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CONVOCATORIAS 

La Junta Directiva de la Casa de Guadalajara en Madrid, en reunión celebrada el 
veinte de febrero de mil novecientos ochenta y seis yen uso de la facultad que le con· 
fH;ren los Estatutos sociales, ha acordado conVOCJr Junlils Generales Ordinaria y Extra
ordularlJ, que habrjn de celebrarse en su dornicilio social. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Su fijan las 19 horas del próximo tres de abril, jueves, para su primera convocato
na; y las 20 horas del mismo día, en segunda convocatoria. 

Orden del dia 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 
2. Exposición de la Memoria anual por el Secretario General. 
3. Balance de cuentas del ejercicio anterior. 
4. Presupuesto para el ejercicio actual. 
5. Informe sobre movimiento de socios durunte 1985. 
6. Informe del Sr. Presidente. 
7. Elección de cargos directivos vacantes y de la Comisión revisora de cuentus. 
8. Ruegos, preguntas y proposiciones. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

En primera convocutoria, miércoles 2 del próximo mes de abril, a las 19.45 horas; 
en segundu convocatoria, a ta misma hora del día siguiente, jueves 3 de abril. 

Orden del d/a 

1. Modificación, por adición, del art(culo segundo de los Estatutos sociales aproba
dos el15 de diciembre de 1965, de conformidad con el acuerdo adoptado en Junta 
General Ordinaria celebrada el23 de abril de 1985 y para su acomodación a la Ley 
de 19 de diciembre de 1984, de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha. 

2. Adopción del distintivo oficial de la Casa de Guadatajara en Madrid. 
3. Fusión de la primera y segunda épocas de la Asociación. 
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JOSERAMONPEREZACEVEDO 
Presidente 

••• 

Madrid, 20 de febrero de 1986 

VICENTE CALVO GOMEZ 
Secretario General 

Cargos (lue cesan reg lamentariamente: Vicepresidente; Secretario General; Tesore
ro; y vocales pares (segundo, cuarto, sexto y octavo) 

Cilndiuaturas: Podrán presentarse a la elección quienes siendo socios de número se 
hallen al corriente en el pago de sus cuotas. Las candidaturas debern n ser presentn
¡JdS por escrito en la Secretada del Centro antes del próximo 15 de marzo. 
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ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALES 

Uno de los fcn ómenos m ás curiosos y significativos surgidos en los últimos ailos es 
la aparición, (' 11 dh'crsos l}ul'ulos de la provincia, de pcqueuas asociaciones cullurall'!:i y 
n'crcalivas. El hecho ha lomado relevancia a la par que alg:ullos valores de la dudad \'aIl 

qUl'dand\) ('11 l'ntn'dicho y podría decirse, sin lugar a dudas, que rcprcscnt::1 un í.ll'(.' rcu· 
miellto , unu recollsidl'ración de nuest ra cultura agraria tradidunul, hoy ya eXlinguida. 

Como todo fl'llórnello SOC.:i;.t1, su estudio es dr ulla gran complejidad, müxime le
llil'IHlo C' 1l cuenta la dificultad ch' cslaulccL'l" UIl tipo representativo de asod;'H.: ión, Las 
hay m uy diH'rsas, y su grado dl' eficacia y <1 L'sarrollo dCPClHh'Il, en gran parll', de la la
bor dt' unos pocos, capacl's dL' fijar ll1elas y cumplir objl'tivos. Aún las más ac tivas, 
alrdll'dor de ulla v('inll'na, auolecen siempre de esta escasa parlicipación de la mayoría 
dp! cUC'rpo social, y no son pocas las que tiellen como (mico objl'tiVO la organización dt, 
ullas fjrstas patronales que ha habido qUl' rt'ilwl'nlar. En todo caso, sus juntas din'cti· 
\'as SUl'll'll l's t3r compUl's tas por los illdh'iduos m as acti\'os e inCJuielos de cada pUt'hlo, 
dotados, a \'cces, de una capacidad de convocaloria que no tienen los propios iJk.lIdl'S. 
Su existencia y actividad no escupa a la mirada escrutadora del poder, que obsl'na lil'S · 
dl' las alturas. Las corporaciollC's locales 110 pueden ignorarlas, conscientes lie que su 
propia acluación recibirá el apoyo o reprobación de la asoc iación local. 

Nurslra Casa, siempre sell si bll' al pulso cultunll de la provincia, 110 puede ignorar 
el extraordinario alcance de este fenómello asociativo, y como enlidad cultural desea 
l's trechar relaciones y abrir una vía de colaboración con nuestras asociaciones, plena. 
mcnte conscien te de que la labor de éSÍ<¡s, sea cual fuere, se dejará sentir en el futuro. 
Por lodo l'1I0 hemos creido que entre los acontecimicntos y actos previstos anle el 
XXV aniversario de la Casa 110 podía fallaf un espacio dedicado a las asoc iaciones culo 
turales de la provincia. 

En l'ste espíritu estamos programando un ENCUENTRO DE LAS ASOCIACIO-
1\I::S CULTURALES DE GUADALAJAltA, que lendrá lugar en la sede de la Casa el 
dl'~:!l del próximo mes de junio. 

Es evidt'nte q ue pese a las posibilidadl's que ofrecen estas agrupaciones en torno al 
conocimiento de la cultura popular, historia local y recuperación del patrimonio histó
rico-artístico, SOIl en gran parte desconocidas, así como subempleado el putencial de 
actuación que representan. El Encuentro, aunque necesariamente breve, pretende mar· 
caf un punto de par tida y una ocasión para el intercambio de experiencia e informa· 
ción, centradas, esencialmente, en los siguientes apartados: 

1. Ambitos y campos de actuación de una Asociación Cultural. 
2. La participación en las Asociaciones Culturalcs. 
3. La admin islración y geslión económica de una Asociación_ 
-lo Las Asociaciones Culturales y las instituciones u organismos públicos. 

