facilidad para el 
aprendizaje de idiomas. 

Anatómicamente rige los brazos y 
manos. El sistema respiratorio. Afec
ciones a bronquios y pulmones. 

Cualidades.- Inteligencia, vivaci 
dad, comprensión , expresividad 
escrita y oral. Elocuencia, imagina
ción. Diplomacia. Conciliación. 

Defectos.- Superficialidad, lige
reza, volubilidad, indecisión, disper
sión , inconstancia . Discursión . 
Engaflo. 

Al ser un signo dual, pueden encon
trarse personas que tienen dos profe
siones, dos fuentes de ingresos, dos 
amores, etc. 

Profesiones.- Literatos. Periodistas. 
Fotógrafos . Comerciantes. Ense
fianza . Dibujantes. Radio. T. V. 
Empleados de oficina. 

Minerales.- Mercurio. Topacio. 

Plantas.- Laurel. Jazmín. 

Animales.- Mono. 

Color.- Gris. 

Número.- 12. 

Día.- Miércoles. 

Nota. Dada la importancia que tiene 
el conocer el signo donde se encuen
tra nuestro Ascendente, (ver n2 ante
rior de MANCHA) y siempre 
dependiendo del espacio asignado en 
la Revista, a partir de este número 
todo lector interesado en conocer esta 
posición puede dirigirse a la redac
ción adjuntando los siguientes datos: 

Hora, día, mes, afio y lugar de naci 
miento (la hora lo más exacta posible). 

MANCHA 
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El Roca 
y 
el Jordi 

ATAULFO SOLlS 

Cuando Roca pasó sin llamar al des
pacho del Jordi, encontró a éste debajo 
de la alfombra . 

-Coño, Jordi, ¿qué extrañas emo
ciones te arrastran a tan forzado 
decúbito? 

-Déjate de pamplinas, cuyons. 
Estoy a la busca y captura de micrófo
nos ocultos. ¿No sabes, acaso que el 
diablo y el Guerra son primos herma
nos? ¿No adivinas que estamos vigila -
dos por esos br ibones y que tu mila 
grosa operación a nt ibisagra será 
duramente perseguida? Abre el ojo, 
Roca, que allí en España traman algo 
gordo. 

Rascóse la entrepierna el aludido y 
como queriendo serenar a su maestro 
repuso con mesura: 

- Tranquilo, Jordi, tranqu ilo. Preci
samente vengo de España . A ese len
guaraz del Guerra no lo salva ni la 
Macarena. Lo tengo más cercado que 
el Nou Campo 

Roca, ceremonioso, mostró mirando 
al tendido, una carpeta de hule. Extrajo 
complacido unos papeles de estraza y 
los abanicó por los aires en catarata de 
satisfacc ión. El tendido observaba. 

- Aquí tengo las pruebas. El boquete 
soc ialista al descubierto. Agárrate 
Jordi: ¡Al Guerra no le gusta la música 
de Mahlerl 

Le dio un vuelco el corazón. A duras 
penas pudo encaramarse por una 
pierna de su compañero m ientras 
musitaba en éxtasis profundo: 

-i No puedo creerlo .. . ! Va a ser el f in 
de tanto rojerío. Perdona mi petulan 
cia, roquero, peroya meveoen la Histo
ria de España con letras mayúsculas 

- Refrena tus ímpetus que ahora 
viene lo bueno: ¡Se le cae la baba escu
chando a Emil io el Moro y cuando 
suena Porrinas de Badajoz se pone en 

• MANCHA 

trancel Ah, y por si fuera poco, le han 
pillado in fraganti por los rincones del 
Congreso cantándole al Boyer por lo 
bajini , los Campanilleros de La Niña la 
Puebla. 

Al Jordi ~e temblaban las piernas de 
tanta emoción . ¿Que habla hecho él 
-se preguntaba - para merecer satis 
facciones tan celestiales? Su reacción 
fue de lo más humano. Todo un poema. 

¡Visca la madre que te parió! 

Los dos honorables, orgullosos de su 
hallazgo, se fund ieron en un enterne
cedor abrazo. 

Con lágrimas en los ojos, pero con 
entereza, el Jordi dio un paso atrás. 
Sus señorías, mirándose fija mente a 
los ojos, gritaron a pleno pulmón: 

- ¡Visca el Barca! 
- iGuerra al Guerral 
- ¡Roqueros al poder! 
-¡ Salud y fuerza al ca nut! 

En esto andaban los honorables 
cuando el Jordi hizo una mueca de 
contrariedad. 

Un recuerdo impert inen te vino a 
truncar tanta euforia. 

- A propósito, delfín , los del otro 
lado tiran a dar. Ayer mismamente dio 
la noticia Radio Gaceta de los Depor
tes: El Guerra, pingado en la Giralda, 
plan mitin, se ha pasado dos horas 
gritando que ti enes nombre de retrete. 

- Hay que ser de Roca para aguan
tarlo, te lo juro. 

- y el Mellizo, con su voz de luto, lo 
ha dado hace nada en la tele : " El Fraga 
en su última cacería de osos hormigue
ros ha dicho que los roqueros de Roca 
tienen menos porvenir que un subma
rinista debajo de una gotera". 

-Crra cuervos. Cuando me eche en 
cara a ese lagarlo pizarrero le rompo 
los tirantes Dime, maestro, qué flage
lación propones para el desatino del 
Fragata . 

- ¿No hablarás en seno, Roquetas? 
Entre hermanos eso está muy feo. (Al 
tiempo, el Jordi, guiñaba su ojo dere
cho en un gesto de complicidad) Sus 
señorías rieron a rabiar . La ocurrencia 
no era para menos. Entre nsas y lágri 
mas el Roca suspiró convencido. 

- Qué gran cabeza la ilIya. 
- y que lodigas, Roca, yque lodigas . 
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Quintina Camacho, una institución en nuestra ciudad. 

Quintina Camacho López, 
Ilreina del transporte" 

Qulntln. e.macho, figura ~Iebre V popular en Ciudad Real V IUI pUl/blol, 
e. ceal un monumento al trabajo, Su actividad, vertida durante mil de 
cincuenta al'lo. en el tranlporte de mercancrel,le IUpUIO el trtulo indllc'Jtible 
de "Reina del transporte" , También la llaman "hermana Quintina" V SUI 

antiguos compal'lerol de la estación' 'Iel'lorita". A sus 86 aftos bien llevados. 
Quintina continúa en el mundo del trabajo, atendiendo lin ayudas, el 
pequel'lo bar que regenta . Vivaz y dicharachera. lin presunciones, esta mujer 
tiene a orgullo los lerviciol que ha realizado V los que le quedan. ojalé sean 
muchol, por delante. 

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ 

Próximo al puente Nolaya en la 
carretera Ciudad Real -Toledo, a través 
de un irregular camino que conduce al 
rro, se llega a un pequet'lo bar en cuya 
fachada re~a la siguiente inscripción: 

La fundadora de esta pequefla playa 
ha sido la reina del transporte. 

Cincuenta y dos aflos al servicio de la 
capital. 

Con simpatla a los clientes. Quintina. 

Dentro paredes lisas, encaladas de 
blanco y pocos adornos, muestran un 
establecimiento sencillo, cas i des
nudo, en el que una mesa de formica 
con cuatro sillas. constituyen junto a 
la barra y las estantedas de bebidas 
los únicos enseres. Pequei'la puerta de 
cristales muestra una explanada de 
cemento en la que se adivina la terraza 
del bar en el buen tiempo. Frente a ella 
una frondosa arboleda y el do que, 
tras las sequras anteriores, ofrecerá 

este a 1'10, generoso, sus templadas 
aguas a los bal'l istas del verano. 

Dando vida al lugar, en estas fechas 
solitario, se encuentra una mujer 
enlutada. que no triste: Quintina 
Camacho López. Como queriendo ade
lantarse al actual. nació Ouintina en el 
último ai'lo del presente siglo, en la 
local idad de Fuente el Fresno y a sus 
86 ai'los mantiene una vitalidad que 
asombra. 

Resulta fác il entablar conversación 
con ella, lo de salir en los " papeles", 
dice. no le da reparo, porque ya en otra 
ocasión la entrevistaron para el perió
dico y también salió en la tele y fue a la 
radio donde le cantaron una canción 
de la que no se acuerda. 

Popular por su simpatra, joven por 
dentro, Ou intina va contando, entre 
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interrupciones para atender a los 
clientes con frases salpicadas de gra
cia y buen humor, las pautas de una 
vida marcada por el trabajo. Transcu
rrió su primera infancia en el pueblo, 
con su madre, integrando una familia 
de tres hermanos, dos chicas y un 
chico. A partir de los ocho al'los se 
produce el salto a la capital donde fue 
acogida en el Colegio-Hogar que rigen 
las Hermanas de la Caridad AlU 
empezó, junto al aprendizaje de las 
primeras letras, el mundo del trabajo, 
primero haciendo guardia a las nil'las, 
después confeccionando calcetines y 
medias para los residentes del Hogary 
con posterioridad cuidando y orde
l'Iando a las vacas, una al principio, a la 
que se fueron sumando otras hasta 
completar el número de siete. 

Del Hogar salió a los diecinueve 
al'los, para casarse con Hilario Mul'loz, 
su único hombre, dice, que trabajaba 
en una fábrica de gaseosas en Dai
miel, localidad en la que vivieron un 
al'lo para trasladarse después y con 
carácter definitivo a Ciudad Rea l. Aqu l 
inician ambos lo que Ouintina llama 
" el negocio de la Estación", una histo
ria que abarca cincuenta y dos a 1'10 s de 
su vida. Comienza a ser conocida 
como la " sel'lorita", y con una activi
dad que no sabe de horario, se 
encarga de tramitar los talones, del 
embalaje y del posterior traslado de 
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las mercanclas desde la Estación al 
Mercado y a los comercIos de la 
capital. 

En carros, cuatro y un carretón, que 
empiezan a cargarse de madrugada, 
todavra de noche, y suponen trabajo 
fijo para cuatro personas, realizan dra 
a dla el traslado de la fruta yel pescado 
a la plaza, y de los paquetes, azúcar, 
arroz, lentejas, a los diferentes comer
cios. El mundo del transporte puede 
decirse que será una constante dedi
cación durante largos al'los de la vida 
de Ouintina que intenta buscar los 
rec~rtes donde consta el largo trabajo 
realizado, y al final , " porque lo sabe de 
memoria " recita el texto que ya habla
mos leIdo a la entrada . 

También trabajó en el periódico in 
siste en que lo sepamos, alll veintidós 
a 1'1 os, "bajando los papeles y haciendo 
los servicios de las bobinas". En medio 
de todo, dieciséis hijos, como suena, 
de .Ios que sólo viven cinco, y vacas que 
cUida en su casa, y numerosos viajes 
real izados Recuerda Zaragoza, Soria, 
Burgos, Asturias, Lugo, donde com
prara una camioneta D.K.V. a la que 
llamaron "el coche de los toreros" y 
que sirvió, entre otros menesteres, 
para el traslado de los futbolistas por 
los pueblos. 

Ouintina cuenta sobre todo viven 
cias personales. De la polít ica dice que 

no le interesa, recuerda vagamente el 
nombre de Azaña, que " debió vivir 
hace mucho", casi le resulta más 
familiar el de Mussol ini, conserva, sin 
embargo. una antigua fotografla de 
Franco guardada entre las hojas de un 
cuaderno. SI recuerda la Guerra Civil 
aquélla como una época dura . en I~ 
que habla que ir con tartana por los 
pueblos para buscar comida . Por 
enton~e~ b~scó c~sa donde proteger a 
las vemtldos monjas del Hogar, a seis 
d~. las cuales cobijó en su propio domi
CIliO .. También conoció la cárcel. mes y 
mediO. hasta que consiguió ayuda de 
un conoCido suyo republ icano de 
quien intenta recordar el nombr~ . 

No piensa que hiciera maldita falta 
la guerra, aunque, insiste, ella no 
hacia caso de la politica . Cuenta que 
entonces se vivía mejor - no queda 
claro a qué época se refiere- y que 
a~nque se ganaba menos " no habla la 
Vida tan desastrada de ahora " ni tanto 
vicio . ni falta de trabajo. La actual falta 
de trabajo es como una espma para 
Ou intina. que por otra parte no diS
culpa el abandono de las labores del 
campo, ella que a su edad arranca la 
hierba y pasa el día en diferentes 
menesteres, sin tiempo para el aburri 
miento. 

El bar lo tiene desde el afio 69 en 
que se lo cedió don Luis Martrnez, 
entonces alcalde de la ciudad, pero 
desde el60ya se había hechocargode 
aquéllo y habra llevado animales. 
También plantó árboles. en el 72, los 
traj~ del vivero de Malagón y recuerda 
su Importe, 1.300 pesetas. 

Incapaz de acostumbrarse al ocio 
Ou i ~tina pasa la jornada en el bar, qU~ 
no piensa dejar. desde las nueve de la 
mañana hasta el anochecer en que la 
recog: un?, de. sus yernos. " No es por 
necesidad , smo porque no concibe 
quedarse en el piso, y porque de esta 
forma sigue en contacto con sus ami 
gos. de los que van quedando pocos. 
Recuerda la peña que formaban los 
transport istas en la que sólo están ya 
Ramón Lorente y ella. 

Es casi imposible encontrar un res 
quicio en esta mujer que afirma haber 
sido siempre feliz y que la vida le ha ido 
y le va muy bien, " trabajando mucho, 
eso sI, pero con alegría " . Ouizá el 
momento más amargo que recuerda 
es el de la muerte de su marido, hace 
ya 45 a.ños, aunque su trabajo. no obs
tante,slguió como antes. 

Trece nietos y dos biznietos además 
de los hijos, para los que sólo tiene 
alabanzas, completan el panorama de 
es.ta ".'uj~r popular por propio mérito, 
rema mdlscutible del trabajo, joven a 
s~s 86 al'los, que no pide recompensas 
ni. celebraciones,sino el trabajo 
mismo, y con la que Ciudad Real y sus 
pueblos tienen sin duda una deuda de 
gratitud. 
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La tienta (1) 
¿En qué fecha se empieza a practi 

car en la ganadería de bravo la tienta 
de sus reses? No es posible concre
tarla . Esta operación, imprescindible 
para probar la casta la bravura del 
toro, y, por supuesto de la vaca, tiene 
una antigüedad en la ganadeda espa 
ñola desde el siglo XVIII. 

Al publicarse la "Tauromaquia" de 
Francisco Montes " Paquiro", o por 
mejor decir su obra " El arte de torear", 
que en realidad su autor fue su íntimo 
amigo, escritor taurino y poeta , Santos 
López Pelegrín ", que f irmaba con el 
seudón imo "Abenamar", ya se practi
caba con generalidad, y se tenía en 
gran est ima tal prueba . Claro que no 
siempre se ha pract icado en la misma 
forma que modernamente. 

Su fundamento es senc illo: medir la 
bravura y la casta de la res. Esta es la 
razón de que no se espere a que sean 
adultos, para contrastar asímismo su 
poder. Comprobada la bravura en la 
tienta, el poder es fác il de adquirir, con 
tiempo y al imentación apropiada -
aunque ahora imperen los piensos 
compuestos-, vida de campo, no 
hallarse estabulado y en consecuen 
cia ejercicio func ional. 

Primit ivamente el simple trato con 
las reses descubría sus intenciones y 
las posibilidades de bravura, además 
de los antecedentes de su casta, sin 
más ensayos. En ciertas regiones del 
país, el ganado pastaba libremente, en 
plan salvaje, y entonces la bravura se 
le suponía, por la misma esquivez y 
rusticidad de su crianza . Mas desde 
que empiezan a haber ganaderías 
exclusivamente dedicadas a la cría de 
reses para ser lidiadas en plazas de 
toros hubieron de sentir los ganaderos 
la necesidad de cerciorarse de la 

00 EDAD 

mayor o menor bravura de sus produc
tos antes de ser lidiados. 

