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SITUACION CULTURAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

Informe por provincias: 

Ofrecemos a continuación una breve panoram1ca de la situación cultural 
en cada una de las provincias que componen Castilla-La Mancha. Este trabajo es
taba preparado para el anterior número de ALMUD, pero no pudo ver la luz enton
ces por algunas carencias que hoy han sido subsanadas. A causa de ello puede que 
algunos de los datos contenidos en el mismo hayan podido perder cierta vigencia, 
pero en líneas generales, creemos que se trata de un primer intento para acercarnos 
al mundo de la cultura, en el terreno al menos de un somero inventario de lo que 
se está haciendo en el momento actual en nuestras provincias. 

Lo ideal, a nuestro juicio, hubiera sido un estudio de conjunto, a nivel re
gional, recorriendo los diversos sectores de la oferta y la demanda culturales. Pero 
es imposible presentar de forma unificada lo que en la práctica se presenta dividido, 
aislado, y casi incomunicado. Es un hecho lamentable, pero real. 

Es más, ni siquiera la cultura es un hecho homogéneo a nivel provincial. 
Dentro de cada provincia hay enormes diferencias entre unos pueblos y 

otros, entre la capital y el resto, entre la cultura que emana de organismos oficiales 
y la que viene por otros cauces, etc. etc. 

Con todo ello, y con la desconexión antes referida, era imposible dar una 
panorámica global. 

Hemos intentado, cuando menos, ofrecer una primera aproximación, un 
primer inventario muy genérico de los "recursos culturales", de lo que se viene 
haciendo en algunas áreas culturales. 

Si los firmantes de los distintos articulas omiten, por lo general, unas con
clusiones al nivel de su respectiva provincia, no seremos nosotros quienes las haga
mos ahora, a vuelapluma. Debe ser el lector, tras una lectura atenta de los datos, 
de las realizaciones y de las ausencias, el que se forme un juicio sobre la situación 
cultural de nuestras provincias, y en suma, de nuestra región. 

Unicamente pediríamos a nuestros lectores que nos ayuden a completar 
este panorama, aportando nuevos datos, realizaciones que aquí no hayan sido 
citadas, proyectos e iniciativas de todo tipo. De esta forma podremos completar 
algún día un verdadero mapa cultural de Castilla-La Mancha, y ello redundará 
en beneficio de todos, puesto que todos somos, de una u otra forma, protagonistas 
o receptores de cultura. 

ALMUD 
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Nicasio Sanchis 

.\k parece oportuno, antes que otra cosa. explicar qué quiero decir con la 
preposición contenida en el título de esta recensión cultural (por llamarla de algu
na forma) albacetense o albaceteña. As1' por ejemplo, emplear el término "de" en 
lugar Je "en" puede hacer pensar, a primera vista, que en Albacete hay una cultura 
eminentemente autóctona y peculiar, lo cual (aún siendo cierto) no quiere decir 
en absoluto que ésta sea la única variedad de· cultura por aquí existente. De esta 
forma, advierto que en las líneas que siguen se tratará, muy breve y generalmente 
pues el espacio no Ja para más, del desarrollo más vivo que me ha sido posible 
en la "cosa culta" Je la provincia Je .\lbacete, cuya capital como pasa con el res
to Je! país (supongo que las demás partes de la región castellano-manchega tampo
co serán excepción) absorbe, con mucho, la mayor proporción Je oferta y Jeman
Ja culturales en relación al total Je las poblaciones que componen su provincia, 
aunque haya lógicamente notables y honrosas excepciones. También he Je insistir 
en lo mucho Je punto Je vista personal que contiene el presente trabajo y que, pe
se a ello, ha procurado ser objetirn y desapasionado en sus líneas principales. Las 
omisiones Je todo tipo Je Jatos o referencias a un reciente pasado que ya no exis
ta, no han de atribuirse más que al autor Je quien esto firma. Y ya, sin más, es buen 
momento para empezar mi relato. 

Parece inevitable comenzar con el tópico de que el fenómeno cultural (el 
menor Je sus desarrollos) es todo en cualquier tipo de sociedad que se precie y, 
por tanto, la albacetense o albaceteña (como guste el lector) no es una excepción, 
lucha más cada vez por superarse culturalmente. por superarse a sí misma. Otra 
cosa es que lo haga con la suficiente intemidaJ como para que lo consiga o bien 
es una posibilidad más, que sus "mandarines., echen toda la carne en el asador (no 
sólo presupuestariamente aunque sí de manera fundamental) en lo que a este tema 
se refiere La apatía cultural de determinados sectores Je la sociedad tampoco ha 
de soslayarse, igual que la convenida en ser llamada auténtica "cultura popular" 
que, en no pocos casos no sólo en nuestra provincia, Jebe resurgir Je sus cenizas. 

En Castilla-La ,v\ancha, y en ella está la provincia de A.lbacete, por fortuna 
se va desterrando el exclusivo culto a los productos Je la tierra (básicos por tratarse 
Je la región en que nos encontramos pero insuficientes si son considerados a todas 
luces como los ·'únicos"). Centrado ya en el caso albacetense, está bien que se ele
ve a puesto importante en el "ranking" de su cultura el gran peso específico que 
viene teniendo la tradición artesana de sus navajas, que tan buena literatura han ins
pirado (por ejemplo). O, también, hacer justos elogios a lo mucho que merecen su 
vinos y quesos, enmarcados en una historia culinaria desde "El Quijote" que para 
sí quisieran muchas otras regiones españolas, y que no por ello desmerecen tam
poco en absoluto en este aspecto. El ciudadano albacetense se ha dado cuenta, ya 
hace tiempo, Je las grandes posibilidades culturales que tiene o que al menos puede 
tener, no sólo aprovechando su tiempo de ocio cada vez más vital en la sociedad 
que vi\·imos y. por ello, se va desarrollando ::i diario conforme a sus actitudes per
sonales, ;il margen o m;Ís o menos incirdinacio en el consumo feroz a que nos ve
mos sometido'>. 

"¡ he habbJo antes ele la cuitur;: autc'inoma e!1 esta pro1·incia es porque J:.: 
h-:cho !a 11.:• .. E:; c1·identc que un e-;tudio-;o Jel folklore de la misma puede decirlo 
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L.a cultura en Albacete 

mejor que yo, pero parece indudable que en la sierra albacetense (al suroeste de la 
provincia y sin duda la zona más atrasada culturalmente de la misma) se encierran 
una gran cantidad de raíces de una sabiduría popular, que ahora está siendo resca
tada en buena parte para ser dada a conocer a un amplio público, entre quienes 
pueden encontrarse sus propios "hacedores" ignorantes -hasta cierto punto- de 
su saber, pero está claro que esto es una hipótesis personal más que discutible. 

Pienso que Albacete, como cualquier otra capital de provincia española, 
cada vez está haciendo más ímprobos esfuerzos por llevar la cultura en todas sus 
variedades a los puntos más alejados de su geografía. En este sentido, nada más 
explícito que los ejemplos que nos vienen ahora del lado cinematográfico ya que, 
mientras en . .\lbacete capital no hay en la actualidad (lo hubo en tiempos) ningún 
cine-club que funcione de forma regular, excepto el de la Universidad '.'iacional de 
Educación a Distancia, en dos de sus poblaciones mayores: Almansa y Villarroble
do, trabajan a una marcha más que aceptable el "Independiente" y "El Roble", 
respectivamente. 

Además de estas dos localidades, con Hellín y La Roda, son cuatro bs que 
en esta pro\·incia pasan de los diez mil habitantes el resto de los munic:pios (hasta 
ochenta y seis) en no muchas ocasiones superan los mil vecinos. Haciendo una bre
ve referencia estadística, diré que según el penúltimo padrón de 197 5 había en la 
prO\·incia de Albacete 63.525 analfabetos, lo que en una población total de cerca 
de 3-1-0.000 albacetenses alcanzaba a casi un cinco por ciento de aquéllos. En la 
actualidad, a falta de ser comprobados los datos del padrón de 1981, el índice de 
ln~.il fabetismo total en la prO\·incia de Albacete puede estar en torno al tres por 
ciento y alcanza, normalmente, a la población de mayor edad, lo que hace apreciar 
que éste va descendiendo como en el resto del país. Comparadas las cifras con las 
otras provincias castellano-manchegas. la de Ciudad Real arroja un porcentaje pare
cido al de Albacete, menor y a la par es el de Toledo y Cuenca, siendo el de Guada
lajara el más bajo de todos. 

LA EDUCACION 

En lo que se refiere a centros docentes en suelo albacetense, había en el 
curso escolar 1977-!8 catorce institutos (cuatro de ellos en la capital) y cinco cole
gios, dos en la capital, donde también existen la Universidad :-.Jacional de Educa
ción a Distanci~, la _lJniversidad Laboral y la Escuela de Magisterio, a la espera de 
l~ f~cultad~s ui:1vers1tarias q_ue han.correspondido a Albacete en el reparto de lapo
lem_1~a Universidad de Castilla-La Mancha (a este respecto se recuerda la reivindi
cac1on de todo el pueblo por la facultad de Derecho, que finalmente se consiguió). 
En la etapa pre-escolar, curso académico 1980-81, eran 239 los centros existentes 
en la provincia, de ellos 19 3 públicos y el resto privados. 

En o~ro orden de cosas, la emigración en esta provincia tiende a descender, 
salvo en la sierra (aproximadamente el 30 ° ¡o de la superficie total albacetense), 
que es donde más movimiento temporal suele apreciarse por las faenas del campo. 
De todas formas. para los amantes de los números se apunta que en 1978 salieron 
de la provincia, de acuerdo con fuentes oficiales, cerca de cuatro mil habitantes, de 
los que casi seiscientos pertenecían al sector secundario. 
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En 1976 había censadas en la prO\·incia 9-1- salas de cine, de las que tan sólo 
51 se hallaban en funcionamiento .. \crualmente, en la capital hay siete locales cine
matogr~íficos privados. 

Referido a la producción de ediciones, ha de decirse que Albacete está bas
tante huérfana en este sentido, ya que no hay una editorial propia que difunda cul
tura de modo continuado, cosa que podría ocurrir y así es de esperar que suceda 
cuando comience su labor el Gabinete de Publicaciones de la Diputación Provin
cial (lo cual puede acontecer en breve). A pesar de todo, el censo oficial de 1978 
señala que en toda la provincia había veinte publicaciones no diarias (por supuesto 
la ma\·oría de ellas en la capital). Habida cuenta de los estrechos límites de exten
sión que tiene este trabajo. por lo menos mencionaré publicaciones actuales de gran 
prestigio y que cada vez van alcanzando mavor popularidad, como son la re\·ista 
":\l-lfasit", dirigida por el Instituto de Estudios Albacetenses, que en colaboración 
con otros organismos de la prO\·incia ha organizado en mayo Je este año, una expo
sición antológica en el Museo de Albacete (importante centro de cultura por sus 
exposiciones temporales de artistas plásticos, aparte de una permanente dedicada 
al gran pintor Benjamín Palencia y diversas salas arqueológicas de interés), con mo
tivo de los seiscientos años .de la existencia de esta ciudad. Por otra parte, es de 
obligatoria reseña la revista literaria '·Barcarola", sub\·encionada por el Ayunta
miento de la capital y que, en su género de dar cabida en sus páginas a trabajos 
creatinJs y gráficos inéditos, está en cabeza entre las que se hacen en estos momen
tos en España .. \ntcriorcs a ésta, ya e'l:istieron t:n . .\lbacete "C.i.I y Crnto" y ".\go
ra" de las cuales. el patriarca Je las lerr:is albacetenses. sin duda alguna José S. Ser
na. puede darnos gran cantiJ;_¡J de informac:on. '\o qui,¡era terminar el .i.p.i.rtadu 
literario sin mencionar al buen poeta, "exiliado" en .\\adrid, Antonio .\\artí nez Sa
rrión, igual que dar la bienvenida a una recién nacida revista universitaria, ".\lta
zor". 

LOS PRESUPUESTOS 

Son unas de las "madres del cordero", los presupuestos de los asuntos cul
turales y de casi todos, pese a quien pese. El dinero para la cultura albacetense, sea 
cual sea la manifestación en que ésta se traduzca. viene por muy diversos cauces, 
entre los que implico a los Ayuntamientos, la Diputación, la dirección provincial de 
Cultura y las Cajas de Ahorro Provinciales (aquí las de ,.\Jbacete y Valencia). 

Bastantes cifras he dado ya como para añadir alguna más, no obstante sub
rayo que vienen siendo insuficientes "los dineros" de la cultura en Alabecete, pues 
los deténtadores por estos lares del poder diríase que ante.ponen a éstas otras inver
siones. Mas el problema inminente que aquí tengo a la hora de terminar este muy 
general repaso de la cultura en :\lbacete, es el de dejarme el menor número de cosas 
en el tintero, y para el!o no tengo mejor remedio que seguir con la \'Ía de los ejem
plos. 

En lo que se refien: a las !Jil.iiiutee~b. '.u>· cu.ire:1u Jepe:-hiie:nes .Jel e:n:ro 
pro\·incial coordinador. LJ. C.i.ja Je .\horros P:·o\·inciai Je \ib:1cete, re11iza i~uai
m.:nte una importante labor de acti\icidc!es culturales. como \·i.:ne haciénJoio :! 
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La cultura en Albacete 

. .\teneo Albacetense desde mayo de 1980, en que de nuevo abrió sus puertas al pú
blico. En el apartado filosófico, son de destacar cinco conferencias a cargo de pres
tigiosos filósofos españoles, celebradas entre abril y mayo del presente año. El 
Taller de Artes Plásticas debe ser reseñado por el importante foco cultural que es 
para los artistas' locales, además de cada vez un mayor número de salas de exposi
ciones en la capital, lo que dice mucho y bueno de una animada vida artística en 
Albacete. Muy digno de especial mención es también el Museo de Cerámica de 
Chinchilla. Una pincelada aquí interesante, podría ser la de anotar un creciente 
interés por escribir y por las librerías en esta provincia. 

El teatro albacetense tiene un fundamental exponente en el Teatro Escuela 
.\\unicipal "Simón Abril"; en Villarrobledo el grupo "la Troya", y en Hellín "Arco 
Iris". La cuestión musical no queda a un lado: grupos de·danzas, de música folk, 
numerosos cantautores, coros (Orfeón de la .\\ancha) v como entidad autónoma 
dentro de lo musical, las Juventudes ,\\usicales. En cua~~o a inversiones, se han he
cho muchas en restaurar el patrimonio histórico-artístico de la provincia, así como 
en deportes y en las escuelas populares municipales, que están desarrollando una 
importante labor docente. Diré, por último, que en la Diputación se tiene una 
referencia correspondiente a febrero del presente año, en la que se contabilizan has
ta sesenta y una instituciones (Ayuntamientos incluidos) que tienen o que quieren 
ver algo con la cultura en Albacete. Por si fuera poco, ya en el plan regional, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (si no estov mal informado) amena
za con un presupuesto de 860 millones de pesetas para i'a cultura re~onaÍ de este 
año. iBienvenida, amenaza! 
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ALGUNAS NOTAS SOBRE LA SITUACION CULTURAL 
EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

Como paso previo para abordar el tema que nos ocupa, habría que definir 
en primer lugar lo que se entiende por "cultura", lo cual podría llevarnos mucho 
más espacio del asignado previamente a este trabajo. Vamos pues a pasar directa
mente al tema, en la espera de que a lo largo de su desarrollo -forzosamente sinté
tico- quede algo explícito el concepto alur.lido. 

EL PASO DEL TIEMPO 

A poco optimista que se sea, ningún observador podrá -seriamente- man
tener que "nada ha cambiado" en el ámbito cultural de la provincia en los últimos 
años; aunque para otros decir simplemente que algo ha cambiado no equivalga a 
decir gran cosa. Entre ambos extremos, lo cierto es que en el panorama cultural de 
C. Real se puedan probablemente detectar más cambios que en otros asoectos del 
conjunto de la vida social de nuestra comunidad. El número r.le actividades ofreci
das se ha incrementado sensiblemente, y en la misma medida el número de grupos, 
centros, asociaciones y entidades que promueven dichas actividades. 

Las Bibliotecas Públicas y Casas de Cultura, únicos centros que animan la 
vida cultural en gran cantidad de pueblos, se han rlinamizado, en 1 (neas qenerales, 
dejando de ser (valga la generalización) cotos más o menos cerrados rJara una cierta 
élite local culta, para abrir sus puertas a un público más amplio, fundamental aun
que no exclusivamente joven, que empieza a ver en ellos lo que verdaderamente 
son: centros de difusión y animación cultural para todo el municipio. 

Y no sólo ha habido incrementos en cantidad. También la orientación de 
las actividades culturales ha experimentado, por lo general (si bien sigue habiendo 
abundantes y lamentables excepciones) un enfoque más acorde con las. necesidades 
y demandas de la población; un mayor acercamiento a las realidades más inmedia
tas, a facetas hasta ahora marginadas, y a los deseos de conocimiento, particioación 
y creatividad de niños, jóvenes y adultos. 

El incremento del número de lectores en las Bibliotecas Públicas también 
ha sido notable (como lo muestran las cifras adjuntas), situándose en su papel de 
auxiliares ineludibles para el estudio, la investigación o el ocio de todos los intere
sados. 

Todo ello se ha conseguido, en general, con presupuestos más que limitados 
(salvo honrosas exceociones); con un personal muy escaso, y en muchos casos más 
sobrado de buena voluntad que de una necesaria cualificación profesional. 
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Algunas Notas sobre la situación cultural en la Provincia de C. Real 

Como botón de muestra de lo que venimos diciendo, vamos a dar un raoi
dísimo repaso a las actividades de algunos -sólo algunos, v a título de eje'llplo-
lugares de la provincia: 

Ciudad-Real, capital.- Guste o no quste, Ciudad-Real sigue siendo la capi
tal de la provincia, y también lo es en el aspecto cultural: una mayor oferta v una 
mayor presencia de centros y oportunidades así lo confirman. 

La actividad de la Casa de Cultura "Isabel Pérez Valera" se ha incrementado 
notablemente, destacando -entre otros muchos aspectos - su apovo a los jóvenes 
artistas plásticos "de vanguardia" v la atención cada vez mayor prestada a la pobla
ción infantil. Por otra parte, y puesto que radica P.n el mismo edificio, rlestacar la 
meritoria labor del Centro Coordinador Provincial de Bibliotecas, que, aparte del 
servicio puramente bibliográfico viene actuando como núcleo de apoyo v promo
ción de actividades culturales en rincones apartados y en el conjunto de los pueblos 
de la provincia. Su mantenimiento procede de la Diputación Provincial (5,5 millo
nes de ots. en el último ejercicio). Junta de Comunidades (5,4 millones) y Ministe
rio de Cultura (2 millones de pts. y nómina de personal) y, pese a sus loqros, sigue 
siendo todavía insuficiente, lo que no hace más que reflejar que la demanda cultu
ral de la provincia aumenta más deprisa que las consignaciones oresupuestarias ofi
ciales para este apartado. 

El otro gran foco cultural de la capital es (lo viene siendo desde hace algu
nos años, antes incluso de su inauguración) el 'Vluseo Provincial: indeoenrjiente
mente de su labor pedagógica como pinacmeca, fondos arqueológicos, etc. el Mu
seo se planteó, desde su creación -y aún sin disponer de instalaciones prooias-
una ambiciosa poi ítica cultural de exposiciones y ciclos, con un criterio verdadera
mente actual y que han supuesto, creemos, un magnífico acicate para la vida cu ltu
ral de la ciudad. 

Otras actividades culturales de interés vienen siendo programarlas oor la De
legación de Cultura del Ayuntamiento -Festivales de verano, de Música y Danza; 
fiestas al aire libre, exposiciones en la Sala del Ayuntamiento, y recientemente la 
edició-n de una colección de libros-; el Círculo Medina, con predominio de concier
tos y recitales musicales; etc. Así mismo actuán, en otro orden, asociaciones 
de ámbito más restringido pero de clara significación popular y participativa, por 
ejemplo el Club Juman, que con sus varios centenares de socios y más de quince 
años de actividades, destaca especialmente por su Cine-Club, uno de los más anti
guos y tal vez el más prestigioso de la provincia, con una progra'11ación realmente 
aceptable y una buena audiencia en las proyecciones. 

Puertollano.- La actividad cultural emana, fundamentalmente, de entida
des municipales, como son la Casa Municipal de Cultura: exposiciones, ciclos de 

12 -ALMUD 

Alfonso González Calero 

conferencias (Semana de La Mancha; Semana de Historia de Puertollano, etc.), 
cine, teatro, grupo folklórico, etc.) La Universidad Popular, de reciente creación 
-diciembre 1980- y que ha llegado a ofrecer más de 50 cursos simultáneamente, 
con más de1 .000 matrículas, y en temas tan dispares como la Fotograf(a, Trabajos 
Manuales, Educación Física, Corte y Confección, Psicología o Historia. Y por últi
mo -en cuanto a la fecha de su creació,n- el Area de la Juventud, cuyas activida
des se centran en este grupo social, dando muestras de gran dinamismo y caoaci
dad de convocatoria. 

Como nota negativa hay que destacar el cierre del Cine Club Ecuador, tras 
13 años de vida y actividad cultural pionera, en muchos casos, y la inexistencia de 
un amplio salón polivalente, capaz de albergar actividades teatrales, musicales, ci
nematográficas, etc. de una cierta envergadura. 

Valdepeñas.- Destacar la labor de la Casa de Cultura en el terreno de las 
Artes Plásticas (certamen anual, muy prestigiado a escala nacional y una buena 
programación de exposiciones) así como en la edición (publicación de la colec
ción "Juan Alcaide", de poesía y prosa, con materiales interesantes y una aprecia
ble presentación). Otras facetas destacables son la actividad del Grupo noético El 
Trascacho, la celebración de las Jornadas de Teatro Escolar (a cargo de alumnos de 
diversos colegios, etc.) Aparte de la incidencia que pueda tener la ubicación de un 
Centro Asociado de la UNED en dicha ciudad. 

Alcázar.- Destacar también el dinamismo de su Casa Municipal de Cultura 
que en la práctica cumple también las funciones de Universidad Popular, con múlti
ples cursillos, ciclos y talleres. 

Siguen celebrándose los tradicionales certámenes de la Canción de Primave
ra (con participación de grupos folklóricos de todo el país) Y Nacional de Pintura. 

La Casa ha desarrollado la formación de gran número de talleres, así como 
impulsado la formación de algunos grupos de teatro (de aceptable nivel) de música 
fol k y rock, e igualmente se ha abierto a iniciativas de otros grupos, lo que hace de 
ella un lugar siempre concurrido y abierto, de donde emana una cultura renovada, 
crítica y participativa. 

Tomelloso.- Data de fecha muy reciente el impulso de la Casa de Cultura 
que pasa ahora por una etapa de recuperación y lanzamiento al exterior. 

Por otro lado existe una nutrida Asociación Cultural, integrada por figuras 
de primer orden, oriundas de esta localidad (Eladio Cabañero, García Pavón, Félix 
Grande, López Torres, López García, etc.) aunque avecindadas en su mayor parte 
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Algunas Notas sobre la situación cultural en la Provincia de C. Real 

fuera de ella. Edita una revista "Alambor" de creación literaria y plástica e impulsa 
ocasionales aunque importantes actividades. 

Almagro.- Partiendo de unas dotaciones muy reducidas, en el ámbito mu
nicipal, ha puesto en pie un interesante nivel cultural en la ciudad, a partir de la Bi
blioteca Pública (actividades infantiles, concursos, etc.) pero sobre todo destaca la 
celebración del Encuentro Juvenil de Teatro -con grupos seleccionados de todo el 
país- Y las Jornadas de Teatro Clásico. Ambos acontecimientos se sufragan en su 
mayor parte con fondos estatales y su proyección es más nacional que provincial 
(salvo en lo tocante a los espectadores) por la procedencia de los participantes. 

En otro orden de cosas la ciudad cuenta con la única galería de arte de la 
provincia -Fúcares- que desarrolla una programación artística de vanguardia, de 
gran calidad aunque tal vez con no excesiva incidencia en el entorno cultural más 
próximo (ciudad Y provincia), debido tal vez a ese mismo carácter innovador. 

Torralba.- Uno de los mejores ejemplos de lo que puede hacer un munici
pio con pocos medios, pero con mucha ilusión y ganas de trabajar en el terreno cul
tural: Desde el Ayuntamiento y desde una Asociación Cultural independiente, en 
estrecha relación, se ha planteado una correcta poi ítica de actividades infantiles, 
una continuidad en concursos (de Cuento y de Pintura, ambos con un nivel muy 
esperanzador); un gran dinamismo en lo deportivo, etc., que hacen de éste un pue
blo piloto -por sus dimensiones y su actividad- en el terreno cultural. 

La otra cara de esta moneda son esa gran cantidad de municipios que dedi
can cantidades exigüas -cuando no realmente vergonzosas- a la actividad cultural: 
a veces ello queda suplido con el voluntarismo y abnegación de algunas personas, 
pero cuando eso no sucede -y pasa en ocasiones- los pueblos afectados son autén
ticos desiertos culturales, expuestos al monopolio avasallador de la TV o de progra
maciones cinematográficas que más vale no reproducir aquí. A título de ejemplo, 
algunos ayuntamientos obsequian a los encargados de bibliotecas con 3.000 ots. 
mensuales (tres mil, no es un error) y no dedican ni un céntimo a la adquisició~ de 
libros. Otros son incapaces de conseguir las mínimas condiciones para abrir una bi
blioteca y dejan que los fondos sean devorados por las ratas, los gamberros o la 
humedad. 
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Tras esta rápida visión localizada pasemos ahora a un breve recorrido por 
los distintos sectores de la actividad cultural. 

Publicaciones periódicas 

Aparte del Diario provincial, "Lanza", que por sus características excede 
el ámbito de este breve comentario, han existido en el pasado más reciente o exis
ten aún algunas revistas de distinta índole que merece la pena reseñar. 

De las desaparecidas citar aquí la breve andadura de El Mancheqo que, pese 
a sus insuficiencias, supuso una cierta renovación o cuando menos desasosiego en el 
panorama provincial. Dificultades económicas y de infraestructura acabaron con lo 
que podía haber sido un interesante proyecto de prensa alternativa. En una 1 ínea 
mucho más limitada no quiero dejar de citar el espléndido ejemplo de Calares, una 
interesante publicación local de Membrilla, por su honestidad y diseño, aunque 
cuando su ámbito fuera tan cerrado que hiciera difícil su supervivencia. 

Entre las que perduran, señalar el mensual Puertollano, que aporta mayores 
cotas informativas, y culturales a esta ciudad y su comarca, con las limitaciones ori
ginadas por ser una publicación institucional y oependiente de un organismo con

creto. 

Es difícil emitir un juicio sobre una publicación inestable como son los 
Cuadernos manchegos que en la actualidad se editan en Tomelloso. Su primera 
época representó un buen intento de prensa provincial y regional renovada, pero en 
el momento actual -tal vez por dificultades económicas o de otra índole- su apari
ción y su distribución son altamente irregulares, y su ámbito mayoritariamente co

marcal. 

Las revistas de investigación fueron ya comentadas en un artículo del n° 

anterior de ALMUD. 

La edición de libros.- Como en otros aspectos, nos encontramos en éste 
con una situación dispersa, desigual, donde se nota la ausencia de una poi ítica 
coordif1ada y fuerte, pero aún así, con logros parciales, a veces, muy apreciables e 
interesantes que hacen prever, tal vez, un futuro algo más optimista. 