Habrá sesiones de mañana y tarde, con la inteH'elH:ión de quienes deseen presentar 
comunicación sobre los puntos reseíiados, que será seguida de un coloquio cntre los 
asis tt'ntl's. 

La Casa --te Guadalajara, ante la importancia del lema, invita a participar a todas 
aquell¡,:s persOl\as interesadas, especialmente a los miembros y directivos de las mülti· 
pll's asociaciolles d~ la provincia, con la sl'guridad de que el Encuentro conlribuirá a 
dl>spC'jar dudas y clarificar caminos. 

José Andrés Riu(r/p 
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PINCELADAS TURISTICAS 

• Buenafuente: Una luz que perdura. 

Tras el abandono y posterior destrucción de los monasterios de Ovila, Bonaval y 
Mansa/ud éste de [lucnafucntc del Sistal, dedicado a la Madre de Dios, es el único que 
ha resistido los avalares de la histuria y al transcurrir del tiempo, gracias a lo cual po· 
demos admirar en nuestros d (as su primitivo trazado medieval de estilo románico con 
típicas influencias francesas y su espíritu cisterciense que se ha con~ervado en toda su 
pureza a trJvés de los siglos. 

El lugar de Bucnafucntc del Sistal debe su denominación a la existencia de una 
fuente en el interior de la iglesia del monasterio a la que se atribuyen propiedades me
dicinales. Sistal parece derivarse de una palabra francesa que hace alusión a Císter. 

El monasterio de Buenafuente se encuentra situado en el corazón del Sellorío de 
Malina, a 1.200 m de altitud sobre el nivel del mar, en plena Sierra elel Ducado y a 6 
km ele Villel de Cobcta a cuyo término municipal pertenece. 

Su construcción data de mediados de l siglo XIII y pertenece al estilo románico. La 
iglesia presenta la particularidad francesa de poseer dos puertas, una frente a la otra. Su 
interior está formado por una sola nave cubierta por elevadísima bóveda algo apunta~ 
da. Los retablos son posteriores y pertenecen al estilo barroco. Sin embargo, en la nue
va carilla se encuentra una de las pocas esculturas exentas del románico que se conser
van en la provincia de Guadalajara, se trata de una imagen de Cristo Crllcificado proce
dente de la antigua ermita de Duenafuente del Sistal. 

Este monasterio, como ya queda indicado más arriba, alberga la comunidad cister
ciense más antigua de la provincia, ya que la de I3rihuega es de fundación posterior. 

La Orden del Císter nació en fa ciudad francesa de Citeaux, de la que toma el nom
bre, y en la que en el año 1.098, y en un monasterio fundado por el duque de Borgoña, 
se reunieron un grupo de monjes capitaneados por San Roberto con la intención de 
vivir más estrictamente la regla de San Benito. Sin embargo, se considera como funda
dor de la Orden a uno de sus primeros abades, San Bernardo de Claraval, que tomó es
te nombre por su fundación en Claraveaux, quien a principios del siglo XII redactó 
unos estatutos propios, denominados Carta Magna, y dio un gran impulso a la Orden 
hasta el Pllnto de que a sus monjes también se les denomina bernardos. Se trata pues 
de una orden benedictina reformada en la que sus monjes,además del t¡'pico principio 
de "ora' et'labora': cumplen la Carta Magna y visten túnica blanca en lugar de oscura 
por lo q'ue vulgarmente se les denomina los monjes blancos. 

A lo laqp de la Edad Media esta Orden se extendió por toda Europa desempeñan
do en el arte un papel decisivo en la propagación del estilo románico al tiempo que 
COI .:: ti(lJj¡:. u.la importante columna de sostenimiento del papado en momentos difíci
le;. En Espa!ia tjmbién contribuyeron grandemente en la labor repobladora de las zo
nas rccorql;i5~adas,por lo' que recibieron el apoyo de algunos reyes comO Alfonso VII 
y Alfonso VIl'. 
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Este MOIlOlsterio de [luenafuente del 5istal fue fundado, según 10l trOldición, por el 

primer Señor de Molina, don Manrique de LarJ. Sin embOlrgo, los primeros documentos 
que a él hacen referencia dJtan de 1.176, fecha en la que figura como una comunidad 
de Canónigos Regulares de SJn AgustÚl que gozaba de grandes privilegios de los seña· 
res de Malina. A principios del siglo XIII el arbobispo de Toledo, don Rodrigo Ximé· 
m'l d~ Rada, indemnizó a los agustinos para instalar allí una comunidad de cistercien
ses d~ la que era grJJ1 admirador. Para cumplir su objetivo entregó el monasterio a doña 
Oerengueb, y tras pasar por diversas manos y resolverse ciertas dificultades jurisdiccio
llales se instaló definitivamente en este lugar en el año 1.246 una comunidad de monjas 

cistercienses procedcIHes de Huesca y derivadas del Císter femenino fundado por una 
hermana de San Oernardo llamada Humbelina en las proximidades de Dijon. 