En Navarra han conservado la s vie
jas costumbres, como es: en un corra
lillo se ponía en el centro un cesto o 
muñeco, y se soltaba a la res, obser -
ándose su conducta, dedUCiendo así 

su acometividad y temperamento Tal 
prueba solla racerse tras marcar con 
el hierro candente -lo que ahora se 
llama herradero- al becerro, para Que 
con el dolor de la operac ión aliera 
más enfurecido. 

As imismo existe test imOniO de la 
ganadeda de don Alvaro Muñoz, que 
pastaba en nuestra tierra, en termino 
de Ciudad Rea l, pues en la "Ta roma
qUla " de Rafae l Guerra " Guerr ita " se 
decia que en esta ganaderia "sólo se 
probaba la bravura de los becerros sol 
tando uno a uno en un corral, en cuyo 
centro se colocaba un domirguillo, 
mereciendo la aprobación El que 
remataba en el bulto" . 

En la actua lidad eXisten dos proce
dimientos de tienta : la que se hace en 
plaza o corral, y la que se rea liza en 
ca mpo abierto. En ambas formas es 
fundamental someter a la res a una 
prueba de resistencia al castigo de la 
puya, yen uno y otro caso se organiza 
un remedo de la suerte de picar, que 
por dolorosa, y por ser obligada la 
voluntad de la res en su consumación, 
J"la parecido justamente la más apta 
para probar su resolución, bravura, 
casta y resistenc ia para el castigo. 

La operación la dirige el ganadero, o 
persona capaz en quién delega, la 
mayoría de las veces en un matador de 
toros de reconocida competencia y 
profesionalidad, y ellos son quienes 
ordenan al tentador, asimismo un 

POR CURRO GUADIANA 
(TE JO Y rOTOS) 

picador que sepa el oficio, cómo y 
desde donde debe de picar. Esto ocu
rre en la placita o corral de tientas, 
plaza o corral que suele ser redonda. 
Claro que las hay cuadradas, pero 
éstas más que específicamente placi 
ta es un corral habili tado para tales 
operaciones. Naturalmente que t ie
nen burladeros, ubicados estratégica
mente, incluso cubriendo los ángulos 
cuando es cuadrada . Mal hecho. 

Hay plazas, como la de Miura, que 
sí, que es cuadrada, pero con evidente 
desnivel. En este caso se sitúa al pica
dor en la parte elevada del terreno y 
por supuesto la becerra o la vaca en 
el plano in fer ior. Así las reses se ven 
obligadas a superar tales dificultades 
para demostrar su bravura . 

Ya decimos que no consideramos 
correcto que haya burladeros en los 
ángulos de la placita o corral cua
drado donde se haga la tienta, porque 
por ahí se escamotea la hipotética 
querencia que pueda tomar la res Que 
no sea autént icamente brava. El 
hecho de que la plaza tenga esquinas 
no cubiertas con un burladero pro
pende al an imal. que no sea auténtica 
mente bravo, a aquerenciarse. No 
buscar esta querencia, este refugio y 
subir una y otra vez la pendiente en 
busca del picador, dará la medida de 
su casta, de su bravura. Y todo bajo el 
mayor silencio posible, cosa que no 
siempre se consigue, por mor de los 
invitados y demás. ¿Y por qué la nece 
sidad de este silencio, únicamente 
roto por la voz del tentador, que a 
caballo y contra querencia espera la 
embestida de la res? Pues para que el 
más pequeño ruido o movimiento no 
dé motivo a que las reses se distrai 
gan, embistan descompuestas, escar
ben, tarden en arrancarse o lo hagan 
con precauciones, llevando al ánimo 
del ganadero la duda y la desorienta 
ción. Todos los ruidos, ia simple con -
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versación de los espectadores. 
pueden ser estfmulos que conduzcan 
al falseamiento de la prueba . Y hoy, 
lamentablemente, muchos tentaderos 
se han convertido en una autént ica 
fiesta social. Detalle importante tam
bién a tener en cuenta, es que a esa 
plaza o corral abran el menor número 
posible de puertas o ventanas. Lo ideal 
es que solamente existan dos: la de 
toriles, por donde sale la res, y la que 
comunica al campo. o a una manga, 
que al final la llevará al mismo lugar 
de donde llegó, o a un corral, por si 
necesitara cura, dado las heridas pro
ducidas por la puya del tentador, cosa 
no frecuente si el picador tiene clase. 

Digamos ahora cómo se realiza la 
tienta . Ya se ha preparado el caballo 
con su peto y se le han vendado los 
ojos, y el picador que actúa como ten 
tador - tiene la " mona" puesta, por 
supuesto- se ha quedado solo en la 
plac ita y en posición contra querencia, 
a f in de evitar que ésta provoque est r
mulos que puedan desvirtuar la libre 
manifestación de su bravura . Los tore 
ros que, en pareja, han de poner en 
suerte a la vaca o efectuar, si ello fuera 
preciso. el quite al tentador, se han 
" tapado" en un burladero. Una vez el 
animal en la placita, el picador se hace 
ostens ible, mientras el ganadero 
observa atentamente las reacciones 
de la res al encontrarse sola en el 
rec into. Lo más corriente es que tenga 
unos momentos de deconcierto, pasa 
dos los cuales el tentador la vocea lla 
mándola, alegrándola, e incluso eleva 
la garrocha, lo que determina una 
arrancada segura, que ofrece mayor o 
menor valor de comprobación para el 
ganadero, según vaya seguida de una 
mayor codicia o menor empuje en la 
cabalgadura, mientras el jinete le 
hiere levemente. El auxiliador inter
viene en este momento, bien sea para 
ret irar a la becerra del caballo o para, 
si se sal ió suelta, colocarla nueva 
mente en suerte. Cuantas más veces 
repita la arrancada, mayor grado de 
bravura demuestra el an imal. Es 
lógico, como lóg ico es que el ganadero 
pueda limitar el castigo al animal, y 
que cesa con un par de palabras de 
ritual, que son : " ¡Vistal ", que qu iere 
decir que ya ha sido comprobado el 
grado de bravura de la res; y 
" IPuertal ", que significa que se abra 
la puerta de la placita o corral que 
comunica con el campo directamente 
o con la manga, o también con una 
corraleta anexa, ora porque se destine 
a madre, ora porque por mansa se des
t ine al matadero o a su venta para 
festejos sociales, capeas. etc. 

En el acto el ganadero apunta en su 
libreta una de estas iniciales: M, R, B ó 
S, que las califica de mala, regular, 
buena o superior. respectivamente. 
Nosotros, y para propio juicio valora 
tivo, solemos puntuar, cuando asist i-
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Temple y mando hay en este muletazo de Sánchez Puerto ejecutado a una vaca en 
un tentadero. 

La brava vaca se arranca muy fija en el caballo del picador cuando la tentaron. 

La vaca sale a la placita de la tienta. 
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El novillero de Puertollano José Maria Vallejo. toreando en un tentadero. instrumenta un 
ayudado por alto de gran clase. 

mos invitado a algún tentadero, de O a 
5, siendo O mala - para desecho- y 5 
extraordi aria . Ello nos perm ite esta 
blecer un juicio - tal vez subjetivo
más crítico, al manejar incluso 
decimales. 

También hay ganadero que a la vaca 
mansa, a la que se le desecha, ordena 
le sea cortado el rabo, señal inequí
voca de que no demostró la bravura 
deseada, lo que equivale a engrosar la 
punta de ganado dest inado al fin antes 
dicho. De todas formas y para valorar 
conc ienzudamente hay que ver al cor
núpeta frente a los engaños - capote 
y muleta y sobre todo en ésta- por lo 
que la vaca pasa a los toreros, que 
aprovecr.an la ocasión para lucir sus 
habil idades, su destreza, su arte, sin 
que falte algún maletilla o pr incipiante 
que, encaramado en lo alto de la tapia 
o acurrucado en la boca del burladero 
solic ita perm iso para pegar unos 
pases y por ende darse a conocer, lo 
que en muchas ocasiones ha orig i
nado cur iosas situaciones que, al 
transcurrir el tiempo, han sido refer i
das como anécdotas relac ionadas con 
figuras de la torería. 

De la t ienta de mac¡'os y de otras 
circunstanc ias concurrentes en tales 
operac iones, nos ocuparemos en un 
próximo traba jo. 

r-------------------------------------------------------------------------------------, 

CBRAS e ~s TE: LLI=fN115,5R 

(antes BALDOM ERO SANCHEZ E riJOS. S A ) 

A su servicio en: 

o URBANIZACIONES 
o NAVES INDUSTRIALES 
o DERRIBOS y EXCAVACIONES 
o OBRAS GENERALES 

OfiCina Central Administrativa Ctra de Tal do 20 Apdo 120 Telex 49636 HAMC. Ciudad Real 

DelegaCión en Ciudad Real Ctra de Toledo 20 Teléfonos 22 18 35 Y 11 43 00 

D eQacI6n en Manzanares Polígono Industrial Parcela A 10 Y B 20 Teléfonos 61 1817 Y el 1606 
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PARA VER EL FUTBOL 
POR lA RADIO 

SIGA ESTA RECETA 
COMPOSICION 

Honestidad, Verdad, Valentía, 
Profesionalidad y Oportunidad. 

EXCIPIENTE: 
Un brillante equipo de colaboradores 

trabajando en la Primera Cadena 
de Radio tota lmente privada en España. 

POSOLOGIA: 
Tómese a lo largo de la temporada 84/85 

en caso de Liga, Copa 
Copas Internacionales, encuentros 
de la selección o cualquier evento 

deportivo digno de interés. 
y siempre, a las 12,00 horas en 
"Supergarcía en la Hora Cero", 

en la repetición de "Supergarcía" 
a las 5,30 h. Y todas las mañanas, cinco 

minutos diarios, con los 
"Comentarios de José aría García" 

en "El primero de la mañana.' 

antena 3 

La Radio Comercial Bien Hecha. 

Ciudad Real 96 ,2 

Puertollano 89 ,3 
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CULTURA 

Alumnos del Colegio Universitario 
entrevistan a Tunón de Lara 

Con motivo del homenaj nacional 
que se celebró al pedagogo valdepe
ñero Lorenzo Luzurlaga, I pasado 
martes. 4 de diciembre. estuvo con 
nosostros el eminen te historiador don 
Manuel Tuñón de Lara para hablarnos 
de la política educativa de la 11 Repú 
blica . 

Doctor de Estado en Letras y Cate
drático de la Universidad de Pau 
(Francia), entre otros títulos es consul
tor de la Historia del desarrollo cienti
fico y cu ltural de la Humanidad de la 
UNESCO y autor de obras como: La 
España del siglo XIX, La España del 
siglo XX, Medio siglo de cultura espa
ñola (1885-1 936). Movimien to 
obrero en la historia de España, Meto 
do logIa de la Historia social, La 
Segunda República, Luchas obreras y 
campesinas en Andalucía, e incluso 
perteneció a "a la Barraca". Actual 
mente está jubilado, pero se dedica a 
la enseñanza de la Historia a mineros 
en el Pais Vasco. 

¿Oue impresiones tiene para usted 
el conocimiento de la Historia en la 
sociedad actual? 

La Historia siempre ha resultado 
atractiva, su conocimiento nos' ayuda 
a reflexionar sobre la situación actual. 

¿Cuáles son las líneas de investiga 
ción menos desarrolladas en la actua
lidad en el conocimiento de nuestra 
Historia contemporánea? 

Muchas. No hemos avanzado lo 
debido en el estudio de la cu ltura 
antropológica, las actitudes mentales, 
la vida cotidiana . Todo ésto está muy 
por hacer aún . E incluso ciertos tra 
mos de la historia de las ideologías 
que están menos desarrollados de lo 
que a primera vista se cree. Yo lo que 
lamento es no poder tener otra vida, 
no para cambiar de oficio. sino para 
poder seguir trabajando en lo mío. 

¿Cree que los procesos históricos 
están orientados de alguna manera 
hacia objetivos concretos o evolucio
nan imprevisiblemente? 

No. hemos ten ido un defecto teoló
gico de creer que se iba hacia algo, un 
hecho determinado. No se porqué 
involuntariamente todos generación 
trás generación hemos ca ido en una 
cierta metafísica, una del progre
sismo, la otra del reac ionalismo. Pode
mos ver unas constantes históricas, 
relaciones de causa- efecto, pode 
mos estimar probabilidades, pero pen 
sar que se va hacia tal punto, creo qu 
nada nos lo autoriza. 

Don Manuel Tu ñón de Lara junto 

con B. Barrére, fue Impulsor de los 
ColoqUIOS de Pau, que comenzaron a 
celebrarse a partir de 1970 .n un 
momento de renovación metodoló
gica, favorecida por la coyun tura in te
lectual y política del 68 y que supuso la 
recuperación del materialismo histó
rico como método válido de inv stiga
clon cien tíf ica, introduciendo la 
difusión de nuevos enfoques n los 
siglos XIX y XX sobre la histor ia del 
movimiento obrero, prensa, ideologías 
etc. con grandes aportaciones innova 
doras en este campo. 

Sobre estos coloquios le pregunta 
mos: ¿En su opinión cómo ha influido 
la colaboración entre historiadores 
españoles y extranjeros. como ha ocu
rrido en los Congresos de Pau, en el 
desarrollo de la historiografía actual 
española? 

En los últimos ocho o diez años del 
franquismo y más tarde la transición 
hacia la Democracia ha inflUido bas
tante, sobre todo en aquellos ti empos 
en contemporánea y que aqui no se 
podía deCir nada. 

En el caso de los franctlses h se¡ 
vldo en parte de vehículo entre unos y 
otros y d lazo de unión, pero también 
hay que pensar en los ingleses y ame
ricanos que comienzan a eSCribir. Un 
ejemplo de ello es THOMAS. que hoy 
nos parece muy cons rvador yen ton 
ces era el demonio. 

Se crearon lazos y corr ientes de 
slmpatia aprovechadas para ;nstitu 
cionaliza rl as durante muchos años en 
Pau. PRESTON. ALPERT. ULL AANN 
han pasado por Pau para hac resta 
comunidad de histOriadores y cue yo 
creo ha sido muy positiva . 

¿Cómo valora la utilización de las 
fuentes orales para el estudio de la 
Historia Contemporánea? ¿Oue .ncon
venientes y ventajas plantea? 

Ventajas, muchas y vacíos en ello 
todavía muy grandes. hoy aún se cree 
que se puede hacer historia contem
poránea , nos creemos, somos presun 
tuosos en este sentido e incluso la 
hacemos sin fuentes oral s. yo acabo 
de enviar a la editora un libro en el que 
no hay fuentes orales sobre la época 
de la Segunda República, estamos 
todos incursos en esas faltas¿porqué? 
nos da miedo, hace falta dominar el 
tratamiento de estas fuenles, tener 
espíritu crítico, saber sel cciona rlas, 
estimarlas. ya que es m¡'¡s inseguro 
una fuent oral que escrita . La reac 
ción general es de echarnos hacia 
atrás y yo creo que hay que aplaudir a 
los que ti nen el valor d ir hacia ade · 
lante. 

Como ejemplo de todo esto. Un año 
antes de morar don Eduardo Ortega y 
Gasset me entregó unos testimonios 
por escrito referentes al Pacto de San 
Sebastiñn y los sucesos acaecidos el 
14 de abril de 1931 , parte de los cua 
les han sido publicados en Historia 
16 . Contrastados estos testimonios 
con las fuentes de prensa se puede 
observar como en un gran número de 
casos los .datos que él consigna no se 
corresponden con la realidad . 