Por antigüedad y envergadura, la mayor entidad editora es el Instituto de 
Estudios Manchegos que, además de su revista semestral, publica monografías de 
interés local, provincial y -en algunos casos- regional. En los últimos tiempos se 
puede apreciar un relanzamiento cuantitativo de estas publicaciones, con estudios 
históricos de interés, si bien se echa en falta una poi ítica global de ediciones, con
templando las distintas materias (investigación, creación literaria, arte, etc.) y ha
ciendo públicos los requisitos para accecer al núc!eo de los seleccionados. Par 
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otra parte, y siempre con afán constructivo, creemos que la política de distribución 
no permite que los libros del !.E.M. lleguen a todos aquellos lugares donde podrían 
interesar, lo cual es un problema relativamente fácil de solucionar. Se nos podrá 
achacar que tampoco se ven otros editados por empresas privadas, pero justamente 
por tratarse de edic.iones sufragadas con dinero público -la Diputación, fundamen
talmente- creemos que sí es exigible una mayor transparencia en estos temas. 

La otra gran "editora" provincial es el Museo de Ciudad Real, que en unos 
pocos años ha dado a la luz un fondo desigual de obras, aunque casi siempre intere
santes: Destaca la colección de poesía "Faciendo la vía del calatraveño" en la que 
flan aparecido ya más de 1 O títulos, inteqrados, en su mayor parte por traduccio
nes de poetas grieqos contemporáneos -lo que si, en alguna medida lo hace ajeno 
a nuestro entorno, suoone también, por otra parte, una verdadera aportación origi
nal de nuestra provincia al panorama cultural español- y por algunos autores loca
les. Además de ello se han acometido algunas reediciones importantes y otros libros 
de ensayo o creación acef)tables. Podríamos repetir aquí las mismas criticas en 
cuanto a la distribución y a fa publicidad de los requisitos para tener acceso a estas 
ediciones, lo que con llevaría un mayor interés por parte de los autores locales y 
provinciales en las diferentes disciplinas. 

A ambas entidades se les podría exigir una poi ítica más audaz en cuanto al 
rescate de textos importantes -Y hoy día inencontrables- para nuestra historia 
provincial y regional. 

En tercer lugar está la muy encomiable colección "Juan Alcaide" editada 
por la Casa de Cultura y el Ayuntamiento de Valdepeñas, en la que se han publica
do colecciones de poemas, narrativa y ensayo, en su mayor parte de autores pro
vinciales y con un interesante nivel de calidad. Con el mismo defecto que las ante
riores -difusión irregular- constituye no obstante un ejemplo a sequir para muchos 
municipios, por más de un motivo, y en todo caso, un orgullo para Valdepeñas. 

También dentro del terreno de la poesía hay que señalar las oublicaciones 
del Grupo Literario Guadiana -revista Manxa, y monografías de poetas-, oroyecto 
encomiable aunque limitado a la idiosincrasia del grupo editor -lo que no deja de 
ser lógico. 

La Caja Rural ha editado algunos libros de interés, de tema económico e 
histórico, aunque sin una continuidad, y en la actualidad prepara la edición de una 
monumental Historia de Ciudad Real, que sin duda será una aportación valiosa. 

De manera muy dispersa algunos Ayuntamientos han editado -en ciertos 
casos con la ayuda de la Diputación-monografías de interés local, y esto nos lleva 
a plantear nuevamente la falta de una coordinación en este campo que, desde el 
punto de vista institucional, podría tal vez ser dirigida desde la pronia Diputación, 
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en sus aspectos técnicos (producción y distribución) dejanrio una cierta libertad de 
iniciativa a los distintos entes para la selección de los temas a publicar. 

Artes plásticas.- La provincia cuenta en este campo con una amplia nómina 
de artistas, consagrados y promesas, en los más diversos estilos y géneros. 

Desde mi punto de vista la principal diferencia se establece -aparte por las 
calidades- por una cuestión generacional: los autores consagrados gozan de un 
innegable prestigio artístico y social que se ve refrendado por todo tipo de para
bienes y halagos por parte de los estamentos oficiales. 

Las generaciones más recientes -;:iues son varias- insertas en una dinámica 
de vanguardia, más o menos coherente y eficaz, según los casos, no tienen el mismo 
acceso a esas lisonjas (subvenciones, críticas, ofertas, etc.) Y luchan con tesón por 
abrirse un hueco en el complicado mundo de la oferta artística. 

INVESTIGACION.-

Aparte de los trabajos individuales, difíciles siempre de sintetizar, hay que 
citar la labor continuada del Instituto de Estudios Manchegos, organismo financia
do con fondos de la Diputación Provincial que además de su revista edita irreqular
mente monografías sobre temas locales, con mayor peso los de orientación históri
ca, y en menor medida de temas dentro del ámbito de las ciencias auras o aplicadas. 

También desde los distintos departamentos del Colegio Universitario se 
fomenta la investigación sobre temas regionales o generales y se desarrolla un inte
resante trabajo en algunos de ellos. 

El terreno arqueológico se cubre, en parte por la labor realizada por perso
nas en torno al Museo Provincial (cuya sección de publicaciones ha editado algunos 
de sus trabajos). 

Los aspectos socio-económicos se hallan bastante desatendidos o cuando 
menos dispersos y sería deseable una mayor coordinación e impulso en este campo. 

CREACION LITERARIA.-

También aquí podríamos aplicar el enfoque generacional, con una diferen
cia que actúa en este caso en contra de los jóvenes creadores y es que resulta mucho 
más difícil la edición de un libro que el montaje de una exposición; eso hace quizá 
que los nuevos talentos literarios queden escondidos o semiocultos y que alcancen 
la luz de la edición sólo unos pocos privilegiados, a veces por méritos y a veces sola
mente por relaciones sociales. Dentro del escasísimo panorama editorial que antes 
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comentábamos, han aparecido algunos jóvenes poetas locales en la colección lite
raria del museo de Ciudad Real y otros tantos en la "Juan Alcaide" de Valdeoeñas. 
Eso, más algunas individualidades de los grupos Cálamo v Guadiana y los escasos 
valores sueltos, componen el panorama literario que, pese a todo, es esoeranzador, 
como lo demuestran entre otros factores, la existencia de algunos talleres literarios 
o grupos y en diversos pueblos y el buen nivel rle creación que puede apreciarse en 
algunos concursos provinciales o regionales. Omitimos la enumeración de nombres 
por creer que ello no añadiría en sí mismo más información y si podría, por el con
trario, levantar suspicacias innecesarias. 

MUSICA Y FOLKLORE. -

Al igual que en otras provincias también en la nuestra lo esencial de la acti· 
viciad musical corre a cargo de las distintas Bandas -municipales o no- que desa
rrollan por lo general una excelente labor de difusión musical y pedagógica. 

Contamos con algunas de gran nivel, así como en el terreno de las corales 
destacando las de Campo de Criptana, Grupo Renfe de Alcázar, Pilas Bonas de 
Manzanares, etc. 

El folklore regional tiene igualmente en nuestra provincia una dign ísima 
representación, alcanzando un magnífico nivel de interpretación e investigación en 
el grupo Mazantini de la capital, y en varios otros de la provincia. 

Del interés por este apartado dan buena orueba la existencia de uno o varios 
grupos folklóricos en casi todos los pueblos y la celebración de una buena cantidad 
de certámenes, a nivel provincial, regional y nacional (los "mayos" de Criptana, la 
Canción de Primavera de Alcázar, el de la seguidilla en C. Real, el de la Mancha 
Baja en Almodovar, etc. etc.) 

Existen igualmente grupos vocales que basan su reoertorio en la recuoera
ción y difusión de nuestro cancionero, destacando algunos de ellos de un aceptable 
nivel musical y vocal (Defanes, Jábega, Huáncar, etc.) 

Destacar por otra parte la meritoria labor de los Conservatorios existentes 
(Ciudad Real, Puertollano). 

Así como la prometedora actividad de un gruoo de maestros que están in
troduciendo con acierto la música en la escuela, factor básico para una renovación 
y auge de nuestra cultura musical. 
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SITUACION CULTURAL EN CUENCA 

Un comentario sobre la situación cultural de la Provincia de Cuenca debe 
partir, necesariamente, de una meditación previa, que en buena medida es aplica
ble a cualquier ámbito geográfico o social, pero que en el caso que nos ocupa ad
quiere posiblemente un mayor interés, porque Cuenca -la capital al menos- tiene 
fama de ciudad en que la Cultura brilla sin que la actividad descanse. Los comen
tarios en tal sentido se suceden y propios y extraños parecen coincidir en una ase
veración, que, sin embargo, a juicio de algunos, puede ser discutible. 

Realmente, ¿Cuenca es un emporio cultural? Según se mire, esto es, seqún 
lo que entendamos por Cultura. Como el concepto es riquísimo en matices, será 
difícil establecer un criterio riguroso ni, consecuentemente, llegar a una conclu
sión indiscutible. Desde la perspectiva en que me encuentro, inmerso en ese mundo 
a través de varias 1 íneas y pretendiendo a la vez abarcarlo con objetividad, intenta
ré analizar la situación, que se mueve entre varias dicotomías, cuya exposición al
ternativa voy a procurar, dejando al lector interesado que extraiga sus propias opi
niones finales. 

Empecemos por una primera distinción: cultura estática y cultura dinámica. 
En la primera englobo instituciones fijas, a las que hay que ir, formadas por elemen
tos materiales inmóviles; en el segundo qrupo encajo las actividades basadas en el 
movimiento humano. 

Por instituciones culturales estáticas entiendo el conjunto formado µor 
Archivos, Museos, Salas de Exposiciones, Salas de Conciertos, Bibliotecas y Patri
monio monumental. 

Cuenca dispone de cuatro Archivos: el municipal, con documentos que re
cogen la historia de la ciudad desde el siglo XI 1; el catedralicio, referido exclusiva
mente al primer templo, sus obras y el cabildo, y cuyo saqueo en el año 1980 fue 
suficientemente aireado por la prensa nacional, hecho que por sí sólo demuestra la 
situación de descontrol en que se hallaba; el diocesano, que recoqe los documentos 
parroquiales y de la diócesis en su conjunto, incluyendo el valiosísimo apartado 
dedicado a la Inquisición; y el Provincial, que alberga todos los documentos nota
riales y de centros públicos. 

En la ciudad hay tres Museos: el Provincial (también llamado, aunque im
propiamente, Arqueológico), con una amplia exposición permanente de obras de 
todo tipo, desde los más antiguos hallazgos prehistóricos hasta el trabajo de autores 
conquenses contemporáneos; el de Arte Abstracto (uno de los factores que da fama 
mundial a la ciudad), hoy a cargo de la Fundación March y dedicado exclusivamen
te al movimiento artlstico que delata su nombre; y el Catedralicio, que ofrece las 
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obras propiedad de la Catedral más otras recogidas en distintos pueblos de la dió
cesis y que se encuentra en v las de transformarse en 'Vluseo diocesano de Arte Sa
cro, para lo cuál ya está habilitado el nuevo edificio, a falta de que se proceda a su 
montaje final. A estos Museos hay que añadir los monográficos de las ciudades his
pano-romanas de Valeria y Seqóbriga más el de_I mismo carácter ya aprobado de 
Ercávica y uno más, de arte religioso, en la Colegiata de Belmonte. 

La capital dispone de dos Salas de exposiciones en la Casa de Cultura, tres 
en la Caja de Ahorros (dos en la sede central y una más en la Plaza Mayor), todas 
con exposiciones continuas, de quince días de duración cada una, y una Sala co
mercial, la "Jamete", junto a la Plaza :vlayor, que abre esporádicamente y que es la 
única que pervive de varios intentos similares fracasados: Honda, Toba, El ~Jlira

dor ... 

Existe además, la Casa-Museo Zavala, de responsabilidad municipal, puesto 
que fue cedida al Ayuntamiento por su propietario, al 'TIOrir. Es por tanto respon
sabilidad municioal el que esté oermanentemente cerrada. 

En el aspecto bibliotecario, el centro básico es el de la Casa de Cultura -se
de también del Archivo provincial y de una escueta aunque interesante Hemeroteca 
provincial-, pero el más importante de todos es la Biblioteca del Seminario Dioce
sano, cuyos 40.000 volúmenes encierran incunables y raros de extraordinario valor 
pero, por falta de dotación y adecuación del edificio, permanece cerrada al público. 
El Vluseo de ,A.rte Abstracto dispone también de biblioteca, especializada en temas 
artísticos. Consta oficialmente que en la Provincia hay 17 bibliotecas municipales 
pero por experiencia propia e informaciones ajenas puede deducirse que apenas si 
media docena cumplen la función para la que fueron creadas. 

La Música puede ejecutarse, si sus intérpretes son solistas o pequeños con
juntos, en los salones de la Casa de Cultura y de la Caja de Ahorros; agrupaciones 
orquestales medianas acceden a la iglesia de San Miguel y grandes formaciones tie
nen que acudir a la iglesia de San Pablo. Todo ello en la capital. Las mlnimas activi
dades musicales en la provincia no pasan de tener un carácter anecdótico, incluido 
el tradicional concierto del domingo de Resurreción en la iglesia románica de Arcas. 

El panorama estático se puede completar con una escueta mención al Cine: 
hay censadas 39 salas en la provincia, de las que sólo 18 ten lan actividad habitual 
a finales de 1981 (de ellas, dos en la capital) y al Teatro, para cuyas reoresentacio
nes disponemos de una solitaria sala que, muy de vez en cuando, interrumpe la 
programación cinematográfica para dar paso a alguna comedia o revista. 

En cuanto al último apartado citado en la introducción a este tema, el Pa
trimonio monumental, su problemática y caracterlsticas tienen una marcada espe
cificidad, como es evidente, por lo que parece oportuno, una vez que ha sido men-
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· · de¡·arlo aparcado en espera de un próximo tratamiento donada su ex1stenc1a, 
monográfico. 

Vistos así los soportes físicos para el desarrollo de la actividad cultural, 
podemos pasar ahora a comentar los aspectos dinámicos, por más que algunos 
han quedado ya al menos insinuados. 

En efecto, al señalar las Salas de Exposiciones quedó dicho que al men~s 
cuatro de ellas están permanentemente abiertas, lo que supone otros tantos artis
tas cada quince días o, de forma global prácticamente un centenar d~. muest~as 
al cabo del año. Hay que señalar que ninguna de estas salas reali~a s_el~cc1on ~e ~m
gún tipo: aceptan todas las propuestas, sean consagrados o onnc1p1antes, md1ge-

nas o foráneos. 
El desarrollo de otras actividades artísticas merece comentario o~r~eno

rizado con la cita de una circunstancia común a varias de ellas: un mov1m1ento 
asocia~ivo, promovido por la Casa de Cultura en los orimeros años de la déc~da_ ~e 
los 70 y que se concretó en la formación del Cine-Club "Chaplin", la ~s~1ac10~ 
de Amigos de Teatro y la Asociación de Amigos de las Semanas de Mus1ca Reli
giosa "Maestro Pradas", todas ellas aún en activo. 

El Cine-Club es la más veterana de estas asociaciones; proqrama una oel 1-
cula semanal, con altibajos en la calidad, según los condicionamiento del mercado 
y también la orientación dada por cada directiva en ejercicio, de forma_ que ha ha
bido etapas marcadas por el cine del este europeo junto a otras de ~~racter oo~u
lista alternando con el culto al autor o incluso la caida en la tentac1on comercial. 
En dualquier caso, son más de 300 películas que, de otra forma, no hubieran llega-

do a Cuenca. 
Junto al "Chaplin" existe una voluntariosa Asociación de Cine Aficionado, 

que agrupa a los pocos conquenses amigos del peq~eño formato ci~ematográfico Y 
que eo los últimos tiempos se muestran muy activos. En. u~. reciente Certamen 
organizado por la Diputación Provincial junto con esta Asoc1ac1~n (ACCA) ha~ par
ticipado ocho películas sobre temas provinciales, de las que siete llevaban firmas 

de aficionados locales. 
La Asociación de Amigos del Teatro es casi tan veterana como el Cine-Club, 

aunque mucho más irregular, quizá porque es bastante más difícil -_Y :~ro- disoo
ner de un grupo escénico que de un producto enlatado. La Asoc1ac1on contrata 
esporádicamente actuaciones, la última ya hace vari~s ~~ses, pe~o ha volcado es
pecialmente sus entusiasmos y medios en la orgamzac1on de cin~o Seman_as de 
Teatro, con presencia en Cuenca de los más caracterizados grupos md_epend1entes 
españoles y, últimamente, una Muestra de Teatro l=legional de Castilla-La Man-

cha. 
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Otra historia es la de los grupos propiamente conquenses. Siempre ha ha
bido por aquí, como en todas partes, una docena de aficionados disouestos a subir 
a las tablas y dar forma a las ficciones dramáticas. Grupos condenados, oor su 
propia naturaleza, a desaparecer tan pronto decae el entusiasmo de su promotor. El 
último de ellos, seguramente el más ambicioso en sus planteamientos, fue el de 
"Los Cómicos del Carro", cuya vida irregular, hecha de un heroico y admirable 
deambular por nuestros pueblos, se canceló en el verano del 82, sir:i que hasta el 
momento haya surgido ninguna otra iniciativa sustitutoria. 

El tercer aoartado citado antes, el musical, tiene también su propia Asocia
ción, denominada de Amigos de las Semanas de Música Religiosa "Maestro Pradas", 
cuya actividad se desarrolla a lo largo de todo el año, con la contratación de con
ciertos y recitales que permiten la presencia en la ciudad de destacadas orquestas 
de cámara y solistas tanto españoles como extranjeros. Punto culminante rfe esta 
labor es la realización de un Ciclo Internacional de Piano, cada año. 

La música proporciona a Cuenca uno de sus más conocidos y prestigiosos 
momentos culturales: la Semana de Música Religiosa, q1Je en 1983 cumpiirá veinti
dós años y cuya celebración coincide con la Semana Santa. Una conferencia-pregón 
el lunes santo, va seguida de seis dias de conciertos que tienen por escenario dos 
viejos templos, los de San Miguel y San Pablo y que culminan el domingo de Resu
rrección con un acto ya tradicional, en !a iglesia románica del pueblo de Arcas, con 
música e instrumentos antiguos. 

Pero además de estas ya famosas Semanas, la Música se ha convertido, en 
los últimos años, en el principal foco de actividad musical en Cuenca, a través rle 
una serie de hechos consecutivos que ocupan prácticamente la totalidad de la pri
mavera y el verano. En efecto, tras la Semana de Música Religiosa, se celebra un 
Encuentro Nacional de Polifonía Juvenil, estructurado en diversos sectores territo
riales, de donde son seleccionados los grupos que convergen en la final, que no tiene 
carácter competitivo, sino, como su nombre indica, de "Encuentro", de concen
tración juvenil alrededor de un hecho común: el canto polifónico, que culmina en 
la última jornada con el estreno mundial de una obra escrita expresamente para la 
ocasión. Coincidiendo con estos actos, tiene lugar paralelamente un curso de direc
ción coral; luego, ya en los primeros días del verano, se abrió el año pasado un nue
vo reto: Opera de Cámara, en cuatro fines de semana sucesivos que, en su primera 
edición, tuvo sólo una regular acogida. Completa el cuadro un Curso de interpreta
ción musical, también estrenado en 1982, en el mes de julio. 

La música, pues, está en el centro de la actividad cultural conquense, pero 
siempre importada. Es larga la historia de Agruoaciones corales, a veces con matiz 
folklorista, otras con tendencia "culta", sin que en estos momentos exista ninguna 
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consolidada, ya que no se puede dar tal carácter· al Coro del Conservat~ri~, como 
tampoco ha podido tomar forma aún el acariciado provecto de const1tu1r, en el 
mismo centro musical, una Orquesta de Cámara. 

En estos tres grandes apartados -Cine, Teatro, Música- el hecho cultural 
tiene en Cuenca un marcado carácter receptivo; la actividad viene de fuera Y l_a 
ciudad aporta el escenario y los espectadores, no tan numerosos como podna 
deducirse de la abundancia de actos en los que, con harta frecuencia, se repiten 
las mismas caras. De todas fórmas, y a juzgar por noticias que llegan de otros 
lugares, un resumen esquemático nos puede llevar a la conclusi.ón d.e que esta es 
una ciudad muy afortunada porque, al menos, quienes tienen la inquietud de estar 
al día lo consiguen con bastante aproximación. A ello hay que añadir el hecho, 
también conocido, de que son numerosos los artistas que tienen su residencia ha
bitual 0 esporádica en Cuenca, lo que contribuye a incrementar el hálito culturalis
ta de la ciudad. 

LA ACTIVIDAD EDITORIAL 

Un apartado especifico que merece concreta atención en este trabajo es el 
de la producción editorial. El fenómeno requiere, u.n estu_dio en prof~n~idad, 
atendiendo factores muy diversos, porque las estad1st1cas senalan que el 1nd1ce d_e 
libros publicados en Cuenca, por autores y sobre temas locales, es uno de los mas 
altos, proporcionalmente. del país. 

No es nueva esta furia editorial, que, no obstante, discurre por caminos de 
pura afición, sin que pueda hablarse de una industria en la extensión co~r~c.ta .del 
término. Pero sí tiene el valioso añadido de que la mayor parte de las 1nic1at1vas 
puestas en vigor corresponden a personas particular:s y no a en~idades ~fici.ales, 
por más que la Diputación Provincial, en el último ano, haya venido parcialmente 
a subsanar esta marginación. 

En los años oróximos a la guerra civil se pusieron en marcha dos impor
tantes colecciones ambas frustradas a la media docena de títulos. Fue una la Bi
blioteca Diocesan~ Conquense, promovida por el Obispado, que terminó precisa
mente al llegar la contienda bélica; la segunda, ya en los años cincuenta, llevó el 
título de Biblioteca Conquense, editada por el Ayuntamiento de la capital en cola
boración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dirigidas ambas 
por Angel González Palencia. La Diputación impulsó una breve colección Almena
ra, con dos títulos ya clásicos de Federico Muelas. 

Pero el verdadero impulso corresponde a los años finales de la rlécada de 
los setenta. De una oarte, hay que señalar cuatro libros del Museo de Cuenca, to 
dos sobre temas arquolóqicos; otros tantos de la Caja de Ahorros, que no ha aoor-
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tado a este terreno todo lo que de su potencia económica podía esperarse; media 
docena más del Museo de Arte Abstracto. Y luego, ya, las iniciativas privadas. 

Son incontables. La mayor parte pertenece a autores individuales que, in
capacitados para encontrar una financiación editorial, no tienen más remedio que 
saltar al ruedo de las letras con su libro bajo el brazo; en otros casos han surgido 
iniciativas editoriales de una sola obra. Hay que señalar un curioso caso, el de 
"Antojos", que ha publicado ya seis volúmenes destinados al reducido mercado de 
los bibliófilos, en ediciones muy cuidadas, que tienen como base una obra gráfica 
-Antonio Saura, Equipo Crónica, Rafols ... --, a la que acompaña un texto no muy 
extenso y todo ello, desde luego, en tirada reducida y alto precio por ejemplar. 

Aparte de estas empresas, tres editoriales tienen sede en Cuenca, con 
actividad normalizada y abarcando cada una de ellas un campo en cierta forma di
ferenciado. 

La más veterana es "El Toro de Barro", que dirige Carlos de la Rica y que 
edita mayoritariamente poesía, aunque también ha hecho alguna incursión en la 
prosa; es una labor ya larga, como lo de!'Tluestra el que esté a punto de aparecer su 
título número 100, que estará dedicado a un clásico: "La rnosquea", de José de 
Villaviciosa. 

"Ediciones 08" ha encontrado su vía propia en los libros de arte, debutan
do con una "Guía ilustrada del Museo del Prado", primero en dos volúmenes y 
luego en versión reducida, y ello no sólo en español sino también en otros idiomas. 
A continuación puso en marcha una colección de pequeñas monografías sobre 
obras artísticas muy concretas -El "Guernica", rje Picasso, fue la primera -Y 
completa su cuadro de acción con una serie de Gulas provinciales de alta calidad 
gráfica, en la que han aparecido ya Cuenca, Alicante, Lugo y Palencia. 

El terceto editorial conquense se completa con "Olcades", cuyo fondo 
oropio lo componen ya 18 obras, repartidas a partes iguales entre libros documen
tales e históricos sobre la provincia y de creación literaria (la colección "César"); 
además, se encarga esta firma de la distribución de otras obras, básicamente de las 
editadas por la Diputación Provincial, que en los últimos dos años ha venido a en
lazar con su tradición anterior, financiando la publicación de textos muy especia
lizados sobre historia, arte, lingü istica, etc. 

A "Olcades" corresponde también el mantenimiento de la única oublica
ción periódica de carácter provincial, que lleva el mismo nombre de la editorial: 
"Olcacles, Temas de Cuenca" que, si bien aparece en forma de Revista, no presen
ta un contenido de actualidad, sino que recoge artículos y trabajos intemporales, 
orocurando combinar los temas históricos con los contemporáneos, en un amplio 
abanico de contenidos. 
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Otra Revista, "Carpeta", de finalidad literaria -crítica, creación y ensayo-
ha cubierto tres números y puede darse por seguro que no continua~á su aventura
da y difícil existencia. 

LA CULTURA POPULAR 

El último componente de este esquemático análisis de la entidad cultural 
de la provincia de Cuenca puede ser el que entendernos bajo el concepto de "lo 
popular" y que ofrece un delicado terreno en el que lo auténtico se confunde no 
oocas veces con lo folklórico, sin que tampoco esté muy claro qué hay de conser
vación y qué de reconstrucción más o menos artificial. 

Las líneas se entremezclan, llevando de un lado para otro costumbres, tra
diciones, fiestas y canciones; el espíritu de los pueblos -en buena parte casi aban
donados por sus habitantes- parece poco dispuesto a mantener en pie hechos cul
turales que los propios interesados no suelen valorar; y el acercamiento desde fuera 
tiene el peligro de una intromisión culturalista más atenta a las formas que al fon
do. Pero esta, evidentemente, es una situación aue se repite oor todo el extenso 
territorio español y, desde luego, en Castilla-La Mancha. 

De todo este complejo entramado hay facetas prácticamente muertas-o 
dormidas, si no queremos dramatizar en exceso- como es el caso de las danzas, 
que sólo perviven al amparo de algunas fiestas muy concretas (y turísticas), como 
son los casos de Almonacid del Marquesado, Huete o Villalba del Rey. 

Mayor suerte han tenido las canciones, que han merecido más atención de 
los estudiosos y que pueden transmitirse gracias al disco. Un esfuerzo singular y 
meritorio ha llevado a cabo, en los últimos años, el Grupo "Tormo", al que se aña
de recientemente otro, "Caño Gordo", y un cantante manchego, Cayetano 1\Aorales. 
Ellos están consiguiendo que el folklore conquense -enraizado, por una parte, con 
el aragonés; por otra, con el manchego y, a través de éste, con el andaluz- renazca 
un poco del silencio. 

Pero este trabajo requiere tal esfuerzo de sus oromotores, que los frutos, 
siendo extraordinariamente meritorios, están a muy lejos de haber cubierto el an
siado objetivo de poner al día lo que de más auténtico hay entre nosotros. 

UNA POSIBLE COMCLUSION 

Esbozadas estas !(neas sobre la situación de la cultura conquense, desde una 
persoectiva que ha querido estar anclada en el terreno de la objetividad, queda al 
criterio de cada cual el extraer las conclusionAs que estime más ooortunas. 