La llueva comunidad de BlIenafuente también disfrutó de privilegios y dádivas de 
los scilorcs de Molina siendo curioso constatar a este respecto que sus monjas recibie
ron, hasta la extinción de los señoríos, el título de "Señoras Monjas". En el siglo XIV 
este monasterio llegó a constituir un importante feudo que aglutinaba a un numeroso 
llúcJl'O de población, ya que quienes trabajaban sus tierras gozaban de la exención de 
impul's tos. Sin embargo, no todo habían de ser facilidades para Buenafuente del SistJI, 
surgiendo los primeros problemas a comienzos del siglo XV. En 1.427 las monjas tu
vieron que abandonar su convento por algún tiempo, retirándose a otro lugar de su 
territorio hasta que se resolvieron ciertas desavenencias habidas en el monasterio de 
Sallta María de Huerta cuyos monjes lo ocuparon en este período de tiempo. Durante 
1.1 guerra de la Independencia de nllevo se vieron obligadas a dejar su cenobio y escon
tkrse cn distintos lugares de su jurisdicción. No ocurrió así cn 1.835 año en el que, al 
ser promulgada la Ley de Desamortización de Mendizábal, las monjas, se vieron priva
das de sus privilegios y tierras, pero conservaron su monasterlo. 

En los últimos tiempos también paso por momentos difíciles en los que e~ttlvo a 
punto de extinguirse la comunidad, pero la llegada de un celoso y dinámico capellán, 
don Angel Moreno, 110 sólo hizo posible la eOlltimiidad de la comu'nidad de clausura 
sino que con la eficaz colaboración de la Fundación Mcnéndez Pidal levantó junto al 
monasterio, con fines apostólicos y sociales, unos nuevos edificios. Entre las múltiples 
actividades desarrolladas en ellos hay que destacar la instalación de un hogar para los 
ancianos de la comarca, realización de ejercicios espirituales y ae.ogida a los numerosos 
grupos que visitan este bello rincón. D. Angel también ha creado en Buenafucntc una 
llueva fórmula de asistencia a la tercera edad mediante su denominada Misión rural en 
la que unas monjJs de Santa Ana se dedican a atender, tanto material como espiritual
mente, J los mayores de su entorno en sus propios hogares. 

Gracias a este complejo apostólico, [3uenafuente del Sistal se ha convertido en un 
atrayente centro oe espiritualidad, en el que la luz viva de oración y sacrificio encendi
da, en remotos tiempos, por las contemplativas cistercienses, no solo perdura, sino que 
irradia con destellos de fina caridad e ilumina con claridad potente el camino que con· 
duce al infinito. 

Gloria A. de Lucas Simón 
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EN EL CENTENARIO DEL PRIMER OBISPO DE MAORIO-ALCALA 

RECORDANDO A UN ILUSTRE PAISANO, PR{)FESOR y VICERRECTOR DEL 
SEMINARIO DE SIGUENZA 

La Diócesis de Madrid-Alea!.3 viene celebrando el Centenario de su creación como 
Diócesis, por disposición de Su Santidad León XIII y la llegada de su primer Obispo 
Mallinez Izquierdo; as! como el inicio de las obras -todavía inacabadas - de [a cate
dral de la Virgen de la Almudena. 

Hoy quisiera traer a la memoria de los lectores la ejemplar figura de nuestro Obis
po Molinés (nacido en Rueda de la Sierra), modelo de estudiante, de seminarista, de 
profesor, de Obispo y hasta de político y martir. 

Sobre todo, deseo recordar el hecho histórico de su consagración como Obispo el 
31 de enero de 1875, en [a Iglesia del Monasterio de la Encarnación de Madrid, cuando 
CIJ Arcediano de Granada y Vicerrector de su Seminario. Presentado D. Narciso en ter
rlU para el obispado en 1873 con otros ilustres pre lados por D. Emilio Castelar, fue prG· 
conizado en el Consistor io el 2 de e nero de 1874. Pero el cambio que se produjo en 
España con el golpe de Pav(a y la res istencia del General Serrano, duque de la Torre, 
para efectuar estos nombrami entos fueron alargando las cosas hasta el 31 de enero. 
Fue consagrado Obispo en Madrid por el Excmo. Arzobispo de Va lladolid, D. Benito 
Sanz y Forés. 

Ei precioso templo estaba übanotado de fieles. Ocuparon lugar preferente los re
presentantes del Gobierno, del Clero y de las Ordenes y Asociaciones Relig iosas de 
MaJj iJ y otros venidos de Granada y de su Tierra Molinesa, entre ellos, sus familiares 
dI.! Rueda: D. Juan y D. Alejo. También habia entre sus asistentes, algunos pol íticos, 
amigos y compañeros de parlamento. 

Nombrado Obispo de Salamanca, hizo su entrilda en la Diócesis el dla 7 de marzo 
de 1875, a la sazón festividad de Santo Tomás de Aquino, de quien era especialmente 
devoto. 

En esta Diócesis permaneció por espacio de diez años incrementando constante
montl.! su extrilordinario prestigio y el cariño de todos: clero y fieles. 

Resid iendo allí fue elegido por dos veces Senador del Re ino; otras dos veces tuvo 
que venir a Madrid, para pronunciar la "Oración Fúnebre", por la Reina Maria de las 
MIJlcedes, y otra por Miguel de Cervantes y los literatos fallecidos; también celebró el 
tercer Centenario de Santa Teresa. 

Cuando menos lo pensaba le llegó la designac ión por León XIII, a propuesta del 
Rey Alfonso X 11, para regir la nueva diócesis de Madrid-Alcalá, cuyo Centenario se es
tá celebrando con diversos actos y publicaciones. D. Narciso hacr'a su entrada en 
Mdd, id el 2 de agosto de 1885 cuya diócesis habla de gobernar por espacio de nueve 
!l \t;$US , hasta que murió asesinado el 19 de abril de 1886. 