El profesor de Historia Contemporá 
nea don Isidro Sánchez Sánchez que 
se encontraba también en esta entre
vista, profundizó algo más en el tema, 
y dijo: " Ahí entronca con una corriente 
de pensamiento dentro de la historia 
también muy conservadora del miedo 
o la prevención a estudiar incluso la 
Historia Contemporánea, cuanto más 
a utilizar las fuentes orales". A lo que 
don Manuel añadió: " Claro hay que 
reconocer que el miedo a esta Historia 
es estrictamente conservador, las 
diferentes interpretaciones de un 
hecho histórico son distintas por 
muchas razones, desde la tendencia a 
los protagonismos. al yeismo, las 
pasiones políticas y personales, hasta 
el no menos psicológico engrandeci
miento d una perspectiva del hecho 
vivido, parece tener una funcionalidad 
histórica mayor que la que en realidad 
tuvo 

¿Oué piensa sobre la utilización de 
la Informática y los ordenadores en la 
investigación histórica? 

La anformatlca es una auxil iar andis
pensabl en la Invest igaCión histórica. 
Muy útil para la nuevas generaciones 
de historiadores, pero para la mía ha 
llegado demasiado tarde . 

(Cuáles son las principales aporta
ciones de la Historia de España 
LABOR que Vd. ha dirigido? 

Creo que esta Historia, es más que 
nada una obra de difUSión, de divulga 
c�ón. hay algunos tomos que señalaría 
como más importantes, existe tam
bién una refleXIón teórica en la intro
ducción realizada por mi. Y otra en el 
tomo de A mérica que está muy 
medi tada y destinada hacia los 
pueblos latinoamericanos. realizada 
por Céspedes del Castillo " 

Luego hay algo maravilloso, lo que 
hace Jover Zamora sobre la Restaura 
ción. es una preciosidad y que desgra
ciadamen te hubo q ' le cor tar . El t nía 
170 páginas que quedaron reduc i
das a 100, estoy Nrepentido de 
hab rle cortado, porqll'=! esas páginas 
sobre la vida cotidiana. sobre la fami -

MANCHA 
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lia, el hogar por dentro, el de la clase 
burguesa, la pequeña bur(:luesía . el 
del obrero, etc. en el periodo de Res
tauración. Jover es un gran gadosista 
yen estas costas tan joverianas hemos 
acudido muchos de nosotros cuando 
recientemente hemos tenido un 

'encuentro referido a la fig ura y obra de 
Galdós. 

¿Cómo se hizo la selección de auto
res y la coordinación del trabajo? 

La vida os irá enseña ndo que estas 
cosas no se hacen democráticamente 
sino dictatorialmente, por facilidades 
de trabajo. Es una enredadera 
inmensa, tú das unas normas genera
les que no puedes imponer, eres pri
mun inter pares al igual que los 
demás y unos te hacen casoy otros no, 
en definitiva, no eres nadie. Yo creo 
Que el único que podía hacer esto, 
sería un director de Editora, que ade
más fuera un profesional y dueño del 
poder económico. 

Por último, ¿Cree que la falta de 
desarrollo de la Historia Regional en 
Castilla- La Mancha se podrfa poten
ciar con la creación de nuestra Univer
sidad? 

Todo lo que sea potenciar historias 
regionales es muy interesante desde 
el plano de la investigación, porque 
como en realidad la Historia está irre
gular dicho coloquialmente, a coji 
trancas, hay lagunas no cabe duda 
que sólo la impulsión de la investiga 
ción regional e incluso local podrá 
hacer colmar la laguna . No oculto que 
esto tiene un problema en el momento 
de crisis económica, se editan peor 
estas cosas y hay que echar mano de 
las posibilidades que tengan las Dipu 
taciones, los Gobiernos Autónomos, 
ya que desde el punto de vista comer 
cial es mucho más difícil que antes. 

En la emoción del instante, compro
bamos que don M anuel Tuñón de Lara 
es el reflejo de la felicidad, sin pala 
bras amargas, la sonrisa eterna, el 
pelo sembrado de a ños de trabajo, pero 
con una inquieta y activa mirada 
acc ionó el mecanismo que nos condu 
ce para los que aún tenemos que 
luchar hacia el resplandor de la luz 
histórica, en un día mágico. 

Julián Sáez 
M .a Luisa García Marco 

Candelas Perulero Gutiérrez 
Jesús Tomás Vallejo 

Carmen Velasco 

* R.-Creo que esta Historia, es mas 
que nada una obra de difusión, de 
divulgación, hay algunos temas que 
señalaría como más importantes, 
reviste también una reflexión teórica 
en la introducción realizada por mí, y 
otra en el TomodeAmérica muy medi 
tada y dest inada a los pueblos latinoa 
mericanos, realizada por Céspedes del 
Castillo. 
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Flbu/a, cuenta de cal/ar y fusaya/as. 

Un trozo de nuestra historia 
en elllCerro de las Cabezas" 

El "Certo de las Cabezas", situado en una zona que domina el paso de 
Despeñaperros, el paso de Levante y el paso del Valle de Alcudia, es la 
encrucijada de culturas de la Meseta hacia Andulucía y por contrapartida de 
Levante para Andalu~ra y la Meseta. Su importancia, no s610 geogréfica sino 
hist6rica se ha puesto de relieve en unas recientes excavaciones realizadas por 
los arque610gos Javier Pérez Avilés y Julién Vélez Rivas que lo sitóan en 
importancia a los yacimientos de" Alarcos" y "Oreto" en lo que respecta ala 
secuencia de la cultura ibérica y la prehistoria en la provincia de Ciudad Real. 

JESUS MARTlN RODRIGUEZ 

Esta revista se ha puesto en contacto 
con D. José Javier Pérez Avilés, l icen
ciado en Arqueolog ía por la Universi
dad de Granada y uno de los dos 
jóvenes que ha dirigido desde su pr in 
cipio y a in iciat iva prop ia los trabajos de 
excavación llevados a cabo en el cerro 
de las Cabezas durante los meses del 
pasado verano. 

Según declaró, su curiosidad por 
este tema y en especial por el Cerro de 
las Ca bezas, situado en el km . 206 de la 
carretera N IV, Madrid- Cádiz. Nació a 
raíz de una conferencia pronunciada 
por D. Martín Almagro en el sinposium 
de A mpurias sobre el Origen del 
Mundo Ibérico, cuando él estudiaba 
cuarto de carrera, desde entonces y 
hasta ahora mostró especial interés 
dado que ninguna institución había 
estud iado el tema en profundidad, se 
sabía de su existencia (desgrac iada 
mente) y ello ha dado lugar tras larguí
simos años de olvidoa un expolio mor
daz y desaforado, que si bien hoydía no 
se puede calcular el daño causado sin 
lugar a dudas ha sido de una magnitud 
enorme, no sólo por lo queseha podido 
perder, sino por lo que ha podido perju -

dicar a piezas arqueológ icas que ya 
han pasado irremediablemente a for
mar parte de una histor ia perdida . 

Puesto en contacto con D. Anton io 
José Vasco, conocedor y aficionado a la 
arqueología, imediatamente se dió 
cuenta de la magnitud del yacimiento, 
puesto que la cerámica se encontraba 
a flor del suelo, lo que le llevó a pedir 
ayuda a las inst ituciones oficiales para 
realizar unos trabajos de excavación 
que en su primera fase ya han dado 
unos resultados mucho más que satis
factorios. Estos trabajos que duraron 
desde el nueve de agosto hasta el16 de 
octubre del pasado año se pudieron 
realizar gracias a la colaboración des
interesada de un nutrido grupo de 
estudiantes del Instituto de Enseñanza 
Media " Bernardo de Balbuena " , pues 
si bien en un principio se pensó que se 
pOdía contar con la ayuda de trabajado
resdeII.N .E.M . prev io acuerdoconcer
tado de 10 trabajadores, este Instituto 
después se negó a firmar el acuerdo y 
en últimas instancias se contó afortu 
nadamente con 15 estud iantes del 
Bernardo de Balbuena y la ayuda de D. 
Anton io Marques, que junto a los dos 
jóvenes arqueÓlogos preparan la publ i· 
cación de lo encontrado hasta el 
momento. 
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Para la realización de este proyecto, 
se ha contado con la ayuda de la Conse
jería de Cultura de la Junta de Comu
nidades, la Excma. Diputación y el 
Ayutamiento de Valdepeiias que ha 
restado además de una cantidad en 
metálico todo tipo de ayuda en lo que 
respecta a material. aún así. la subven
ción obtenida durante esta campai'la, 
ha sido muy reducida si se tiene en 
cuenta que, al margen de los trabajos 
sobre el terreno se ha de realizar des
pués un trabajo de selección, fotogra
tia y estudio, trabajos todos ellosque al 
igual que los anteriores se han llevado 
a cabo completamente gratis, tanto por 
el personal, colaboradores yarqueólo
gos. 

A pesar de que este tipo de excava
ción es más para desarrollarlo en 
extensión que en profundidad de los 
1 10m2 excavados se ha podido consta
tar que el Cerro de las Cabezas ha 
tenido tres momentos de ocupación: El 
primero se desarrolló en la edad del 
bronce final , S. VI-VII a. C.; el segundo 
cuando se empieza a formar el mundo 
Ibérico y por último el Ibérico pleno o 
clásico S. IV ó 111 a. C. estos 110 m2 

excavados se han realizado en la parte 

Kalathos ibérico del siglo IV a. de C. 

CULTURA 

Sur del cerro y como primer objetivo de 
los trabajos se plantearon dos cortes 
con dos objetivos claros, el primero era 
poder sacar la mayor estratigrafra 
(conocimiento de los estratos) y el 
segundo, documentar las dos Ifneasde 
defensa que rodean al cerro. 

En la primera fase de las excavacio
nes los resultados obtenidos fueron 
buenos ya que de los 10 metros extrar
dos en potencia estratigráfica, se pu
dieron obtener extractos de cenizas del 
bronce final y constatar que este asen
tamiento es anterior a la construción 
de la muralla as! como comprobar que 
en el Sur-Oeste se unen los dos pun
tos de defensa lo que hace pensar que 
en este punto se encontraba la e trada 
a la Acrópolis. 

En segunda fase se han encontrado 
restos de cabai'la del bronce f inal, dos 
etapas de la cultura ibérica, una 
cabaña entera de estructura recta ngu
lar, así como un bastión de defensa de 
la primera línea de muralla que rodea al 
cerro. Unido a todos estos hallazgos 
hay que sumar la cantidad de material 
en cerámica quese ha recogidoyentre 
las que se han encontrado piezas de 
Cerámica !ftica Ibérica, Griega Atica, 

fibulas de bronce, fusayolas, molinos 
de mano, etc. si bien la importancia de 
todo este material no se puede consi
derar en su cantidad, sino en su cali 
dad, en la actualidad se está probandO 
con otros objetos de la Penlnsulaytodo 
hace augurar que su importancia es 
primordial para el entendimiento no 
sólo de la cultura Ibérica, sinode nues
tra t ierra Castellano-Manchega. 

A falta de un Museo arqueológico en 
Valdepei'las, todo el material encon
trado irá a parar a las arcas del Museo 
Provincial, una vez realizados los tra 
bajos dedocumentación, paraque pue
dan ser expuestos al público. El tema 
que más. preocupa en la actualidad a 
nuestro entrevistado es en primer 
lugar el acondicionamiento de una 
vigilancia permanente que se respon
sabilice del cerro y haga que los depre
dadores desistan de su actitud de 
expol io, máxime ahora que se encuen
tran a la vista los trabajos realizados. 
Por otro lado la urgencia de que las 
instituciones se hagan cargo de este 
yacimiento y apoyen para una segunda 
fase de trabajos o cuantas hicieran 
falta para el total descubrimiento del 
cerro. 

MANCHA 
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Un alfar solanero: 
Francisco García-Uceda 

PILAR FLORES GUERRERO 

En Castilla- La Mancha la alfarería 
ha ido adquiriendo una merecida 
fama, que ha traspasado incluso los 
límites de la región . Esta valoración es 
un fenómeno propio de nuestro 
tiempo. Lafuente Ferrari dice ..... Ia 
cerámica es un lujo barato y asequi 
ble, sin sofisticación ni pretensio
nes... (1) El inconveniente de la 
valoración de los productos populares 
estriba en que se falsean ydesvirtuan, 
porque poco a poco van relegándose a 
usos muy concretos y como ya pasa en 
otros lugares en España, van enfoca 
dos con miras esencialmente turísti 
cas. y el turismo es otro fenómeno que 
también contribuye al falseamientode 
la cerámica popular aunque incre
menta su producción . 

La alfarería es un arte popular (2) 
muy antiguo. Aparece en el mismo 
momento en que el hombre descubre 
la plasticidad de la arcilla y la dureza 
que ésta adquiere mediante la cocción. 
En un principio servía para satisfacer 
las necesidades básicas de la pobla
ción campesina (vasijas de uso 
doméstico). Pero hoy los nuevos ade
lantos técnicos hacen que estas pie 
zas de barro pierdan la funcionalidad 
que antes tenían. 

La alfarería castellano-manchega 
produce una mixtificación entre lo 
puramente decorativo y los antiguos 
objetos de uso común con la influen 
cia del turismo y el impacto de las nue
vas formas de vida . Existen en esta 
región núcleos alfareros que gozan de 
un gran prestigio como: 

- Chinchilla (Albacete) que hace 
una alfarería estrechamente unida a 
la vida cotidiana del lugar, tinajas, 
cántaros, tejas y especialmente unas 
vasijas tradicionales, las conocidísi 
mas " cuerveras" (3) que son lebrillos 
bastante hondos que en su filo llevan 
unos soportes donde descansan unas 
jarritas pequeñitas. Actualmente gra 
cias al alfarero Mariano Gómez fabri 
can también estas cuervas en el 
pueblecito toledano de Cuerva (4). Sin 
embargo, el nombre dado a esta vasija 
no deriva de este topón imo, como a 
primera vista puede parecer, sino de 
una bebida con vino y limón que se 
conoce precisamente como " cuerva " . 

- Ocaña, Consuegra, Villafranca 
(Toledo), la cerámica de estos pueblos 
tiene hoy fama universal. precisa 
mente por el color blanquecino de las 
piezas. La de Ocaña (5) que como 
única decoración lleva motivos vege-

tales incisos, hechos con una aguja de 
coser y alguna que otra inscripción, 
se ha destacado por los botijos con un 
gran número de asas y pitorros. 

Villafranca tiene una buena tradi 
ción alfarera, sus vasijas tienen 
aspecto blaquecino, debido a la cal 
que contiene la arcilla y se destinan 
sólo para agua . Todavía hoy se siguen 
haciendo vasijas funcionales, bebede
ros de gallinas y de palomas, junto con 
piezas decorativas como paragüeros 
con decoración en relieve, cántaros 
con cabeza humana, lámparas ... 

- Mota del Cuervo (Cuenca). Es una 
alfarería fabricada por mujeres dentro 
de una economía casera, igual que la 
estudiada por Luis Cortés Vázquez (6). 
El hombre interviene sólo en el aca 
rreo de la arcilla, la cochura y la venta 
de cacharros. Las piezas más repre 
sentativas tienen una forma de botella 
con un cuello muy delgado. 

- Membrilla, La Solana, Puerto 
Lápice y Santa Cruz de Mudela (Ciu 
dad Real). Es esta alfarería relativa 
mente reciente, en el siglo XVIII 
existían alfares en La Solana, en El 
Toboso, en Puertollanoy en Alcázarde 
San Juan. Isabel Pérez Valera al 
hablar de las profesiones y oficios en 
su libro " Ciudad Real en el siglo XVIII " 
dice que sólo había un alfarero. (7) Los 
alfareros de estos lugares sólo fabri 
caban tejas y baldosas para el suelo. 
Sin embargo, dentro de Ciudad Real 
hay que destacar la alfarería de Puerto 
Lápice y Santa Cruz de Mudela. 

1. - FRANCISCO GARCIA 
UCEDA. UN ALFARERO AUTODI 

DACTA 

Nuestro alfar solanero nos confesó 
que no había tenido maestros que le 
enseñasen, que fue él quien eligió 
esta profesión por sí sólo, aunque su 
padre ya realizaba tejas y baldosas de 
barro y luego pasó el negocio a él. Sm 
embargo, él se considera completa 
mente autodidacta, porque las piezas 
que hace son generalmente formas 
inéditas, aportaciones novedosas' a 
este fantást ico mundo de la alfarería. 
Es lo que pOdíamos llamar " un art ista 
del barro" . 