25-ALMUD 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



SituaciOn de la Cultura en Cuenca 

No obstante, el autor no puede -ni quiere- escamotear su propia opinión, 
en la que están presentes las series de dicotomías a las que se aludía al principio y 
de cuya comparación -o relación contradictoria- se puede extraer un balance, al 
modo siguiente: 

La cultura en Cuenca es más receptiva que creativa, porque la tierra aoorta 
el soporte o escenario en el que actúan otros; es más selecta que popular, con un 
claro predominio de las actividades musicales; tiene un mayor i~pulso por parte 
de la iniciativa privada que de la institucional, limitada en el mejor de los casos 
a financiar o subvencionar; está centrada mayoritariamente en la capital de la pro
vincia, con escasísimos y esporádicos focos en los pueblos, muchos de los cuales 
están por completo al margen de cualquier preocupación de este tipo; hay una 
abrumadora diferencia entre la cantidad de actos organizados y el número de per
sonas interesadas por ellos, lo que produce una engañosa impresión de permanente 
vivencia cultural, cuando en realidad son pocos los espectadores v menos los parti
cipantes activos. Y presenta, como rasgo especialmente diferenciador, el de una in
tensa producción editorial, fenómeno que por sí mismo merecería un estudip. 
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El panorama cultural de Guadalajara se referirá a las materias señaladas en 
dos apartados: el primero reservado a la ca~ital, que con sus actuales 5 5 .13 7 habi
tantes (censo de 1981) representa casi el .+O 10 (38,53) de la población de una pro
vincia que, en sus 389 pueblos restantes, tiene una media de 226 habitantes. El 
segundo, se ocupará del resto de la provincia. En otro sentido, se referirá a centros, 
instituciones, asociaciones y personas que tienen por finalidad generar cultura tan
to de manera gráfica, como oral. 

GUADALAJARA CAPITAL 

Historia 
En el campo de las Ciencias hay que referirse en primer lugar, oor su tra

tamiento exhausti\·o de la cultura, a la Historia. 
En esta materia ha\· que citar como primer centro, por albergar ma\·or nú

mero de fuentes, al ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL. Sus fondos son los si
guientes: 
- - Protocolos notariales de los Partidos Judiciales de Atienza, Sigüenza, ,\\o-

lina de .-\ragón v Guadalaiara. Sus fechas límites son 1.5 15 v 1.8-+3. 
- Catastro del .\\ároués de h Ensenada. Recoge los datos referentes a 3 16 

pueblos de la Pro\·incia referidos a los años-comprendidos entre 1.7 51 \" 
1.753. 

- Hacienda Pública. Es una sección que recoge la documentación moderna 
procedente de la Delegación del .\\inisterio de Hacienda, correspondiente 
a los años 1935a1950. 

- Diputación Provincial. Documentación producida por esta Corporación 
desde el año 1850 a 1959. 

- Contaduría hipotecaria. Comprende los libros de las correspondientes 
contadurías provinciales. Están s!n ordenar y sin clasificar. 
Ocupa una buena parte del Palac10 de los Duques del Infantado. 

En segundo lugar por la gran antigüedad e indudable riqueza de sus fondos. 
insustituibles para conocer la Historia de es~a Ciudad hay que citar al ARCHIVO 
HISTORICO Ml.::-.:ICIP . .\.L. El gran inconveniente que presenta es la falta de orde
nación y clasificación sistemática. Desde 1904 no hay un archivero que se ocupe de 
su tratamiento. Existe una relación de documentos entre los que aparecen auténti
cas joyas, como los Privilegios concedidos a la Ciudad por los Reyes Femando 11~ y 
Alfonso X. Uno de ellos, el de 1277 "rodado". Otro, de 1260, se refiere a las fenas 
y mercados. Las Ordenanzas Concejiles y Gremiales de 13 79. 

A pesar de su nombre y fines, LA INSTITUCION PROVINCIAL DE CL'L
TL'RA MARQUES DE SA'.\!TILLANA, hay que citarla entre las entidades capita
linas que tienen un signficado cultural primordialmente histórico. Es cierto que sus 
nueve secciones abarcan actividades no solo históricas sino también artísticas: lite
ratura, música, teatro y plástica, pero el trabajo que permanece v trasciende a tra
vés de su revista de estudios Wad..al-Hayara v de su labor editorial, es fundamental
mente el histórico. Su actividad básicamente capitalina queda de manifiesto, a 
pesar de depender de la Diputación Provincial, en que la mayoría de sus miembros 
son vecinos de esta Ciudad v en ella viven v realizan casi todos sus trabajos las per-
sonas que colaboran en su pÚblicación. · 

Conviene detemerse en la descripción de la mencionada REVISTAD E ES
TL"DIOS \V.\D-. .\.L-H . .\. Y.\ R.\ que se pubiic1 con periodicidad :mua! desde 19:--+ 
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Sus ocho número~ encuentran su principal sostén en el prolífico Cronista Provin
cial .\ntonio Herrera Casado y en d Etnógrafo e llistoriador José Ramón Lópcz de 
los \\01os. Los trabajos de Arqueología tienen fiel traslado a través de Dimas Fer
n~indez-Galiano, Juan .\lanuel .\basc:Il Palazón y Jorge Sinchez-La Fuente. La la
bor historiográfica de Antonio Herrera Casado tiene su lugar habitual en el Semana
rio "~ucva Alcarria". y en los tres \·olúmenes publicado~ con el título de "Glosa
rio Alcarreño". La labor editorial tiene como resultado la publicación de 17 libros 
eo;critos por los mencionados autores, tres reediciones Je !os historiadores La~·na 
Serrano Catalina García v Frav Hernando Pecha v Je otros autores como Santiago 
;\rauz d'e Robles, José Fe~nand~ Benito, Emilio R~bledo. Francisco García .\\arq~i
n:1. Eulalia C:astellotc Herrero. Consuelo Bermudez-Cañere Fern:índel. José de 
Juan GJ.rc1·a Ruil, ;\ntonio Aragonés Subero, Gregorio Sinchez Doncel y José Sanz 
v Diaz. 

E~istc una :\sociación dedicada a la historia, desdibujada y con escasa acti
\'idad que se llama NCCLEO PEDRO GONZALEZ DE .\\ENDOZ.\. 

Para cerrar este apartado dedicado a nuestra historia hay que señalar la 
total .iusencia de un cronista local aunque figuran oficialmente dos: lo~é .\ntonio 
Suirez de-Puga y Alejandro Ortiz :--.;a\·ac~rrad;. . 

Ciencia y Técnica 

Tienen como nota mis Jestacablc la falta Je presencia en la actividaJ ha
bitual en la CiudaJ. El ma\"or esfuerzo, en este campo, corresponde al ATE:\EO 
[) ¡.: e; L'. \D.\ L. \J.\!{.\ como or:,:rniz~1dor de d isertacio ncs \" conferencias-coloquio. 
sienJo mucho menos frecuentes las que tienen por objeto las Ciencias :\aturalcs 
y :\plicaJas que las humanísticas. El .-\teneo se gesta y nace entre 19í 5 y 19í6. 

L.\ BIBLIOTEC\ PL'BLIC\ DEL EST.\DO pone a disposición de los ciu
dadanos el único fondo bibliogfafico científico. Su actual directora Dª. Nieves Cal
vo Alonso-Cortés ha dado un giro a esta Biblioteca convirtiéndola en un elemento 
activo con la organización, entre otros, de un cursillo práctico (un juego) de labora
torio físico-químico para niños y dos cu_r?illos de técnica bibliotecaria. 

Literatura 

Como en todas las ciencias y en el resto de las artes y deportes la Bibliote
ca Pública dtl Estado (que no se va a volver a citar en la reseña de cada una de ellas) 
brinda una colección bastante completa a niños y adultos· para el estudio, lectura y 
deleite de sus obras, producto del quehacer nacional y universal. 

El AYUNTAMIENTO destina al estímulo de autores noveles el CERTA
. \\EN LITERARIO DE GUADALAJ . .\RA convocado con carácter anual y se com
pone de tres premios distintos: premio "CANIC\" para niños, premio "LIBE
LL:L\" para adolescentes y premio "BARBACANA" para los mayores de 65 años. 

28-ALMUD 

Angel Garc1a Méndez 

Cada uno de ellos tiene tres variedades distintas: Cuento, Poesía y Narración Gr~
fica o Comic. Las obras premiadas se publican en unos fascículos que llevan por ti
tulo el del premio. 

Con el título de "LIBE LL'LA" existe un revista trimestral publicada por 
los alumnos de B.U.P., que cursan sus estudios en los centros del Estado bajo la 
coordinación de José Luis Hermida v editada por el Ayuntamiento de la ciudad. Su 
contenido responde, igualmente, al ·cuento, a la poesía y al comic, fiel continua
dor del retablo juglaresco en el que se apoyaba la declamación del romance. 

EL GRUPO LITERARIO "ENJA.\\BRE", reune una serie de individuali
dades entusiastas, que autofinancian la edición de sus propias publicaciones v que, 
con una pequeña colaboración del . .\yunumiento. com·ocan u~ premio nac_iona! de 
nO\·ela corta. El grupo nació en 1980 y entre otros, han publicado Antonio Perez 
Henares (Chani): La Piel de la Tierra, \\aría Antonia Velasco Berna!: Ralatos en 
Primera Persona, Alfredo Villaverde Gil: Confirmación de la intimidad Pedro 
Lahorascala: Cuentos de felicidad, Jesús Angel Martín: Cantos de un villano. 
Antonio Cerrado: La Libertad anda suelta,. .. 

El periodismo literario es cultiL1Jo por la mayon"a de los autores \·a cita
dos, a los que hay que añadir, Jesús García Perdices: Soledad Adrados, Enriqi:e 
Llano Suarez, José Serrano Belinchón, Salvador Emb1d Villaverde, Juan Antonio 
Cino\·as del Castillo, Ernesto Baraibar de Gardoqui, Salvador Toquero Cortés. San
tiago Barra, .... Aparecen sus trabajos en los dos semanarios existentes. No me re
fie;o al periódico diario que hay por ser exclusivamente informatirn. 

Poesía 
Es cultivada por Francisco García \\arquina, Julio Lobit, A. Caparrós, Je

sús García Perdices, José Antonio Suirez de Puga .. \1aría José Camallonga, además 
del ya citado Villaverde Gil. 

Crítica 
Como análisis colectirn se realiza en los libro-forum organizados por la Bi

blioteca. 

Libros 
Existen varias librerías. Cabe destacar la regentada por Emilio Cobas como 

la única preocupada en seguir la actualidad editorial. 

Artes Gráficas, 

Existen cinco imprentas que utilizan el "offset" y el sistema convencional. 
Algunas de ellas pueden imprimir en cuatricomia . 

Teatro 
Síntesis de la literatura, la :núsica. la danza v la pl:ística, aglutina ai ma\·or 

número de grupos o .isociaciones en ia CudaJ. L.i mis .intigua e:; ".\:--.;TORCH.\. 
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T..:arro d..: Címara y !·:mayo. '.\an: a finales de los años +o y siempre ha manrenido · 
en sus n:prcsenraciones una suficienre dignidad, como prueban los numerosos ga
lardones obrenidos en distinros certámenes de teatro de aficionadns. El grupo de 
rearro FRANCISCO OllTIZ, se ha caracterizado por un mayor convencionalismo, 
roto en sus tres últimas representaciones en las que se aproxima a ideas teatrales 
m(is modernas. L\ BOT,\RGi\ aparece en l 9i7 y concibe el teatro de forma van
guardista incluyendo la marioneta, el volatín, el pasacalles, el teatro de calle, ade
más Je la representación normal de la comedia o el drama. 

Lt ,\(;RlJPi\CION TE.-\TR . .\L ALC..\RRE:'\iA, organiza el certamen anual 
\RCll'IU:STF DF l llT.\ que r..:une a varios grupos :ificionados de toda España. El 
.\vunramiento celebró d pasado año, por primera vez, una .\\l"ESTR.\ DEL TEA
TÍlO DE L\S N,\CI00i,\LID,\DES Y REGIONES, que fue un auténtico suceso en 
la ciudad. Ya se esti organizando la segunda. 

En el año 1980 el Ayuntamiento puso en marcha la ESCL'EL.-\ .\\L'NICl
PAL DE TEATRO donde se imparten lecciones de dicción, expresión corporal e 
inrerprctaci!in, en cursos gue duran de octubre a junio. 

El Circo visita la ciudad, regulamente, en abril y septiembre. 

,\notemos las veladas Je entretenimiento llamadas .\IIERCOLES .\\AGl
COS, gue organiza Juan Antonio ,v\artín en un Pub, dedicados a la prestidigit:i-

CLOll. 

Fl cspectáculo erótico no tiene ninguna continuidad. Esporádicamente se 
rqirL'SL'IlLL en .d)!tllla discotcca y en la únic:i sala teatral que ha\·. 

Ci11e 
s.: cultiva casi exclusi\·amente como audiovisualización de filmes. Su cre:i

ción solo se practica por ,\ntonio García y .\\. Ropero en su género documental. 

lksde el punto Je vista comercial, reseñemos las cuatro salas donde normal
mcnrL· se proyectan filmes Je los peores subgéneros. 

La contemplación de las películas que han elevado este medio a la categoría 
,le ~irte es posible gracias al ClNE-CLL'B ALCARRE:"IO que ofrece una programa
ción anual adt:..:uada y celebra dos sesiones semanales. La Biblioteca programa una 
película infantil Pº'. semana y el Ayuntamiento siete días de cine Infantil durante 
las \·:icaciont'S de primavera. 

Fotograjia 
L\ AGRUPACION FOTOGRAFICA Y CINE.'v1ATOGRAFICA ALCA

RRE:"IA desarrolla una gran actividad desde hace 26 años. Realiza los siguientes 
concursos. internacional "Abeja" cada 1 O años, nacional "Abeja de Oro ':anual
mente, n:icitmal de di:ipósitivas en color con la misma periodicidad, provincial c:i.da 
scm.:stre \. 10 concursos locales :il año. Inici1 en la fotogr:i.fía de forma ininterrum
pid~! mcdÍanre c~rsillos de. un mes Je duraci6n. Las exposiciones se suceden cada 15 
,!i~1' en su propia sab. m:1s las que cada concurso lle\·a pareps. Además, trae a Gua-
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dalajara las exposiciones Negror y Valc:i. Desde el pasado año organiza la Semana 
de Fotografía con coloquios, exposiciones y proyecciones de diapositivas. Producto 
de tod:i esta actividad dirigda por Santiago Berna!, son los premios conseguidos en 
diversos certámenes nacionales por Félix Ortega, Mariano Castell, José Pérez, Ju
lián de las Heras, Alejo ,\\olina y los más jóvenes, Juan Vázquez, Antonio del Moral, 
Antonio Damiel .. \fario Berna!, Javier .V\oreno, Juan Pablo Valencia, etc. 

Pintura 

La pintura tiene profesionales como Carlos Santiesteban, Jesús Campoa
mor, Antonio Burgos, Julio del Rev, José Luis Hermida, Rafael Boch, José Antonio 
Sinchez-.\\ariño, César Gil... 

El . .\yuntamiento, convoca al año por lo menos dos concursos de carteles. 
L:i Caja de ahorro Provincial de Guadalajara, convoca anualmente un Cer

tamen nacional Je . .\rte, que este año hace el número diez, en el que altern:i la pin
tura con la escultura. 

EL T.-\LLER ESTL'DIO DEL P . .\LAClO DE L..\ COTILLA es un centro 
financiado por el . .\yunu.miento ,!onde se reunen y trabajan artistds dedicados a 
todas las artes plásticas. intentado, a la vez, iniciar y promocionar entre los aficio
nados la pintura, la escultura, la cerámic:i, la forja, la jardinería y el esmalte. 
Actualmente se hacen esfuerzos por incorporar la xerigr:ifía y el gr:ibado. 

Las salas Je exposiciones que funcion:in continuamente son las pertene
cientes a la Diputación Pro\'incial. el .-\ yuntamiento y las Cajas de Ahorro Pro\'in
cial y de Zaragoz:i, Arag6n y Rioja. Estan abiertas a todas las :irtes plásticas. 

L:i únic:i exposición perm:inente es el .'v\l!SEO PROVINCIAL que cuelga 
en sus paredes 5 6 cuadros, todos ellos de gran interés, producto de la "desamorti
zación". En su gr:in mayoría están sin c:italogar y solo hay certeza para "La Virgen 
con el :-.liño" o "Virgen de la leche" de Alonso Cano, "La Virgen y el Niño con San 
Antonio" que firma Juan Carreño de .\liranda, al que también se atribuye una In
maculada y el "San Francisco Recibiendo la regla" de José Ribera. Se puede ase
gurar que son obra de su taller la colección de Apóstoles. Un paisaje urbano del 
s. XVI reza "Breda fecit '. La muestra se completa con dos extraordinarias terra
cotas, quizás salidas del taller de "L:i roldana"; un retablo de 1585 y dos piezas 
de otro pertenciente al s. XVII, todos traídos de Toledo; tres cerámicas, algunos 
muebles, un espejo de carey exquisitamente labrado y una copa y brasero de bron
ce ' 

Música 

En Guadalajara la .'v\úsica se sustenta en la Banda Provincial dirigida muy 
dignamente por el maestro José Simón que a la vez se ocupa del Orfeón Santa Te
resa, compuesto por aficionados. Existe en let:irgo la .-\SOCL\ClON DE A.\\IGOS 
DE L.\ \\ L·s lC.\ dedicaJa a las audiciones de los ;?éneros sinfónico, operístico y de 
C:lm:lr:t. 
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La música folklórica es desarrollada por el grupo r\LQUERIA con una gran 
labor de rescate de las canciones provinciales. El grupo musical EL CAR.\\EN aca
ba de empezar. 

La música ligera y popular cuenta con tres conjuntos: AZl~\L'T, XUCAR 
y ANTIFACES. 

Arquitectura 

Como gran arte industrial fue cultivada mediante exposiciones y coloquios 
por la Delegación en Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
durante el corto espacio de tiempo 1974-78. 

Tauromaquia 

Se muestra como espectáculo durante las Fiestas de septiembre con tres 
corridas de toros, una de Rejones y una novillada. Desde el año 197 3 hasta la fecha 
han surgido doce peñas que han hecho tomar carta de naturaleza al juego de las 
vaquillas que se realiza en la FERIA CHIC\, durante los tres últimos Jias Je .\\ayo 
y en los 7 últimos de septiembre, días de la FERIA GRANDE, en la que, además, 
se hacen cuatro encierros. 

Desfiles profesionales 

Con sabor especial resultan los del día del Corpus, organizado por el Ayun
tamiento, en el que participa la COFR.-\DIA DE LOS APOSTOLES que turn su 
origen en el s. XIII y el de la VIRGEN DE LA ANTIGCA (8 de septiembre), que 
resulta una verdadera exaltación del traje tradicion1! femenino. 

,Woda 

Solo hay un taller que se dedique a la creación y confección Je ropa de piel. 
En Atienza se venden los "refajos" de lana tradicionales. 

Otras actividades 

Hay que citar también a la ASOCIACION DE BELENISTAS que salpica 
nuestra ciudad durante la época Navideña de imágenes alusivas a la festividad que 
se celebra. 

La ASOCIACION DE AMAS DE CASA "CONCEPCION ARENAL" que 
trata de poner en marcha los servicios ciudadanos que la mujer como ama de casa 
necesita. A.I.M.A. asociación de tinte claramente feminista y que se traduce por 
Asociación Independiente de Mujeres Alcarreñas. Dos asociaciones dedicadas a la 
defensa del medio ambiente son DALMA Y CODA. 

Deportes 

En la ciudad existen clubs y equipos dedicados a toda clase de deportes. 
Destaquemos los 60 equipos de fútbol-sal1 que este año han disputado el campeo-

Angel Garcla Mendez 

nato local. Cuatro agrupaciones deportivas que culti\'an diversas especialidades. 
Dos clubs de ajedrez. Dos dedicados a la navegación aérea y aeromodelismo. Cin
co al atlétismo. Dos al Baloncesto. Dos al balonmano. Dos al boxeo. Cinco a la 
caza. Uno a la espeleología. Uno al skí. Tres al fútbol. Tres al judo. Uno al Kára
te. Uno al montañismo. Uno al motorismo. Uno a la naútica. Cno a la natación. 
Uno al frontón. Tres a la pesca. Dos al tenis. Cinco al ping-pong. Cno al tiro al pla
to. Uno al tiro olímpico y tres al boleibol. 

GUADALAJARA PROVINCIA 

Para conocer la historia, monumentos, etnografía v folklore, el estudioso 
tendrá que acudir a la sección de Guadalajara de la Bibliot~ca Pública del Estado y 
a las publicaciones de la Institución Provincial de Cultura ".\\arqués de Santillana''. 
Tenemos que referirnos a Antonio Aragonés Subero como 1utor de la única guía 
gastronómica de la Provincia de Guadalajara. La monumental e histórica Sigüen
za se puede estudiar en la obra de Juan .\ntonio \\arünez Gómez-Gordo; me re
fiero naturalmente a la principal fuente actual junto con nuestro cronista Pro\·in
cial sin poder olvidar la gran cantidad de literatura a que b ciudad ha dado moti\·o. 
En esta ciudad encontramos también. el ORFEO:"ol DONCELLI,, compuesto por 
voces blancas educadas a la sombra de la Catedral. Y la "Rondalla Seguntina". 

Asociaciones 

En los últimos años el asociacionismo cultural en la Provincia ha servido 
como punto de apoyo para sus emigrantes. y es el vehículo que han encontrado 
para mantener vivas la cohesión entre sus gentes y sus raíces. Fundamentalmente 
se expresan a través de sus fiestas anuales. 

En total son 50 los pueblos que han constituído su asociación, todas ellas 
con nombres alusivos al pueblo al que pertenecen. El Señorío de ~\olina de Aragón 
que suma 14 (casi un 27 por ciento) de las asociaciones provinciales intenta en la 
actualidad formar una federación de todas ellas. Es de destacar la gran tradición 
de la Rondalla de Molina, la más antigua de las muchas que prolife;an en toda la 
provincia. 

Deportes 

El deporte es el otro gran exponente del intento de conservación de vida 
autónoma en nuestra Provincia. En el mismo breve recorrido hecho anterior
mente vemos que existen dos agrupaciones para varios deportes. Tres aero-clubs. 
Dos de atletismo. Uno de baloncesto. Uno de bolos. Veinte dedicados a la c1za que 
se muestra como afición favorita. Cno de ciclismo. Cno de espeleología. Uno de 
Sk{ n1útico. 24 de fútbol, deporte que reune J. !J. jm·enrud. Cno de judo. C:.i1tro 
de motorismo, uno de n1úric:i, uno de n1t:J.c!ón. 1-+ ce frontón. >lueve de oesca. 
Tres de tenis. y diez de tiro 11 pbto. ' 
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11i/Jliotecas 
En toda la provincia no existen más que doce Bibliotecas Municipales que 

funcionan en los pueblos de Brihuega, Cogolludo, Jadraque, Molina, Pastrana, Sa
l't'dún, Sigüenza, Villanueva de Alcorón, Yunquera de Henares, Azuqueca, Monde-
1ar y Almonacid de Zorita. Funciona a la vez un Bibliobús que visita los pueblos 
q11<' tienen grupo escolar, una vez al mes. A pesar de ser un coche pequeño sirve a 
111 ayor número de lectores y produce más lecturas que el resto de las bibliotecas 
111 «ncionadas. 

:\rtL'S gráficas 

Existen dos imprentas privadas más la de la Diputación Provincial. Solo 
iu1primen por el método convencional. 

·"""ª En la provincia, existen dos talleres, que igual' que el de la capital, se dedi
«;111 a la piel. 

El alabastro es trabajado con gran maestría en el pueblo de Jadraque. 

En Horche, pueblo muy cercano a la capital, se trabaja la madera para la 
111.111ufactura de tallas y muebles ornamentales y tradicionales. 

/'ronios y concursos 

La Diputación Provincial convoca al año cinco premios nacionales destina
.(1is al estímulo de las artes: de pmtura: Antonio del Rincón;.de fotografía: Tomás 
l'..unarillo; de literatura (narración) Camilo José Cela; de poesía: José Antonio 
o,·haita y de periodismo: José de Juan García. 

La Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana '!convoca un 
premio provincial de "cuentos breves". 

La Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, convoca este año, por primera 
,,·: UN PREi\\10 DE INVESTIGACION en las ramas histórica, artística, folklórica, 
ht<'raria, monumental, paisajística, costumbrista, económica, etc. referidos a la pro
' mcia. En otro sentido convoca, también por primera vez UN PREMIO DE RE
p \CCION ESCOLAR "PEDRO CASTILLO GAL VEZ" destinado a todos los es
,.,,!Jres de la provincia. 

Consideresé este trabajo como una primera aproximación al panorama cul
rnr.il de la Provincia de Guadalajara. Quede claro que soy consciente de seguras 
,,misiones ocasionadas por el espacio y la escasez de fuentes bibliográficas a las que 
.1•udir. 

FUENTES CONSULTADAS 

Diputación Provincial 

Ayuntamiento de Guadalajara 

Dirección Provincial del Ministerio de Cultura 

Casa del Deporte (Ministerio de Cultura) 

Institución Provincial "Marqués de Santillana" 
Biblioteca Pública del Estado 
,\\usco Provincial 

Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas 
Archivo Histórico Provincial. 

Delegación Provincial del Depósito Legal 
Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara 

Caja de .-\horro de Zaragoza . .\ragón y Rioja. 

Anuario "El País" para datos de población. 
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INTRODUCCION 

Tradicionalmente el concepto de cultura se ha engarzado con un nivel 
social e ilustrado que a lo largo del tiempo ha promovido y creado unos hitos es
pirituales o artísticos irrepetibles con un marcado afán de singularidad y trascen
dencia. La pintura, la música o la literatura han sido presentadas en un marco 
aristocrático que, como dice Umberto Eco, es un "cultivo celoso, asiduo y solitario 
de una interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre··. 

Actualmente, los canales informativos y la mayor facilidad para acceder 
a las fuentes culturales es algo comprobado y que en una sociedad que se precie de 
garantizar las libertades individuales del ciudadano debe estar siempre presente. En 
pocas palabras, hay que defender el derecho a la formación y a la expresión libre. 
Estos conceptos serán pues necesarios para construir una cultura mis democrática 
y participativa, aunque para ciertos niveles sociales represente todo lo contrario: la 
anticultura exterminadora y deleznable. 

Con estas premisas, cuando miramos el panorama cultural español, obser
vamos que existen claramente diferenciadas dos corrientes culturales bien defini
das, la oficial y la popular. La primera es soportada por las mismas estructuras 
administrativas que suelen apoyar más decididamente iniciativas que mejor se iden
tifican con ellas. Dentro de la segunda corriente incluímos las actividades promovi
das por ciertas instituciones o asociaciones que parten de las necesidades reales de 
sus componentes. Ambas situaciones culturales luchan en desigualdad de fuerzas, 
mientras una cuenta con todo el apoyo necesario, subvenciones exorbitantes, pro
paganda, locales, etc., la otra lucha por subsistir, siendo su único apoyo fuerte el 
interés y el trabajo del individuo. La consecuencia de este esquema es que de ahí 
la gran cantidad de iniciativas populares que surgen y mueren por no aguantar 
sus débile~ estructuras el paso del tiempo, solamente, una minoría, a veces selecta 
sabe aprovechar los recursos y logra sobrevivir no sin esfuerzos. 

En la provincia de Toledo la situación que hemos presentado puede ser vá
lida; pues numerosas actividades culturales son diseñadas no sólo desde los despa
chos oficiales provinciales sino que a veces es desde Madrid incluso donde se ges
tiona toda la labor. A la capital, por ejemplo, se le dió y se le despojó de la Decena 
de la Música sin mayores compensaciones como también desde las instancias centra
les se disponen reformas y obras sin oir y estudiar en el terreno las exigencias loca
les, (entiéndase la pasada polémica sobre la distribución del antiguo convento de 
Santa Fe). La lista podría ser larga, sin embargo mencionaremos solamente un 
caso más que por su actualidad inmediata también es significativa; la exposición 
titulada "El Toledo de El Greco". Esta muestra se ha volcado sobre Madrid de
jando en nuestra ciudad aspectos muy circunstanciales y poco significativos. L'na 
vez más ha primado el marco sobre el contenido y los destinatarios. 