Con este mot ivo se están organizando diversos actos conmemorativos dentro de su 
C<.;j \lL'lwrlO. Se inició con una "mesa redonda" en la Casa de Guadalajara en Madrid y 
se Cui lfinúa con otras actuaciones que se celebrarán principalmente en Rueda y Malina 
t 'lI lüs próximas fechas del19 y 20 de abril. Sabemos que habrá una Misa concelebrada 
.¡ ,jO" lid de presidir D. Agust(n García-Gasco, Obispo Auxiliar de M;:¡drid, con otras 
. • :. JI Idades. Se le dedicará una calle y una placa conmemorativa del Centenario, se pu
'," L',¡jJ un trabajo biográfico y habrá algunas actuaciones art(st icas y folklóricas del 
";u' u y danzas de "La Casa de Guadalajara". 

Andrés Embid López 
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NUESTRA HEMEROTECA EN FACSIMIL 

Continuamos ofreciendo a nuestros I.:ctorcs la reproducción de algunJs p.igill.1s de 
1.1 Rl'vbl.\ "NOSOTROS" -NlHllCrO 1, uCllibrc, 1935 - , órgano inform.nivo dl! 1,1 Casa 
tk GUJd.lIJjJr.1 en Madrid, en su primera época. 

N l1estra Casa en Madrid 
l\lIt·,:;lr .. Ca$;t eH i\ladritl l':;I;i l'llIl'lm:iltla en el sitio lid:! céutricu de la 

(';lJlit:d, a 200 metros ,le la PIIl'rl,' del Sol. 
:-;11 ('uld'calilble local diéllOlw dc amplios saJol1cll, hall, hil,liCJlcnt; J:j¡tla 

('¡¡ft:, t'ulllt'dlll', sal.l de fiesl;¡s, tertulia. recreo::!, Dirección)' Scnclaríit, bar 
y dqll·lulclH·ja:l accesorias. 

Su JUllta ele gobierno es la siguiente: 
Prl'~illcJllc: n. J\gustíll BiI~rClla y Alonso ,le Ojeda. 
"in'presidellte, D. Mónico Fcrll;ÍllIlcz '1'olcd.mo. 
~l.·l'rclario, D. Francisco Garralón. 
Yil..'cscl..·rclariot D. Claro AIJ.í,wdes ( 91 Arpa. 
'I\.'¡jufero, D. Pedro Largilclw )' Sú.cnz oe Tejada •. 
Cunta,lort D. Miguel hfIllicnlo y Pita de la Vcga. 
Bihliolcl..'ario, D. Claro Abiina,lcli LÓl'C:l. 
YUl..'alcs: C;uadalajarat n. Hafacl Mcdrano y Ni\Vurro; Sigücnza, D. José, 

Plorl..·;¿ (;ÓIIlI'Z' l\IuliO¡'l, D. l\Iarcos S;íllchc;¡; Cercenauo; Dl'illUcga, D. TOJl'.ás 
Díaz C.tJ..dlcro; P.t:)lran¡'I, D, Hit'anJo Hu¡frigo Sállchcz; S"ICC,hlll, D. Ju;.¡n 
Jo:-(' Briuru .. ·s; CirucJllcs, 1), i\1.II'¡u,ju de la 1\'hlLa Serrano; Co:;olllldo, don 
.111,111 Tllrn'~: ALil..'lIza. n. Elldlio BU'ltlcrín Bermejo. 

BIBLIOTECA (Foto Leopoldo) 
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NOSOTROS 

. .t í0" , 
.... 1- . , 

SALA DE FIESTAS 

COMEDOR 
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., 

--!------

(Foto Leopoldo) 

~ 

(Foto Leopoldo) 
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NOSOTROS 9 

ABEJAS V C OLM E NA S 
F. M. Escalera y Ernesto Suja 

En este monual se describen todos las opc;'ociones fundamen tales de la Api
cultura con 101 claridad y concisión quc, dc<pués de su lectura, los Il',ás pro

,fanos pueden manejar con éxilo cualquier co lmena. 
Esfó ilustrado con numefOSClS fotografías originales. 

PEDIDLO EN TODAS Lt.S lIBRERIAS 

En ~Iadrid, el Sindicato E.pafi o l de ,\picultore" Precio: 3,50 pesetas 
Av: Pi y l'"lar~all, 12, 10 remite contra reembolso 

LIBROS A PLAZOS Y CONT;\DO 
AGE~nE DE LAS IMPORTANTES EDITORIALE, CALPE, LABOR, GllI, GALLACH 

Fuencarral, 156 - Teléfono 46638 - MADRID 

Oficina Internacional de patcntcs y marcas Fundada en 1905 

Con!luHorJo~ratul'ode MANU E L DE AR "ONA 
Pro,kdad 'nd .... rI.1 = .... 
Agente níicial de Propiedad Industrial: Fttencarral, 156.·l'"fADRID 
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NUESTRA CONVOCATORIA 

• MARZO 

Sábado, 1 12 h.: "MONUMENTO A LA TERCERA EDAD": Inaugu 
ración en Guadalajara (Plaza de Santo Domingo), por el 
Excmo. Sr. D. Javier de Irízar Ortega, Alcalde de la Ciu
dad. Promovido por ASVAT y con la participación artísti
ca del Grupo de baile y rondalla de la Casa de Guadalajara . 