Sus obras son realizadas con ¿)g ~a y 
arcilla . La que llaman " arcilla local " 
que se encuentra en unas canteras 
que están a unos ci nco kilómetros de 
La Solana . 

Aunque la arcilla , la mayor parte de 
las veces sea igual para todos los 
cacharros, sin embargo no lo es la 

forma que las va adjudicando. Es pre
cisamente con sus dedos y la presión 
que ejercen éstos sobre la arcilla, la 
que va creando formas caprichosas, 
elegantes, fantást icas y sobre todo 
expresivas. Como dice Pedro M erce 
des, el alfarero es .. ... un escultor den
tro de la alfarería". Sin embargo, 
Francisco García - Uceda dice que en 
este trabajo no hace falta tener cuali 
dades sino simplemente esfuerzo, 
empeño' e interés. 

La decoración más primitiva en su 
cerámica es la de una faja con tres 
bandas, colocada hacia el centro de la 
vasija . Más adelante llegó a cubrir 
toda la superficie con bandas, se con
servan algunos ejemplares de este 
tipo en su exposición . Y últimamente 
se inclina por hacer piezas que llama 
" con mandil ", porque una parte de la 
vasija es arcilla y la otra más o menos 
con la forma que le da nombre, caolín . 
Después les da el baño de barniz, que 
da brillo y más resistencia a la pieza . 
Pero, lo que más abunda en sus obje 
tos son superficies esmaltadas de 
color (puede ser verde, marrón, rojo, 
azul ... ) que cubre la mayor parte del 
cacharro. 

En la base de la pieza va siempre su 
firma y el lugar, La Solana . 

Su obra está formada por: 

A) Objetos de adorno, con fines 
más bien turísticos, (aunque él no sale 
a vender su obra, hay que señalar que 
van a su taller o a su exposición a 
comprarlas, incluso gente de fuera de 
la provincia). 

- platos pintados (cóncavos y otros 
llanos) con motivos fitomonos y en 
algunas ocasiones éstos van mezcla 
dos con los zoomorfos, es la Natura 
leza la que le inspira . En ellos 
podemos ver la predilecc ión por las 
formas curvas y el movimiento. 

- ordeñadores, de tamaño muy 
peqeñito, que nos recuerdan aquella 
funcionalidad de las piezas antiguas 
que ahora han sido desplazadas por 
los nuevos materiales. 

- jarrones de formas muy curiosas 
y variadas, bulbosas, alargadas, acha 
tadas ... 

- floreros de tamaño un poco más 
pequeño que los jarrones, pero muy 
semejantes en lo decorativo. 

B) Objetos útiles relacionados con 
las necesidades de la vida actual , pero 
sin olvidar los aspectos fantásticos y 
originales. 
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- juegos de t é formados por 6 taci 
tas, la tetera, la jarrita de la leche, el 
azucarero y una bandeja para las pas
tas. Decoradas todas las piezas de un 
modo verdaderamente caprichoso. 

- juegos de café con el mismo 
número de piezas que el anterior, pero 
las tazas más pequeñitas. La decora 
ción es semejante. 

- maceteros de tamaños. formas y 
decoraciones muy diferentes. Pueden 
servir por ellos sólos como objetos 
decorativos. 

-jarras, en estos ejemplares se 
aprecia una gran influencia clósica, y 
en muchas ocasiones hay perviven
cias de las formas íberas. Las hay de 
tamaños diferentes. Un modelo típico 
de La Solana, pero muy antiguo, es la 
jarra con una sola asa y la boca muy 
abierta . 

- ceniceros, desde los simples 
modelos de barro a los decorados 
con figuras como las que decoran los 
platos. 

- t arros de botica que hoy se sue
len utilizar como tarros de cocina. 

Para terminar, no podemos dejar de 
mencionar la gran cantidad de baldo
sas y de tejas que fabrica -igual que 
anteriormente hacía su padre - y las 
vende incluso a pueblos vecinos. 

11. - SISTEMAS DE TRABAJ O 

En líneas muy generales lo podemos 
resumir en los siguientes puntos. 

1 º.- Desde el lugar donde tiene la 
arcilla almacenada (tiene que estar en 
un sitio fresco y cubrirla ademós con 
un plástico para que no pierda la 
humedad) la lleva al taller, aquí es 
donde hace la masa . Una vez ama 
sada, la pone en un torno, normal 
mente el tradicional. a veces tam
bién usa el eléctrico. Se humedece el 
barro y el artista las manos. y se 
empieza a dar vueltas al torno, para 
que poco a poco vaya saliendo la forma 
deseada; es como crear algo de la 
nada.en este caso sería de la masa. 

Una vez torneadas las piezas y colo
cadas en tablas han de secarse. Esto 
debe tener lugar a la sombra primero y 
después al sol , y tiene como objeto la 
eliminación del agua empleada en la 
manufactura . Ha de realizarse nece 
sariamente al aire libre. puesto que de 
hacerlo al fuego, la rápida formación 
de vapor produciría una dilatación que 
hundiría las paredes de la vasija . 

2º.- Después de un tiempo, conse 
guida ya la forma, se la introduce en el 
horno para su primera cocción (nos 
comentó que todas sus piezas llevan 
siempre dos cocciones). de este modo 
consigue el endurecimiento necesa 
rio. El tiempo de permanencia en el 
horno depende del tamaño y grosor de 
la vasija . 
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3º.- Cocida la pieza. se le da una 
capa de pintura especial manual 
mente (en la actualidad hay otras téc 
nicas para dar la pintura, pero la 
utilizada por nuestro alfar es la 
manua l). aquí también se pueden 
demostrar las dotes de fantasía . habi
lidad e imaginación, porque se puede 
consegu ir or iginalidad 'según se apli 
que de una forma o de otra. 

A continuación de esa primera capa 
es cuando ya se pinta. porque la pri 
mera vez evita que el barro absorba la 
pintura . Terminada la fase de pintura, 
se le da una capa de barniz especial 
para objetos de barro. 

4º.- Con la segunda cocción ya 
está preparada la pieza para ser colo
cada en la Exposición de su taller, 
donde puede ser observada p:>r el 
público para su consiguiente venta . 

La Exposición está montada en una 
habitación próxima al talleryesdonde 
podemos contemplar las obras mós 
insospechadas de su amplio reperto 
rio. 

Sin embargo, nos entristece ~;aber 
que este trabajo no va a tener conti
nuidad. porque nuestro alfarero es el 
único que tenemos ahora en la villa de 
La Solana (8 ). Como en otros tantos 
campos la técnica y la maqu inaria van 
sustituyendo la labor artesanal de 
nuestros antepasados. La desapari
ción progresiva de los alfares no 
empieza hasta el segundo terc io de 
este siglo, siendo una de las causas 
que va haciendo que Ciudad Real sea 
cada vez más pobre en alfarería . 

Esta especialidad artesana y popu
lar, junto a la de los "hierros artísti 
cos", los trabajos de enea. de madera 
y esparto han hecho que se la conozca 

a La Solana como "pueblo de artesa 
nos" . 

NOTA: Quiero dar las gracias a Don 
Anton io Romero García-Muñoz. y al mismo 
alfarero Don Francisco Garcia-Uceda. por 
la ayuda que me han prestado para llevar a 
buen término este trabajo. 

111.- NOTAS 

(1) LA FUENTE FERRARI. Enrique. Cerá 
mica española de la Prehistoria a nuestros 
dlas . Catálogo de la exposición. Madrid 
1966. 

"La Cerámica es un lujo barato y asequi
ble sin sofisticación ni pretensiones. sin la 
pedantería o la vacuidad en que tantas 
veces se caen, en sus malos momentos las 
artes mayores" . 

(2) LLORENS ARTIGAS y CORREDOR 
MAHTHEOS.- Cerámica popular espa
ñola. Sarcelona 1970. 

(3) SELTRAN. Antonio. Cuerveras de 
Chinchilla y " kernoi " hallstalticos y clási 
cos. SeminariO de Historia y Arqueología . 
Albacete. 1962, págs. 96 a 102. 

(4) SESEÑA. Natacha. La Cerámica 
popular en Castilla la Nueva . Editora 
Nacional. M adrid. 1975. pág. 91 . 

(5) GIMENEZ DE GREGORIO. Fernando. 
Diccionarío de los pueblos de Toledo. 
Toledo. 1966. T. 11 . pág . 104. 

(6) CORTES VAZQUEZ, Luis. La alfarería 
popular salmantina . Salamanca. 1953. 

(7) PEREZ VALERA, Isabel.- Ciudad 
Real en el siglo XVIII. Instituto de Estudios 
Manchegos. Ciudad Real. 1955. 

(S) SESEÑA. Natacha.- ob. cil. pág. 235 . 
Para Natacha Seserla la alfarería de La 
Solana está extinguida. y así nos lo repre
senta en el mapa con el que ilustra su obra . 
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CULTURA 

Lo mejor de 1984 
JOSE LUIS VAZaUEZ 

Gran a/'lo en cuanto a obras cinema
tográficas se refiere este pasado 
1984. Digan lo que digan los agoreros 
y a pesar de algunos sonoros 
pe/'lazos, el cine está vivo. Porque si 
bien es verdad, que a uno le apasionan 
tltulos como "Casa blanca", "lo que el 
viento se llevó", "El hombre tran
quilo" o "Vlrtigo", no es menos cierto 
que a uno tambiEfn le motivan "Calles 
de fuego", "Corazonada", 'Tasio" o 
"Entre pillos anda el juego". Y cuando 
mi generación veintea/'lera llegue a la 
madurez no sólo tendrá que citar 
aquellos tltulos mágicos de los 30, 40 
ó 50, sino también éstos de los SO. 

Quiero también resaltar que aunque 
aqul citemos "solamente" las 20 
mejores pellculas, hay otras muchas 
que también merecerá la pena rese
/'lar, pero obviamente por falta de 
espacio, tendremos que omitir. Desta
quemos por último, que el cine nortea
mericano sigue siendo el número 1 
por talento, imaginación y dólares. y 
también congratularnos por la pujanza 
del cine espai'iol. 

Vayamos con las mejores: 

" CAllES DE FUEGO", deWalterHill 
(EE.UU.) 

Una genial historia de amistades 
duraderas, besos bajo la lluvia y 
negros de gominola . Hay también 
asfaltos mojados, una reina del hop 
raptada por los malos y una mujer sol
dado (la fabulosa Amy Madrigan), de 
probada profesionalidad. Es un wes
tern de atmósfera urbana, con música 
rok percutante y embrujadora estética 
de video clip. Y con un final de los de 
antologla, donde el chico le espeta a 
la chica: "No servirla para llevar tus 
maletas, pero siempre que me necesi
tes, aqul estaré". 

"ENTRE PillOS ANDA El JUEGO", 
de John landis (EE.UU.). 

Una fabulilla demoledora sobre la 
condición del ser humano, con remi
niscencias Marktwanianas. Persona
jes de postln : Una fulanilla, Ofelia, de 
sonrisa contagiosa y corazón de oro; 
dos vejetes millonarios con alma de 
cocodrilo, y un negro y un blanco a los 
que tratan de cambiar sus roles en la 
vida. 

Una excelente comedia donde hay 
momentos en que las carcajadas no 
dejan oir el diálogo: Eddie Murphy 
haciéndose pasar por representante 
de los Coros y Danzas del Camerún o 
un perro meando en la bota del desa
huciado aykroyd, entre otros muchos. 
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"CORAZONADA", de Francis Ford 
Coppola. (EE.UU.). 

Solamente los genios se la juegan. Y 
Coppola es uno de ellos. Aquí utiliza 
presupuestos desorbitantes para con
tar una sencilla historia de amor. A 
pesar de su pasado esplendoroso, y 
aunque sólo fuera por esta pellcula, 
necesita un trono entre los reyes del 
cine. Por saber dar identidad a su his
toria y por "renovar" el lenguaje cine
matográfico a través de procedi
mientos electrónicos. También a uno 
le gustarla ir a Bora Bora con chicas 
como Teri Garr o Nastassia Kenski. 

"GREMlINS", de Joe Dante 
(EE.UU.). 

No s610 por crear unos monstruillos 
más o menos graciosos sino por darles 
situaciones divertidas y llenas de 
ingenio, ha constituido "Gremlins" 
una de las revelaciones del a;'\o. Un 
bonito cuento en el que el talento 
queda patente. Y momentos regoci
¡antes como aquel en que los "mons
truítos" se dan codazos y comen 
palomitas, mientras ven en un cine 
" Blancanieves y los siete enanitos", o 
cantan villancicos de Navidad con cara 
de chicos buenos. Desde luego, la 
maldad hecha diversién. 

"TASIO", de Moncho Armendáriz 
(ESPAf:lA). 

la vida de un hombre libre contada 
con sencillez y sentimiento. Magistra
les planos para mostrarnos el creci 
miento de nuestro personaje, 
cambiando un aro por un tirachinas, 
para mostrar el paso a la adolescencia, 
y el mismo tirachinas por una esco
peta, para mostrar ya la edad adulta. 
Muertes sugeridas a base de cipreses 
y tai'iidos de campana. la emoción en 
su estado más puro y directo. Siempre 
nos acordaremos de este carbonero 
navarro de la sierra de Urbasa. 

"ANGEL", de Robert Vincent O'Neill 
(EE.UU.). 

Ambientes conflictivos y marginales 
descritos con acierto inusual. Perso
najes extravagantes y desarraigados 
llenos de una ternura y comprensión 
inhabituales. También por el lado poli
ciaco interesa, ya que nos angustia
mos con ese maniaco que pone en 
jaque la vida de nuestra preciosa pro
tagonista Donna Wilkes, cuyo rostro 
podrla deambular indistintamente por 
cielos o infiernos. 

"RIO ABAJO", de José luis Borau 
(ESPAf:lA-EE.UU.). 

Extraordinaria historia de fronteras 
y fronterizos. Scott Wilson, David 
Carradine, Jeff Delger, Victoria Abril y 

otros. consiguen insuflar vida a unos 
personajes que se desenvuelven den
tro de un acertadamente captado 
ambiente sórdido, con "El papillón" 
como telón de fondo de grandes o 
peque/'los acontecimientos. Aunque 
hasta la fecha, no me llamaba la aten
ción, prometo a partir de ahora seguir 
la carrera de Victoria Abril, ya que 
hace toda una creación de la putilla 
Engracia. Además Teo Escamilla se 
encarga de filmarla de forma esplén
dida, desde todos los ángulos y con 
todo tipo de iluminación. 

" lIO EN RIO", de Stanley Donen 
(EE.UU.). 

TItulo desafortunado para una de 
las mejores comedias de los últimos 
af'los, dirige el asunto el maestro 
Donen ("Un dla en Nueva York"/'Can
tando bajo la lluvia", "Charada", 
" Indiscreta", "7 novias para siete her
manos", "luky -lady", etc.). Situacio
nes jocosas y plenas de sutileza. Y con 
Rro de Janeiro como escenario exótico, 
donde transcurren los escarceos amo
rosos de los maduros y espléndidos 
Michael Caine y Joseph Bologna, a la 
búsqueda de la juventud perdida. Con 
chicas tan precoces como Michele 
Phillips, entendemos que el inteli
gente Caine pierda toda razón. 

"BAJO El FUEGO", de Roger Spot
tiswoode (EE.UU.). 

Grandioso relato ambientado en la 
Revolución Nicaragüense, donde se 
entrecruzan los distintos comporta
mientos de personajes diversos, abo
cados a situaciones limite: Un 
reportero que olvida su profesionali
dad en aras de su conciencia, un mer
cenario sin escrúpulos que cumple su 
" cometido" con profesionalidad y un 
maquiavélico francés con enorme 
lucidez. 