Frente a estos casos están las actividades que realizan modestas asociacio
nes en alejados rincones de nuestra geografía provincial. Son éstas las que luchan 
e inician nuevos caminos sin que por desgracia. a veces, puedan llegar a sus metas. 
En los últimos años las instituciones políticas, sindicales, vecin:iles o profesionales 
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vienen incluyendo dentro de sus actividades específicas paréntesis culturales con 
desigual regularidad y fortuna, sin embargo, se suman así::.. poblar el, a veces, desier
to cultural. 

En las páginas siguientes haremos un recuento aproximado de las diferen
tes manifestaciones que en seis epígrafes genéricos hemos agrupado: Historia, Cien
cia y Técnica, Artes Plásticas e Industriales, Literatura, medios de masas y activida
des varias. Posteriormente incluímos un apartado que se refiere a los centros cultu
rales en cuanto a locales y depósitos documentales. Como quien que el presente ar
tículo exige unas limitaciones concretas para su publicación digamos que sólo pre
tendemos exponer los rasgos principales sin hacer una prolija relación de asociacio
nes y nombres propios que necesariamente deberían de ir Jcompañados de los co
rrespondientes listados, gráficas y demás elementos de apovo. Por último decir que 
abarcaremos al mismo tiempo toda la pro\·incia si bien las menciones a Toledo \" 
a Tala\·era menudearán más por ser la capital y la localidad de mayor entidad de po
blación en la prO\·incia respectivamente. 

CIENCIAS HISTORICAS 

En la provincia de Toledo se puede decir que es el campo de la Historia 
uno de los que i:iayor actividad registra por cuanto el peso de la tradición queda 
patente una y mil veces en los numerosos vestigios documentales o artísticos que 
llenan nuestros pueblos. Cna de las instituciones de ma\·or continuidad en la vida 
toledana es la REAL .·\C.\DE.\ll.\ DE BELL\S .\RTE.S Y CIF:\CL\S HISTORl
~~S. que arr~ig_ada en la capital, desarrolla desde 1916 su labor. Cuenta con \·em
t1c1_nco academ1cos numerarios y un numero ilimitado de correspondientes en 
vanos lugares de España y del extranjero. siendo su actual presidente Rafael Sancho 
de San Román .. Las investig_aciones y tr~baj~~ de sus componei:t7s se suelen publi
c~r en una rensta que bajo la denommac1on de boletin edito sesenta y cmco 
numeros hasta 1951, después, desde 1955 hasta hoy, cambió su cabecera por la de 
Toletu111. 

Otra institución cultural toledana que atiende la parcela de la Historia 
es el I.P.I.E.T. (Instituto Provincial de Investigaciones v Estudios Toledanos). Es
te fue fundado en 1962 bajo el amparo de la Diputaci6n Provincial, habiendo su
frido recientemente una nueva reestructuración basada en tres áreas distintas: Cien
cias Sociales, Ciencias Naturales y Aplicadas y Ciencias Históricas v Literatura. El 
I.P.I.E.T. mantiene una regular labor editora que distribuye en v~rios apartados: 
monografías, vestigios del pasado, catálogos, repertorios documentales, clásicos. 
toledanos,. .. De todas las publicaciones caben resaltarse la revista Anales, que des
de 1967 lleva publicados trece volúmenes, v la colección Temas Toledanos, cuya in
tención dirnlgadora comenzó en 1980 lle~ando hoy editados una veintena de nú
meros. Algunos nombres que componen esta institución son los de Juan Francisco 
Rivera, Julio Porres, Ramón Gonzálvez, José Carlos Gómez Menor. Fernando Jimé
nez de Gregorio. Matilde Revuelta y la reciente incorporación de L.imberro Carc{a 
Pineda. Juan :\icolau Castro. José .\lar:"a Calvo Ciruiano. Buenan:ntura Le1)lic e'.1-
tre otros. \1gu'.10S como Ricardo Izquierdo Be'.1ito \·.Juan Sánchez Sinchcz repre-
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sentan la progresiva vinculación de profesores y antiguos alumnos del Centro Uni
versitario de Toledo, en su sección de Historia, a estas instituciones culturales. 

Otra entidad que se une al terreno histórico es el INSTITUTO DE ESTU
DIOS VISIGOTICO-MOZARABE DE SAN EUGENIO radicado en Toledo capital. 
Esta institución celebró en 197 5 el 1 Congreso Internacional de Estudios Mozára
bes habiéndose cumplido ya su segunda edición. Ha publicado diversos libros sobre 
historia, arte, derecho, liturgia y genealogía cristianomedieval. Las firmas habitua
les de estas publicaciones suelen repetir, en parte, la nómina de las dos institucio
nes anteriormente citadas. 

En Talavera de la Reina la Historia se centra en buena medida alrededor 
de un grupo de personas inquietas por el tema que intentan conjuntar la labor in
vestigadora sobre aquella rica comarca toledana. Entre los más decididos impulso
res de este campo está el nombre de Angel Ballesteros Gallardo, verdadero apasio
nado por la historia local como lo demuestra en varias de sus publicaciones. En el 
resto de la provincia la investigación histórica descansa sobre la iniciativa particular 
de algunas personas entusiastas del tema que intentan organizar los archivos loca
les y a través de modestas publicaciones divulgan algunos trabajos. En estas circus
tancias estaría la labor de la Asociación Montes de Toledo que edita diversos estu
dios sobre esta comarca así como las publicaciones de la imprenta Rubiales de Oca
ña, las de Consuegra, Yuncos, Sonseca, etc. 

CIENCIA Y TECNICA 

El sector industrial no tiene un excesivo peso específico en la provincia 
de Toledo, por ello las corrientes investigadoras y divulgativas de este terreno son 
escasas. El ya citado I.P.I.E.T. a través de su sección de Ciencias Naturales y Aplica
das intenta impulsar los estudios de Geografía, Biología, Geología, Minería, Agri
cultura, Medicina y Tecnología. Hasta el momento se encuentra pendiente dé ser 
publicada una investigación edafológica de nuestra provincia realizada por el 
C.S.I.C. 

El Centro Universitario de Toledo a través de su sección de Ciencias Em
presariales también ha realizado ya unas Jornadas de Estudios Económicos de la 
Región Castilla La Mancha. También la Cámara de Comercio de Toledo ha cele
brado varios ciclos de conferencias y cursos sobre cuestiones empresariales, fisca
les y mercantiles. En la misma línea estarían las actividades que organismos como 
el MOPU, el Colegio de Arquitectos o Abogados realizan ocasionalmente para di
vulgar y discutir asuntos específicos de sus parcelas. Estos actos suelen tener un 
escasa incidencia entre el gran público y no se puede hablar de una labor conti
nuada o sistemática. 
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ARTES PLASTICAS E INDUSTRIALES. 

Bajo este epígrafe incluíremos las distintas modalidades expresivas que se 
realizan a través de la pintura, la escultura, la música o las artes populares. En la 
capital de la provincia existe una Esc:iela de Artes, fundada hace ahora _exacta
mente un siglo, que ha formado a cientos de artistas y artesanos. En 1 ala\·era 
actualmente se está consolidando una instituóón similar que pretende fomentar 
en particular el aprendizaje de la cerámica que tanto arraigo tiene allí. 

Pintura 
En Toledo capital siempre han existido numerosos y buenos representan

tes de este arte que en sus estudios y con exposiciones periódicas dan a conocer su 
obra. Se puede hablar de una lín~a de figura~ivos en:ronc~dos con las invariant_es 
casticistas locales, Guerrero .\\alagon, .\\orera Garndo, fornas Camarero. Nacho, Es
pada. y algunos más e_ntrarían en este círculo. Por.?tra parte las firmas de Rojas, 
Beato, Luis Pablo, Ra1mundo ,Je P~1blos .. \roldo. Ctles, Cruz \\a_rcos \' Jule. agru
padas bajo el colectivo TO L.\\O,. desde el año 1 ~71, tratan de o_trecer a Tnledo un 
lugar para dar a conocer las corrientes vanguardistas y los pnnc1pales artistas con-

temporáneos. 

Escultura 
Entre los artistas que digcn las formas tridimensionales para expresarse 

citemos los nombres de Kalato, discípulo del fallccido maestro Cecilio Béjar, 
Guerrero Corrales, hábil tallista de la madera, Cruz Marcos, del grupo "Tolmo", 
Juan Mota y Fdi_x Villamor entre otros. Recie_ntemente !_os_ nombres _de Albert? 
Sánchcz y Victono Macho han cobrado actualidad por distintos motivos, el pri
mero al tratarse de recuperar su obra para Toledo, su ciudad natal. y el segundo 
por encontrarse aquí también su casa museo que atraviesa momentos difíciles. 

Música 
Comencemos diciendo que la afición por la música, a niveles populares, 

es mantenida en varias localidades a través de sus bandas y comparsas. Citemos 
las de Talavera, que ha realizado diferentes conciertos para acercar la música a los 
jóvenes, las de Mora, Guadamur, Quintanar, etc. En Toledo capital la afición musi
cal está representada en buena medida por la AGRUPACION MUSICAL TOLE
DANA que ha ofrecido numerosos conciertos y conferencias. En Sonseca también 
existe otra ASOCIACION AMIGOS DE LA MUSICA al amparo del club REVUE
LO que ha editado unos "Cuadernos de Música". También anotemos la creación 
en 1980 del CONSERVATORIO ELEMENTAL JACINTO GUERRERO que fun
ciona en la capital bajo la dirección de Antonio Celada, promotor así mismo de la 
COR . .\L TOLEDANA. El campo de la creación esta representado por el nombre de 
Roberto Jiménez Silva que dirigió la desaparecida coral Br\BAL-.\\ARDON. 

Rafael J. del Cerro Malagón 

Artes populares 

~ Tocar todas las v~riantes artesanales sería largo y f:uragoso por lo que sólo 
scnalaremos los centros mas representativos. La cer:ímica tiene su foco en Tala\'era 
de la Rt:ma con buenos seguidores de la escuela de Ruiz de Luna, también en El 
Pu~nte d~l . .\rzo~1~po el nombre de Pedro de la Cal_ es significativo como ejemplo 
de 1m ~sttgador ~ aeador de nuevas formas, en Oc:rna destacaremos el alfar de Do
lores Coron~do y en Toledo la cerámica esmaltada de . .\guado. Otros centros cerá
micos son Consuegra, Cuerva, ,\\adridejos, Sartajada o Villafranca de los Caballe
ros. 

. :\lgu_nos ejemplo~ _mis de artes.rnia representati\·a Je nuestra pro\·incia son 
los _dd damasquinad? en 1 o ledo_, con la obra Je los hermanos .\\aldonado 0 la de 
J. S1m~n. la espadena Je ~~rme30._la forja Je Valmaseda, la guarnicionería de Lu
cas cn fala\·~ra. etc. Tamb1en connene destacar la taxidermia en la comarca de los 
:\\untes Je 1 o ledo, los bordados de Lagartera y Oropesa y el moblaje Je Sonseca. 
f ~das esta~ ac::;'·.1d~des y otr~s más tienen desde 1980 un escaparate abierto en la 
l· ERI.\ DL .\!-..1 !·.S.\:\l.\ DI·. C:.\ST!LL\ L.\ \\.\:\CH.\. T;¡mbién se !un -:on•·o
c;¡do para estas artes un premio de diseño artesJno que al amparo de la e· . d e . 1 . .:imara 

e .omerc10 y e .\yuntam1ento de Toledo ha pasado ya de su segunda edición. 

LITERATURA. CREACION Y EDICION. 

En este ;.tpartado nos detendremos a repasar las acti\·idadcs literarias en 
sus modalidades de narrati\·a, poesía y teatro. posteriormente mencionaremos al
g~nos aspectos relac1on;.tdos con la labor editorial y Jirnlgadora de algunas libre-
rias. ~ 

Narrativa 

. Citaremos los nombres de Fernando .\\artínez Gil v de Luis Alfredo Bé
J~r, am~os cat;.tpultados a ni\'el _nacional, pues cuentan con' galardones importan
tt:s e~ m haber._Del pnmero senalemos que ha sido Premio Nacional de Literatu
:a lnfant~l en 19, 9 con_ su obra El río de los castores. También en el mismo año Bé
Jar. rec1b1a el ~rem10 Ses~mo de n?'·ela corta con el título Aquello es lo que lla
mabamos Berl_in y Jos anos despues fue galardonado con el Eulalio ferrer por la 
obra El coleccionista de agujeros. 

Poesía 

t . _ L_a acti,_.idad poética comprende un_a la_rga nómina de autores que duran-
~- a~os han creado_ d1ve_rsos grupos ~1 publicaciones con desigual fortuna. En la 
C1~dad Je la ccram1ca c1_temos a Ratael .\\orales. poeta de sobra conocido. J oa
q uin lknito Je L:.icas. clirector ele !J colccc'.ón "\le:ibea" editada "Or el .\•:crnt::i
miento Je falaver_a \'. ::il g1~upo L.'\ TROJ F. cu\·os componentes so~ .-'\nton;o Ru-
1Jio .. \ntonio clc,I C '- p . ;1mmo, ·'.ªgrano ;nr,;_ \ifr:.:Jo R;.tmos ., .\!.(UStll1 Y~1nel clUC ilc-
'.!~ll'rJ!1 ·1 ... 1,nr "n·1 ... ,.1,t t "t·1l·' !· ··J·' · T' ' • · • '· ' - , ........ ~ ..... 1 • ...... · - L.'" u.l .1 L:ncr.1cu ,.,ur::1 de F:..::centncos''. En 1:i :.:1piL1l 
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reseñemos las firmas de Clemente Palencia, Juan Antonio Villacañas, Gonzalo Payo 
y José Carlos Gómez .\\enor entre otras. Algunos ~e estos_ poetas colaboraron en 1~ 
desaparecida re.vista '.'Ayer y ~oy". En 1978 s~rg10 tamb1en en .Toledo un ~olecn
vo de breve ex1stenc1a denominado SOLANO integrado por Jose Pedro Munoz, Je
sús ¡\.faroto, Fernando Riaguas, y Tomás Vidales. Otros nombres a tener en c~enta 
~on los de Amador Palacios, Jesús Pino Garrobo y Francisco del Puerto Almazan. 

Teatro 
El teatro en la provincia de Toledo sufre una situación similar al de lama

yoría del país, y es la penuria de representaciones y la escasa calidad_ q~e nenen las 
~!nas que algunas ecomp~ñlas !levan en s~s giras, sin em_bargo, la afic10n autentica 
reside en los grupos de af1c1onados que diversas agrupaciones mantienen. Entre es
tos colectivos citemos EL CANDIL de Talavera, creado en 1958 de la mano de 
Francisco Heras, Juan José Ruiz de Luna, Tomás .\\uñoz, Amalio .'v\on~ón ~'._otros 
más. M:ís tarde, en 1966, en Toledo el grupo PIG.\\ALION bajo _la direccion de 
,\ntonio \\artíncz 13.illesteros que con e! desaparecido Juan . .\nton10 Castro repre
sentan Jo más significativo en la creación literaria. Otros grupos recientes ~; J~ suer
te imprecisa son EL RE.\\O, que funcionó entre 197 4 y 78 de la mano de Vicente 
Torrejón, el TEATRO LIBRE DE TAL\VERA, surgido un año después en _la 
misma localidad y con idéntico promotor además de los nombres Je Antonio 
Carrión v Amalio ,\\onzón. En cuanto a certimenes señalemos las semanas de teatro 
que cid~ curso ha respaldado d Centro L'~i\·ers_itJrio Je _Toledo en las que se han 
dado cita diferentes grupos teatrales de caracter independiente. 

Edición 
En general buena parte de las publicaciones editad~s en la provincia de 

Toledo giran en torno a la Historia o el Arte siendo promovidas por_ algunas enti
dades que ya hemos señalado anteriormente. En el cam~o hterano c1ten:ios _la 
colección poética "Melibea" en Talavera v las obras publicadas por la editorial 
ZOCODOVER. Esta empresa en concreto ~nfoca sus miras a la edición de títulos 
clásicos de carácter toledano y a la recuperación de facsímiles. Por otra pa:te 
la Caja de Ahorro de T~ledo, el C~ntro l'niversita:io_. ayuntami~ntos y asoc1ac10-
nes varias suelen ser editores ocas10nales de los distintos prem10s que convocan 
con regularidad. 

Librerías 
No podemos decir que estos establecimientos vinculados al mun~o de la 

cultura sean abundantes y completos en nuestra provincia. Haremos mención de la 
librería FUENTEOVEJUNA de Toledo que realiza presentaciones de libros y diver
sos actos más. También en la capital anotar la de GO,\\EZ .\\ENOR impulsora de 
la editorial Zocodover, en Tabvera la librería .\\IGCEL HERNANDEZ que tam
bién realiza una importante labor cultural como la citada RUBIALES en Ocaña. 

Rafael J. del Cerro Malagón 

MEDIOS DE MASAS GRAFICOS Y FONICOS 

A medio camino de las artes \' la comunicación se sitúan los medios de 
masas cuyo soporte generalizado es la ·imagen o el sonido. En general éstos com
prenden sistemas de reproducción mecinica que son aprovechados para la difusión 
de contenidos diversos. entre ellos los culturales. Son considerados ".\\ass media", 
las artes gráficas. el !_!rabado, la fotografía, el cartel, la historieta, la radio, el cinc\. 
la televisión. Como quiera que algunas de estas actividades no tienen ninguna ent¡
dad en nuestra pro\·incia, hemos reestructurado la lista de la siguiente manera: artes 
gr:íficas, prensa. fotografl:1 . ..:ine ~- radio. 

Artes gráficas 

La imprenta goza en Toledo Je gran tradición como lo demuestra la can
tidad de obras editadas en siglos anteriores o la proliferación de la prensa en la úl
tima centuria. La capital cuenta con poco más de media docena de imprentas que 
\'an actualizando su tecnología al ·•offest" lo que determina que aquí se editen una 
variada gama de trabajos, libros, folletos. carteles. soportes publicitarios. etc. En
tre las de más solera destaquemos la de GO.\IEZ ,\\E:-.;OR, la Je SERR.\NO \·la de 
TORRES. Alguna hay, como PRE:-.:SA ESP.\:'JOLA S.A. que cuenta con u~as ins
talaciones de alto ni\'el industrial pues su trabajo habitual es la edición masi\·a de 
obras comercializadas para el mercado nacional e internacional. En Tala\·era desta
quemos la imprenta EBOR.\ que atiende una amplia gama de trabajos entre los que 
se cuenta la edicion Jd bisemanario La Voz del Tajo. Otras localidades con impren
ta son Illescas, Sonseca, Nambroca, \\ora y así hasta más de una treintena. 

Prensa 

La minuciosa labor de investigación que sobre la prensa ha realizado Isi
dro Sánchez Sánchez a nivel pro\·incial, y ahora completa con la región castellano
manchega, pone de relieve la enorme tradición perodística que hav en nuestra tierra 
y que hoy atra\·iesa un momento incierto. Actualmente dos di:Í.rios de tirada na
cional, EL ALCAZAR y el YA, mantienen ediciones especiales para la prO\·incia 
toledana, existiendo además el bisemanario antes citado LA VOZ DEL TAJO. Ca
beceras como La Región Castellano-manchega, El Heraldo de los Yébenes, La Cen
tinela en Consuegra y Atalaya de Torrija son ya historia. sin embargo han florecido 
un tipo de publicaciones locales que es mantenida por corporaciones, sindicatos o 
asociaciones culturales que en algún caso son las herederas de los antiguos tele-clubs 
Citemos La Encina en Quintanar, La Cañuela en Yuncos, Argamasa de Orgaz, El 
Papel en Gálvez, La Hoja de los Trabajadores en Toledo, los boletines municipales 
de Toledo o Talavera, la revista Provincia, editada por la Diputación Provincial. y 
tantos otros que nacen y mueren casi sin solución de continuidad. Finalmente men
cionemos un inte:ito de prensa casi contracultura! que se está haciendo en Toledo 
con la revista La Palmera golosa. 
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Fotografía 
Solamente haremos mención Je la labor creativa y artística que intentan 

realizar algunas personas cuyos nombres son Villasante, Ricardo Po ns, Luis .\\oreno 

y José Fuentes. 

Cine. 
Como labor creativa cinematográfica no hay ning:ún cokc~irn que trabaje 

en este campo aunque eso sí, nombres como los de Miguel Qu1pda o Baltasar 
' ' - ' aron sus \\Jgro merecen citarse por su origen toledano y que :rntano aqu1 c.omenz , 

ens-a\·os para demostr:ir hoy su talla en otros ~ugares. lgualment~. c1te,m~s el GR L
PO .\L'DlOVlSUAL DE TOLEDO que ha realizado su presentac10n publica con se
siones Je trasparencias sonorizadas y ensayos de video. 

Completando este terreno, hablemos del cine como espectáculo Y e.vasión 
a tra\·és de las salas comerciales. Estas por lo general pres~ntan una cartelera 1rr~g~
lar \" Jespro\·ista de interés en. la mayorí.a de los caso.s, s1 b'.~n algu~as hace~ t1.m1-
Jos esfuerzos por compkt:ir Ciclos y ,lcc:1c:ir jOrnaJas espec.ales p.1ra el afic,onado 

v el estudiante. 
, Dejamos para el final de este epigraf~ la labor de los cine-clubs 9~e.gracias 
J ellos se han podido visionar numerosas peh_culas que. Je otro modo d1~1~ilme~te 
\lcg:irían al espectador. Son veteranos los toros reahza~os po~ el C!NE-CL~~ 
T.\L.\\TR.-\ o el L'NIVERSITARIO de Toledo. Del primero_ senalar s~.crea¡;1~~ 
en 196 3 Je la mano Je Ja\ icr 8odas .. \ndlo, Pablo R1bas, . .\l.tC'n:o To:nios, J esus 
.\\oreno, Juan Antonio Castro, Antonio \\oraleda y Pedro Recio._Este cm~ club Ju
ró hasta 197 3 en una primera etapa para comenzar otra en 19 1 6 que y a ~lcanza 
hasta nuestro días. EL Ci:-.JE CLCB CNIVERS!T . .\RIO d.e Toledo se creo en el 
mismo Colegio Cniversitario allá a finales de los sesenta, siendo s~s mantenedores 
los propios alumnos del centro que curso tras curso se suc~den an_imosamente para 
llevarle adelante. Otros cine-clubs son los ubicados en la RESIDENCIA UNIVERSI
T \RIA FE.\\ENl'.\JA, en el GABINETE DE HIGIDJE Y SEGURIDAD E'.\J EL 
T.RAB.\JO. éste bajo la dirección Je Ponos, en la antig~~ UNIVE~SID~D LABO
R.\L, uno infantil en la parroquia toledana de S;,¡nta Baroara y vanos mas en otras 

!ocalid;,¡des. 

Radio 
En la provincia de Toledo solamente· exi.ste~ emisoras. com~rciales en la 

capital y en Talavera. RADIO TOLEDO, con medw siglo ~e ex1stenc1a, Y ~,ADIO 
TAJO F.M. son propiedad de la c~dena Rato aunq~e mantiene~ programac1on con 
la SER. En los últimos años su director Ricardo Vaca ha re~hzado un~ profunda 
reforma que ha incidido notablemente en el aumento de aud1enoa y calidad. !ala
vera cuenta con la emisora en F .. \\. RADIO JUVENTUD que pertenece a R~d1oca
Jena Española. Próxim;,¡mente, ante las nueva~ concesiones para la ~rec.uenc1a ;no
dulada se ver:í aumentado el número de emisoras en nuestra provmc1a. Por ulti
mo se~alaremos la activa labor que diversos radioaficionados de la capital ejercen a 
tra\·és de una ;,¡sociación propia. 

Rafael J. del Cerro Ma/agón 

CENTROS CULTURALES Y DEPOSITOS DOCUMENTALES 

Bibliotecas 

Estos centros son cada día más una realidad en numerosos mumc1p10s. 
Hoy pasan de la veintena las localidades que cuentan con estos servicios, Talavera, 
Belvís, Madridejos, Sonseca, La Puebla de .\\ontalbán, Los Yébenes son algums 
de ellas. En Toledo capital hay una BIBLIOTECA PUBLICA cuyo fondo antiguo 
solamente su111a la importante cantidad de 36.000 volúmenes, éstos comprenden 
los siglos XV el XIX, ~uperando en ~iqueza y número a la de Salamanca, una de las 
más prestigiosas del país. También existe el denominado CENTRO COORDI'.\IA
DOR DE BIBLIOTECAS que mantiene atendidas las diferentes salas de la pro\·in
cia así como el servicio de bibliobuses que en número de cuatro recorren aquellos 
lugares en los que no existen bibliotecas públicas. 

Casas de Cultura 

Talavera, Corral de Almaguer, Ocaña v Quintanar son algunos municipios 
que cuentan con las Jenominadas C:isas Je Cultura que cubren eficazmente las ne
cesidades culturales de lectura, conferencias, conciertos, cursos varios, etc. En Tole
do existe también esta institución pero ve impedida su labor continuada por estar 
cubierto sus locales con los fondos bibliográficos del anteriormente citado Centro 
Coordinador. " 

Salas de exposición 

Muchos son los lugares que en los últimos años han abierto sus puertas 
para estas manifestaciones culturales siendo las entidades bancarias, en especial 
las cajas de ahorros, las que han llevado la iniciativa en varias localidades. En To
ledo además de éstas, otras salas montadas por el Ayuntamiento, la Cámara de 
Comercio, Diputación, Colegio de Arquitectos, etc. aportan continuidad a las 
distintas muestras plásticas. Como ejemplo de iniciativas particulares estan las 

.galerías TOLMO y SELECCION, la primera vinculada a la asociación cultural 
del mismo nombre y la segunda a un marchante de arte. 

Museos 

Toledo por sí solo, y como Jice el tópico, es una ciudad museo, varios 
son los que existen en sus calles, alguno como la CASA MUSEO DE EL GRECO 
es el segundo de España en número de visitantes, otros más específicos de una cul
tura particular pueden ser los de ARTE CONTEMPORANEO con obras de Alberto, 
Canogar, Miró, Barjola y Benjamín Palencia entre otras firmas, el MUSEO DE 
LOS CONCILIOS, el judaico de la S!:-.iAGOGA DEL TRANSITO y varios m:ís. 
De todos Jestacaremos por sus varüdos fondos el de SANTA CRUZ pues abarca 
desde la prehistoria hasta el siglo XVIII. En la provincia, T;,¡lavera de la Reina 
cuenta con los fon Jos Je R CIZ DE L CNA que actu;,¡lmente esun en proceso Je 
remode!ación, en El Toboso la C.\S.\ .\lCSEO DE DCLCINE.\ y en lllesc:is 
algunos lienzos Je! Greco en ];,¡ Iglesia je la C;,¡riJad. 
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Archivos 
En Toledo está el HISTOR!CO PROVl'.\JCl:\L con más de 5.000 volú

menes que reúnen protocolos notariales y di\-crs~s catastros com? el de la Enseñada 
y las relaciones de Lorenz:ina, umbién hav una nea Jo~umentacion d~ avun~a!11ien
tos y de Hacienda que se complementan con los J:_rositos. de la antigua L mversi
dad de Toledo desaparecida en ¡ S-t5. Est:i msntucion archi\-era .es :al v:z la meior 
organizada y catalogada de la pro\·incia sit:ndo su directora Rosario (,arcia .-\sert. 

Otros depósitos son el \RCllI\'0 .\\l''.\JICIP.\L DI·: TOLEDO. d.irigido 
por Esperanza Pedraza. el DIOCFS.\'\0 en el Pal_aoo .. \rz.obispal. el del C.\BlL: 
DO ubicado en la c:itedral \' or\!amzado por Ramon C.onzJl\'c1.. el dt: la OBR.\ 'r 
F.-\BRIC\ DE L.\ C.\TEDR.\L: catalogado por C1rmen TorrojJ y el Je la DIPL·
T . .\CIO:\' PROVl:\CIAL que conduce .\\:iría Jesús Cruz .\rías en una acti\·a labor 

de remodelación y organización. 