Martes, 4 20 h.: "DE LOS TOMILLARES DE LA ALCARRIA A 
LAS ARENAS DEL TRIUNFO ¡VA POR USTEDES!": 
XXIII Tertulia, ofrecida al rejoneador MANUEL VIDRIE 
GOMEZ, afincado en el pueblo alcarreño de Driebes. Cena: 
800 Ptas. Reserva previa. 

Miércoles, 5 20 h.: "DICHO EN VERSO": Sesión abierta de "TERTU
LIA DOS MIL", Grupo de poesía joven de la Casa de Gua 
dalajara. 

Jueves, 6 20 h.: "PARA ME LOMANOS": Concierto de vial In por el 
prestigioso compositor italiano EZIO MARIANI DE AMI 
CIS, quien será presentado por nuestro ilustre guitarrista 
Segundo Pastor. Patrocina la Institución P. de Cultura 
"Marqués de Santillana". 

Viernes, 7 20 h. : "ASPECTOS TEATRALES EN LA CREATIVIDAD 
POPU LAR DE GUADALAJARA": Conferencia de JOSE 
RAMON LOPEz' DE LOS MOZOS, documentado etnógra
fo guadalajareño. 

Viernes, 14 

10 

20 h.: "LA PINTURA TAURINA, CULTA Y POPULAR": 
Conferencia del Doctor FERNANDO CLARAMUNT LO
PEZ, de 1, Asociación E~pañola de Médicos Escritores. 
Será presentado por RafaerCampos de España . Proyección 
de diapositivas y coloquio . 
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Sábado, 15 19 h.: "LA DAMA BOBA", comedia en tres pilrtcs de 
Lope de Vega. Estreno en lil Casa por nuestro grupo escéni · 
ca "BUERO VALLEJO", Finalis!il en e l Certamen de teil' 
tro clásico de Mildrid. Por razones de espacio, es· necesaria 
la reserva previa de invitaciones. 

Domingo,16 10 h .: Juntil General de la PEÑA A LCARREÑA DE 
TAXISTAS, de Madrid . 
19 h.: "LA DAMA BOBA". Segunda representación. Re· 
serva previa de invitaciones. 

Viernes, 21 20 h.: "FIESTA DE LA POESIA'.': Homenaje de "TER · 
TULiA DOS MIL" al poeta alcarreño JOSE MARIA 
A LONSO GAMO. 

Sábado, 22 19 h.: BODAS DE PLATA: Presentación oficial del Pro · 
grama de actos conmemorativos del XXV Aniversario de 
la Casa de Gu adalaj ara en Madrid, segunda época. 

Domingo,23 12 h.: "AIRES DE FIESTA": Colocación de banderas en 
la fachada de nuestro edificio social con ocasión de cum· 
plirse, en esta fecha, el XXV Aniversario de la Junta Gene· 
ral de constitución de la Casil y, en consecuencia, de su 
fundación . 

• ABRIL 

Martes, 1 

Jueves, 3 

Viernes, 4 

20 h.: "BODAS DE PLATA": XXIV Tertulia, ofrecida en 
homenaje il quienes actua lmen te mantienen su condición de 
socios fundildores. Finillizada la cena, entrega de plilcas con · 
memorativas. Imprescindible la reserva previa c'e tarje tas. 

19,45 h.: Juntil General de Socios. 

20 h.: "PREGON DE FIESTA", con la intervención de 
DON JOSE MARIA BRIS GAL LEGO, Vicepresidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y socio funda · 
dar de la casa. Proclamación de Reinas y Dilmas de Honor. 
Entrega de premios de l "1 Certamen de Poesía José María 
Alonso Gamo", de la Casa de Guadalajara en Madrid . Actua · 
ción del cuadro artístico infantil " ARRIACA", de la Casa . 
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LA MIEL DE LA ALCARRIA ..... ESE MILAGRO 

No cabe duda que en nuestra p rov in cia se dan una serie de circunstan· 
c i.1s que, reunidas, produce n las condiciones precisas para que a partir del 
néctar que producen sus flore s, I,IS laboriosas abejas lo transformen en esa 
miel que por su sJbor¡ aro ma, color y textura es reconocida como la mejor 
y que su fama atraviesa nuestras fronteras . 

Los sopones florales marcan la mayor diferencia entre las mieles ; por 
eso es muy import an te la masa flor a l que se desarrolla en la zon" gcográfi· 
C.1 denomiruda " LA ALCARRIA" que ocupa una bue,," parte de nuestra 
provincia. 

Teniendo en cuenta que esta masa floral está compuesta prin c ipalmen· 
te por romero , espliego, tomillo y ajedrea, las caracterr'sticas del néctar de 
:>lIS flores SOIl las que dist inguen 1.15 mieles alcarreñas, pero todos sabemos 
que Espaiia es un parar'so botánico y que estas plantas melr'feras podemos 
encontrarlas en otros lugares y} algunas veces, en manchas importantes. 

Por otra parte, las abejas son las mismas, es decir, que este elemento 
reco lector y transformador al tratar el néctar en su buche, se comporta de 
la misma forma con el néctar de un romero alcarreño que el de un albace· 
tcrio. 

Veamos otros factores que intervienen en los finales de una planta: too 
dos sabemos que un trigo duro sembrado en Aragón da una respuesta dis· 
tinta en el obrador que otro de la misma variedad cultivado en Galicia, y 
aSI pJSa con la miel que se produce en La Alcarria, puesto que además de 
las flores y las abejas entran en juego otros factores. . 

En La Alcarria el suelo es preferentemente calizo, con horizontes de 
humus poco desarrollados, pobre en materia orgánica, rico en carbonatos 
neutros y algo pedregoso. 