Aunque todo funciona a las mil 
maravillas dentro del contexto pura
mente aventurero y dramático, hay 
una fuerte a.utocrltica por parte de los 
norteamericanos con frases como: 
"Hace falta que maten a un norteame
ricano, cuando ya han muerto 50.000 
nicaragüenses, para que Vds. inter
vengan, yanquis" Estupenda Joanna 
Cassidy, estupendo Gene Hackman y 
perfecto de presencia Nisk Nolte, un 
aspirante arrastrapanzas a Robert 
Mitchum, pero sin su sentido del 
humor. 

"lOS SANTOS INOCENTES", de 
Mario Camus. 

Pienso que Mario Camus, consti
tuye con Berlanga, el mejor dúo de 
toda la historia del cine espai'lol, en 
cuanto a directores se refiere. Sabe 
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narrar historias. Y aqul con una mate
ria prima realista. pero tópica, sonsi
gue un relato pleno de sabidurla y 
emotividad. Se/'loritos y criados, mise
rias e injusticias y encinares extreme
/'los, constituyen la enjundia de la 
trama. Inolvidables interpretaciones 
de todo el elenco artlstico, destacando 
la fuerza magnética de Terele Pávez,la 
mirada hundida y expresiva de Alfredo 
Landa y Paco Rabal. genial, soltándole 
eso de " Milana bonita" a un cuervo. 

" GEORGIA ", de Arthur Penn 
(EE.UU.). 

Que Arthur Penn es un "Humber 
oh e" del cine, no me cabe la menor 
duda. Que "Georg ia" es una película 
mágica, tampoco. ¡Qué encantadora 
historia de amor, la de esta chica, con 
nombre de ciudad!. Una mujer que se 
entrega generosamente a los hom
bres desbordando vitalidad. Y mos
trándonos a la vez, toda una época lle
na de ilusiones y contradicciones, de 
esperanzas y sue/'los fracasados; los 
aflos sesenta, Con despedidas de 
padres e hijos filmadas a la manera 
fordiana . A muchos nos gustarla tener 
una historia de amor con Georgia. 

" YENTL", de Barbra Streisand 
(EE.UU.). 

Canta como los mismísimos ánge
les (y si no, los ángeles deberla n can
tar como ella), interpreta a la manera 
de auténtica estrella, gana su buena 
pasta como productora y encima 
ahora dirige películas de forma admi
rable. Su nombre, Barbara; su apellido 
Streisand. Sobran presentaciones. 
Seflalemos solamente que en su 
debut tras la cámara. nos ha contado 
una bella historia de amor y humor: 
Una chica judla transgrede las normas 
de su religión, y lee el Libro Sagrado, el 
Talmud; no contenta con estoy unavez 
muerto su padre, decide ingresar en la 
Universidad, haciéndose pasar por 
chico, cosa grave para la época. 
Ambientación cuidada, melodlas 
espléndidas y momentos un tanto 
"innovadores", donde música y diálo
gos se complementan. 

"LOCA ACADEMIA DE POLlCIA", 
de Hugh Wilson (EE.UU.). 

Tal vez el mejor título del mercado, 
dentro de ese viraje que está dando la 
comedia hacia el desmadre. Su direc
tor, Hugh Wilson con gran acierto, lo 
ha fiado prácticamente todo a una 
serie de actores, algunos desconoci
dos y otros veteranos, que son un 
auténtico hallazgo en cuanto a efecti
vidad cómica se refiere. Ver al Uli 
Ursus negrote, al play-boy argentino, 
a los dos calamitosos nazis, a la negra 
sosainas y al imitabocinas de 
coches-patrulla o máquinas de afei 
tar, es un enorme placer y una diver
sión garantizada durante todo el 
metraje de la pellcula. 

CULTURA 

" EL RETORNO DEL JEDI", de 
Richard Marquand (EE.UU.). 

Eternas gracias al Seflor Lucas por 
recuperar con su "Trilogla de las Gala
xias" unas emociones que pareclan 
perdidas. No inventa fórmulas, ero 
las actualiza de forma magistral. Es 
más ha logrado "crear" en'cierto modo 
un género y dotarle de una iconograffa 
propia. En este 3.2 episodio hay unos 
osipeluches divertidisrmos, acción 
de buena ley, duelos con rayos láser y 
bichos varios (en especial, un gigan
tesco sapo repugnante). La épica 
sigue funcionando. 

"INDIANA JONES y EL TEMPLO 
MALDITO ", de Steven Spielberg 
(EE.UU.). 

Un fenomenal Spielberg. Consigue 
aunar espectáculo y arte de forma 
matemática, precisa. Y por favor, no se 
ponga en el cargo de las computado
ras únicamente. No tienes tiempo de 
respirar. no puedes asimilar el caudal 
de emociones, que se te ofrecen ante 
los ojos. Hay una carrera de vagonetas 
de quitarse el sombrero. Un banquete 
con platos muy especiales. Y un chaval 
chino y una corista locates Que ani 
man la función . Hay hasta miedo del 
legítimo. El Harrison Ford tan divertido 
como siempre. Todas las emociones 
que se aunan en esta cinta en la Que 
decir que es trepidante, es decir poco. 
Pasen se flores, pasen y vean. 

" EL PRECIO DEL PODER", de Srian 
De Palma (EE .UU.). 

Sorprendente cambio en la carrera 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

de Srian De Palma, que de hacer feno
menales " thrillers" modernos, y ser 
émulo de Alfred Hitchcock, con este 
titulo ha pasado a serlo de gentes 
como Peckinpah ó Hawks. Nueva revi
sitación de "Scarface", donde se cam
bia a un ganster de los aflos 30 por un 
marielito de los 80. Vibrantes secuen
cias de acción y crispada interpreta
ción de Al Pacino, necesaria en este 
caso para su personaje. Dos horas y 
media que pasan como un suspiro. 

" 1, 2, 3... SPLASH", de Ron 
Howard. 

Encantadora es el primer adjetivo 
Que me viene a la memoria, al recordar 
esta p~lIcula de sonoro y explicativo 
titulo, que nos habla de los amores de 
una bonita sirenita (Daryl Hannah) y 
un simple mortal. El descubrimiento 
de la vida en la tierra a través de la 
televisión y los problemas Que trae el 
cambiarse de cola. son algunos de los 
hallazgos con Que nos obsequia 
" SPLASH", aparte de devolvernos la 
capacidad de soflar y de creer en boni 
tas historias de amor. Además con 
final feliz, como está mandado. 

"EL REY DE LA COM EDIA", de Mar
tin Scorsese (EE .UU.). 

Sorprendente narración de Scor
sese sobre showmans con aspiracio
nes de fama, y fans histéricas hasta 
limites insospechados. Un Robert De 
Niro excelente como en el es habitual, 
y un insólitamente serioJerry Lewis, o 
Que saca a flote su personaje con 
sobriedad. Suenos secundarios, yotra 
vez Nueva York irradiando magia cada 
vez que se la fotografía . 

"CHRISTINE", de John Carpenter 
(EE.UU.). . 

Fascinante y " sui géneris" historia 
de amor entre un adolescente y un 
coche, un precioso Plymouth rojo del 
58. Buen tratamiento al analizar el 
progresivo desquiciamiento de nues
tro protagonista, pasando de ser un 
trmido y acobardado muchacho, a gra
cias de la pasión Que le une al coche, 
convertirse en un justiciero de cui
dado. " Amor fou " se le llama a esto. 
Además hay buena música rock. Y 
Carpenter que es un gran director, 
como lo demuestran tltulos como 
" Asalto en la comisaría del distrito 
13" ,"1997, Rescate en Nueva York" o 
"La noche de Hullaween", vuelve a 
dar en la diana. 

"MAS ALLA DEL VALOR", de Ted 
Kotcheff (EE.UU.). 

"Los siete magnrficos" trasladados 
al Vietnam, cambiando mejicanos por 
asiáticos. Contada a buen ritmo por el 
director de "Acorralado", hay amenas 
secuencias generosas, parajes exóti 
cos, e interpretación ajustada; desta
cando el buen hacer de Gene 
Hackman al frente del reparto. 
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Resumen cultural del último trimestre del84 

Importantes ofertas 
y algunas coincidencias 

M . c. S. 

El intento de acercar la cultura a las 
gentes, es decir de cultivar con dife
rentes tipos de actividades y conoci
mientos la mente del ser humano, ha 
de merecer siempre el elogio y la feli 
citación de todos, partan de donde par
tan las iniciativas y se persigan los 
propios intereses que se persigan, que 
de haberlos no hacen aquí al caso. 

Lo cierto es que sin audiciones 
musicales no puede producirse el 
deleite por la música de los posibles 
asistentes, como no pueden engran
decerse los conocimientos de un 
número elevado de personas sin la 
oferta de conferencias o actos divulga
tivos' del saber, ni la afición a la magia 
del teatro o al mantenimiento corpo
ral , sin la vivencia de las representa 
ciones o la existencia de instalaciones 
y programaciones deportivas. 

Decía Ortega y Gasset que cada 
hombre tiene que decidir por su 
cuenta y riesgo, lo que va a hacer. Pero 
que la decisión no es posible si el hom
bre no posee algunas convicciones 
sobre lo que son las cosas en su derre
dor, los otros hombres, él mismo. Por
que sólo en vista de ellas puede 
preferir una acción u otra, puede en 
suma vivir. 

Sirvan las reflexiones del filósofo 
para resaltar la necesidad de dichas 
" convicciones" en cuya adquisición 
tiene una incidencia fundamental el 
desarrollo cultural del hombre. Por 
que sin topismos ni falaces intelectua 
lismos, conviene hacer llegar hasta la 
médula de nuestra sociedad la idea de 
que la adquisición cultural libera al 
hombre, y sólo en la medida en que se 
acerca a aquélla, el hombre vive en 
una dimensión superior a la simple 
vegetativa o animal. Es a través de la 
cultura y de la propia formación que el 
hombre adquiere capacidad de discer
nir, valorar, enjuiciar y mantener un 
sentido crítico del mundo circundante, 
próximo o lejano, y de sí mismo. 

Partiendo de este contexto, hay que 
resaltar que en la provincia de Ciudad 
Real , tanto en ámbitos capitalinos 
como~en la geografía rural, se han lle
vado a cabo, durante el último trimes
tre del afio 84, actividades culturales 
que han hecho resonar aplausos y 
expectativas esperanzadoras que no 
pueden ni deben ser defraudadas. 

Desde tres ángulos, Delegación de 
Cultura, Diputación y Ayuntamiento, 
se ha deparado a la provincia un 
cúmulo de actos que, aún con riesgos 
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repetitivos, conviene mantener en 
toda su frescura . 

La Delegación de Cultura de la 
Junta de Comunidades programó, en 
colaboración con los Ayuntamientos, 
un importante ciclo de conciertos a 
cargo de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid (en cinco poblaciones de la 
provincia); exposiciones de pintura; 
ciclo de cine de juventud (en dieciocho 
poblaciones); primeras jornadas de 
arqueología; primeros encuentros del 
grupo de ecologistas de Castilla -La 
Mancha (con importantes objetivos 
como actividades campa mentales, 
investigación biológica, estudios de la 
reg ión, etc.); primer curso de inicia 
ción al vídeo en Las Lagunas de Rui 
dera; con motivo de celebrarse el año 
internacional de la juventud en el 85, 
concierto joven con Nacha Pop y el 
grupo Zaas; jornadas de gimnasia de 
mantenimiento para adultos: iueoos 
escolares; primer ciclo de campo a tra 
vés en 62 zonas de la provincia; teatro 
clásico; recitales de zarzuela (grupo 
Eurídice); teatro infantil , etc. 

Por parte del Area de Cultura de la 
Diputación Provincial se ofrecieron 
act ividades como: semana de teatro; 
Concierto de Campanas, Música y 
post modernidad; libro-forum con la 
presentación del libro " Cuentos Tradi 
cionales"; grupo de teatro Dakrión; 
mesa redonda sobre la libertad de 
expresión en los medios de comunica 
ción; primer encuentro de joven poe
sía (acto de contenido denso, quizá 
toda ía no suficientemente calibrado); 
Semana de cine español, últimas pro
ducciones; (con una asistencia de 
espectadores cifrada en 5 .510); 
homenaje a Lorenzo Luzuriaga con 
conferencias a cargo de Tuflón de Lara 
y Herminio Barreiro; Primera Semana 
de Música en Navidad (treinta y tres 
actos entre capital y provincia y un 

total de 13.568 espectadores); exposi
ciones de cine (con un total de 1.615 
visitantes escolares) etc. 

Desde el Ayuntamiento se ofrecie
ron cuatro exposiciones de pintura: 
conferencias sobre el centenario de 
Alfonso X el Sabio, una de ellas a 
cargo del profesor Criado de Val; 
Semana de cine; concierto a cargo de 
la Orquesta Sinfónica de Asturias; 
concurso de murales; concursos de 
narrativa, dibujo, fotografía y pintura 
con motivo de la semana de la juven
tud; mesas redondas sobre problemá
tica de la juventud; concursos de 
belenes, villancicos, etc. 

Además hay que destacar otras acti
vidades, como diversas exposiciones 
de pintura promocionadas por entida
des bancarias de la ciudad; un con
cierto de violín y piano ofrecido por la 
" Asociación de mujeres manchegas" 
(gran acierto de calidad y que fue lar
gamente ovacionado por los asisten
tes); así como halagueflo augurio 
para las programadas dentro del 
recientemente estrenado 1985, 
alguna ya celebrada, a cuyos organi
zadores pedimos desde estas líneas 
seguimiento de las mismas y acierto 
en cuanto a las auténticas necesida 
des de los ciudadanos se refiere . 

Hasta aquí un aspecto de la cuestión 
y el esfuerzo de los promotores puesto 
ampliamente de relieve. Pero si lo 
anteriormente mencionado merece el 
elogio, hay que resaltar también que 
algunas de las citadas actividades han 
pecado de excesiva proximidad en 
cuanto a fechas, e incluso de coinci
dencia en las mismas. Por citar algu 
nos ejemplos, atrás quedaron dos 
semanas de cine, ambas interesantes, 
de diferente contenido, que si bien 
han supuesto un mayor acercamiento 
al séptimo arte, hubiera sido deseable 
que se ofrecieran con más distancia 
miento de fechas. 

y qué decir de las conferencias, 
celebradas una, en el Colegio Univer
sitario a cargo de Herminio Barreiro y 
otra , en el Ayuntamiento a cargo del 
profesor Criado de Val, ambas el 
mismo día y que plantearon a algunos 
la disyuntiva de a cuál de ellas asistir. 

Bien es cierto que ésto, como 
muchos otros aconteceres, conlleva 
una serie de preparativos y circuns 
tancias que difieren según se obser 
ven desde un lado y otro del telón y que 
a veces motivaciones totalmente aje
nas pueden traer consigo variaciones 
en cuanto a las fechas programadas e 
incluso suspensión de actos. 

Pero sin dejar de tener en cuenta 
estas posibilidades, si lascitadascoin 
cidencias pueden ser subsanadas en 
un futuro, mejor que mejor. Vaya la 
sugerencia junto con el deseo de un 
feliz cultural 85 . 

------------------------------------------------------~._ ................................... -----------------------------------------------' 
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Exposición 
de artesanía 
sudamericana 

CANDIDO BARBA RUEDAS 

En un intento de acercar al público 
en general, y más concretamente al 
ciudadano de a pie, una parte impor
tante de la cultura sudamericana, tuvo 
lugar el pasado mes de Febrero - los 
dlas 8 al 17- en la Sala de Exposic io
nes de la Caja de Ahorros de Albacete 
de nuestra capital, una Importante 
exposición de " Artesanía Sudameri
cana ", interesante no sólo por la nove
dad de las obras presentadas, sino por 
la indudable riqueza ornamental de 
las mismas. La muestra, rica en cali
dad, aunque no en cantidad - por las 
limitaciones de espacio-, inició su 
andadu ra por tierras extremef'las. 