OTRAS MANIFESTACIONES 

Deporte 
Esta manifestación es a menudo <)lvidada en las re\ isiones dd panorama 

cultural, sin embargo, es un hecho que mueve numerosos partic~p:rntes en casi 
todos los lugires. En primer lut::lr ,lit:imos qut: poc1s -;on las loc1hdade.s qut: cut: 
cuentan con- instalaciones deporti\·as apropiadas, put:s solame:Ht: son c1crus .1so
ciaciones 0 clubs. los que logran le\·antar bs suya~ encammadis a~ uso exclus1\·o 
de sus socios. Toledo v Talaver:l tienen vJnos pohdeportl\ os cubit:rtos ~· al aire 
libre mis la construcci6n en la capital Je una pista de atle.tismo ?límpico que pron
to será una realidad. En la provincia st: recuentan .las siguientes teJt:racwnes Je.por
tivas: fútbol, natación, balonmano, baloncesto, aiedrez, atletismo, tenis y tenis Je 
mesa motociclismo, automovilismo, tiro olímpico, de pistola y con arco, esgrima, 
caza 'y pesca, ciclismo beisbol, galgos. judo, kárate, mon.tañis1:'1o, pelota y depor
tes aéreos. Otras especialidades son la de deporte .p_ara mmus\·ah<los, salvamento y 
socorrismo y medicina deportiva. El deporte ~uhtar nene_ en T~ledo un~ ~sp.e
cial significación por ubicarse la ESCUELA CENTR .. \L DE EDCC.\CION F ISl
CA en la que se dan cursos de diferentes deportes y tienen lugar los anuales cam-

peonatos militares de España. 

Toros 
Talavera, cuyo coso es ya legendario, Toledo, Sargas y Torrijas son .al

gunas localidades que tien~n plazas e~t~?les de toros .. La de la Ciudad lmpen.al, 
inaugurada en 1866, mantiene la trad1cion de las corridas. de Ramo.s, ~l Corpus o 
las de ferias. En Talavera pesan los festejos de mayo y sepnembre coincidentes con 
las fiestas mavores. Idéntico caso es el de prácticamente todas las localidades de la 
provincia qu~ mantienen sus corridas en los días patr?nales. T~mbién .como rn
riante tauromáquica citaremos los .encierros que en los ulnmos anos han ido en au
mento, de todos destacan los de Portillo de Toledo, Casarrubios y .\\ocejón. 

Rafael J. del Cerro Malagón 

Folklore 

Como manifestaciones más representativas y singulares citemos los D.-\:\-_ 
ZANTES Y PECADOS de Camuñas, coincidentes con los día del Corpus los 
DA:--IZANTES de ~\éntrida, las ,\\ONDAS en Talavera, la FERIA DEL OLIVO en 
.\\ora, la del AZAFR.-\N en Consuegra, etc. Entre los desfiles procesionales desta
can los de Semana Santa y el Corpus en Toledo. 

Premios y galardones 

. En primer lupr cit:i.remos los CIL'D.\D DE TOLEDO. patrocinados por el 
mismo ayuntamiento. que se ofrect:n a \'arias especialidades: para poesia el .. Ro
drigo de Cota", para narr:itin. el "Félix L'rabaYt:n", en temas toledanos el ··s:in Il
defonso ", el Je te:itro breve "Rojas Z,>rrilla", .el de fotograf!a "C:isiano .\lguacil .. 
y uno especial el "Sixto Ramón Parro". En Tala\·era exist'C d RAf.\EL .\\OR.\LES 
de poesía, en La Puebla de .\\ontalbin y Escalona sendos premios literarios \. de 
pintura. La .-\sociación Cultural C.\RDE~AL CISNEROS conrnca uno de le.ven
dis con. t>ast: histuri~a .. otrJ. entidad similar. la ,le !.OS \10:\TES DE TOLEDO .. pre
mia arnculos penodisncos y poesia. 

E.n pintura hay que. dt:stacar la BIE:\AL DEL T:\JO que en este año cele
br:i su septima com·ocatona. Varios a\·untamientos (Toledo Tala\·er:i La Puebla ¡ . ' , . 
Yé,Jenes. Escalo~a . .\\or:i. etc.), com·ocan anualmente concursos de c:irteles para 
sus respectiv:is tiestas loc:iles. En L'rda destac:i el premio GL'ERRERO .\\.-\L\
CO'\ 'lt.:t: se dirigt: J los jó\·t:nes pintores escolares. En música t:xiste uno ,k ór:.:::i
no conrncaJo por la REAL :\C:\DE.\\IA DE BELLAS ARTES Y CIE:\Cl.-\S HIS
TORIC\S DE TOLEDO. En public1ciones la Caja de Ahorro anualmente pro
mue\·e .un concurso con un discutido criterio y escasa difusión posterior. En resu
men, digamos que son numerosas las instituciones que ocasionalmente ofrecen pre
m10s y g:1lardones a las distintas creaciones artísticas anteriormente expuestas. 

FUENTES CONSULTADAS 

- BALLESTEROS GALLARDO, Angel, "Movimiento Cultural en Talavera" YA edición es
pecial de Toledo. Número extraordinario dedicado a la Feria de mayo de Talávera.' 1981. 

SANCHEZ SANCHEZ, Isidro. "El 'capillismo cultural' de Toledo". La Voz del Barrio. 
Nº.2.Toledo 1981. 

"Apuntes sobre la cultura provincial". La Voz del Tajo. Número extraordinario del 3º. 
aniversario. 1982. 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. DELEGACION DE TOLEDO 
MEMORIAS ANUALES de la Biblioteca Pública, Casa de Cultura Centro Provincial Coordina· 
dor de Bibliotecas, Delegación Provincial del Depósito Legal y Biblioteca de la Academia de 
1 nfanteria de Toledo. 
ANUARIO de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1977-1978. 

DIPUTAClON PROVINCIAL DE TOLEDO 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL. 
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Antonio Paz 5.1ez 

NOTAS PARA UNA POSIBLE TEORIA ESTRUCTURAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

La definición precisa de un ámbito espacial más allá de lo estrictamente fi
siográfico, viene a resultar prácticamente imposible, ya que los criterios a emplear, 
según sus respectivos pesos relativos en la decisión final, dan perfiles distintos. 

En éste sentido afirmamos que Castilla-La Mancha, no es una región cohe
sionada. No se trata de la disparidad geográfica strictu sensu, que se da entre las 
tierras alcarreñas y las dehesas del peste de Toledo y Ciudad Real, o entre los pi
nares conquenses y las frias mesetas albacetenses, como ejemplos entre los que se 
podrían dtar, sino del hecho de que la región no posea un centro de polarización 
que constituya un punto de atracción común. Abusando, quizá, de la imagen or
teguiana podríamos decir que Castilla-la Mancha es una región invertebrada. 

Ello sucede porque la región, definida por un hecho administrativo, presen
ta una gran uniformidad en su estructura económica; no se trata de que -salvo el 
caso de Ciudad Real- se presenta un total predominio del sector agrario en el con
junto productivo y para cada una de las provincias integrantes, con la salvedad di
cha, sino que uniformemente la producción del sector es semejante, basada en muy 
alto grado en los cereales, la vid, el olivo y las leguminosas para grano. La conse
cuencia es que las unidades provinciales, componentes, solo pueden realizar un in
tercambio mínimo entre ellas, o lo que es igual, existe una mínima cohesión inter
provincial, e igual sucede para el conjunto regional con las áreas situadas al oeste 
-Extremadura y al sur -Andalucia-, lo que implica una falta de integración con 
ellas. 

Hay que tener presente que incluso el producto indu~rial de Ciudad Real, 
tiene escasa repercusión regional, como actividades motrices, ya que gran oarte 
son bienes intermedios que se emplean en otras regiones, incluso muy alejadas. 

El resultado es que de espaldas al oeste sur, la región se abre hacia el norte y 
el este; es más el estudio de los flujos comerciales, la localización de las produc
ciones i¡ las corrientes emigratorias, parecen señalar dos zonas de fractura, una de 
dirección aproximada SO-N .E., que tiende a volcarse hacia el norte, y otra, poco 
más o menos de sentido N-SO, que mira liacia Levante. 

El hecho es explicable, si se tiene en cuenta que ante una falta de cohe
sión interna de suficiente fuerza las grandes aglomeraciones y mercados de Madrid 
y región valenciano alicantina dejan sentir toda su fuerza de succión. En efecto, 
generalizando la llamada ley de Reilly, para el conjunto de la actividad económi
ca, aunque evidentemente ello presenta aspectos discutibles, puede ponerse de re
lieve la atrac'ción que los grandes centros de Madrid y Levante ejercen sobre cual
quier punto de la región. Pero es que sin recurrir a formulaciones a priori, los 
estudios empíricos, vienen demostrando como determinadas producciones tienden 
a localizarse en el entorno de los grandes centros de mercado. 

En primer lugar observese que el gran crecimiento industrial tenido por Ma
drid. tras nuestra Guerra Civil, se ha ido dando de una forma estrellada, siguiendo 
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como eje las carreteras nacionales y vias férreas, entre las que se muestran funda
mentales las de Madrid a Francia, por la Junquera, la de Toledo y la de Andalucia, 
las tres de acción sobre la región, creando las llamadas ciudades-dormitorios, que en 
realidad son el paso de la ciudad a metrópoli, y constituyendo los núcleos indus
triales satelites de Guadalajara y Toledo. Se puede poner de relieve cómo población 
laboral censada en pueblos del norte de Toledo, marchan diariamente, o con enor
me frecuencia, a trabajar en la aglomeración madrileña, principalmente en la cons
trucción, y aunque ello se entienda en su más amplio sentido -incluyendo- las 
obras públicas se comprende el que las crisis, más o menos coyunturales, en el sec
tor repercutan sensiblemente en los ingresos de la población laboral de tales zonas. 
Analogamente se demuestra la fuerte emigración de comarcas del este de Albacete 
hacia las zonas industriales alicantinas (E Ida, con su industria del calzado ha venido 
recibiendo fuertes cuotas de emigrados albacetenses). 

Este efecto de fractura se muestra aún más en la localización de las explo
tacioraes zootécnicas sin tierra. 

Así del censo total regional de gallinas ponedoras en 1980, Toledo Dose ía 
el 43, 12 ° 1o y Guadalajara el 41,27 ° / o ; es decir entre las dos provincias compren
dían el 84,39 ° 'º de las ponedoras en explotación intensiva de la región. Ahora 
bien, tales efectivos avícolas no se distribuyen más o menos uniformemente, por el 
área de tales provincias, sino que las mayores densidades se dan en zonas concretas 
y precisamente más próximas a los límites con Madrid: La Campiña para Guadala
jara y La Mancha para Toledo. En esta zona, en nuestro concepto, no existe más 
que una comarca única, que desde las puertas de la capital de España se extiende 
hasta más allá de la ciudad de Guadalajara. Si el paisaje se presenta algo diferente 
hacia el oeste, se debe a la modificación humana que introduce la industrialización 
de la aglomeración madrileña. 

En cuanto a la comarca de La Mancha no es más que una de las que pue
den, con más o menos dificultad, distinguirse dentro de la región natural de igual 
nombre, y de 1 ímites harto imprecisos, pero que penetra por el sur de la provincia 
de Madrid, por lo que quizá no sea tan errónea la expresión de Ortega, cuando defi
nió a éste como "un poblachón manchego". 

En uno y otro caso los 1 imites son enteramente administrativos 

Si tomasemos la producción porcina, para el censo de igual fecha nos en
contraríamos que la provincia de Toledo mantiene el 64,19 ° 'º del total regio
nal. 

Para la producción de pollos para carne, dicho censo nos da el 59, 16 º 'º 
de la región, pero si tenemos en cuenta que la estadística se refiere a matanzas, 
no creemos exagerado el que tal porcentaje pueda elevarse al 65 ° 'º referido al 
total de cabezas producidas. 

Se describe así un arco discontinuo, caso análogo al de la industria, que ro
dea lo más posible a Madrid. Naturalmente que toda ésta producción no revierte 
íntegramente y de forma directa, sobre el mercado de Madrid, pero basta con sa
ber que el análisis de éste (Paz Sáez y Hernández Crespo, 1981) muestra que Gua-
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dalajara cubre el 28 ° 'º del consumo total de huevos de la capital sin incluir el 
área metroplitana, y que respecto al suministro de carne de cerdo, Toledo repre
senta el 70 ° 'º. 

Aparece, pues, bastante clara una acción de atracción ejercida para la aglo
meración madrileña, pero que precisa una doble matización: 

A) En la producción animal intensificada, que pudiéramos llamar típica, 
representada por la de huevos, pollo y cerdo, las formas que se dan en la orla des
crita, no difieren nada de las que se dan en cualquier otro punto; es decir son for
mas en su mayor parte integradas, de una u otra forma, pero con un grado de alta 
dependencia de centros multinacionales y por supuesto ajenos a los intereses regio
nales. Con ello queremos expresar que la inmensa mayoría de las explotaciones 
intensivas de la zona, son producto de inversión capitalista, no consecuencia de la 
evolución de las empresas agrarias zonales; son creaciones ex novo, inducidas por 
el mercado extra-regional. Pero ocurre que precisamente en esa zona se da una pro
ducción intensificada, representada por el cebo de terneros, que en gran parte no se 
obtienen en la región, sino que son adquiridos en zonas inmediatas, Cáceres y Avi
la, como ejemplos concretos, o bien en el mercado de Talavera de la Reina, donde 
a su vez amplias partidas de procedencia extra.regional; todo lo cual obliqa a con
siderar: 

1°) La zona estimulada por la aglomeración metropolitana madrileña, en 
cierto modo existe de espaldas a la región desde el momento que en alto grado em
plea factores ajenos y su producto también va fuera. 

Esto es lo que hemos señalado como fractura; es decir unión a otro ámbito 
económico distinto del que le corresponde administrativamente. 

2°.) A nuestro juicio se revela la necesidad y la posibilidad de constituir 
un mercado integrado, es decir solidario con otros conjuntos regionales con los que . 
sea posible el intercambio, sin que necesariamente éste tenga que resultar des
ventajoso. 

3° .) Parte de la producción tal y como se está dando es arriesgada en el 
sentido de que al depender de otras zonas para la adquisición del capital vivo, pue
de verse comprometida en alto grado si tales zonas deciden pasar al cebo final de las 
crias que obtienen; y que conste que tal posibilidad existe, como ha sido reiterada
mente señalado (Paz Sáez 1978; Aparicio Tovar, 1981; Ruiz Abad y Paz Saez, 
1982; etc). 

B) Parece claro que el conjunto metropolitano madrileño induce un cierto 
desarrollo en una zona determinada (ésta acción también se da para áreas de fuera 
de la región), que hemos venido refiriendo, en líneas generales, a la mitad norte de 
la provincia de Toledo, pero desde luego ésta acción no es generalizada, ya que no 
es perceptible para Cuenca, y sobre Guadalajara el efecto lo calificariamos de 
succión, con lo que queremos expresar que más bien que la inducción a un efecto 
de desarrollo, lo que se realiza es una inhibición del mismo, transladando a su pro
pio ámbito las fuerzas que pudiesen existir. 
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Un efecto análogo, no demasiado diferente, es el que puede señalarse para 
el este de Albacete e incluso de Cuenca, respecto a la atracción de los núcleos 
industriales valencianos y alicantinos. No es éste el lugar para entrar en el porque 
de estos dos efectos opuestos, pero no podemos por menos que expresar el que 
para nosotros, no hay contradicción en aceptar que el mercado es capaz de estruc
turar el espacio circundante como podría ser la posición de Perroux, y por otro 
lado suponer con Lacoste, que las grandes ciudades son polos de subdesarrollo; y 
ello es as( porque ambos efectos los creemos debidos a la acción humana, no a 
determinismos geográficos strictu sensu, como lo avala el trabajo empírico al poner 
de relieve la importancia fundamental de los factores institucionales; lo que ocurri
ria es que la aglomeración metropolitana madrileña sería un centro irradiador Y de 
absorción de fuerzas, y el comportamiento en uno y otro sentido ni es aleatorio ni 
determinado estrictamente por el ambiente físico, vendría a ser una acción de la 
capacidad humana. 

De cualquier manera, no hay por menos que convenir en que, considerada 
en su conjunto, Castilla-La Mancha es un área deprimida, en el sentido de que su 
renta per capita es inferior a la que alcanza el promedio nacional; a primera vista, 
pues el área parece incapaz de originar incrementos sustanciales de renta. Obser
vese que la demografía regional se viene mostrando recesiva, lo que apoya el aserto 
anterior. Ello es así, no faltalmente por el fuerte componente agrario del producto 
bruto, sino que en ello juega un importantísimo papel la estructura interna de la 
propia producción final agraria. En efecto, el fortísimo predominio del secano 
hace que la explotación de éste se centre en las producciones típicas del mismo, las 
cuales en una sociedad en desarrollo entran faltalmente en crisis, que en nuestro 
caso puede estimarse alcanza el 65-70 ° ¡o de la producción agraria. Este efecto 
de crisis se acentua para la región, si se tiene en cuenta que el área sembrada de 
cereales supera el 37 °1o del total cubierto y que los rendimientos son inferiores 
al promedio nacional (la diferencia es grande para el trigo), e igual sucede para las 
leguminosas para grano, olivo, para el que solamente Toledo iguala la media nacio
nal, e incluso el viñedo (salvo Ciudad Real). 

Por supuesto que tal situación no es específica de la región, y que con 
bastante analogía puede señalarse para León, Castilla la Vieja, Aragón y Extrema
dura, lo que muestra que el problema del secano, es un problema nacional. 

Con ésta orientación productiva, realmente en gran parte la agricultura re
gional se mantiene por la existencia de una política de precios protectora y el juego 
de compras de la Administración, pero claro es que esa situación, no favorece un 
desarrollo de la productividad dándose una manifiesta propensión a presionar a la 
Administración tras el logro de aumentos en los niveles de garantia (precio y ad
quisiciones), lo cual lleva de forma más o menos directa a los siguientes resultados: 

a) Las acciones basadas exclusivamente en la elevación del nivel de la garan
tía, determinan sensibles ventajas para las empresas de mayores dimensiones, fren
te a las pequeñas cuya mejora puede ser muy reducida, lo que tiende a perpetuar 
el estado de depresión en que se encuentran éstas y que constituyen mayoría total 
en la región. 

Antonio ?az Sáez 

b) La baja productividad actúa como fuerza expulsora de fuerza de trabajo 
del sector agrario, que si no encuentra ocupación en los sectores secundario y ter
ciario, se convierte en emigrante, que realmente es lo que ha venido ocurriendo y 
respecto a lo cual conviene aclarar: 

1° .) Que una alta proliferación del sector terciario, puede ser muestra de 
un sensible grado de subdesarrollo, y que aunque sea en pequeño grado constitu
ye un obstáculo para propiciar el desarrollo. 

2° .) La propia baja demográfica es un factor negativo para cualquier im
pulso al incremento de la productividad. En la región ello se ha dado, esencial
mente, por el hecho de que la emigración resulta facilitada ante la proximidad del 
gran centro de atracción que es Madrid (la aglomeración madrileña) y secundaria
mente los centros industriales levantinos. Hasta cierto punto y evitando exagera
ciones, regionalmente no puede descartarse una interacción entre demografía y 
desarrollo. 

Siguiendo por este camino puede verse como Ciudad Real y Toledo son las 
provin'cias de mayor población, correspondiendo con un mayor poder de renta; 
pero conviene no sacar conclusiones precipitadas, porque si bien Ciudad Real, pre
senta una población absoluta ligeramente mayor que Toledo, y su producto indus
trial es el mayor de la región, ésta presenta una densidad humana (28,37 h/km 2

) 

superior, lo que ya parece indicar una estructura económica diferente. 

Por otra parte, Guadalajara muestra la menor población de la región -y 
entre las menores de las provincias españolas- con una bajisima densidad ( 10,58 
h/km2

) de tal forma que presenta una diferencia nada menos que rJe casi 18 h/km2 

con la provincia de la región de mayor densidad (Toledo). 

Se ha pretendido que Zaragoza ejerce un efecto de succión sobre Guadala
jara, pero ello empíricamente no se demuestra más que en un grado mínimo y ade
más no es muy creible; y por otra parte, también Guadalajara tiene algún poder de 
arrastre sobre la parte sur de Seria. Nada de ésto explica la depresión de la provin
cia alcarreña, pero todo ello si muestra el que nos hallamos en presencia, con mu
cha probabilidad de razones estructurales muy distintas. 

Por una parte, y a la espera de los resultados del Censo Agrario de 1982, la 
provincia de Toledo muestra una mayor proporción de regadio en su agricultura, y 
posiblemente mejor distribución social, lo que nos pondría sobre la pista de una 
agricultura, más dinamica que el resto regional, tal como parece mostrarse, a la vez 
que puede mantener mayor densidad humana. 

Por otro lado, surgido el complejo industrial de Madrid el crecimiento in
dustrial en las provincias limitrofes, tendría que verse reducido en alto grado, cues
to que a la empresas les resulta de mayor interes fraccionar el núcleo inicial sobre 
el mismo lugar, que el desplazamiento de sus unidades en el espacio, y el resultado, 
ciertamente no muy venturoso, de los puntos que se concibieron de descongestión 
de Madrid, como Manzanares, Alcázar de San Juan y Guadalajara parecen corro
borar ello de pleno. 
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Con ésta perspectiva parece claro el gran ::.::.;i que la es~ructura agraria tie
ne en el conjunto estructural de la región ( Ru iz .:..:ad y Paz ~aez, 1982)' po_rq~e 
la falta de dinamismo en el sector agrario, puede C'! ':irma sucesiva, ahondar mas as 

· · d h cho las zonas al nor-líneas de fractura señaladas, y en consecuencia ce:- .c;rt1r e e , . . . 
· ' tº "h . ..,.... d " de Madrid y reg1on va-te oeste y éste de las mismas en auten 1cos 1r. - .an s . 

' · 1 · · d a zona central const1-lenciano-alicantina, cuyo resu Ita do seria a consec_c:on e un . A b 
tu ida por Ciudad Real, y las partes correspondien-:=s de Guadala1ara, Cuenca, 1 a-

. · · d • ·d n la que la peor oarte cete y Toledo que se mostranan aun mas e;: :-:i1 as, e . . 1 1. . 
, ' . · d 1 más prox1mas a os 1m1-corresponderia a las áreas mas excentricas, es e: r a as . . C 

tes de tal "hinterland" especialmente hacia el es-..: :s decir las orovmc!as de uen-
' . • t a de todo esto lo cons-ca Albacete y este de Guadala1ara. Creemos que - a mues r. . . 

tit~ye el tráfico de ganado y cernes entre la regi-=."'. y el Pa1s Valenciano. Asi que 
~- - 1 22 ° del total entrado en mientras en cerdos para cebo Cuenca aporta m .. , -e ·0 

• 
'· Alb - n cada una aprox1ma-aquel y en corderos para recria, Cuenca y a~ ..e surione . 

d t el 9 º º y Ciudad Real el 4 º;o' para la :ame en canal tan solo se r~g1stra 
amen e ' ' · conste ninguna 

un aporte del 4° 'ª para Cuenca y un 8ª ;a para ) :bacete, s1~ que . 
1 salida de elaborados; es decir mientras la región a::.orta al Pa1s Valenciano en;r~ e 

44 y el 46 ° ;a de los animales para cebo, solar:-<:~te llega escasamente al 1 ;a 

cuando se trata de carne. 
Tengasé presente que ello resulta de un jue~o de fuer:as en el espacio so~re 

el que actúan estructurando a veces y creando vac·os otras. P:.iede poni:rse de relie
ve que ya desde un pasado no demasiado cercano, Jna 1 (nea cue aproximadamente 
vendría dada por un eje Ayora -Vi llena-E lda-Nove·da, ha ver.·co a~rayendo fuerzas 
del este de A!bacete, plasmadas por la atracción csm~rcia'., ~s.s:encia ªferias Y _mer
cados y en cierto grado la emigración, aunque en este ultimo ~xtre~o Madrid, Y 
cronológicamente con posteridad Barcelona fueron los pun~s :nas elegidos: aun~ue 
el desarrollo posterior de la 1 ínea señalada en su sector al1c.;ntino atenuo la dife
rencia. Estudiando la emigración del Partido judicial de Almar.sa, se compru~ba que 
la emigración, en altísima proporción, es irreversible y las rre•ora~ ~n l~s m~resos 
personales tienen una repercusión mlnima o nula sobre las 3~.ls ~riginari_as ~ inclu
so en oca~iones se asiste a una salida de capital desde éstas. :.=ra ir a caoitalizar los 
pu'ntos de destino; es el mecanismo de creación del vacio. . 

Obsérvese que la atracción del oeste valenciano se::-: 35 ::ona~ colindantes 
de Cuenca y Albacete, es mucho menor, y ello porque ta1 ~:3 es eminentemente 
agrícola con una orientación muy aná_loga a sus ve_cinas, aigc_ =-~~~:do ocurre con~'. 
sureste albacetense y las tit;!rras murcianas de Jun1lla-Yecla--:- e~J, en las que la emi 
gración prefiere la larga distancia, quizá Barcelona con orc"cad h~~ta ahor~. L~ 
Mayor atracción del sureste sobre Albacete, se ejerce sobre : ::oblac_1?n estudiantil 

· ·d d d M · ,;.,..., "'.Jest1on lo grave no superior que marcha a la Un 1vers1 a e urc 1a, pero en -- ·-. _"'. , 
· · 1 h · en - - • c:.i1tad que encuen-es la inversión que se realiza en cap1ta umano, s1 no .. "" - . '. . 

tran los titulados para actuar profesionalmente en la reg e- :::ca a d_eores1.~n de 
ésta actuando así como un factor más de descapitalizac:c- · := :ue la inversion en 
capi,tal humano va a capitalizar puntos extrarregionales. 

Lo que se quiere exoresar es que el conjunto :-egic-~ :;;>== :ano-manc~ego, 
· tºd c -- - =~ 0s ciue succionan se encuentra por el norte y sureste sorne 1 o a un carne -" -- --
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recursos, mientras que al sur y oeste limita con un vacio económico. Se trata de un 
juego de fuerzas sobre un espacio y su resultante no puede depender de un mero 
hecho administrativo, porque la estructuración de un espacio no depende por en
tero de si mismo; sino de las estructuras circunvecinas. En nuestro caso, lo que ocu
rre es que por el sur y el oeste no hay acción, casi podría decirse que constituyen 
un continuo económico, al margen de cualquier otra consideración geográfica o 
administrativa, y por tanto ni Extremadura, ni la Alta Andalucía pueden inducir 
estructuras en la región Castellano-manchega, ni ellas dos entre sí; incluso entre 
Cáceres y Badajoz, ya mostró Aparicio Tovar (1981) la escasez de intercambios. 
En realidad lo que estamos mostrando es un gran espacio central deprimido lo que 
no es ningún descubrimiento, desde el momento que es de conocimiento vulgar la 
diferencia de desarrollo entre la España central y la periférica. Pero lo que si es 
específico de la región es el espacio que la circunda, por tanto una visión estruc
tural ha de contar con la estructura de ese espacio; es más se ha llegado histórica
mente a la situación actual en Castilla-La Mancha, porque la evolución en Madrid 
y región valenciana sucedió de una forma determinada, lo que viene a resultar con
dicionante, en el sentido de que o se induce una estructuración que determine eco
nomias complementarias o se pasa a una situación de dominio; el que ocurra una 
u otra cosa no es fatal, y aceptamos que tiene bastante más que ver la historia que 
la geografía, en cuanto que las estructuras son creación de aquella porque nunca 
son estáticas y fundamentalmente de origen humano. Con ello, se vuelve a la es
tructura agraria, por cuanto el elemento primordial en el conjunto de la estructura 
socio-económica. En la región Castellano-manchega, la llamada Gran Reconquista 
(a partir de finales del siglo XII), primero y la Desamortización, despues, deter
minaron que gran parte del área se distribuyese en grandes propiedades, que conlle
va una situación que constituye la base del estado socioeconómico presente, de
terminados por los hechos ya señalados, de que tal tipo de explotación tiene una 
oreferencia clara hacia las formas extensivas del aprovechamiento del suelo, frente 
a la intensificación del mismo, lo que reduce el empleo de mano de obra creándose 
las condiciones para la baja demografía; por emigración ya que en éstas condicio
nes no resulta muy atractiva la inversión de los beneficios obtenidos oor la agri
cultura, y es lógico que vayan a capitalizar regiones que ofrecen más posibilidades 
e interés, la consecuencia es la descapitalización, por lo menos relativa; y si se tiene 
en cuenta la proximidad de esas zonas desarrolladas, tenemos ya el cuadro de la 
situación presente, de la que, quizá Cuenca, sea la provincia paradigmatica. 