El clima es mediterráneo semiárido, más o menos seco, de inviernos 
frlos y heladas probables o seguras. Las precipitaciones están entre los 300 
y 650 mm. 

La escala de altitudes es muy amplia ya que está entre los 500 y los 
1.5 00 metros, siendo las más favorable s las comprendidas entre los 800 y 
1 .000 metros. 

De tal forma se conjugan en LA ALCARR IA todos estos factores de 
flora, clima, suele, !Juvia y altitudes, que producen el milagro, esa calidad 
indiscutible, ese sabor estrechamente ligado al aroma, que sitllJn a la 
MIEL DE LA ALCARRIA, sobre todo a la procedente del romero, dentro 
del grupo de las famosas sin competencia. 

Juan Solanes Llop.- Apicultor 
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Geograf!a culinaria: 
COMO CONOCER LA COCINA DE GUADALA)ARA 

Con el título de "Cómo conocer la cocina cspar1ola", Illra ayudarnos a vivir mejor, 
ese gran escritor santanderino que es Enrique Sordo Lamadrid, residente en Barcelona, 
nos ofrece ahora un libro interesantísimo en la EdiLOrial Argós Vergara, después del 
que hace ailos publicó este agudo cr{tico literario sobre igual tema: "El arte de comer 
en España". 

Cumo ya dijo hace un siglo }osé Castro Serrano, "apenas hay una comarca espailola 
que no cucrHe con una especialidad de cocina digna de figurar en todas las mesas" y de 
"La gastronomía de la provincia de Guadalajara ll tenemos el libro de Antonio Arago
nés Subero, publicado en 1973. 

Vamos a transcribir simplemente de la obra general de Enrique Sordo, que lo inclu
ye todo, desde los antecedentes históricos y literarios del arte de comer entre nosotros, 
con extellsa relación de materias prinus ilustrada con gráficos, tablas de vinos y quesos 
regionales, a una exll.1ustiva lista de guisos clasificados por provincias, más una copiosa 
serie de recetas bien clasificadas, s{ntcsis extraordinaria como nunca se hiciera en este 
aspecto. 

Dedamos que merece la pena transcribir algunos párrafos de este libro singular del 
montañés, en lo que se refiere a la provincia de Guadalajara. Para él, la gcografla de 
nuestra provincia se divide en dos zonas bien definidas: "Las tierras altas y las tierras 
ribereñas de los ríos Tajo, Jararna y Henares o· de los embalses construidos en ellos. 
Las comarcas que determinan la base gastronómica -productos hortícolas, carne y 
caza- son La Campiiia, La Alcarria, La Vega del Henares y el Scñor(o de Malina. Son 
famosos los corderos y cabritos de los altos dc Sigüenza y Jadraque, así como la caza 
menor, especialmente liebres, perdices y codornices. Es unJ provincia escasa en vinos 
yen quesos distinguidos, aunque tampoco faltan". 

Entre los productos naruralcs e industriales registra la miel, la caza, 13 pesca, los 
quesos artesanos de cabra y oveja, las truchas y cangrejos desde Malina al Alto Tajo, 
el aguardiente alcarreii.o, el aloque de Cifuentes, los vinos de Mondéjar, Saceclón y Pe
ñalver, los bizcochos borrachos, la dulcer{a molinesa con sus famosas "patas de vaca", 
la canela de Budia, las paciencias bolleras seguntinas, etc. 

En la sección de cocina concretamente cita: los hornazos de Tamajón, las almóndi
gas en dulce, el cabrito asado a la barreii.a , las cabezas de cordero y cabrito al horno, las 
ancas de rana fritas, las codornices con funda, las judías con chorizo, los tordos en vi
nagre, el empedrado de liebre, las magras de cerdo con tomate, los cangrejos al ron y 
el pastel de cordero a la alcarreña. 

A pesar de que han quedado fuera muchos platos típicos de las tres comarcas en es
te examen somero, pero sllficiente. 

Luego se ocupa de las recetas y de los ingredientes de nuestros platos regionales, o 
S('l del modo de hacerlos. Felicitamos a este especialista por su volumen. Por cierto, 
nos extralia no haber recibido "Cocina para pobres", de nuestro querido amigo y paisa
no el Dr. Alfredo Juderías. Lo esperamos. 

José Sanz y Diaz 
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UN ALCARREl\Jü ILUSTRE 

Hact' ult:llIlOs (Uas, 11.' 1- lIII comentano e1l el semanario "NHCt 'iJ .·ll('urria ", referente a 
un hC"3w l!lcltlOsn acaecido 110 ha muc!¡o. Me hizo recordar a WI ([migo muy fJuerido 
desde 1111 ¡,,/Ú/ICÍ<J. Se trula, C[..,[ (¡!le Iwstu hace }Juco tiempu, {Il e .-lkalde C/{' Ztl/'(Jgoza, 
el LXCI1l0. Sr. D. RUI/Júl/ Suill:! ele Baranda, hoy ya de¡;grud,Hiu/IIclll.: desaparecido. 
Fue tal persoflaje (/IIC (J ]J.!SClf de haber sido paisano JJuestro , se descolloce lodo de él, 
eX('t'pto su nacimiellto ell 1'aI"QCCfW y algúJi olro dufo suelto ¡j( jl' (,o/Ijelllrwi. 