Sus organizadores, un matrimonio 
compuesto por un argentino (Deme
trio Rojas) y una espaf'lola, de Mérida 
(Badajoz) (Manolia Ordof'lez Gonzá
lez), en un cosntante anhelo de exten
der y dar a conocer el acervo cultural 
de los paises sudamericanos, han 
recaído en la comunidad caste"ano
manchega, iniciando una serie de 
exposiciones en un primer momento 
por tierras toledanas, alcanzando un 
importante éxito en los lugares por 
donde ha pasado. 

En nuestra Provincia, numerosos 
pueblos han acogido felizmente esta 
exposición : Alcázar de San Juan, La 
Solana, Valdepef'las, Manzanares. 
Tomelloso, Socué"amos, etc., y final
mente Ciudad Real capital. 

En la muestra se exponen abundan
tes objetos y piezas, realizadas aún de 
forma puramente artesanal, de diver
sos paises de América del Sur. La arte
sanía más representada es la textil y 
en ella sobresalen los maravillosos 
tapices del Perú, cortinas de Bolivia y 
los no menos llamativos y conocidos 
ponchos argentinos, así como otras 
piezas procedentes de Guatemala y 
Ecuador . Otros oficios artesanos 
representados son: la cerámica de 
Perú, Argentina y México; trabajos de 
esmalte de Argentina y objetos reali
zados en malaquita de México, entre 
los que hay que destacar el "calenda
rio azteca"; un amplio bagaje de más
caras y piezas de marroquinería 
argentinas, así como una amplia gama 
de adornos personales, representados 
por joyas precolombinas; hamacas de 

Venezuela y abundantes instrumen
tos musicales de Bolivia. 

En suma. una completa y atrayente 
muestra que ha permitido que todos 
conozcamos un poco más una parte de 
la cultura sudamericana, como es su 
artesanía. 

CULTURA 

Una muestra de la artesan/a sudamericana 

Casa Municipal de Cultura 
Universidad Popular 
Alcázar de San Juan 

11 Festival Castellano-M anchego 
de Cantautores 

BASES: 

12 Podrán participar todos los ca n
tautores y grupos de canción popular 
de las 5 provincias de la Región. 

22 Para participar enviarán una 
cinta-casette con dos temas gra ados 
en la Cara A a la Casa de Cultura de 
Alcázar de San Juan antes del 20 de 
Abril de 1985. 

32 Las maquetas recibidas serán 
seleccionadas en sesiones de audi 
ción musical en la Casa de Cultura de 
Alcázar de San Juan. 

42 Las cintas seleccIonadas nI) más 
de lO se enviarán a las emisoras más 
representativas de la Región pNa su 
radio-difusión. 

52 Los 10 grupos selecci nados 
actuarán de dos en dos en los neses 
de Mayo, Junio o Julio en las Discote
cas o Salas de la Región, donde los 
organizadores eligirán un grupo por 
sesión . 

6º Los 5 grupos así seleccionados se 
reunirán en un Recital en Alcázar de 
San Juan el día 20 de Julio. sábado en 
un gran Festival donde se grabará en 
directo un L.P. con los dos temas 
seleccionados al principio de cada uno 
de los finalistas. 

NOTA.- Los participantes en la base 
núm. 5 serán subvencionados con los 
gastos de desplazamiento y dispondrán 
dos equipos de luz V sonido para su actua
ción . En la actuación del 20 de Julio los 
equipos serán dispuestos por la organiza
ción . 

Casa Municipal de Cultura 
Universidad Popular 
Alcázar de San J uan 

VI Certamen Literario 1.985 

BASES: 

12 Podrán concursar a este Cer
tamen todos los escritores y Poetas de 
la Región Castellano-Manchega, o los 
participantes en las Universidades 
Populares Espaf'lolas con un tema de 
elección libre. 

22 La extensión de los trabajos será 
como máxima de 5 folios a máquina a 
doble espacio y en una sola cara. 

32 Se entiende por modalidades 
Prosa o bien Poesía . 

42 La entrega de trabajos podrá 
realizarse hasta el 20 de Abril en la 
Casa de Cultura de Alcázar de San 
Juan, o bien por Correo certificado. 

5º Los trabajos serán originales y se 
presentarán por triplicado bajo seudó
nimo de sobre cerrado, V en sobre 
aparte la identif icación y dirección del 
autor. 

6º Los trabajos seleccionados serán 
editados en una edición conmemora
tiva y se distribuirán por toda la 
Región. 

72 Los participantes recibirán un 
ejemplar de la edición. 

82 Los participantes seleccionados 
serán citados en Alcázar de San Juan 
para entregarles unos objetos conme
morativos y leerán sus trabajos en un 
acto público convocado a tal efecto. 

9º El Jurado seleccionador se 
reunirá durante el mes de Mayo y 
comunicará su deliberación por la 
Prensa y a los seleccionados indivi
dualmente. 

MANCHA 
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Con motivo del Día del Arbol 

Exposición escolar en el Colegio 
Hogar Virgen del Prado 

Una abundante y colorista exposi
ción con tema monográfico encua
drado en el t ítu lo " El árbol es mi vida ", 
ha tenido lugar en el Colegio Santo 
Tomás de Villa nueva, real izada por las 
alumnas del colegio femenino, que 
patrocinado por la Diputación Provin 
cial, regentan las religiosas Hijas de la 
Caridad. 

Han participado en la misma todas 
las alumnas del centro comprendidos 
los cursos mixtos de preescolar hasta 
82 de E.G.B. 

La idea de la exposición surgida a 
raíz de una reunión del Consejo del 
centro en la que el diputado de Cul 
tura, Manuel Juliá Dorado, manifestó 
la posibilidad de colaboración con el 
colegio por parte del Gabinete de Eco
logía de la Diputación, se fraguó tras 
el contacto de miembros de dicho 
Gabinete con las nilias, y las charlas 
ecológicas vertidas fundamental 
mente a las alumnas de la 2a etapa, en 
las que se ha apuntado la posible reali 
zación de algunas actividades tales 
como excursiones a diferentes luga 
res de la provincia encaminadas a 
fomentar en el alumnado el respeto y 
conocimien to de la naturaleza. 

La consecuencia más inmediata ha 
sido sin embargo, la realización de la 
anteriomente mencionada exposición 
en la que, según manifestaron profe
soras del centro, se han volcado las 
niñas, sobre todo las más pequeñas, 
algunas de las cuales realizaron en 
poco más de una hora sus trabajos. 
Constituyen éstos una interesante 
muestra en la que el árbol y el color se 
erigen en protagonistas. 

A la vista del esfuerzo de las partici 
pantes y de los mensajes ecológicos 
vertidos, se han concedido, actuando 
de jurado miembros del Gabinete de 
Ecología, un premio a cada uno de los 
cursos y dos menciones especiales, 
una a la obra presentada por María 
Cristina Fernández de 22 de E.G.B., y 
la segunda a un mural realizado en 
conjunto por el curso de 1 º bajo la 
supervisión de la profesora. 

Los restantes premios han recaído 
sobre: 

María Jesús López Novillo. Primero 
de preescolar. 
Tomás Br i lias Rodr igo . 2 º de 
preescolar. 
Maria Angeles León. 1 Q de E.G.B. 
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Dibujo de Cristina Fernández Crespo. 

Dibujo de Tomás Briñas RodrIgo. 

Encarnación Gaborre Torres. 2º de 
E.G.B. 
M aría Cristina Fernández. 29 de 
E.G.B. Mención especial. 
Remedios Alh inos Mart ínez. 3º de 
E.G.B. 
Ana Isabel González Reinosa . 32 de 
E.G.B. 
Sonia Pérez Moreno. 4º de E.G.B. 
Pilar Navarro Gal iana . 5º A de E.G.B. 
Ana Isabel González. 5º B de E.G.B. 
Ana Maria Díaz Merino. 6º de E.G.B. 
Esther Fernández. 72 de E.G.B. 
María del Carmen Arteche. 82 de 
E.G.B. 

En breve charla con M aria Cristina 
Fernández de 7 años, que ya obtuviera 

un premio por un trabajo sobre la 
Constitución, y otro, concedido por el 
Ayuntam iento bajo el tema " Mi ciu 
dad" , y con Tomás Brilias Rodrigo de 5 
años, manifestaron, la primera, tener 
gran afición a la pintura y también a la 
lectura, y que en su dibujo había que 
rido reflejar un bosque -en el que se 
apunta la perspect iva- con un fondo 
de montañas y de cielo, porque le 
gusta la naturaleza, añadió. Tomás 
Briñas, ante su dibujo de dos grandes 
árboles, dijo tener muy claro que lo 
que él quiere es ser pintor, que habla 
pintado los árboles grandes porque los 
veía de cerca y que hay que cuidar los 
árboles porque dan f¡uta . 
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M.C. S. 

"Baldomero Espartero, uncandidatoal 
trono de Espaf'la", de Manuel Espadas 
Burgos. Biblioteca de Autores Man
chegos. Excma. Diputación de Ciudad 
Real. 129 páginas. 

Aunque, según indica su autoren la 
Introducción, la idea de su realización 
venia fraguándose desde af'los atrás, el 
presente libro parece presentarse den
tro de la intencionalidad de revalorizar 
insignes figuras manchegas, olvida
das unas o mal conocidas otras, de la 
Historia de Espaf'la . 

Su artffice, Manuel Espadas Burgos, 
director del Instituto de Estudios Man
chegos, profesor de Investigación y 
director del Instituto de Histor ia del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientlficas, que cuenta en su haber con 
el premio " Menéndez Pelayo", de His
toria, la mención honorffica del Premio 
Nacional de Historia y la orden de 
Caballero de las Palmas Académicas 
de Francia, obtiene con él un nuevo 
mérito a aí'ladiren su larga laborinves
tigadora en la que cuenta con un largo 
caudal de publicaciones sobre todo en 
el campo de la Historia Contemporá 
nea. 

Supone la obra un seguimientorigu 
roso y sistemático, con extensa base 
bibiográfica, de la vida y obra del 
famoso general que fuera figura clave 
en la Historia de Espaí'la durante conti 
nuados aí'los del siglo XIX. 

Tras las primeras referencias al 
nacimiento, 27 de febrero de 1793, en 
Granátula de Calatrava (Ciudad Real ), 
sus orfgenes familiares humildes aun
que de ambiente instruido; sus estu
dios en la posteriormente cerrada 
Universidad de Nuestra Seí'lora del 
Rosario de Almagro, y sus comienzos 
en la vida militar fortalecidos con la 
guerra de la Independencia y las cam
paí'las en tierras de Amér ica, origina 
das ante la lucha por la emancipación 
de sus pueblos con respecto a Espaí'la, 
se llega a la inicial carrera polltica, no 
siempre laureada de aciertos diplomá
ticos, al entender de muchos estudio
sos, de Joaquln Baldomero Fernández 
Alvarez, más conocido como Baldo
mero Espartero, cuyo carácter liberal 
progresista, su talante militar discipli 
nario y su respeto hacia la causa nacio
nal, entendida a veces bajo un prisma 
subietivo, no ofrecen dudas. 

"Salvador de Espaf'la" fue nominado 
Espartero tras su actuación en la pri 
mera guerra carlista , culminada en el 
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Portada del l ibro de Manuel E sp#rJas Burgos 

lIabrazode Vergara ", que le supondrá el 
reconocimiento exaltado de los arago
neses. la concesión del Toisón de Oroy 
la designación de Duque de la Victoria . 

La actuación pollt ica de Espartero 
durante el reinado de Isabel 11, en 
coetaneidad con pollticos como Nar
váez y O'Donnell ; los problemas de la 
regencia; el exi lio del " espadón del pro
gresismo", su fugaz vuelta al poder 
tras la década moderada de Narváez, 
ya en la mayorfadeedadde la rei na, yla 
f irme propuesta llegada, tras la revolu 
ción de 1868, a su retiro de Logrof'lo, 
como posible candidato al vacante 
trono espaí'lol, de cuya aceptación 
popular da fe una copla de la época: 

Dichosa seria España 
bajo demócrata mando. 
altiva, no tolerando 
la corona en sien extraña; 
de los Barbones la saña 
olvidar nunca debemos; 
Montpensier no lo queremos, 
Espartero es popular, 
Rey lo debemos alzar 
o sin Rey nos quedaremos. 

Son objeto de análisis en esta intere
sante publicación, nuevo éxito de la 
Biblioteca de Autores Manchegos que 
edita la Diputación Provincial , en que, 
f inalmente, se alude a las históricas 
visitas realizadas al general , en 
noviembre de 1871 por el rey Amadeo I 
qu ien le otorgarla el titulo de Prfncipe 
de Vergara, y por Alfonso XII , restau 
rada la monarqula borbónica, en 
febrero de 1875, con la conocida 
cesión por parte del veterano militar al 
rey, de la gran cruz de la Orden de San 
Fernando. " Serfa el último acto impor
tante en la larga vida del general" que 
morla el ocho de enero de 1879 
habiendo " traspasado para siempre la 
puerta de la Historia" . 

liLa Colmena", 
relaciones cine-TV 

JOSE LUIS VAZQUEZ 

Inmenso placer me supuso volver a 
ver en la noche del veintid6s de 
diciembre pasado y en el espacio 
"Sábado Cine", esa obra maestra 
sobre nuestra posguerra que es "La 
Colmena ". Uno de los frutos de esos 
cacareados y ya parece que lejanos 
recuerdos de ayuda entre el cine y la 
televisión. Modélico ejemplo de lo que 
debe ser una adaptación literaria para 
dos medios distintos. 

La Colmena tiene una historia buro
crática amplia, reseí'lando como anéc
dota que durante su gestación ha visto 
cómo desfilaban tres ministrosdeCul 
tura y cuatro directores de radio
telev isión espaí'lola . Empezó su 
andadura en el 79 y la acabó en el 82. 
También se cambió su director; en 
princ ipio estaba destinado que fuera 
Gonzalo Suárez quien pusiera en pie 
el tinglado, con gran acierto se eligió 
finalmente a Mario Ca mus. Al frente 
de todo el follón, un hombre José Luis 
Dibildos, que bregó lo indecible hasta 
que todo quedÓ bien atado, no sin 
haber pasado por un calvario de penas 
y calamidades. 

FIESTA ARTISTICA DEL CINE 
ESPA fJ Ol. 

El guión es una adaptación bastante 
hábil de una novela de Cela. Hábil 
debido a que era difrcil adaptar al cine 
una historia tan reconocida a nivel 
literario y tan torrencial en lo que a 
personajes se ref iere. L6g icamente se 
han tenido que eliminar muchos de los 
nombres que aparecían en la novela 
(se han sintetizado en sesenta un 
total de tresc ientos). Pero a pesar de 
tal avalancha de personajes, en la 
pellcula quedan todos ellos perfecta
mente definidos, a lo cual contribuye 
el irlos identificando con superconoci
dos actores y actrices de nuestra cine
matograffa, que son los que les 
insuflan de vida. Asistimos, pues, a 
una auténtica fiesta del cine espaí'lol 
en lo que a reparto se refiere . Por 
cierto todo el mundo está impecable 
en su cometido, incluida la propia 
intervención especial del autor de la 
novela, Camilo José Cela, que inter
preta de una forma muy personal "a 
un inventor de palabras~' José Sacris
tán está excelente en su papel, que es 
en cierto modo el que lleva el hi lo con
ductor de la pellcula : Concha Velasco 
está impresionante dando vida a una 
tierna y poética prostituta que lee 
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novelas rosa y que anhela tener una 
verdadera y apasionada historia de 
amor; José Luis López, lleva a cabO 
con enorme picardla su papel de estra
perlista. hombre dado a los trapison
deos. dedicándose a vender plumas 
"Parker"; Paco Rabal es un poeta que 
nunca tiene un duro para pagarse un 
café; Ana Belén llega hasta mayores 
vejaciones para sacar adelante a su 
novio enfermo (un fugaz Imanol 
Arias); José Sazatornil se pasa media 
pelfcula en la taza de un water. En fin 
la lista seria interminable: Paco 
Algora. Mary Carrillo. Queta Claver, 
Victoria Abril, Rafael Alonso. Emilio 
Gutiérrez Caba. Luis Escobar, Mario 
Pardo, Elena Mada Tejero, etc. 