La importancia de la estructura agraria estriba en una doble función que 
encierra las posibilidades de la evolución regional: a) capacidad de adaptación b) 
como fuente de capital. 

Si las estructuras agrarias regionales no son capaces de reaccionar con una 
adaptación a un mercado nacional integrado, por lo menos a plazo medio (y no 
es pesimista pensar que ello va a ser difícil), puede contarse con una acentuación 
del estado depresivo de la región, que a su vez perpetuará la estructura existente, 
que ya no podrá evolucionar si no es por la intervención de fuerzas externas a la re
gión, lo que en el orden de la poi ítica económica supone, una vez más el plantea
miento de la integración económica nacional. 
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. Hemos considerado a la región tal como ha sido definida política y adminis-
trativamente, pero tal definición es ya un elemento de heterogeneidad, por eso no 
debe extrañar el que las encuestas de 1982, muestren el escaso grado de conciencia 
regional existente, pero a nuestro juicio ello no debe preocuoar bajo la optica del 
desarrollo, porque las estructuras es lo realmente existente; la definición adminis
trativa lo más que puede dar es operatividad poi ítica, y a éstos efectos no es dema
siado grave la artificialidad del ámbito definido como región, y a éste respecto no 
hay más remedio que concluir en que Castilla-La Mancha lo es enteramente; lo de 
mayor interes viene dado por las posibilidades de evolución o cambio estructural 
que presente la realidad de ese ámbito, sin que ello suponqa la oretensión de que 
tenga entidad objetiva. 

En nuestra concepción, si cabe admitir el que la conciencia regional sea un 
criterio para la definición, pero no un constituyente estructural, y por lo tanto no 
demasiado importante para la operatividad que es perfectamente posible si se cuen
ta con la "artificialidad" del ámbito, y no se pretende una uniformidad que, pres
cindiendo que ello sea o no conveniente, en Castilla-la Mancha resulta imposible 
desde el mismo momento que queda administrativamente definido como región 
constitutiva del conjunto polltico nacional. 
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INTRODUCCION 

Para polemizar sobre las PYMES en general y sobre las que actúan en el Sec
tor Terciario en par_ticular y de ellas las situadas en Castilla-La Mancha como preo
cupación máxima de ésta ponencia en el Conqreso Regional, se hubiera orecisado 
de tiempo que no hemos dispuesto, pero que no por ello, no se haya aprovechado 
al máximo el empleado y que como resultado del mismo, se pueda presentar unas 
reflexiones que a modo de pre-metodología futura de estudio que oueda seguirse, 
este modelo sería el siguiente: 

1.-- DEFINIR LAS CARACTERISTICAS DE LAS PYMES QUE ACTUAN 
EN EL SECTOR TERCIARIO EN CASTILLA-LA MANCHA. 

- Su importancia. 
- Localización. 
- Tamaño. 
- Grado de utilización tecnológica. 
- Grado de sensibilidad ante la innovación. 
- Grado de salud económica. 
- Etc. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

11.-- DEFINIR LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA REGION. 

- Muy extensa. 
- Población regresiva/envejecida. 
- 1 nfluencia del sector agrario. 
- Economla dependiente. 
- Poca sensibilidad regional. 
- Etc. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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111.-- ESTABLECER EL MODELO REGIONAL. 

- Población activa por sectores. 
- PIB deseable. 
- Industrias y productos a potenciar. 
- Localizaciones adecuadas. 
- Red de Comunicaciones. 
- Plan Sanitario Regional. 
- Pl~n de Enseñanza. 
- Etc. 

* * * * * * * * * * * * * * 

1 NTRODUCCION 
En el primer punto, los empresarios podemos y debemos trabajar en deter

minar nuestras características propias sobre: 

-QUIENES SOMOS. 
-CUANTOS. 
- DONDE ESTAMOS. 
-A QUE NOS DEDICAMOS. 
- QUE TAMAÑO TENEMOS. 
- CUALES SON NUESTROS PROBLEMAS. 
-QUE AYUDA RECIBIMOS. 
-QUE AYUDAS RECIBIMOS. 
- QUIENES NOS REPRESENTAN. 
- QUIENES SON NUESTROS VECINOS. 
- ETC. 

y para ello debemos de contar con estudios en los que intervengan todas aquellas 
fuerzas que forman parte del mundo de las PYMES, es decir que forman y confor
ma SU ESTRUCTURA. 

- Empresarios -

- Trabajadores -

- Finanzas 

- Producción -
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Interesa sobre su origen, preparación, grado de 
ilusión o decepción, todo aquello que sirva para 
potenciar lo positivo y reducir lo negativo. 

Origen, cualificación, preocupaciones, nivel de 
espectativas, integración con la empresa. 

Fuentes, condiciones, grado de comprensión, 
localización, regional o nacional, pública o priva
da, dependiente o independiente. 
Diversificación, Localización, Relación con los 
Recursos Locales (Comarcales, Provinciales, Re-

- Comercialización -

- Rendimientos 

gionales, Nacionales e Internacionales). Nivel 
de la misma. 

Canales, Transportes, Variedades, Mercados 
(regionales, nacionales, internacionales). 

Evaluación de los sistemas de medida. 
Técnicas adecuadas para su medición presente 
y futura, Planes a corto, medio y largo. 

- Grado de Innovación - Situación actual, previsiones futuras. 
Mecanismos adecuados de información y forma-
ción permanente. 

- Grado de Formación - Nivel actual y planes futuros. 

* * * * * * * * * * * * * * 

En segundo lugar hay que INVENTARIAR todas las actuaciones que la 
Administración Central y Periférica realiza hacia las PYMES: 

- Quiénes son. 
- Dónde están. 
- Que servicios prestan. 
- Que incentivos ofrecen, para qué, cómo consequirlos, quién y donde 

ayudan a oreparar los "papeles". 
- Actuación del IMPI y del IRESCO, a nivel reqional, les suficiente?, les 

justa su actuación en el reoarto regional?, lsu localización es adecuada?, 
lDepende o no de la Junta?. 

- Actuación de las Cámaras de Comercio, son eficaces, lno gustan como 
son?, ldeben de ser y cumplir otros fines?. 

-- Planes de reconversión, lse conocen?, la quienes les afectan?. 
- Polos, Polígonos, lcómo nos afectan?. 
- Junta, Dioutaciones, Ayuntamientos, lhay diálogo?, lnos entienden?, 

lnos apoyan?, lestamos representados?. 

* * * * * * * * * * * * *· * * 

En tercer lugar habrá que determinar, después de esas respuestas contesta
das y de un conocimiento mínimo, del modelo regional a qué aspiramos y una 
evaluación real de lo que tenemos, las MEDIDAS que solicitan las PYMES para 
alcanzar LOS OBJETIVOS que se proponen: Por ejemplo: 
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MEDIDAS f---------- OBJETIVOS 

CREACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS SAPEAL 

En Materia 

- Jurídica 
- Financiera 
- Fiscal 
- Laboral 
- Social 
- Reciclaje Empresarial y 

Laboral 

ESTUDIOS 1 

- Comercialización. 

-- Institutos de Desarrollo 
Provincial y Regional. 

ELABOREN PROGRAMAS 

- Innovación tecnológica. 
- Experiencias intra~rnpresariales. 
- Innovación Financiera. 
- Formulas Jurldicas. 
- Programas Formativos. 
- Control Programas de reconversión. 
- Control colaboración con Sodicaman. 

- Empresas Puntas (Priorización Sectores) 

- Empresas Basadas en 
Recursos Propios 

CREACION DE CANALES DE COMERCIALIZACION 

Empresa de Capital 
Riesgo 

Empresa Regional 
de Artesania 

Empresa Regional 
de Exportación 

FOMENTO DE EMPRESAS AGRARIAS FAMILIARES 

SOCIEDADES MIXTAS (PROVINCIALIZADAS, MUNICIPALIZADAS) 
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José Luis Colado de la Cruz 

POSIBILIDAD DE LAS PYMES EN EL SECTOR TERCIAq10 

Al sector terciario se le suele utilizar en economla, como uno de los termó
metros que miden el nivel de desarrollo de los paises, las reqiones, los municipios, 
etc. y como tal, lo utilizaremos para comparar los datos de nuestra Región con los 
nacionales, publicados en la obra "Renta Nacional de España y su distribución pro
vincial", editada por el Banco Bilbao. Del estudio nos centraremos en los datos que 
sobre empleo y producto interior bruto, se efectúan de los distintos sectores de 
producción, respecto a datos nacionales y de la reqión de Castilla-La Mancha. 

Antes de pasar a comentar las cifras v oorcentajes de los distintos sectores 
productivos, conviene recordar las cifras evolutivas de población, que no por reite
rativas pierden vigencia, cuando se trata de realizar cualquier estudio. 

POBLACION 

En el período analizado (1973-1979), la Región ha perdido 35.500 residen
tes, representando en el período una pérdida de población del 2, 11° ;a, sólo suoe
rada, a la baja, por Extremadura. La Variación de crecimiento nacional en el mismo 
período, ha sido del 6,37°/o.(positivo) 

Respecto a la población activa ocurre el mismo fenómeno, una pérdida de 
57.200 personas, que representan una disminución del 9,36º/o respecto a la pobla
ción activa de 1973. 

En el conjunto nacional, la v·ariación es de una pérdida rle población activa 
del 0,36º/o. 

Las cifras de paro reflejan un crecimiento violento durante el mismo perio
do, al pasar de los 8.000 parados de 1973 a 46.900 en 1979, con un crecimiento de 
486º/o en el período. La media nacional se ha situado en el 252º/o de crecimiento. 

COMENTARIO 

Es evidente que entre las 17 Comunidades Autonómicas, o preautonómicas, 
en que se configura el Estado Español, la Región Castilla-La Mancha ocupa el sequn
do lugar en lo que se refiere a pérdida de población residente y población activa y 
la séptima en cuanto a la incidencia del paro entre su población. Esta situación inci
de aún más si cabe, en la necesidad de buscar soluciones a través de la potenciación 
de las PYMES regionales, para primero frenar la pérdida de puestos.de trabajo, se
gundo consolidar los existentes y tercero posibilitar la creación con urgencia de 
otros nuevos. 
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Antes de plantear alternativas para la ootenciación del sector terciario, 
conviene efectuar estudios comparativos previos, sobre la situación del empleo y 
del [Jroducto interior bruto en éste sector y su distribución subsectorial, para a 
partir de ello y de los estudios adecuados de potencialidad, solicitar acciones con
cretas en el tiempo a los organismos que pueden actuar sobre ésta materia y o.revia 
localización, cuantificación y difusión de las decisiones y actuaciones a realizar, se 
pueda aunar esfuerzo y controlar resultados. 

POBLACION OCUPADA Y EMPLEO POR SECTORES 

EVOLUCION NACIONAL 

Para comentar este ep lgrafe hay que observar los anejos 1, 2 y 3 v los da
tos que se poseen desde 1973. De su observación se desprende que a nivel nacio
nal el sector Agrícola v Pes.quera, va perdiendo población activa con trasvase de la 
misma, hacia el Sector Servicios, durante el período analizado ( 1973-1979). 

En 1973 la población activa en el sector Agrícola y Pesquero representaba 
el 24,86°/o del total nacional y en 6 años ha pasado al 20,40°/o, con una dismi
nución porcentual del 4,46º/o. El sector beneficiario de ésta pérdida ha sido el de 
Servicios, al pasar en el mismo período de tiempo del 38,96°/o de 1973, al 45, 16º/o 
en 1979 con un r:recimiento del 6,20º/o. 

La diferencia del 1.74º/o respecto al total de trasvase del 4.46º/o del sector 
Agricultura y Pesca, es debido a la aportación que le hace el sector Industria y 
Construcción, que pierde en el mismo período, el 1,74º/o ya reseñado. 

COMENTARIO 

Esta evolución, entra dentro de los esquemas lógicos de las naciones en de
sarrollo, en los que los sectores primarios y secundarios suelen ir dejando paso al 
avance del terciario. 

La evolución nacional en el Sector Servicios es creciente, aum'ent¡indo gra
dualmente como ya hemos indicado anteriormente, aunque todavía se esté lejos 
de las cifras de los paises desarrollados europeos y quedándonos mucho más dis
tantes, de paises como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega. Ilustrativo 
puede ser la reoroducción parcial del cuadro que oublica EUROSTAT, dentro de 
las Estadlsticas de Base de la Comunidad y en los que incluyen oalses como Cana
dá, USA, Japón y la U RSS, con datos referidos a 1980. 
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DISTRIBUCION DE EMPLEOS POR SJ;:CTORES DE ACTIVIDAD 
1980 

PAISES Agricultura Industria Servicios TOTAL 

ESPAÑA 18,8 36,1 45,1 100 

RF. ALEMANIA 6 44,8 49,2 100 
FRANCIA 8,8 35,9 55,3 100 
ITALIA 14,2 37,8 48 100 

HOLANDA 4,6 32 63,3 100 

BELGICA 3 34,8 62,2 100 
LUXEMBURGO 6,3 38,4 55,3 100 

INGLATERRA 2,6 38 59,4 100 
IRLANDA 19,2 32,4 48,4 100 
DINAMARCA 

GRECIA 30,3 30,2 39,5 100 

SUECIA 5,6 32,2 62,2 100 
NORUEGA 8,5 29,7 61,8 100 
URSS 20,4 38,4 41,2 100 
ESTADOS U. 3,6 30,6 65,8 100 
CANA DA 5,5 28,5 66 100 
JA PON 10,4 35,3 54,2 100 
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A la vista de los datos se desprende que únicamente es en el Sector Indus
tria, donde las cifras de empleos, se corresponden con las medias europeas, siendo 
los Sectores Agricultura y Servicios los que no obedecen a una distribución similar. 
En el Sector Servicios somos superados en todos los casos por los paises de la 
Comunidad, excepción hecha de Grecia y asimismo nor el resto de los paises 
incluidos en el cuadro, con otra excepción, como es la de U RSS. Estos datos nos 
indican, lo mucho que falta por hacer en nuestro país para potenciar el Sector 
Servicios. 

Según los datos publicados por el Banco de Bilbao sobre Ingresos por Sec
tores referidos a 1979, la renta por empleo sectorial es la siguiente: 

SECTORES Renta Interior Número Renta por empleo 
(millón pts) de empleos (millón pts) 

1. Agricultura 219.608 807.028 272 

2. Pesca 61.398 99.395 618 

3. Industria 2.891.333 3.959.563 730 

4. Servicios 3.739.100 4.305.469 868 

Las cifras no necesitan excesivo comentario al ser comparadas. Las Ren
tas pgr empleo, de los diferentes Sectores denotan las grandes diferencias exis
tentes entre Agricultura y el resto, con especial incidencia respecto al Sector Ser
vicios, de aquí la necesidad de potenciar éstos, a través de pequeñas y medianas 
empresas, siendo el motivo, no otro, que su gran capacidad de adaptación al mundo 
cambiante que con tanta asiduidad se produce. Una reforma agraria, o el montaje 
de un complejo industrial, son acciones más complejas y lentas, que la adaotación 
de las empresas de servicios ante cualquiera de los cambios tecnológicos, económi
cos, fiscales, comerciales, etc. que se produzcan y con mejores resultados a corto 
plazo. 
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José Luis Colado de la Cruz 

EVOLUCIONEN CASTILLA-LA MANCHA 

En la Región se sigue una evolución parecida a la nacional, en cuanto a 
trasvases de población activa de los sectores primario y secundarios hacia el ter
ciario, aunque conservando el "handicap" de los porcentajes históricos de parti
da, en los que el peso del sector primario sobre los demás no guarda ninguna si
militud con la composición nacional, pareciéndose mucho más a un modelo en 
"vías de desarrollo" que de "desarrollo". 

Si aceptamos el supuesto anterior, que los porcentajes de oarticipación 
en el Sector Terciario sirven como uno de los indicadores del grado de desarrollo, 
comprobamos que en lo que respecta a Castilla-La Mancha, la diferencia que la 
Región tenía en 1973 respecto a la media nacional que era del 7,65º/o es prác
ticamente la misma que en 1979, del 7,54 ° ;o 

No obstante, sí se está produciendo una redistribución del empleo en la 
Región, con cifras proporcionales más acordes con las medias nacionales. 

En 1973 el Sector Agrario suponía el 40,98°/o de la población activa, 
cuando la media nacional era del 24,86º/o, lo que suponía un exceso de pobla
ción respecto a la media nacional del 16,12°/o. En 1979, la situación ha cambia
do, aunque no lo suficiente como para sentirse optimistas respecto al futuro 
próximo. La población activa que se dedica en la Región al Sector Agrario es del 
32,29°/o, mientras que en el conjunto del país es del 20,40º/o situándose ahora 
la diferencia en el 11,89° /o respecto al total nacional. 

La disminución experimentada por el Sector Agrario en estos tres últimos 
años del 8,69°/o, se ha visto compensada por el crecimiento en los Sectores de la 
Industria y la Construcción, en su población activa, rtel 2,38°/o y del 6,31º/o en 
el Sector Servicios. 

Analizando el Sector de la Industria se observa un acercamiento a las me
dias nacionales. En 1973 la media nacional era del 26,6º/o mientras que en Castilla
La Mancha lo era del 17 ,5°/o lo cual representaba una menor participación en el 
sector del 9, 1 º/o. Durante el período estudiado de ( 1973-1979) la media nacional 
ha bajado un 1, 1° lo y como contrapartida la media regional ha crecido un 1,4°/o. 
Esta evolución dá como resultado que a finales de 1979, la diferencia existente del 
9,1°/o se ha transformado en el 6,6°/o. 

Respecto a la Construcción, la situación es diferente, dado que es el único 
sector que supera las medias nacionales, y continúa en expansión durante los 6 
años contemplados. En 1973, suponía en la Región el 10,2º/o de su población 
activa, superior en un 0.7º/o a la media nacional y en 1979 la diferencia es supe
rior, debido al nuevo crecimiento experimentado por el sector en la Reqión va la 
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disminución en la nac1on. La diferencia en 1979 era del 2,3°/o. Esta situación 
ha provocado durante los años 1980 y 81 el que sea el sector que contribuya en 
mayor medida a las cifras de paro, debido a su fuerte crisis. 

Es el Sector Servicios el que ha experimentado como ya hemos indicado, 
el mayor crecimiento en su población activa, a costa del Sector Agrario, con un 
crecimiento del 6,31°/o pero éste resulta aún insuficiente oara acercarse a las 
medias nacionales, debido a que en el mismo período éstas han crecido en un 
6,20°/o, con lo que se mantiene prácticamente inamovible las cifras rle partida 
de 1973 respecto a las diferencias entre las medias nacionales y de la Región del 
7,65º/o. 

COMENTARIO 

A la vista de lo expuesto, parece claro que es mucho lo que queda oor 
hacer, hasta el restablecimiento de una distribución adecuada del empleo resoec
to a los modelos de las sociedades desarrolladas, admitiendo que algo se debe de 
diferenciar, debido a nuestra característica de Región agroalimentaria. La ooten
ciación del sector Construcción no ha sido una solución, quizás oor falta de plani
ficación y de construcciones adecuadas a los niveles adquisitivos de los posibles 
compradores, o por la ausencia de una financiación adecuada al comprador, para 
optar a la vivienda que aún necesita. 

La población agraria va a seguir oerdiendo puestos de trabajo, y la cons
trucción ya los está perdiendo, la industria aún puede y debe de recibir más pues
tos de trabajo, estando a tiempo de crear y potenciar las de carácter agrario, dedi
cadas a mejorar y trasformar los productos primarios que tanto futuro tienen en 
nuestra región. 

Nos queda comentar el Sector Terciario, motivo de ésta ponencia y que 
por razones obvias queda su comentario para el final, e independientemente de un 
estudio más pormenorizado por subsectores que veremos más adelante, en este 
momento convendría destacar el que es sin duda aquél sector que ofrece mayo
res posibilidades, tanto de absorción de mano de obra como de elemento multi
plicador de bienes, tanto materiales como sociales. 

Si aceptamos la necesidad de crear o potenciar una industria que ponga 
su énfasis en el sector agroalimentario se precisará de unos medios adecuados para 
comercializar y transportar adecuadamente lo producido y todo ello dirigido por 
ciudadanos cada vez mejor preparados y más sanos, apovados por una adminis
tración ágil y eficaz. 

Todo ello entra en lo que se entiende como Sector Terciario v de ahí la 
importancia de su potenciación. 
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DISTRIBUCION Y EVOLUCION DEL EMPLEO POR 
SUBSECTORES EN EL SECTOR TERCIARIO.-

EVOLUCION NACIONAL 

Vamos a contemplar la distribución y evolución por subsectores, del Sec
tor Terciario durante el bienio ( 1977-1979) y para ello nos referimos a los anejos 
4,5 y 6. 

De su análisis hay que destacar al subsector Comercio, como el más diná
mico y el que consigue índices positivos de crecimiento más acusado. Del porcenta
je de participación, que representaba el subsectoren el número de empleos en 1977, 
que era del 11,06°/o, ha pasado en 1979 al 12,30°/o, suponiendo un incremento 
del 1,24°/o. 

La Enseñanza y los Servicios Sanitarios son los que evolucionan más favora
blemente, durante dicho período, al pasar del 5,63°/o en 1977 al 6,32°/o en el 
1979, con un crecimiento porcentual del 0,69°/o. 

Los Servicios Diversos se comportan prácticamente de idéntica manera, 
que el subgrupo anterior, consiguiendo un crecimiento del 0,63°/o al pasar del 
8,37°/o de 1977, al 9°/o en 1979. 

Los Sectores Ahorro, Banca y Seguros, mantienen ligeros crecimientos, al 
registrar un aumento del 0,48º/o, en su distribución, al ~asar del 2,34°/o, al 
2,82°/o. 

En la Administración Pública y Defensa, se repiten, prácticamente los da
tos del subgrupo anterior, siendo su crecimiento del 0,32°/o, pasando su participa
ción del 4,24º/o al 4,56º/o. 

En Hostelería y Similares per¿nanece prácticamente estable el ~mpleo, aun
que aumentando en un modesto O, 12 /o, fijando su distribución en el 4,84°/o. 

Por último, es el Subsector Transporte y Comunicaciones el que sufre un 
leve retroceso desminuyendo en un 0,01 º/o, su participación en el empleo, que
dando su porcentaje en un 5,32º/o. 

COMENTARIO 

Es el único sector, el de Servicios, en el que el número de empleos no ha 
disminuido durante el período (1973-1979), sino que por el contrario ha experi
mentado un crecimiento del 10,87º/o, respecto a 1973. En la actualidad ya acoge 
a más del 45º/o del total del empleo del país y las perspectivas de futuro son, de 
continuar creciendo. 
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Si analizamos el comportamiento de los subsectores rlurante el mismo 
oeríodo, observamos cómo el Comercio continúa su marcha ascendente en lo que 
se refiere a su porcentaje de participación en el empleo nacional, alcanzando en 
1979 el 12,30º/o. 

En la Enseñanza, los Servicios Sanitarios, los Servicios Financieros y en los 
Seguros, junto con la Administración Pública, se mantiene una situación estable, 
aunque con tendencia .al crecimiento, siendo el Sector Hostelero y el de Transpor
tes y Comunicaciones, los que dentro del Sector Terciario, están padeciendo más 
la crisis. 

EVOLUCIONEN CASTILLA-LA MANCHA 

Podrían servir los comentarios efectuados anteriormente a escala nacional 
para Castilla-La Mancha, por su parecido crecimiento, aunque algo menores en la 
Región, ya que, mientras el Sector Servicios en el conjunto nacional creció el 
10,87°/o, en Castilla-La Mancha lo hizo en un 6,14º/o en términos absolutos 
aunque comparándolos en términos de distribución porcentual de población acti
va por sectores, los crecimientos son prácticamente los mismos. 

El conjunto nacional creció un 6,2º/o y la Región un 6,3º/o. 

En lo que se refiere a Subsectores es el Comercio el que registra mayor cre
cimiento resoecto al número de empleos. 

El caso de la Administración Pública es altamente significativo, pues su 
crecimiento duplica al registrado a nivel nacional e incluso su porcentaje de parti
cipación en la distribución del empleo nacional supera al nacional en un 0,71º/o, 
siendo éste el único caso que se registra ya que en todos los demás, la región está 
por debajo de las medias. En Comercio con un 1,79º/o inferior, en Hostelería y 
Similares con un 1,34°/o, en los Transportes y Comunicaciones con un 1, 18º /o, en 
el Ahorro, Banca y Seguros con un 1,15º/o y en la Enseñanza y Servicios Sanitarios 
con un 0,90º/o. 

COMENTARIO 

A nuestro entender, queda claro, que no es suficiente el mantener igualadas 
las cifras de crecimiento de Castilla-La Mancha, respecto a las medias nacionales, ya 
que al ser así, nunca se podrá restablecer el del equilibrio, que presenta la Región 
en el Sector Terciario y más concretamente en aquellos sectores que son básicos, 
al constituir parte fundamental de la infraestructura básica en donde sustentar la 
economía Regional e impulsar su desarrollo. 
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Se precisa comercializar los productos que produce la Región, a través de 
unos transportes y unas comunicaciones adecuadas, a través de una población, cada 
vez mejor formada y con una asistencia sanitaria suficiente, contando torio ello, 
con los apoyos financieros adecuados, tanto en cantidad, plazo e interés. 

El tema hotelero y la potenciación del turismo en la Región, es una necesi
dad urgente, es oreciso la elaboración de un plan regional de desarrollo turlstico 
que sea capaz de ofrecer ofertas sugestivas a unos vecinos regionales, con mayor po-
der adquisitivo que el nuestro. · 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION POR SECTORES EN ESPAr\JA Y LA 
REGION CASTELLANO-MANCHEGA DURANTE LOS PERIODOS 

(1973-1979) 

EVOLUCION NACIONAL 

AGRICULTURA Y PESCA 

Los comentarios que se van a exponer a continuación, se apoyan en los 
anejos 7, 8 y 9. 

Estos sectores en su conjunto han ido perdiendo peso dentro rle la estruc
tura del producto interior bruto ( P 1 B), durante el peri'odo contemplado ( 1973-
1979), al pasar del 11,6º/o, en el primer año de referencia al 7,5º/o, en el último 
contemplado, con una pérdida porcentual del 4, 1 º/o. 

Idéntico oorcentaje de pérdida del 4,1º/o, le corresponde al sector Indus
tria, Construcción y Minerla, al pasar de una participación en el PIB del 39º/o en 
1973, al 34,90/0 en 1979. 

El sector beneficiario de las pérdidas de los anteriores es el de servicios, 
que crece en un 8,2°/o, alcanzando en 1979 el 57,6º/o del PIB, cuando partla del 
49,4º/o en 1973. 