PrescimlielH!u de SIlS ¡"(lrgos JJlíblicus, lodos muy mcrc('h os fl o r,';1/ vulút y lalento y 
de los po/fUcos, {JIW le hall hecho famoso l/O sólo ell HspulJa, .,ilw i/l/emucionalmente, 
voy a referirme solamente l ' ll este reL'l~erdo, al amigo di,} la in/aJlcja, al ('olllpaiiero de 
juegos, al que sufrió en SI/ came los zarpazos de la gllerra qUe asoló Iluestra Patria y 
que precisamente ell aquellos I1Wl1le/ltOS es cuando estuvo más u/¡itlo a mi persona. 

Efectivamente, naCIó eH Tarace/la, pero su verdadera infelllcia la pasó en el próximo 
pueblecito de lrlepal, donde Sil padre, D ... lI¡;al'o Sainz de lJaranda, ejerct'a como mc!di
( ' (J . UUIIlÓIl, era el cuarto hijo de los cinco que tClltll e/matrimonio, su madre, WIa san
ta, SI! llumaba Dorla Isabel Jiméliez. Viv(an ell lI/la casa con filia gran huerta, la que 
cr/.'o, con e/tiempo, pasó a ser propiedad de 1/Ii también amigo Felipe Solano. 

En [a casa dando yo vivto, plaza del Conde, número 9 (hoy de los Ca (dos) , justa
mente debajo de mi piso, en el primero ú(juierda, vivt'a D. Manuel de Aguilar, marqués 
de Villaman'n y comandante de in{allteda retirado. Esta familia, tema mllcha amistad 
con los Saillz de Barallda, [os que vemon de vez eH cuando de visita. En tales casos, los 
dos hijos peqlle¡¡ns de es tu {a I/l ilia, llamó" )' JUliÚIl , como eran 11110 de mi misma edad 
)' el olro dc la de mi hermano Guillermo, jllgaball eOIl Ilosotros que también éramos 
amigos y t'ecúlOs de la casa, biclI en la plaza, o eH el jardúl que Jwbz'a delante del edi
ficio. 

Empezó la guerra, y la familia Sairzz de Baranda, se villa a Olladalajara en casa de 
sus amigos. El dt'a 22 de julio, D. ¡llvaro, el padre, y su hermano Fernando, intervinie 
ron en la defellsa de la ciudad, como otros mllchos paisanos, contra las milicias del 
gobiemo republicallo. A. lu toma de Guadalajara, Ji'cmando fue fllsilado en la cal/e, 
mientras D. Alvaro, logró esconderse en casa durante lIlIOS dt'as; como IlO le encor¡tra 
ban, se valieron de l/lIa estratagema: simularon que velllÍl la aviación a bombardear, 
dando el grito de alarma y cllando salimos todos los vecinos a re{ugiamos en el piso 
bajo, en el descansillo de la escalera, lo apresaron. y separándole de sus hijos que lo 
abrazaban fuertemente las picl'IlCls, lloralldo a grifos, se le llevaron, asesinúndole poco 
dcspuJs. Otro hermano más mayor llamado J osé Mar/a, que trabajaba en el BalIco de 
Espaiia de Pamplona, también (ue /Huerio al trafar de reunil'se COIl sus familiures que 
no lograroll verle. 

Pasaroll meses de all¡.tllsti(l esta familia y la de Aguilar, a los que también hab¡'an ma
tado al padre. DO/la Isabel, 110 dejaba salir a sus hijos peqllerlos a la calle, p()r lo que ju
gaban COII liOSO Iros, esta vez en el patio inferior de la VIVienda, dOllde habús l/na parra 
que subt'a hasta mi piso; allt' jugábamos a lo que veúwlOs y o{amos constantemente: a 
la guerra. Recuerdo lodav(a la voz ceceante de Ramóll, debida a 1111 detecto dental. Su 
frcnte, despejada y amplia )' 1lI1 poco blanca, COII 1m mcch6n de pelo liso y aplastado 
sobre ella, lo que me hizo llamarle "frente de queso", apod() que él sopol'tllba VOllll' 
c}¡onamellte. Es la primera vez que jugalldo, le oI' cantar la illtel'tlaciOlwI, mientras (jue 
su hermano Julián. dando golpes con WI palo sobre UIl bote a modo de tambor, gritaba 
de lUlO mOliera repetitiva: "No le des pan y cuartel, pan y cuartel, pan y cl/artel... ". 

A primeros de Enero de 1937, {ueron evacuados al pueblo de Uomallones, perclien· 
do sus casas y ellseres. En él viviero1l las dos familias (ocho personas), amontonados en 
lIIlO casa 1II1Iy pcqtlC/ia, de la caridad de las buenas gentes e/el pueblo, hasta que finalizó 
la contienda; enloTH'cs, se fueron a vivir a Zaragoza, donde telllan un t{o en el Banco 
de EspOlia. La hermana mayor, Carmilla, se casó con un prestigioso medico de la ciu
dad, mienlras los peql/eJios empezaron (J estudiar el bachillerato. El pequerio, Julián, se 
colocó también en el Banco de España, y Ramón, ingresó ell la Universidad, terminan
do la carrera de Derecho. De aqtd en adelante. ya conoce todo el m¡mdo los exitos 
profesionales y polJ'ticos de Iluestro paisano, que (alleció tras penosa y larga enferme
dad, COll resignación cristiana, pues fue siempre tUl católico practicante. En su cas!!, 
siempre se rezó el rosario en familia. Fue un hombre de bien, adornado de toda sene 
de Virtudes, todo un caballero, que rindi6 siempre culto a la amislad. 

Que descanses eH paz, amigo Ramóll, y que Dios te tenga eH su Gloria. 