La cámara de una forma entranable, 
va captando el pequeno mundo de 
esta gente de una época concreta de 
nuestra historia. el ano 1943, en plena 
postguerra. Nos encontramos. pues, 
con una avalancha de personajes de 
una fuerte carga dramática. El abati
miento preside toda la función, pero 
también hay una cierta esperanza que 
se alberga en el corazón de cada uno 
de ellos. Todavla queda lugar para la 
ilusión. Tal vez nunca podrán ser unos 
triunfadores, pero tendrán la capaci
dad de lucha como bandera. 

Destaquemos por último la formida
ble labor de ambientación, tanto en el 
orden flsico como material. Están per
fectamente captados el hambre. la 
miseria y el miedo en que vivlan esas 
gentes. 

Queda pues "La Colmena" como 
modelo de narración vigorosa y como 
ejemplo notable de lo que pueden dar 
de si el cine espanol si hay gente inte
ligente. competente,profesional y con 
buenas ideas. 

El cine 
en TVE 

JOSE LUIS VAZQUEZ 

Sirva además este magnifico pro
ducto espanol, del cual ya ha quedado 
reseñado que Televisión ha sido en 
buena parte responsable, de ejemplo 
para demostrar que la programación 
cinematográfica televisiva tiene una 
cierta calidad media. 

Se justifica esta valoración teniendo 
en cuenta dos factores: Primero que el 
Departamento de Producciones Aje
nas, o sea el de las pelfculas, apenas 
cuenta con un presupuesto digno para 
la contratación de éstas, sobre todo 
tltulos recientes y otros no tan recien
tes pero mlticos (se cuenta la anécdota 
de un ejecutivo de televisión que le 
preguntó a otros de la Metro Goldwyn 
Mayer, medio en serio, medio en 
broma, que cuánto les costada pasar 
"Lo que el viento se llevó". a lo cual el 
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sef'lor de la "productora de las estre
llas" le contestó que para empezar las 
conversaciones pusiera un millón de 
dólares sobre la mesa. y esto sólo para 
empezar). Segundo que es muy dificil 
contestar a los veinte o veinticinco 
millones de teleespectadores en 
potencia. Hay diversos gustos. condi
cionamientos culturales,etc. 

Por eso dentro de lo que cabe. la 
polftica que se sigue. trata de aunar 
"calidad", entretenimiento y austeri 
dad económica. buscando principal
mente en tltulos de los anos 30, 40 
ó 50. ya ser posible en blanco y negro. 
Porque no debe confundirse lo antiguo 
con lo viejo. Un cuadro de Goya a pesar 
de la edad siempre será arte; "Amane
cer" o "Casablanca" aunque sean de 
los veinte y los cuarenta. también, 
además son populares. 

Teniendo en cuenta todo esto hay 
que decir que a lo largo de la semana 
hay una programación variada: 

Los lunes cine espanol para nostál- . 
gicos y con una misión que cumplir, 
dar a conocer nuestro patrimonio 
cinematográfico, por encima de que 
sea más o menos flojo. Los miércoles 

. después del magnifico ciclo dedicado 
a William A. Wellman, se han conver
tido en un popurri "donde caben cine
matográflas varias (desde estas 
páginas un deseo, que hagan con el 
wester lo que con el excelente ciclo de 
cine negro) Los jueves se han conver
tido en un espacio destinado primor
dialmente a cinéfilos, donde se trata 
de dar relevancia a grandes directores 
del cine europeo. Los sábados suelen 
constituir el dla más gozoso de la 
semana; porque hay doble sesión y 
porque suele haber una oferta atrac
tiva: por la tarde grandes clásicos del 
cine de acción y aventuras, que se 
alternan con alguna que otra caduca 
pelfcula espaf'lola. Y en "Sábado Cine" 
se da cabida a grandes producciones 
norteamericanas, en color y a ser posi
ble que sean "oscarizables". La ver
dad es que suelen tener gancho para 
todo tipo de espectadores. Finalmente, 
los domingos.· Estos son otra cosa, 
un cajón de sastre donde cabe absolu-

Aún asl, no es todo agua de rosas. 
Se debe evitar ese tufillo, a veces 
excesivamente intelectualoide por 
parte de los programadores, a fabricar 
una programación con tintes cineclu
bistas de finales de los sesenta, ya que 
a la hora de programar se deben olvi
dar gustos particulares y amiguetes, y 
hacer algo de acuerdo con una mayo
da (baste poner el ejemplo negativo de 
aquel insólito, infumable e inexplica
ble ciclo dedicado al director argentino 
Raúl de la Torre). No hay que olvidar a 
la hora de hacer una programación, 
que se debe tratar de llegar al gran 
público, por encima de gustos perso
nales. 

En cualquier caso, la labor de Televi
sión, en veinte af'los que lleva progra
mando pelfculas. ha sido bastante 
positivo, ideologla aparte. Algún dla 
analizaremos este asunto y se com
probará que Televisión ha sido un buen 
arsenal para los aficionados al cine. 
De momento sólo nos queda desear 
que los buenos criterios se manten
gan y a ser poSible se superen. 

Teatro 

Funciones 
del superávit 

JUANA APARICIO 

La gente se aprieta en algunos tea
tros aunque en la mayorla puedas 
coger un sitio de primera fila habiendo 
comprado una entrada de gallinero; 
esos teatros que te hacen volver tres 
veces a taquilla para conseguir locali
dades, tienen cartelera llamativa: una 
mezcla explosiva, consistente en un 
buen autor, un buen equipo de direc
ción y un actor/ actriz con carisma. 
Nos podemos cuestionar el por qué 
los autores elegidos son siempre auto
res muertosyel porquéde repetir una 
y otra vez fórmulas interpretativas 
bajo nombres ya muy conocidos. Pero 
lo obvio está en que es ésto lo que se 
vende; por otra parte, lo dicho no resta 
en absoluto un aceptable nivel de 
calidad. 

Las actuales " funciones del superá
vit " , como es bien conocido, son "La 
casa de Bernarda Alba", y " Luces de 
Bohemia " . En " La casa ... " no hay 
nada nuevo. Calidad, sí, en la esceno
graffa de Andrea D'Odorico, en la 
interpretación pero nada sugestivo, ni 
impresionante; excepto en dos pun
tos, es decir, en dos actrices
personajes: Poncia, que es casi tan 
madre de las mujeres de la obra como 
Bernarda Alba, pero con la frescura y 
la humanidad sudada , de un pueblo 
llano, está fenomenalmente interpre
tada por Mari Carmen Prendes; y la 
entraf'lable Maria Josefa, la anciana 
madre de Bernarda, " loca", porque 
quería salir de aquella casa-cárcel y 
marchar junto al mar para casar
se ... Aurora Redondo, en las dos bre
ves salidas de María Josefa en la 
función, nos emociona realmente. 

Así,pues, estas dos mujeres, Poncia 
y Maria Josefa, Mari Carmen Prendes 
y Aurora Redondo nos enternecen . 
Pero, ¿qué más? 

Algo distinto, en parte, ocurre con 
" Luces de Bohemia " . Coincide en tra
tarse de un autor-mito-genio-muerto; 
coincide en presentar grandes nom-
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bres - Rodero. Lucena-, pero se ha 
arriesgado bastante más Lluís Pas
qual aqu' que José Carlos Plaza en la -'oI"'~ 
anterior obra citada. Porque Valle. ya 
se sabe, tiene en ¡as barbas restos de 
tabú. Lo cierto es que de "Luces .. . " 
habrfa mucho que contar. Rodero, ya 
un veterano Max Estrella. o Mala 
Estrella. que ya lo fue con Tamayo 
hace más de diezaf'los. con quien pasó 
por nuestro teatro Cervantes al que 
acud ieron una docena de espectado-
res. tiene grandes momentos. domi
nando la ceguera. la voz y la 
importancia de un " genio literario" 
incomprendido. Como contrapartida. 
hay quien se encarga de pinchar la 
obra; me ref iero principalmente a la 
mujer a la que la matan el hijo en una 
revuelta , momento clave en el que su 
grito deberla desgarrarnos a todos. 
pundirnos en las butacas; pero no. lo 
suyo es un grito absolutamente falso. 
de plástico. La otra cima del espectá
culo viene de la mano de Fabiá Puig
server . el escenógrafo . Un 
escenógrafo que consigue una mara 
villa en blanco y negro, y as' porque 
este texto de Valle parece más guión 
de cine que un drama de escenario a la 
italiana ; por eso y porque a don Ramón 
le encantaba lo que le dió tiempo a 
conocer del séptimo arte. la esceno
graffa se basa en fundidos al modo 
cineasta . Además. con esta sucesión 
de planos, se consiguen aún más 
espacios escénicos de los necesarios. 
que son muchos, tantos como para ser 
otro motivo por el que la gente de tea 
tro no se atrev'a a encararse con las 
" Luces" . Se han quejado de que " el 
esperpento" no ha sido bien tratado. 
que no se ha respetado. Quizá es que 
estemos acostumbrados a un esper
pento fra nquista. con varios cientos de 
palabras recortadas y andrajos por 
doquier, en sentido f igurado. Ahora se 
trata de un esperpento, según mi 
punto de vista, elegante; perfecta 
mente vál ido. En resumen : este mon 
taje de ese otro Don Qu ijote que es 
Max Estrella con su Don Latino de His
palis como Sancho, estrenado en el 
Teatro de Europa de París, es enorme
mente bello. E interesante. 

Ideas y 
sugerencias 

LAlY 
Una nueva página se abre en la 

revista, dedicada a todos, hombres y 
mujeres, pero en especial a éstas, a 
"ella". Algu ien nuevo, imaginación y 
unas manos. se ponen a vuestro 
servicio. 

Continúa el frlo invierno, un 
invierno crudo en el que más que 
nunca, tienen un papel primordial las 
pieles. Abrigos con disei'los juveniles, 
modernos, adaptados a la gente joven, 
dando de lado los tóp icos de prendas 
para " señoras" . 

La piel ha perdido rigidez y adquiere 
un abanico de posib ilidades donde 
escoger tu propio estilo, acorde con 
tus necesidades, tu forma de vida, tu 
visión de la moda. 

Los chaquetones abordan los volú
menes amplios, se trabajan en hori
zontal, en combinación de colores y 
distintos tipos de pieles. Se crean más 
deportivos. con accesorios que los 
complementan dando matices perso
nales. ¡Cazadoras!. SI. cazadoras, y 
"americanas" en plena ascensión; 
cueros y swakara, astrakán y ante, 
juntos, recreando la vista con prendas 
llenas de equilibrio y atractivo. Ello 
constituye un mundo increíble y 
"casi " al alcance de todas. Será difícil 
decidirse si penetramos en él. Tu 
estilo, tu presupuesto y tu forma de 
vida. son estudiados; busca y hallarás 
tu piel y modelo ideal. 

Adelantándonos a la primavera 

Nos adelantamos y te presentamos 
algunas de las muchas tendencias 
que para primavera y verano domina
rán el panorama de la moda. Siguen 
predominando los tejidos naturales 
(algodones, linos, sedas .. . ) en tonos 
crudos. marrones y la vuelta de los 
colores pasteles lisos y los estampa
dos rabiosos. 

Entre la diversidad y bipolarización de 
la moda, presentamos los disei'los y 
estilos más representativos para que 
" tú " pongas tus detalles personales y 
les proporciones tu sello: 

- Formas geométricas, enormes 
estampados fuertes y armónicos en 
los " Pijamas de ciudad", dando a la 
mujer una imagen actual , resal 
tando su independencia y profesio
nalidad con naturalidad. comodidad 
sin perder elegancia y femineidad. 

~ . 

\ ) 
1\ 

I I 

1) 
Diseño en tejido de lino en combinaci6n de 

crudo y marrón o bien blanco y negro 

- Hombros anchos , marcados. 
amplios escotes en pico. formas rec 
tas, enormes bolsillos, mangas al 
codo y largos a media pantorrilla. 
Tonos neutros. pasteles y los eter 
namente en boga: negro y azul 
marino. 

- Auge de los " 20". Talles en la 
cadera, vestidos etéreos en suaves 
estampados, pantalones de corte 
masculino con pinzas, largo al tobi
llo y anchos. Camisas masculinas 
en alza. 

- Superposiciones entre prendas y 
tejidos: faldas tobilleras con toreras 
o caracos, vestidos abiertos sobre 
short. Escotes alargados (de barco), 
chaquetas sin forro descolgadas 
(Arman i), tejidos de punto, hilados 
fantasía, colores vivos y frescos. 

y después de estas orientaciones 
sin pretensión alguna y elaboradas 
tan sólo a nivel de información, os 
dejamos hasta el mes próximo con 
nuevas ideas y sugerencias que 
renuevan y transforman la esfera 
Siempre fascinante de la moda. 

La imagen 
del 
decorador 

JOSE LUIS SOBRINO 

Existe la común idea, plenamente 
divulgada y cada vez más ambigua, de 
asociar bajo el apelativo genérico de 
decoración, a todas aquellas activida 
des directamente relacionadas con 
colocar muebles, distribuir los espa 
cios, retocar los centros de mesa y 
dejar la casa " linda", como las de las 

MA NC HA 
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pellculas, poner la boutique en estado 
de revista para las más refinadas 
damas de la alta sociedad, o el " pub" 
(que hadamos bien en leer con u) de 
lo más " chic" . Todo muy mono. 

(N .A. : Perdonad por el uso excesivo 
de comillas, pero es que vivimos en un 
mundo entre com illas). 

Cuando me propuse especializarme 
en decoración, hace ahora casi cuatro 
al'los, y con la ilusión de la decisión 
tomada se lo contaba a algún am igo, 
no era dificil encontrar como res
puesta una espeluznante carcajada, a 
la que segura algún chistecito y una 
reflexión filosófica animadora (con 
palmada en la espalda inclurda). En 
cierto modo, no era culpa suya, esta
mos incluso hoy dra, muy acostumbra
dos a tener una imagen un tanto 
extral'la del decorador como 
profesional. 

Ustedes se preguntarán: ¿qué es 
entonces un decorador? Pues amigos 
mios, un decorador profesional es un 
sel'lor que se ha tirado estudiando 
unos cuantos al'los (más de los que 
algunos creen). que normalmente las 
pasa can utas hasta hacer la clientela y 
que se dedica a resolver los problemas 
de ésta. 

El decorador no es un distribu idor de 
muebles (aunque esto entre en su 
competencia), sino un creador de 
ambientes, un real izador art ístico de 
suel'los propios y ajenos, un arqu itecto 
de interior, un técn ico capacitado para 
resolver problemas nuevos con solu
ciones viejas, modernas, de moda o 
revolucionarias, un relaciones públ i
cas en toda la regla (de ordinar io su 
traba jo depende de ello) y un largo 
etcétera que normalmente ' se cie rra 
con un artista escond ido. 

Nuestra tierra es ár ida, todo hay que 
decirlo, a la hora de dejarse llevar de la 
alocada mano de la innovación crea 
dora . Haríamos bien en dar carta 
blanca a " vientos frescos " que no 
pueden ser mucho peores que algu 
nos de los bodrios que nos obligan a 
contemplar en los edific ios de nuestra 
ciudad, no hay por qué ir más lejos. 

A Dios gracias, el hi lo del tiempo 
cambia las cosas y el comerciante, el 
directivo e incluso el ama de casa cada 
vez están más covencidos de la nece 
sidad del decorador como profesio
nal. Gracias a su ayuda el comerciante 
llega con más fuerza a su clientela , el 
directivo gana de entrada la batalla yel 
ama de casa ve resueltos problemas a 
los que no llega, no por falta de capaci 
dad sino de una preparación especffica 
(que no puede tener por muchas revis
tas que lea). 

El decorador es, en fin, un medio por 
el que las metas de muct>as personas 
se cumplen o facilitan . 