COMENTARIO 

El sector Agrario gradualmente va encontrando su ajuste, en lo que se re
fiere a la proporción entre producto interior bruto de su sector, con relación al 
empleo generado, motivado por la pérdida de mano de obra (aproximadamente a 
un ritmo del 3,6°/o anual) y por otro el crecimiento de su PIB (apróximadamente 
un crecimiento anual de 8,9°/o). 
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Independientemente de esta situación, el Sector Agrario, continúa perdien
do peso en el PIB, como antes hemos señalado, reoresentanrlo a finales de 1979 el 
6,8°/o del total nacional. 

En los sectores de la Industria, Construcción y Minerla, se vienen nrodu
ciendo una pérdida gradual del 8,9º/o anual, durante el perlorlo contemplado. Su 
participación en el PI B nacional, también va en descenso, tal como hemos indicado 
anteriormente. 

El Sector Servicios es el más dinámico y el que va recogiendo las pérdidas 
de los otros sectores e incorporando otros nuevos. Su tasa de crecimiento anual 
acumulativa, es del 1,8°/o y su PIB supone el 57,6º/o del total nacional. Es en este 
sector en donde puede preveerse en los últimos años, la creación de mayor empleo. 

Comoarando la distribución del (PIB) por sectores, con el conjunto rle los 
paises iiel Mercado Común, encontramos similitudes más comunes, que cuando se 
contemplaban los datos respecto a la distribución del empleo. Esta circunstancia y 
sin profundizar más en el tema por no ser éste el momento, aunque pudiera ser váli
do significar, a titulo de apunte, lo valioso que seri'a la realización de un estudio ur
gente sobre la oportunidad de reordenar el empleo por sectores, según se vayan 
integrando las personas actualmente en paro y aquellas otras que buscan su primer 
empleo, propiciando estímulos a empresas que crearán cierto tipo de empleo y dan
do la oportunidad a aquellos trabajadores que hubieran realizado estudios esoeclfi
cos para esos puestos. 

CASTILLA-LA MANCHA 

En el estuiiio comparativo del PI B, valorado a precios constantes, en su evo
lución durante el periodo (1973-1979) respecto al conjunto nacional se oroducen 
diferencias sustanciales por lo que respecta a la Agricultura, Industria v Construc
ción, si bien el Sector Servicios mantiene estructuras y crecimientos prácticamente 
idénticos a la evolución nacional. 

El comportamiento del P 18 en el Sector Agrlcola, durante el periodo con
templado, supuso una pérdida en el peso del PIB sectorial en la Región del 10,5º/o, 
al oasar del 31,1°/o en 1973 al 20,6º/o en 1979. En el mismo periodo las medias 
nacionales del sector, supusieron una pérdida del 4,1º/o, quedando en la actualidad 
diferencias aún muy sustanciales a favor de la Región del orden del 13,1°/o v con 
una población activa porcentualmente muy alta que no se reduce al misrno rit'TlO 
que la media nacional. 

El Sector Industrial, a pesar de no haber alcanzarlo las medias nacionales, ha 
ido mejorando su situación, cuando los índices nacionales han pP.rdido peso en un 
3,9°/o en la región sólo lo ha sido del 0,3°/o con lo que la diferencia registrarla en 
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1973 que era del 9 ,2°/a en 1979 se sitúa en el 5,6ºk equivalente a la diferencia de 
población activa que se dedica a la industria respecto a las medias nacionales. 

El Sector de la Construcción en la región ha sido expansivo y si en 1973 so
brepasaba la media nacional en su contribución el PIB en un 1º/o en 1979 lo supe
ra en 3, 1° /o. Su tendencia ha sido totalmente diferente a la nacional dado que en 
el período estudiado bajó su participación en un 0,2°/o en la Región creció el 
1,9°/o. 

En cuanto al Sector Servicios, como antes hemos indicado, su crecimiento 
se corresponde con el nacional, 8,9°/o en la Región y 8,2°/o el nacional, este es 
uno de los motivos por el que se mantiene prácticamente idéntica la diferencia de 
partida de 1973 que era del 11,3° /o, a la de 1979 que es del 10,6°/o. 

Resumiendo, observamos que la Agricultura se va empobreciendo al no ser 
proporcional la pérdida de empleo con el crecimiento del PIB, la Industria, al me
nos no está perdiendo potencialidad, aunque le falte mayor poder en la Reqión, la 
Construcción es la que demostró mayor dinamismo aunque en la actualidad está 
padeciendo fuertemente la crisis y el Sector Servicios se mantiene oero no consigue 
acercarse a las medias nacionales. 

EVOLUCION DEL PIB Y DEL INGRESO DE RENTA POR EMPLEO EN LOS 
SUBSECTORES DEL SECTOR SERVICIOS EN EL PERIODO (1973-1979). 

EVOLUCION NACIONAL 

En el bienio estudiado en el Sector se produjo un crecimiento del PIB del 
4,6°/o con crecimiento en todos y cada uno de los Subsectores. 

El mayor crecimiento lo experimentó el Subsector de Servicios diversos con 
un avance en su peso en la distribución nacional del 1.4º/o representando a finales 
de 1979 el 10,2º/o de la Producción. 

El Comercio es el que se muestra, a continuación, más dinámico con avance 
del 0,6°/o y permitiéndole continuar encabezando el primer lugar de los subsecto
res Servicios dentro de su contribución a la Producción Nacional con su 12,3º/o de 
aportación. 

Los Transportes y Comunicaciones, así como los Sectores Financieros y del 
ramo de Seguros, consiguieron un porcentaje idéntico de avance con un 0,5º/o, que 
supone a los primeros alcanzar el 6.7º/o de la Producción Nacional y a los segundos 
el 5,1º/o. 
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Los restantes Subsectores como son: Administración Pública y Defensa, 
Enseñanza y Servicios Sanitarios, Hostelería y Similares, junto con Propiedad de 
Viviendas, avanzan en un idéntico porcentaje. del 4º1o que les rel')resenta a cada 
uno participar en el conjunto nacional con los siguientes pesos: 

- Administración Pública y Defensa ............ . 
- Enseñanza y Servicio Sanitario ............... . 
- Hosteler(a y Similares ...................... . 
- Propiedad de viviendas ..................... . 

6, 1°10 
7,1°10 
4,9°10 
5,2°10 

A los datos extraidos, se les puede añadir, como elemento valioso de po
sible planificación, la renta que por cada empleo se obtiene en los subsectores con
templados, así según los datos de 1979 tenemos: 

SUBSECTORES 
Renta Interior 

Nº de empleos 
Renta oor empleos 

(millón pts.) (miles pts.) 

.4.1. Transp. y Comunic. 458.608 527.009 870 

4.2. Comercio 561.168 844.021 665 

4.3. Ahorro, Banca y Seg. 326.023 317.682 1.026 

4.4. Adm. Pública y Def. 589.374 587.323 1.003 

4.5. Enseñanza y Sanidad 738.220 712.390 1.036 

4.6. Hostelería y Simil. 282.294 411.564 686 

4.7. Servicios diversos 873.413 1 905.480 865 

Los datos nos indican que los empleos "estrellas" son los producidos por 
la enseñanza y la Sanidad, en primer lugar, seguidos a corta distancia por las Entida
des Financieras y Seguros y cercanos también los dependientes de la Administra
ción v de la Defensa. 

78-ALMUD 

José L.uis Colado de la Cruz 

EVOLUCIONEN CASTILLA-LA MANCHA 

El crecimiento porcentual del sector ha sido idéntico al nacional del 4,6° lo 
y su distribución por subsectores bastante parecida, aunque no idéntica v de aquí 
sea interesante comentarlos. 

El subsector de Diversos ocupa idéntica primacia y con el mismo porcenta
je de crecimiento que el nacional el 1,4° lo aunque su peso en la producción regio
nal sea inferior en 2,3°10 y se situe en el 7,9 ºlo 

El Comercio ocuoa el segundo lugar de idéntica forma que en los .-fatos na
cionales, aunque en la Región demuestra aún más dinamismo creciendo un 1°10 
cuando en la media nacional solo era del 0,6°10. Su peso en la prorlucción nacio
nal alcanza el 10,5°10 y aunque está por debajo de la media nacional en 1,8°10, es 
un subsector en alza y acercándose gradualmente a las medias nacionales. 

La Administración Pública y las Entidades Financieras se muestran más 
expansivas que las medias nacionales, aunque dándose el hecho curioso, que aquí 
es el único caso, en la Administración Pública en donde la cifra de Producción Re
gional supera en participación a la media nacional en 0,9°10. Respecto a las Entida
des Financieras su contribución al PIB es inferior en un 1,7°10 a las medias nacio
nales. 

En Transportes y Comunicaciones es donde se registra una de las mayores 
diferencias con las medias nacionales al estar un 2°10 por debajo, siendo uno de los 
subsectores que debido a la gran extensión del territorio deben y pueden potenciar
se. 

Idéntico comentario puede hacerse respecto a la Hostelería y Similares 
con una contribución muy baja del 2,9°/o al PIB regional y una diferencia de 2 
puntos respecto a la media nacional. Su crecimiento no llega a las medias del sub
sector y_ está en retroceso, cuando es un subsector con futuro si se arbitran solucio
nes a corto, medio y largo plazo adecuadas. 

Comentario aparte merece el subsector Enseñanza y Servicios Sanitarios 
que está perdiendo gradualmente peso dentro del PI B con retrocesos alarmantes, al 
no poder conservar ni siquiera el crecimiento de la media nacional. En 1979 se está 
en peor situación que en el 77 y confiemos que la solución de la Universidad de 
alguna manera logre impulsar al subsector. 

Por último, convendría comparar nuestros subsectores con los del resto del 
país, en cuanto a ingresos por sectores y renta por empleo se refiere, al objeto 
de colaborar en clasificar datos, que puedan ser base de futuras actuaciones. 
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CASTILLA-LA MANCHA 

SECTORES Renta 1 nterior Número de Renta por Empleo Dif. respecto 

(millones pts.l Empleos (millones de pts.) media nac. 

4. SERVICIOS 102.216 137.734 742 - 126 

SUBSECTORES (SERVICIOS) 

4.1. Transp. y C. 12. 154 15.998 760 - 110 

4.2. Comercio 12.517 23.315 537 - 128 

4.3. Ahor, B v S. 1 7.126 1 8.031 1 887 1 - 139 1 1 

4.4. Adm P. y Def. 23.809 1 28.303 841 1 - 162 

4.5. Ensan y San. 22.526 1 25.381 888 1 - 148 

4.6. Host. y sim. 5.093 9.283 549 - 137 

4.7.Serv. Oiver. 
1 

18.991 
1 

27.423 693 
1 

-172 

De los datos expuestos se obtiene la conclusión de que los problemas se 
acumulan. A lo ya expuesto de la existencia de diferencias importantes de partici
pación, de la población activa en el Sector Terciario, (el de mayor renta); resoecto a 
las medias nacionales ahora se unen las diferencias de menores rentas existentes en 
la Región, respecto a las medias nacionales en todos los subsectores del Sector Ser
vicios y la dificultad que representa el contar con profesionales adecuados para ca
da subsector. 

CONCLUSIONES 

A través de lo expuesto en la introducción y en los comentarios a los datos 
extraidos de la publicación la "Renta Nacional de España" del Banco de Bilbao 
queda claro, que la potenciación del sector terciario en cualquier economía es un 
factor determinante en el grado de desarrollo que se desee alcanzar y por lo tanto 
es una de las soluciones de futuro de las PYMES. Refiriéndonos a nuestra Reqión 
todavía -está a tiempo de no caer en manos de empresas foráneas que nos utilicen 
como sucursales de ellas, quedando el poder de decisión fuera de la Región y con 
ello el control de la inversión futura. 
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Los datos no obstante, nos muestran que poco pueden hacer las PYMES 
de la región por si' solas, excepto mantener el ritmo de crecimiento del conjunto 
nacional como vienen haciendo. Debe de ser la iniciativa de una voluntad poli'tica, 
con ideas claras de potenciar el sector terciario y dentro de él los subsectores rnenos 
expansivos en la actualidad, pero con gran futuro v contando para ello con el apo
yo empresarial, a través de la creación de unos mecanismos ágiles y transparentes 
capaces de proporcionar resultados satisfactorios a corto, medio y largo plazo. 

Esta petición de que las autoridades poi i'ticas reqionales intervengan 
en el sector terciario, propiciando actuaciones empresariales a través de mecanismos 
de esti'mulo a subsectores concretos, se basa en que son precisamente en éstos en 
los que, según nuestra opinión, son susceptibles de mayor apovo por el sector pú
blico, dado que de los siete subsectores en que dividimos al Sector Terciario, el 
Gobierno Autónomo tiene o podri'a tener facultades para intervenir en, al menos, 
cinco de ellos, como son: 

- Transportes y Comunicaciones. 
- Administración Pública y Defensa. 
- Enseñanza y Sanidad. 
- Entidades Financieras (Cajas de Ahorro, Rurales, S.G.R.) 
- Hosteleri'a y Turismo. 

Queda claro que de contar con unas Comunicaciones v Transportes mejo
rados, con unas Entidades Financieras dedicadas más a la inversión en la reqión, con 
una Administración Pública más eficaz y una población más preoarada y más sana, 
la potenciación del sector tradicional de la Región, donde tiene su riqueza poten
cial como es el Agrario, sería un hecho real v posible. Se propiciaría su prooio de
sarrollo por si mismo y a través de la creación de Industrias Agroalimentarias corn
petitivas, capaces de transformar los productos primarios donde se produzcan y 
cerrar el ciclo con la creación de empresas comercializadoras adecuadas, en las que 
se invite a participar en su capital a los propios agricultores y con ello puedan obte
ner una mayor rentabilidad a sus inversiones y esfuerzos. 

Para ello se preciso potenciar la creación de empresas especializadas en la 
formación de técnicos y gerentes, que enamorados de su región y con criterios cla
ros de rentabilidad económica y social, sean capaces de multiplicar la riqueza re
gional. 

Para ello se precisa un esfuerzo de todas las fuerzas socio.económico-poi í
ticas de la región, para definir el modelo de territorio al que aspiramos y a oartir 
de un estudio ajustado de nuestras necesidades potencialidades, establecer directri
ces de actuación, enmarcadas en el tiempo y con responsables encargados de su lo-
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gro, creando los mecanismos suficientes de control para medir, alabar, animar, cen
surar o proponer los cambios que se precisen, en función de las coordenadas acon
tecimientos y tiempo, que siempre inciden en cualquier proqrama. 

Por todo los expuesto solicitamos: 

PETICIONES 

1.-

2.-

La realización por p~rte de la Junta de Comunidades de estudios Sectoria
les y subsectoriales, dando participación a representantes de los empresa
rios, en los comités de seguimiento que se creen y que éstos fueran realiza
dos por profesionales de la región a ser posible, o de no serlo que adquirie
ran cierto compromiso de quedarse en la misma durante la puesta en mar
cha de los proyectos. Estos, una vez cuantificados y localizados e incluidos 
si deben, en los Planes Económicos Regionales, darles la mavor difusión co
sible, para que los empresarios actuales, así como los potenciales, ouedan 
preveer sus recursos a tiempo. 

Acelerar al máximo la puesta en marcha de la Universidad Castellano-Man
chega y paralelamente desde el Ministerio de Industria y la colaboración del 
IMPl-Regional, propiciar acciones colectivas de empresas de asesoramiento, 
y prestación de servicios a las Empresas y Empresarios. 

3 .- Propiciar una poi ítica de subvenciones de intereses, dentro de los oresunues
tos de la Junta y que conlleve compromisos por parte de las Empresas o 
Empresarios beneficiarios, de efectuar alguna mejora en su formación, orga
nización, gestión, información contable, etc. durante los años de beneficios 
al objeto de conseguir gradualmente la mejora de nuestras Empresas y Em
presarios. 

_4.- Que los porcentajes de subvención de intereses no sea algo genérico, sino 
que tenga coherencia con los sectores, zonas, productos, etc ... que se deseen 
impulsar. 

5.- Que se creen mecanismos financieros adecuados al Sector Transporte, al ser 
el único que no goza de una entidad u organización específica para sus ne
cesidades. Por primera vez se ha creado una 1 ínea especial para el Sector, a 
través del Banco Industrial, pero es muy concreta e insuficiente. 

6.- La puesta en marcha, con carácter de urgencia, de SODICAMAN y el apro
vechamiento, mediante estudio, de las infraestructuras de empresas privadas 
públicas o mixtas que puedan existir en la Región, por si fuera interesante 
su complementación en su actuación futura. 
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La creación por parte de las Cajas de la Región (de Ahorro y Rurales) con 
invitación a los Bancos Nacionales que lo deseen, de una Empresa de Capi
tal-Riesgo, que promocione nuevas empresas, o participe en otras que ten
gan dificultades transitorias y sean viables, comprometiéndose en todo mo
mento en no ser mayoritarias del capital. 

Solicitar de la Junta, el estudio sobre las posibilidades de emitir Deuda Re
gional y con ello evitar las fugas que por éste motivo se oroducen en la Re
gión, al tener que completar las Cajas de Ahorro su inversión computable 
en Títulos-Valores en Deuda del Estado por no poseerla la Reqión. 

9.- Potenciar las Sociedades de Garantla Recíproca de la Región aumentando 
la participación en la misma, de Socios, Protectores y utilizando a éstas So
ciedades como buzones delegados de la Junta, para las solicitudes de sub
vención que pudiera conceder la misma. 

10.- Solicitar del Banco de España la autorización de que con cargo a la Obra
Social las Cajas ouedan destinar partidas de subvención de interqses. 

11. - Difundir y animar mediante campañas adecuadas, a los empresarios a reali
zar Acciones Colectivas y poniendo especial énfasis en aquellas que supon
gan mejoras en las adquisiciones y en las comercializaciones. 

12.- Crear una Empresa Regional de Exportación, de capital mixto, que actúe 
como asesora v comercializadora de productos mancheqos. 
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Anexo 1 

Distribución del Empleo por Sectores en España y en la Región Castellano-Mancheqa durante los períodos 
1977-1979. 

ESPAÑA 

1977 1979 DIFEJ:tENCIAS 

EMPLEO Número º/o Número 0 /o Número ª/a 

de empl. Dist. deempl. Dist. de empl. Dist. 

SectE>r Agrario 2.680.679 20,40 2.508.444 19,47 -- 172.235 - 0,93 

Sector Industria, Const. y Minería 4.860.708 36,99 4.438.346 34.44 - 422.362 -2,55 

Sector Pesca 121213 0,92 119.329 0,93 1.884 0,01 

Sector Servicios 5.479.600 41,69 5.819.469 45,16 339.869 3,47 

TOTAL 13.142.200 100°10 12.885.588 100°10 - 256.612 

Pérdida de Empleo en 2 años: el 1,95 º 'º 

FUENTE: Renta Nacional de España y su distribución Provincial. Banco Bilbao. 

Anexo 2 

CASTILLA-LA MANCHA 

1977 1979 111FERENCIAS 

EMPLEO Número ºlo Número ºlo Número ºlo 
de Empleos Dist. de Empleos Dist. de Empleos Dist. 

Sector Agrario 199.800 35,52 173.492 32,29 - 26.308 -3,23 

Sector Industria, Const. y Minería 172.577 30,68 161.677 30,09 -- 10.900 ---0,59 

Sector Servicios 190.161 33,80 202.196 37,62 12.035 3,82 

TOTAL 562.538 100°10 537.365 100°/o -25.173 

Pérdida de Empleo en 2 años: el 4,48 ° 'º 
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Anexo 1 

Distribución del Empleo por Sectores en España y en la Región Castellano-Mancheqa durante los períodos 
1977-1979. 

ESPAÑA 

1977 1979 DIFE~ENCIAS 

EMPLEO Número ºto Número ºto Número 0 to 
de empl. Dist. de empl. Dist. de empl. Dist. 

SectE>r Agrario 2.680.679 20,40 2.508.444 19,47 -- 172.235 - 0,93 

Sector Industria, Const. y Minería 4.860.708 36,99 4.438.346 34,44 - 422.362 -2,55 

Sector Pesca 121.213 0,92 119.329 0,93 1.884 0,01 

Sector Servicios 5.479.600 41,69 5.819.469 45,16 339.869 3,47 

TOTAL 13.142.200 100º/o 12.885.588 100°10 - 256.612 

Pérdida de Empleo en 2 años: el 1,95 º 'º 

FUENTE: Renta Nacional de España y su distribución Provincial. Banco Bilbao. 

Anexo 2 

CASTILLA-LA MANCHA 

1977 1979 f)IFERENCIAS 

EMPLEO Número ºlo Número ºlo Número ºlo 
de Empleos Dist. de Empleos Dist. de Empleos Dist. 

Sector Agrario 199.800 35,52 173.492 32,29 - 26.308 -3,23 

Sector Industria, Const. y Minería 172.577 30,68 161.677 30,09 -- 10.900 ---0,59 

Sector Servicios 190.161 33,80 202.196 37,62 12.035 3,82 

TOTAL 562.538 100°10 537.365 100°10 -25.173 

Pérdida de Empleo en 2 años: el 4,48 ° 'º 
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Anexo 3 

Porcentajes comparativos de distribución del empleo por sectores a nivel de España Y de Castilla-La Mancha. 

1977 1979 

España C. Mancha Diferen. España C. Mancha Diferen. 

Sector Agrario 20,40 35,52 15,12 19.47 32,29 12,82 

Sector Industria, Construc. y Minería 36,99 30,68 -6,31 34.44 30,09 -4,35 

Sector Servicio 41,69 33,80 -7,89 45,16 37,62 - 7,54 

Sector Pesca 0,92 - 0,92 0.93 -0,93 

Anexo 4 

Distribución del Empleo en el Sector Terciario en España y en la Región Castellano-Manchega durante 
los períodos 1977-1979. 

ESPAÑA 
1977 1979 DIFERENCIAS 

EMPLEO SUBSECTORES ºlo ºlo Número 
o 

Número Número /o 

SECTOR TERCIARIO de Empleo Dist. de Empleo Dist. de Empleo Oist. 

Transporte y Comunicaciones 700.387 5,33 685.810 5,32 - 14.577 -- 0,01 

Comercio 1.454.651 11,06 1.584.920 12,30 130.269 1,24 

Ahorro, Banca y Seguros 306.965 2,34 363.652 2,82 56.687 0,48 

Administración Pública 556.803 4,24 587.323 4,56 30.520 0,32 

Enseñanza y Servicios Sanitarios 739.511 5,63 814.531 6,32 75.020 0,69 

Hostelería y Similares 620.285 4,72 623.443 4,84 3.158 O, 12 

Servicios Diversos 1.100.998 8,37 1.159.790 9 58.792 0,63 

TOTAL 5.479.600 41,69 5.819.469 45,16 339.869 3,47 
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Ane~o 5 

CASTILLA- LA MANCHA 

1977 1979 OIFERENCIAS 

EMPLEO SUBSECTORES Número de ºJo Número de ºJo Número de 0 /o 
SECTOR TERCIARIO Empleos Dist. Empleos Dist. Empleos Dist. 

Transportes y Comunicaciones 23.048 4,09 22.271 4,14 - 777 -0,05 

Comercio 52.410 9,32 56.513 10,51 4.103 1, 19 

Ahorro, Banca y Seguros 7.473 1,33 8.996 1,67 1.523 0,34 

Administración Pública 26.019 4,62 28.303 5,27 2.284 0,65 

· Enseñanza y Servicios Sanitarios 27.318 4,86 29.109 5,42 1.791 0,56 

Hostelería y Similares 18.218 l,24 18.798 3,50 580 0,26 

Servicios Diversos 35.675 6,34 38.206 7, 11 2.531 0,77 

TOTAL 190.161 33,80 202.196 37,62 12.035 3,82 

Anexo 6 

Porcentajes comparativos de distribución rlel Empleo por subsectores del sector terciario entre España 
y ta Región Castellano-Manchega (1977-1979) 

1977 1979 
España C.Mancha Difer. España e.Mancha Difer. 

Transportes y Comunicaciones 5,33 4,09 - 1,24 5,32 4,14 - 1,18 

Comercio 11,06 9,32 - 1,74 12,30 10,51 - 1,79 

Ahorro, Banca y Seguros 2,34 1,33 -- 1,01 2,82 1,67 - 1,15 

Administración Pública 4 .. 24 4,62 0,38 4,56 5,27 0,71 

Enseñanza y Servicios Sanitarios 5,63 4,86 -0,77 6,32 5,42 -0,90 

Hostelería y Similares 4,72 3,24 -1,48 4,84 3,50 - 1,34 

Servicios Diversos 8,37 6,34 -2,03 9 7, 11 -1,89 

TOTAL 41,69 33,80 -- 7,89 45,16 37,62 -- 7,54 
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Anexo 7 

Distribución de la Producción por Sectores en España y la Región Castellano-Manchega durante los perío

dos (1977-1979) 

ESPAl'JA 

1977 1979 DIFERENCIAS 

PRODUCCION Millones de ºlo Millones de ºlo Millones de 
0

10 
pesetas Dist. pesetas Dist. pesetas Dist. 

Sector Agrario 694.379 8 870.850 6,8 176.471 -1,2 

Sector Industria, Construc. y Minería 3.293.142 38,2 4.463.626 34,8 1.170.484 -3,4 

Sector Pesca 70.223 0,8 95.528 0,8 25.305 

Sector Servicios 4.570.422 53 7.388.597 57,6 2.818.175 4,6 

TOTAL 8.628.166 100°10 12.818.601 100°10 4.190.435 

Anexo 8 

CASTILLA - LA MANCHA 

1977 1979 DIFERENCIAS 

PRODUCCION Millones de ºlo Millones de ºlo Millones de ºlo 
pesetas Dist. pesetas Dist. pesetas Dist. 

Sector Agrario 66.263 21,8 92.163 20,6 25.900 -1,2 

Sector Industria, Const. y Minería 109.333 35,8 144.934 32.4 35.601 -3,4 

Sector Pesca 

Sector Servicios 129.003 42.4 210.313 47 81.310 4,6 

TOTAL 304.599 lOOºlo 447.410 100°10 142.811 
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Anexo 9 

Porcentajes comparativos de distribución de la prociucción por sectores a nivel de España y de Castilla
La Mancha. 

1977 1979 

ESPAl'JA C. MANCHA DIFER. ESPAÑA C. MANCHA DIFER. 

Sector Agrario 8 21,8 13,8 6,8 20,6 13,8 

Sector Industria, Const. y Minería 38,2 35,8 - 2,4 34,8 32,4 - 2,4 

Sector Servicio 53 42,4 -10,6 57,6 47 --10,6 

Sector Pesca 0,8 - 0,8 0,8 - 0,8 

Anexo 10 

Distribución de la Producción en el Sector Terciario en Esoaña y en la Región Castellano-~nanchega durante 
los Períodos (1977-1979). 

ESPAÑA 

1977 1979 DIFERENCIA 

PRODUCCION DE SUBSECTORES Millones de ºlo Millones de ºlo Millones de ºlo 
DEL SECTOR TERCIARIO pesetas Dist. pesetas Dist. pesetas Dist. 

Transporte y Comunicaciones 531.716 6,2 860.223 6,7 328.507 0,5 

Comercio 1.010.367 11,7 1.574.333 12,3 563.966 0,6 

Ahorro, Banca y Seguros 396.319 4,6 651.463 5,1 255.144 0,5 

Propiedad de Viviendas 416.382 4,8 673.593 5,2 257.211 0,4 

Administración Pública 496.329 5,7 777.750 6, 1 281.421 0,4 

Enseñanza y Servicios Sanitarios 576.892 6,7 914.937 7, 1 338.045 0,4 

Hostelería y Similares 386.744 4,5 626.522 4,9 239.778 0,4 

Servicios Diversos 755.673 8,8 1.309.776 10,2 554.103 1,4 

TOTAL 4.570.422 53 7.388.597 57,6 2.818.175 4,6 
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Fernando Rodri·guez de la Torre 

RESUMEN 

Como consecuencia del Censo oficial de población de 1 de marzo de 1981 
se han publicado los primeros resultados sobre población de las provincias y de los 
municipios españoles. 