Felipe-María Olivier 
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LA FIESTA DE LAS CANDELAS EN EL CASAR 

La provincia de Gu.:tdalajara es una de las 
mas ricas de Esp.:lña en cuanto a Folklore se 
refi e re y de igual manera una de l.:ts menos 
conocidas, (aunque ha habido y hay en la 
actualidad una serie da investigadores que lo 
han ido re cog iendo ) este Folklore tiene una 
serie de raices ancestrales que se pierden un 
el ti em po, a través del clI ó.l 1 se han Ilcgado a 
mezclar los ritos "pagollltls" y Jos rcli!ljo~os 
de una forma tal que en la actualid ad nos se· 
ria sumamente diffcll discernir ú Ollde co 
mienza lo religioso o dandu termina y donde 
lo "pagano" se t ransforma en otra manil..:s
lación del mundo de lo rc li!Jioso conscfvall 
do sus rafees primitivi!5. 

Si analizamos un h echo folkl6rico cual 
quiera de 105 pueblos de España . nos encon
trarem os con una serie de influencias por 
una parte "p<lganas" que o lo largo d el t ie m 
po han sido asimiladas po r la religión cató 
lica y las ha aceptado como propias y a su 
vez IJls ha influido de una forma tal que, co
mo dije anteriormente, no poddamos desli 
garlas de forma que se pudiese diferenciar 
que es lo "pagano" y que es lo religioso. 

, Entre este ti po de fiestas a las que me 
estoy refiriendo, nos encontramos en la pro
vincia de Guadalajara con la que se celebra 
en el Casar de TalOlmancil, denominada fiesta 
d e Las Candelas y que a su vez ti ene seme
janza con otras que se celebran en esta pro 
vincia, aunque en fechas distintas pero siem · 
pre todas ellas dentro de lo que se define 
como el "ciclo de carnaval". 

Esta fiesta comienza el primer dfa de fe
brero en el que por la tarde los que se ha· 
bían constituido en Junta, compuesta por 
cabos y mayordomos (de la VirgenJ, iban a 
casa del capitan y all í los mayordomos co
gidn dos cirios cada uno, y acompañados de 
los Cilbos los llevaban a la iy[csia a ofrecérse 
los a la Virgen, y una vez hecha la ofrenda 
tenfa lugar el baile que antiguamente dura
ba hasta altas horas de la madrugada. 

Al día siguiente (2 de febreroJ todos en 
fo rmación y con picas daban la vuel ta al 
puelllo y una VCl que se había re alizado ésta 
so d ir igían hasta la iglesia. Las picas con las 
que hab lan dada la vuelta al pueblo se deja
ban inc.Jdas en unas baldosas que había a la 
entrada de la iglesia y que tenían un agujera 
exproteso para é~Ho, alll permancc{an hasta 
que salía la procesión de la Virgen, que 

siendo llevada en andas por los quintos de 
ese año, recorrían las calles adyacuntes a la 
iglesia, pero siempre rodeando la Inisma. 

Estos, junto con la Virgen, pasaban por 
encima do la bandera, la cual se había exten 
dido anteriormente a la entrada do 11) iglesia. 
Una vez que hilbian pasado sobre ella el t e
nienta abanderado la recogía para que nadie 
la pisase y se ponía encabczilnúo la proce 
si6n, revo loteando la bandera dcl¿mte de la 
Virgen; a ambos lados de la Virgen iban tres 
cabos con las picas en alto dándola escolta. 
La procesión reoorr(a las calles de l pueblo 
pa ra vo lver posteriormente a la iglesia donde 
se celebraba la misa. dejando las piCils a la 
entrada, Durante ésta el que ibll vestido de 
frak escog[a dos niños, los cuales portaban 
dos pichones en las manos y se los entregaba 
al Sacerdote para que en unión de éste se los 
ofrecieran a la Virgen. 

Por la tarde "el Pagador" y la "Yunla" se 
iban al campo donde la mantenian cansán 
dose; mientras tanto la Junta había ido a 
esperarlos al Camino del Calvllrio, sitio por 
el que obligatoriamento tenían que regresar 
al pueblo , Una vez qua se encontraban sa 
l ían todos corriendo por la Callo Mayor, c.l 

bos y mayordomos con el cura (de FrakJ el 
último, en dirección a la plaza. Llegadas a 
ésta le daban tres vueltas, yéndose a parar 
frente al balcón del Ayuntamiento, esperan
do a que saliese el encargado de leer la "Car
ta de Cande[as" (según otra versión era el 
capitán el qUQ daba la carta pinchada en una 
espada al cura que era el que la le ia). Leída 
la carta, t en fa lugar el "revolo teo" de la 
bandera en el centro de la plaza. 

Se puede "revolotear" de pie o de rodi 
llas, pero nunca so (luede hacer sentado, 
pues se considera una ofensa a la bandera o 
una f:llta de hombría. La bilndera debe ca· 
gerso con una sola mano y a medida que se 
va " revoloteando", es decir, dando vueltas, 
se desenrosca del mástil, hasta que queda to o 
talmente extendida, Para terminar de revo 
lotear hay que ida enroscando otra vez en el 
mástil hasta que qu ede totalmente envuelta . 

Todos los del pueblo pugnan por ver 
quién es el mejor que la revolotea; una vez 
que han participado todos, se da por termi 
nada la fiesta , 

Tomás Angel Fernández Serrano 
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Nuestra tierra 
merece 

nuestro esfuerzo . 

.... " .-

CAJA 
de tÚ/OITO PROVINCIAL DE GUADALAJAR4 

.. la nuestra 
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