MANCHA 

Nicolás del Hierro, 
escritor 

Nicolás del Hierro nace en Piedra
buena (Ciudad Real) el dos de febrero 
de 1934, fecha en la que según sus 
propias afirmaciones nace también el 
poeta, pues su afición, piensa él, debió 
gestarse con su vida . 

Los duros y tr istes al'los de la guerra 
civil espaflola subsiguientes le impi
den la realización de estudios de los 
que sólo puede ofrecer la certif icación 
de los primarios. Ello no impide una 
sólida formación adquirida, a lo largo 
de su vida, a través del esfuerzo y la 
lectura. 

Autodidácta afanado, Nicolás del 
Hierro t iene hasta la fecha cinco libros 
de versos publicados: " Profecfas de la 
guerra ", Bilbao, 1962; "Al borde 
casi", Zaragoza, 1965; " Cuando 
pasan las nubes", Barcelona, 1971 ; 
" Este caer de rotos pájaros", Madrid, 
1979; y " Lejana presencia", Valdepe
¡jas, 1984. 

An tes de los publicádos, más libros 

Nicolás del Hierro 

de versos, algunos relegados, como 
ocurre frecuentemente 'en la obra ini 
cial del artista, pero a la vez necesarios 
a modo de base o soporte para la pos
terior real ización artfstica . Después 
nuevos versos con mayor exigencia 
cada dfa, en loable intento de alcanzar 
un camino marcado y una dignidad. 

Hasta 1971 escribe principalmente 
en verso y sólo pequeflos intentos en 
prosa : cos guiones para televisión con 
estructura teatral y media docena de 
cuentos. Cuando se convoca por pri
mera vez el Premio Ciudad Real de 
Novela Corta, escribe y manda a con
curso su novela " El Temporal " con la 
que consigue el segundo prem io 
creado el mismo día de la conces ión 
del certamen habida cuenta de la 
mínima diferencia (un voto) con la 
obra ganadora . 

Esta circunstancia le anima a cont i
nuar con la prosa y dos convocator ias 
después, también en Ciudad Real. 
manda a concurso una novela la rga: 
" Los pájaros negros", que queda en 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Mancha Ciudad Real. 3/1985.



cuarto lugar. Manda esta misma 
novela. retocada y con el nuevo titulo 
de " Fantasmas de un mundo 
cerrado". al premio " Planeta " en el 
año 1976 y consigue aparecer en la 
primera relación de siete f inal istas. La 
citada novela. aún inédita. quedaría 
un año más tarde clasificada en cuarto 
lugar en el premio " Marbella " . 

Autor de gran actividad. Nicolás del 
Hierro. ha real izado numerosas lectu 
ras de versos. entre las que caben des
tacar tres realizadas en el Ateneo de 
Madrid. dos en el de Santander. otras 
dos en el entonces Instituto de Cultura 
Hispánica, en Colegios M ayores. etc. 

Sus versos. alternados con confe 
rencias siempre relacionadas con el 
mundo del arte. se han dejado oir en 
tertulias , salones culturales de 
España y Casas de Cultura de nues
tras provincias castellanas y manche 
gas. provincias y gentes con las que 
Nicolás del Hierro. manchego en la 
distancia, mantiene un constante lazo 
afectivo. 

El hombr e 
e el ce ntro de 

la obra d e icolá 
d el Hie rro 

Colaborador con sus versos de gran 
número de revistas españolas del 
género, comenzó, no obstante, publ i
cando en revistas y periódicos de his
panoamér ica , pr ici palmente en 
México. Argentina, Venezuela y Costa 
Rica . En Europa, It!llia ocupa el pr imer 
lugar en la publicación de sus versos, 
encontrándose vertido al italiano su 
libro " Al borde casi" que ha sido publ i
cado por Domén ico Defel ice, de quien, 
a su vez. Nicolás del Hierro ha tradu 
cido el l ibro de poemas " La muerte y el 
Sur", que se publicó bilingüe en Italia . 

Con residencia en Madrid desde los 
veinte años, Nicolás no comparte sin 
embargo los "ecos" capitalinos, su 
vida está más bien vert ida al in ti
mismo, a la esencia misma . En su 
haber, sr. más de cuarenta premios 
que van desde los Juegos Florales 
concedidos en un pueblo. hasta el 
C.E.P.1. de Nueva York. La mayoría 
corresponden a poesía, alguno tam
bién a cuento y novela . 

Amante, por encima de credos y 
política, del hombre mismo y de la 
humanidad, " hombre solo" como se 
define a si mismo, cuenta en su haber 
con reconoc idos elogios a su obra ya 
su persona. 

Nicolás del Hierro. " Cuando pasan 
las nubes" . Col. " Nudo al Alba " . Bar
celona, 1971 . 

CULTURA 

" Estamos hoy con poetas auténti
cos. Y a Nicolás del Hierro se le podrán 
poner trabas y exigirle formalismo -
quién es aquél que nofalló alguna vez, 
aún los más exigentes esteticistas-, 
pero lo que no se le puede negar es 
una auténtica voz poética. Poeta ver 
dadero; un solo verso puede juzgar o 
descubrirnos esa s~ncilla ocasión de 
hablar al poeta : 

Hay veces que te asomas al balcón 
y ves la vida tan desnuda ... 

O cuando dice en el buen poema 
dedicado a Rafael Albert i: 

Nacl bajo una manta de tristeza 
y asl voy por el mundo. 

Poesía de sentimiento. desl,lrovista 
de todo sentimentalismo. Triunfante 
en la intención. Austeramente alejada 
de todo barroquismo efectista, des
nuda y honda. Con voz y con eco. Sólo 
en el lirismo justo. Y la asonancia sufi
ciente. Triunfadora en su humano 
decir. Y en su sentir " . ( ... ) 

José Ledesma Criado ALAMO. Revista de 
poesía . 

AL BORDE CASI 

" Este es original de uno de los valo 
res más descollantes de la actual poe
sía española : Nicolás del Hierro. 
Independientemente del prestigio que 
goza el autor de "Al borde casi ", 
hemos de decir que esta nueva pro· 
ducción suya está in tegrada por un 
conjunto de select ísimos poemas. 
destacándose entre ellos los " 10 
sonetos para un examen intimo". Está 
editado en Zaragoza. en la colección 
Orejudín. 

Poesía Española Número 163 Segunda 
Epoca Julio 1966 

Nicolás del Hierro.: " Este caer de 
rotos pájaros " . EdiCiones Niá~lara . 
Madr id 1979. 

" Con " Este caer de rotos pája ros " 
se inaugura la ' ''Colección Niágara de 
Poesía " que dirige Ciriaco Crespo. 
Tarea y empeños reconfortantes, si n 
·duda. y que exigen gran dosis de idea 
lismo en un entramado social en 
donde priman valores mercantiles 
casi en exclusiva . Pero aventura no 
sólo el comienzo. si no m uy en especial 
la con tinuidad y la buena continuidad 
en beneficio de autores y lectores ... 
Nicolás del Hierro se centra y concen 
tra en estos poemasen una dimensión 
antropológica de tono existencial, en 
donde búsqueda de sentido, interro · 
gaciones urgentes e instancias dolori 
das hacen a un hurgamiento del 
hombre ..... " Sirvan de muestra estos 
ejemplos destacables que cierta · 
mente no son una excepción: 

No hay una sola espada para cortar el 
I luto 

ni siquiera un caballo para saltar el 
I puente 

Si al menos las alondras dibujaran el 
I dla ... (p. 13) 

¿Pero se puede amar con una noche 
rompiéndonos la sangre? (p. 14) 

Y ni siquiera es tiempo de consumir un 
I verso como lanza 

pero sucede que Dios se me ha hecho 
I niño 

y quiero bautizarle con mi nombre 
I (p. 17) 

Bandadas de palomas se acercaban al 
/ sol 

jugaban en las rosas las espumas del 
l aire, 

se hacIa más corto el miedo: 
el hombre 

se crecla en su pulso (p. 36) 

Rolando Camozzi. Nueva Estafeta. Marzo 
1981 . 

EL TEMPORAL. Nicolás del Hierro. 
Diputación Provincial. Ciudad Real. 
1984. 122 páginas. 

" En línea tensa mente dramática de 
lo que es una novela corta. Nicolás del 
Hierro ha escrito en el encuadre del 
más puro - y siempre permanente
soc io-costu mbrismo de ra iga mbre 
rural , esta historia. narrada en pri 
mera persona por un José, paradig 
mát ica representación de todos los 
hombres acosados por la penuria de 
un subsistir gr is, sin horizontes ... " 
Nicolás del Hierro posee oficio. no ya 
como poeta. sino como prosista 
incluso, manejador de resortes y de 
una instintiva capacidad ordenadora 
de tensiones y " tempos". puesta de 
manifiesto en esta corta pieza ". 

Alfonso Mart inez· Mena. Diario ABC. 
DiCiembre 19B4 

LEJANA PRESENCIA. de Nicolás del 
Hierro. 

..... Nicolás del Hierro. que se auto 
define " ciudadano de sombras" cons
truye historia y pa isaje desde el vacío 
lírico de su sensibilidad creadora y po
blada, apropiada . 

"Vienes o voy. desde la sima 
del hombre y de la vida. desde 
la originaria primavera 
desde la prehistoria a mi destino. 
insuperable altura de la nada" . 

Dueño. as í. en el abstracto. del pro
pio destino elegido. el de crp.ador adá · 
nico de descubrimientos y bautizos. 
hacia fuera; sólido arquitecto de la 
bruma interior. interpone siempre el 
recurso. la barrera def~nsiva entre el 
grito y la caricia. la realidad y lo 
sublime. la ardorosa vehemencia y su 
repliegue. a golpes de " pulsos" por la 
" sien " . ( ... ) 

Pedro Valdecanlos. LANZA Abnl 19B4. 

MANCHA 
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HI STORIA DE CIUDAD REAL 

S~N JGS4.V€UE:t-r."'-5" '/ lOSAAA.'8E.S 
:¡;:SPA~OI.ES LLAttAN A LOS ALMORÁvIDES EN 
SU AYLJ'PA COk) yU SUF ,AL fl<E~ . . 

MANCHA 
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EN 1 .1~ ~TA a 1\tY 
AlfoNSO J:€ IWfXIOMR9: 
"LA MANHIA", íA>JTO 
EVITAR a VANo C(tJ€" 
ttCRC.O HAC IA'" r:; tJ 
TIEl<RAS re '1bu;w, 
5>ALleNro DE 
c:AL.A-mAVA , 
ALARCOS , 
CARACtJeL, 
r1fSTAnA " 
AlCUDiA .. st... 
etEeMlA y 
cm<o.s CASTil1.lb I 
.AS!" COl1o mR 
EXTENJ::ER sus 
íeRRI1óRI~ 

MANCHA 

HISTORIA DE OUDAD REAL 

y yt NLlf\b ~Ñ ¡{ .100 1..05 
CR1STiANCS ~ J;'t~ t)J 
NUf$TRA 1ROVI~IA , EstA ~ 
A IJ.S CRJENES ffi CO,lJl:t P. al· 
~QLJE / YERW~AL~vr 
y EN lA UXALIl1U)JE ~~ 

... ft.l 1 .1~ , .putNo 
yA r:e~VA-, 
A~o SiTiA y IDHA 

AI.AI<C05 , CARA
CU[L . Mf~lNQA 
Alt'lorovAR y . 

0TI\t& ~ LLOS' 
~ LA COI1AJ<Co\ , 
y BnREif;A LA 
IGlESIA JE CA 

LATRAVA N ARto. 
BlSRJ V€ ToLEro cal 

ro¡::QS SUS t:€REC:HOS I 
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HISTORIA DE aUDAD REAL 

~ GeE;rNJlt; . al EtOVtR:> lE t1CmJEl 
,ÁLlAl Jt)KI~~ La; ARArES , Val 

1 .1Br 1.05 REYES cat:EjEJ uw
CLA A lA ~ J;f.~NJTiJ.Go 1'AJ<A 
GUE HPbAN SUYAS lVDAS LAS 1'tA?AS 
~E 1OI1f fN DIC-HA mJA;-re lA ~-HA/ 
CUll1/tJMlW C01J lAS LLOfAS QUE 

S/6U1fr<C1\l y CON lA COA)STiTUCl0"-l 
~ NU~ 0RlBJ , LA ORPEN oc 
CALATAAVA , LA 1<FCOtJQLllSTA-
~ ESlA PROVINCIA-

Ali.:;(jÑOS JUAl12S 1C alE tERlQI:O : 
· _ lOS ~ JEJARCtJ fO:t6 W"BRe$ €lJ ~~ VN-~'\"T" 
• _ EN íí€t1RS le ~~ JI lA RJ6Aa~ A!<AB& 8J 

M-lfSTPA f'QoJltJC.L4 AJo €'AA I'tUY lVun~ 
• - DURAN'TS Towa Pe'RJ0l0 ÁRABE LA PDBLAClóAl itA:, 

Ir1PDRTAtJTE -t:'S Si~"DUJ):\ CALA'TR.AVA 
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el Bernardo 8albuena s I n 

Teléf OrlOS' 21 4 303·04 ·05·06 

CIUDAD REAL 

HOTEL ALMANZoR 

66 Habitaciones Insonorizadas y con Aire Acondicionado • Baño completo • TV • Cafeteda 

Restaurant • Aparcamiento 

MANCHA 

66MORMIX" 
Mortero Prefabricado 

Hecho en central hormigonera 

TECNICA • este mortero tiene un 
.- e- '.;;....m-o.;.,r-te;...r-o- e- s-t-á-e- '-a-- control de calidad 

boradosegúnlasúlti- permanente que 

Listo para su utilización 

cantidad de mortero e mortero a punto de 
entregada. paleta siempredispo

nlble 
efectuamos en la 

mas normas de la misma obra. ECONOMIA: 
const rucció n DIN 

e la carga de un cubl 
~;.;:;.;..:.;;:;.:.:.:.:;...;;.---- lote es suficiente 
e más rentable que el para 4 Ó 5 horas de 1053 yMV 201 

e el fraguado del mor-
tero es de 24.36 a 48 ABASTECIMIENTO: 
horas, según las . sin molestias en el 
neces idades de la pedido. 
obra. ahora bien una e solamente se sirve la 
vez puesto sobre el cantidad de mezcla 
soporte, éste co~en- necesaria . 
zará a fraguar Igual 
que los convenciona . e facilita el control de la 
les. obra a través de la 

mortero preparado trabajo. 
en la obra. 

• aumenta el rendi - e se suministran tam
miento en un 15% o b,én pequeñas canti 
más. según las cir- dades 
cunstancias. 

• eVita pérdida de 
tiempo al principio y 
al fina' de la Jornada. 

e evita las pérdidas de 
arena V cemento de' 
mortero preparado 
en la obra . 

HO RM IGONES CIUD AD REAl, S. A. 
HORMIGONES Y MORTEROS -BOMBEO DE HORMIGONES- ARIDOS' NATU
RALES y TRITURADOS 

Planta n2 1 CIUDAD REAL Hormigones y Aridos Silicios Ctra. Toledo Km. 187 
Teléfono 22 1427 - 220688 
Planta n!1 2 MANZANARES Hormigones V Aridos Calizos Polígono Industrial. 
Teléfon0611817 - 611606 
Planta n2 3 ALCAZAR DE SAN JUAN Hormigones. Polfgono Industrial " Alces" . 
Teléfono 541075. 
Planta n!1 4 CAMPO DE CRIPTANA Aridos. Cantera de Caliza . Telf. 56 13 14. 
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Escúchenos. 
Somos sus 

• vecinos. 
Radiocadena ha potenciado, al máximo, la programa 
ción local y regional. 

Hacemos una radio próxima, atenta a todo lo que pasa 
en su ciudad, en su pueblo, en su comarca. 

Compruebe que Radiocadena habla, exactamente de 
lo que a usted le interesa . 

Por algo somos vecinos. 

Radiando las 24 horas del día. 
Primer programa regional a las 6 de la mañan,a. 

Radiocadena 
Española Ir tvel 
LA RADIO DE AQUI , 

• 
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