Con estos datos y tomando las cinco provincias de la Comunidad autónoma 
Castilla--La Mancha se analizan las correlaciones entre dichos datos y el ouesto que 
ocupan entre si y en relación con todas las provincias de España. Los valores anali
zados son la extensión superficial, la población absoluta, la densidad, la población 
de las capitales, la de las provincias descontada la capital, el número de los munici
pios v su promedio por habitante, asl como los municipios mayores de 20.000 y 
de 10.000 habitantes. 

Se estudia el intercensal 1970-1981 y el ritmo de decrecimiento de la po
blación castellano-manchega en el periodo 1960-1981, en los últimos cuarenta 
años y en los primeros cuarenta años del siglo XX. 

No se ha tratado de investigar las causas por las que se ha llegado al actual 
ritmo de despoblamiento. Se trata de ofrecer a estudiosos y expertos unas tablas 
de datos preelaborados, evitándoles labores de cálculo preparatorias. 

Finaliza con una bibliografla sobre dinámica de la población española en 
el plano nacional y otra más en el plano reqional, primera quP. se oublica sobre las 
cinco provincias de la Comunidad autonoma en materia de población. 
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Fernando Rodr1·guez de la Torre 

DATOS ESTADISTICOS SOBRE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA CASTILLA-LA MANCHA (EN TORNO AL CENSO DE 1981) 

O. PRELIMINAR 

Una nación debe temer siempre la forma
ción de desiertos en su territorio, va que las 
zonas pobres y abandonadas acaban siendo un 
lastre muy pesado para la comunidad. 
(MILHAU). 

0.1. Antecedentes. Por Real Decreto de 14 de noviembre de 1980 se dispu
so la formación de los censos de población y viviendas de España con referencia al 
1 de marzo de 1981, encargándose de su realización al Instituto Nacional de Esta
dística, de cuya absurda dependencia institucional del Ministerio de Economía y 
Comercio (o Hacienda y Economía, tanto da) no nos cansaremos de protestar, sin 
otras miras que las puramente científicas. 

En el Boletín Oficial del Estado del 24 de diciembre de 1981, a los 299 
días de la jornada censal, apareció el Real Decreto de 27 de noviembre anterior, 
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes en el Censo, ad
quiriendo dichas cifras de población validez oficial a todos los efectos. 

Carente la Comunidad autónoma Castilla-La Mancha de cualquier tipo de 
estudios demográficos o de geografi'a de la población en los q•Je se establezcan co
rrelaciones entre las cinco provincias ( 1) que constituyen el nuevo ente poi ítico 

(l} Con una clara visión del conjunto geográfico, no, claro es, de la futura formación de la Comunidad 
autónoma, Josi ESTEBAN ALVAREZ, en su libro Cuenca. Estudio r;eográfico (1974), ofreció diversas 
tablas comparativas sobre la población de las actuales cinco provincias de la región castellano.manche· 
ga. Más recientemente (1979) Aurora GARCIA BALLESTEROS ha correlacionado cifras de pobfa. 
clón activa en paro de las cinco provincias castellano.manchegas (vid, en blbllogratla} mientras Que 
Miguel PANADERO MOYA (1980) ha estudiado la estructura poblacJonal de las cinco provincias 
de 10 Que él llama ••Espat"la interior" (vid. en blbllografi'a). 
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Datos Estad1·stlcos sobre la población de ra comunidad autonoma Castilla-La Mancha 

autonómico (2), nos hemos decidido a acometer un análisis de datos estadísticos 
como material de urgencia en esta materia. 

0.2. Lo que no es este estudio. Este artículo no es una investigación estadís
tica, desde el momento en que no hemos hecho otra cosa que tomar las cifras ofi
ciales de población del Censo de 1981 (y, más adelante, de otros Censos) y anali
zarlas seqún determinados enfoques. Tampoco pretenrlemos exnlorar las causas nor 
las que se ha llegado a la presente situación poblacional (3). 

0.3. Lo que este estudio pretende. Procuraremos mostrar la situación actual 
de la población de la región autónoma, sus valores absolutos y relativos interprovin
ciales y su posición frente al conjunto nacional o a otros conjuntos autonó'11icos. 
Otro tanto haremos con la densidad, con la población de las capitales y de los prin
cipales municipios, proclamando en todo momento su ranqo en la tabla nacional 
de cada una de las cuestiones contempladas (para lo que he'11os tenido que analizar 
no cinco, sino cincuenta provincias en labor fácil, si que paciente). í')e los Censos 
oficiales acometidos en decenios anteriores extraeremos los ritmos r!e crecimiento 
o decremento municipales, provinciales y reqionales, y los comoararemos con simi
lares procesos del conjunto nacional. 

En suma, lo que pretendemos -Y ojalá consigamos- es poner al alcance de 
demógrafos, geógrafos, sociólogos, economistas, poi íticos y estudiosos un estricto 
caudal de conocimientos preelaborados, ahorrándoles una labor de cálculo y con
frontación preparatoria a fin de exponer ante sus ojos unas correlaciones interoro
vinciales, necesarias en todo estudio de la región. 

Para eso es para lo que creemos sirve la estad istica, inrfüpensable ciencia 
auxiliar de todo empeño material. 

Prescindiremos ex profeso de notación crítica alguna en aras de una mayor 
sencillez expositiva, sabedores de que las tablas estadisticas contienen una dosis de 
aridez que se deshace en el momento en que llega a ser realidad el dicho de núme
ros cantan. No obstante, al final, hemos seleccionado un elenco bibliográfico alusi
vo al tema. 

1. EL TERRITORIO 

_Las cinco provincias de la región autónoma castellano-manchega se extien
den sobre un vasto territorio de 79.226 km 2

• La ordenación r:le las provincias por 

(2) La Junta de Comunidades de la Región Castellano-manci¡,ga se Instituyó por Real Decreto de 31 de oc· 
tubre de 1978 (BOE del 15 de noviembre). El arhculo 2 define al territorio como el de tos municipios 
~~~~~~:~~~~ ~~~~~~a~~~~s ~~:~~~~s limites administrativos de las cinco provincias de Albacete, Ciudad 

(3) En el reciente debate parlamentario sobre et Estatuto de Autonom(a se hicieron continuas alusiones a la 
debllfdad Poblaclonal de la reglón, al c!xodo rural y a Ja tuerza centr1peta de Madrid (cf. prensa del d1a 
21 de a1>rll de 1982). 
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su extensión y el oorcentaje sobre el total de España (que es de 504.750 km 2
, sin 

contar Ceuta y Melilla) son los siguientes: 

Rangos Km 2 Porcentaje sobre 
Nacio- Regio- Provincia Extensión Esoaña Comunidad 

nal nal 

3. 1 . Ciudad Real. .... 19.749 3,91 24,93 
5. 2. Cuenca ........ 17.061 3,38 21,53 
8. 3. Toledo ......... 15.368 3,04 19,40 
9. 4. Albacete ....... 14.858 2,94 18,75 

16. 5. Guadalajara ..... 12.190 2,42 15,39 

Total 79.226 15,69 100,00 

De las 17 Comunidades en que se configura el oroyecto de Estado de las 
autonomías de nuestra Patria, España, la de Castilla-La Mancha ocupa el tercer lu
qar por su extensión, siendo superada por Castilla la Vieja-León y por Andalucía: 

Rango 

1 . 
2. 
3. 

4 a 17 

Comunidad Autónoma km 2 

Castilla la Vieja-León ............. 94.147 
Andalucia ..................... 87.268 
Castilla-La Mancha .............. 79.226 
Catorce restantes Autonomías ...... 244.109 

Total ............ 504.750 

0 ;o sobre 
España 

18,65 
17,29 
15,69 
48,37 

100,00 

Vemos como las dos Castillas y Andalucla ocupan más de la mitad del terri
torio español, apareciendo muy '.Tlarcada su supremacía territorial sobre las 14 res
tantes Comunidades autónomas. 

Yay varios Estados europeos y más de un centenar mundiales con menor ex
tensión que nuestra Comunidad. Esta superficie se aproxima a la de Austria (83.850 
km 2

); supera a Irlanda (70.283 km 2
); Dinamarca (43.069 km 2

); Suiza (41.293 
km 2

) y otros Estados menores de Europa, como los tres del Benelux que, juntos, 
sólo alcanzan 66.907 km 2

• 

El promedio de extensión de las provincias es de 15.845 km2
, muy superior 

al promedio andaluz (10.909 km 2
) y Castilla la Vieja·León (10.451 km 2 

), pero in
ferior al de Extremadura (20.801 k~2 ) y Aragón (15.889 km2

). 
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Datos Estad1.sticos sobre la poblacion de la Comunidad Autonoma Castilla·La Mancha 

2. LA POBLACION DE LAS PROVINCIAS 

El total rle la población de hecho de la región Castilla-La Mancha era, el 1 
de marzo de 1981, de 1 .628.005 habitantes: 

0
10 Sobre 

Rangos 
Provincia 

Población Comunidad España 
Nacio- Regio-
nal. nal. 

27. 1 . Toledo ......... 471.806 28,981 1,254 
28. 2. Ciudad Real 468.327 28,767 1,245 
39. 3. Albacete ....... 334.468 20,545 0,889 
44. 4. Cuenca ........ 210.280 12,916 0,559 
49. 5. Guadalajara ..... 143.124 8,791 0,380 

Total ..... 1.628.005 100,000 4,327 

La región castellano-manchega ocupa el puesto 8 entre 17 Comunidades 
autónomas por su población absoluta. Andalucía, con 6,4 millones, es la primera. 
Las cuatro primeras (Andalucla, Cataluiia, Madrid y Valencia) ya ocupan el 55,2 
por 100 de España. 

E 1 promedio de población por provincia es de 325.601 habitantes (= 
1.628.005 : 5), fundamentalmente bajo, ya que el promedio nacional es de 752.339 
habitantes por orovincia (= 37.616.947 : 50). Castilla la Vieja-León, con 286.345 
habitantes, es la Comunidad pluriprovincial con rnenos noblación orovincial pro
media, v hacemos la anterior matización porque de las 17 Comunidades autóno
mas, la que menos población por provincia tiene es la 9ioja, en cuya única provin
cia sólo habitan 253.295 almas. 

La provincia de Toledo tiene 3,3 veces más población que la de Guadalaja
ra, y Toledo y Ciudad Real tienen entre las dos más población que las tres restantes 
provincias (57,7por100 frente a 42,3 por 100). 

3. LA DENSIDAD 

Conocidos los dos datos de superficie y población parlemos ya establecer 
la densidad, importante módulo de todo estudio sobre población: 

Rangos 
Provincias Población 

Densidad 
2 Nacio- Regio- Extensión Habs. km 

nal. na!. 

34. 1 . Toledo ......... 471.806 15.368 30,70 
39. 2. Ciudad Real. .... 468.327 19.749 23,71 
41. 3. Albacete ....... 334.468 14.858 22,51 

104-ALMUD 

Fernando Rodrlguez de la Torre 

47. 4. Cuenca ........ 210.280 17 .061 12,33 
48. 5. Guadalajara ..... 143.124 12.190 11,74 

Total ...... 1.628.005 79.226 20,549 
(España) ..... 37.616.947 504.750 74,526 

Nuestra Comunidad autonómica es la de más baja densidad de Espaíia, bas
tante por debajo de las densidades de Aragón (25,45) y Castilla la Vieja-León 
(27 ,88) que la preceden. 

Los valores provinciales extremos en España resultan ser los de Barcelona 
(597 ,28), Madrid (591,24) y Vizcaya (532,88) por arriba, v Guadalajara (11,74), 
Teruel (10,19) y Seria (9,60) por abajo. Ejemplos ostensibles de superpoblación 
y de infrapoblación. ESTEBAN EZ dice que Cuenca tiene un área homogénea de 
densidades propias de paises africanos. "De algunos paises africanos", remacharla
mos nosotros, pues lo cierto es que toda A frica tiene una media rle '1oblación de 
20 habitantes por km 2

• 

4. LA POBLACION DE LAS CAPITALES 

Consustancial al concepto de provincia está el de caoital. La ooblación rle 
las capitales de nuestra región es la siguiente: 

Rangos 
Nacio- Regio-

nal. na!. 

29. 1. 
42. 2. 
43. 3. 
45. 4. 
47. 5. 

Capital Población 

Albacete ....... 117.126 
Toledo ......... 57.769 
Guadalajara. . . . . 56.922 
Ciudad Real. .. : . 51 .118 
Cuenca . . . . . . . . 41.791 

Total ...... 324.726 

0 
10 sobre la pob1ación 
de la de 

Comunidad España 
7,19 0,311 
3,55 0,154 
3,50 0,151 
3,14 0,136 
2,57 0,111 

19,95 0,863 

Si tomamos el conjunto de población que habita en las cinco caoitales de 
provincia, la participación de cada una de estas en el todo es la siguiente: 
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Albacete . . . . . . . 36,07 
Toledo.. . . . . . . . 17,79 
Guadalajara... . . 17,53 
Ciudad Real. . . . . 15,74 
Cuenca . . . . . . . . 12,87 

Total ....... 100,00 
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Datos Estadísticos sobre la población de la Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha 

La capital de Albacete tiene 2,03 veces más población que Toledo, que le si
gue, y 2,8 veces más que Cuenca, la menos populosa; es decir, Albacete, tiene más 
población que cualquier otro par de capitales regionales. 

No sólo la población de las capitales denota su importancia, sino que tam
bién el porcentaje de su población en relación con el total provincial supone el re
conocimiento del peso poblacional de la capital, al que hemos denominado "indice 
o coeficiente de capitalidad". Es el siguiente en la región castellano-manchega: 

Rangos 
Nacio- Regio-

nal. nal. 

12. 
21. 
39. 
48. 
49. 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 

Capital 
º/o de la población de la capital sobre su 
provincia 

Guadalajara .................... 39,77 
Albacete ...................... 35,02 
Cuenca ....................... 19,87 
Toledo ........................ 12,24 
Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,92 

Los valores extremos de España los dan Vitoria (73,98 por 100) y Ponteve
dra (7 ,57 por 100), mientras que el promedio nacional resulta ser del 36,98. 

5. LA POBLACION DE LAS PROVINCIAS, DESCONTADAS LAS 
CAPITALES. 

Si de cada provincia detraemos la población de su correspondiente capital, 
queda un conjunto que, impropiamente, podrlamos calificar de población rural o 
más bien de población provincial descapitalizada. 

Rangos Población 
0 10 sobre la ooblación 

Nacio- Regio- Provincia rural de Comunid. de Esp. 
nal. nal. 

19. 1 . Ciudad Real. .... 417.209 25,63 1, 109 
20. 2. Toledo ......... 414.037 25,43 1,101 
36. 3. Albacete ....... 217 .342 13,35 0,578 
40. 4. Cuenca ........ 168.489 10,34 0,448 
48. 5. Guadalajara ..... 86.202 5,30 0,229 

Total ...... 1.303.279 80,05 3,465 

La participación provincial del conjunto de población de la Comunidad, 
una vez descontada la de las capitales, es la siguiente: 
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Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,01 
Toledo ........................ 31,77 
Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,68 
Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,93 
Guadalajara... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,61 

Total ................. 100,00 

Vemos así cómo la población aparentemente rural de la orovincia rle Ciu
dad Real es 4,8 veces más numerosa que la de la provincia de Guadalajara. Ciudad 
Real y Toledo suman ya entre las dos el 63,78 de la población rural reqional. 

6. LOS MUNICIPIOS 

La población de las provincias viene determinada en unidades de cómputo 
que son los municipios. Los 911 municipios de la reqión contienen una extensión 
territorial muy variable, cuyo promedio es de 87 ,97 km2

, superior al oromedio es
pañol (62,94 km 2

). El orden es el siguiente: Ciudad Real: 201,52 km 2 ,Albacete: 
172,77 km 2

, Toledo: 75,33 km 2
, Cuenca: 72,91 km 2

, Guadalajara: 48,18 km 2
• 

Asentados en el territorio municipal existen, por lo qeneral, un núcleo ca
pital urbano y otras entidades menores. No poseemos datos sobre el interesante te
ma de la ooblación de estas entidades menores (con lo que abordaríamos el análi
sis del índice de rJispersión de DEMANGEON). La unidad mínima de cómputo es 
la municioal en la primera publicación impresa sobre el Censo oficial de 1981. 

Basta poner en consideración el número de municipios de cada 1Jrovincia 
con la población provincial para establecer una primera tabla analítica: 

Rangos Núm. de Población media Ranqos 
Nacio- Regio- Provincia munici- Con capi- Sin capi- Nacio- Regio 

nal. nal. pios tal tal nal nal 

5. 1 . Guadalajara 289 787,1 298,3 50. 5. 

10. 2. Cuenca .... 234 898,6 720,0 40. 4. 

18. 3. Toledo ..... 204 2.312,8 2.029,6 30. 3. 

33. 4. Ciudad Real. 98 4.778,8 4.257,2 20. 1 . 

38. 5. Albacete ... 86 3.889,2 2.527,2 27. 2. 

Total y promedios .... 911 1.787 ,1 1.430,6 

El total de municipios supone el 11,36 por 100 rle España. 

Por el número de sus municipios, las provincias extremas de España son 
Burgos (374) y Las Palmas (34); por el promedio.de los habitantes de cada munici-

107 -ALMUD 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



Datos Estadisticos sobre !a población de la Comunidad Autonoma Castilla-La Mancha 

cioio, exclu ída la capital, los valores extremos son los de Cádiz (20.094,0) y ~Aurcia 
( 15 .210,7), oor arriba, y Seria (349 ,5) y Guadalajara, último ouesto, (298,3), por 
abajo. 

7. URBANIZACION. RURALiZACION. 

¿Cuándo nos encontramos ante una urbe? lcuándo ante población urbana 
y población rural? Continuas son las preguntas de este tipo y variadas las resrJues
tas. No introduciremos aquí el debate; otros han dado sus versiones (vid. por ej.: J. 
D 1 EZ N !COLAS, Especialización funcional v dominación en la España urbana, pp. 
41 - 72) Consideraremos urbanos los municipios que superan los 20.000 habitantes 
v haremos una segunda entrada transicional de municipios de más ele 10.000 habi
tantes. 

El resto serla el ancho campo, la ruralización, el habitat rural prooiamente 
considerado, el reverso de la urbanización. 

Los municipios de la región que contaban con más de 20.000 habitantes el 
1 de marzo de 1981 eran los siguientes: 

Rangos 
Nacio- Regio-

nal. nal. 

45. 
74. 
82. 
86. 

103. 
105. 
116. 
171. 
189. 
193. 
217. 
245. 

1 . 
2. ., ...... 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Municipio Habitantes 

Albacete ...................... 117 .126 
Talavera de la Reina ............. 64.136 
Toledo ........................ 57.769 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.922 
Ciudad Real. ................... 51.118 
Puertollano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.747 
Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.791 
Tomelloso ..................... 26.655 
Alcázar de San Juan ............. 25.185 
Valdepeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.946 
Hellln ........................ 22.651 
Almansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.331 

Total .............. 557.377 

0 10 sobre po
blación regio

nal 

7,194 
3,940 
3,548 
3,496 
3, 140 
2,994 
2,567 
1,637 
1,547 
1,532 
1,391 
1,249 

34,237 

Como se ve, de los municipios de más de 20.000 habitantes que no son ca
pitales de provincia corresponden 4 a Ciudad Real, 2 a Albacete y 1 a Toledo. 
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El porcentaje de población regional que vive en municipios de más de 20.000 
habitantes es del 34,237 por 100 (las provincias ofrecen estos porcentajes: Albace
te, 47,87; Guadalajara, 39,77; Ciudad Real, 37,72; Toledo, 25,84; Cuenca, 19,87). 

Si proseguimos el recuento de municipios dando cabida a los de más de 
10.000 habitantes caemos oronto en la sorpresa de que las provincias de Cuenca, 
Guadalajara y Toledo no tienen ninqún municipio con población comprendirla en
tre los 10.000 y los 19.999 habitantes, mientras que Albacete tiene 2 v Ciudad 
Real 5. La ordenación de estos 7 nuevos municipios urbanos es la siguiente: 

Rango regional 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Municioio 

Villarrobledo .................. . 
Manzanares ................... . 
Daimiel ...................... . 
La Solana .................... . 
Campo de Criptana ............. . 
La Roda ..................... . 
Socuellamos .................. . 

Total ............ . 

Población º/o sobre oobla-

19.655 
17.721 
16.260 
13.335 
13.049 
12.287 
11.830 

104.137 

ción regional 

1,207 
1,089 
0,999 
0,819 
0,802 
0,755 
0,727 
6,397 

Municipios de más de 20.000 habitantes .......... 557.137 34,237 
40,633 
59,367 
100,00 

Municipios de más de 10.000 habitantes .......... 661.514 
Municipios con menos de 10.000 habitantes ....... 966.491 

Población regional ............... 1.628.005 

Opuesto al concepto de urbanización está el de ruralización que tanto lo 
oodemos referir a la diseminación de la población como a las bajas cifras de habi
tantes por municipio. En este último aspecto podemos considerar los municipios 
con población de hasta 1.000 habitantes, examinar los de cada provincia y situar 
los resultados ante el plano regional e incluso nacional: 

Rangos Núm. de municipios Porcentaje 
Nacio- Regio- Provincia de hasta 1.000 habitantes Reqional Nacional 

nal. nal. 

3. 1 . Guadalajara .. 271 44,3 3,38 
11 . 2. Cuenca ..... 183 29,9 2,28 
22. 3. Toledo ...... 99 16,2 1,23 
32. 4. Albacete .... 31 5, 1 0,39 
34. 5. Ciudad Real .. 28 4,5 0,35 

Total ..... 612 100,0 7,63 
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Si recordamos que la región cuenta con 911 municipios (vid. 6. supra) fá
cil es colegir la abundancia de estos mininúcleos de población en la Comunidad 
autónoma. Ostensiblemente destacan las provincias de Guadalajará y Cuenca, con 
el 74 por 100 de estos municipios. 

8. DISTRIBUCION POR SEXO 

Tan sólo aparece en la publicación sobre el Censo de 1981 la estructura oor 
sexo de la población de los rnunicipios y provincias. Faltan, oues, los datos relacio
nados con la edad para poder analizar cienti'ficamente la población y deducir las 
consabidas pirámides de edades, los índices de fecundidad, etc. 

De los datos de distribución por sexos sólo podemos obtener la llamada tasa 
de masculinidad (y su contrario, la tasa de feminidad) de la población. Este Indice, 
o sex ratio, viene dado por la división del número de varones entre las mujeres mul
tiolicado por cien: 

V 

M 
x 100 = Tasa de masculinidad 

Y su expresión para las provincias de la región es la siguiente: 

Rang~s 
Provincia Nacio- egio- Varones Mujeres 

nal. nal. 

4. 1 . Guadalajara .. 72.519 70.605 
16. 2. Toledo ..... .234.413 237.393 
22. 3. Albacete .... 165.394 169.074 
26. 4. Cuenca ..... 103.813 106.467 
45. 5. Ciudad Real. .227.184 241.143 

Total .... 803.323 824.682 

La tasa de masculinidad de España es de 96,36. 

9. EL INTERCENSAL 1970-1981 

Tasa de masculinidat:I 

102,71 
98,75 
97,82 
97,51 
94,21 

97,41 

El 31 de diciembre de 1970 se realizaba el anterior Censo oficial de pobla
ción. Sus resultados fueron publicados en una obra de urgencia, similar a la que co
mentamos. Aquí y ahora sólo nos interesa el estudio de las más significativas va
riaciones en los últimos diez años (o, para ser más exactos, en los ú !timos 122 me
ses): 
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a) La variación de la población de las provincias: 

Rangos 
Provincia Población Variación 

Nacio- Regio- 1970 1981 absoluta ºfo 
nal. nal. 

31. 1 . Toledo ....... 468.925 471.806 2.881 0,61 
32. 2. Albacete ..... 335.026 334.468 -558 -0,17 
36. 3. Guadalajara ... 147.732 143.124 -4.608 -3,12 
47. 4. Cuenca ...... 247.280 , 210.280 -36.878 -14,92 
48. 5. Ciudad Real. .. 507.327 468.327 -39.323 -7,75 

Total ..... 1.706.491 1.628.005 -78.486 -4,60 

Aquí comienza la visión más clara de la situación poblacional de la Comuni
dad autónoma, porque nuestra región pierde población. Mientras, España gana po
blación (el 11,21 por 100). 

Catorce Comunidades aumentan: Madrid, la que más, asciende el 24,64 por 
100; sigue Canarias, 23,45 por 100, y Baleares con 22,71 por 100. Sólo tres Comu
nidades pierden población: Castilla la Vieja-León, q1Je pierde 46.095 habitantes (el 
1,76 por 100), sigue Castilla-La Mancha, ya estudiada, ya la que más pierde es Ex
tremadura, con -95.257 habitantes, equivalentes al 8,32 por 100. 

b) Variación de la población de las capitales. 

En este aspecto se producirá la sorpresa: 

Rangos 
Capital Población Variación Nacio- Regio-

nal. nal. 1970 1981 absoluta 0 10 

1. 1 . Guadalajara ... 31.917 56.922 25.005 78,34 
18. 2. Toledo ....... 44.382 57.769 13.387 30,16 
26. 3. Albacete ..... 93.233 117 .126 23.893 25,63 
34. 4. Ciudad Real ... 41.708 51.118 9.410 22,56 
37. 5. Cuenca ...... 34.485 41.791 7.306 21, 19 

Total ........ 245.725 324.726 79.001 32, 15 

Guadalajara es la capital española que mayor incremento porcentual ha te
nido en el intercensal. Y todas y cada una de las capitales incrementan mucho más 
que el promedio nacional (que es del 14,83 por 10_0). 
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e) Variación de la población rural (provincia sin capital): 

. Rangos 
Provincia Población Variación Nacio- Regio-

1970 1981 absoluta ºfo nal. nal. 

24. 1. Toledo ....... 424.543 414.037 -10.506 -2,48 
34. 2. Albacete ..... 241.793 217.342 -24.451 -10,01 
36. 3. Ciudad Real ... 465.942 417.209 -48.733 -10,46 
47. 4. Cuenca ...... 212.673 168.489 -44.184 -20,78 
49. 5. Guadalajara ... 115.815 86.202 -29.613 -25,57 

Total ..... 1.460.766 1.303.279 -157.487 -10,78 

La pérdida de población rural de la región es espectacular. Esta disminución 
de un 10,78 por 100 en diez años es muy grave. La comparación con el promedio 
nacional (incremento del 9,195 por 100) es suficientemente explícita. 

d) Variaciones interprovinciales del decenio. 

Si dentro de la población de cada año, damos 100 al conjunto total, la par
ticipación de cada provincia sufre algunas variaciones, poniendo en evidencia lo 
q1Je llamamos "peso interprovincial" de la población de una región: 

.1ango 
regional Provincia 

Porcentaje sobre región 
En 1970 En 1981 Variación 

1. Toledo......... 27,48 28,98 1,50 
2. Ciudad Real..... 29,75 28,77 -0,98 
3. Albacete . . . . . . . 19,63 20,54 0,91 
4. Cuenca . . . . . . . . 14 ,48 12 ,92 -1,56 
5. Guadalajara.. .. . 8,66 8,79 0,13 

Total . . . . . . 100,00 100,00 0,00 
Ganan peso interprovincial Toledo, Albacete y Guadalajara; pierden Ciudad 

Real y Cuenca. 

e) Variación de los municipios urbanos 

Establecemos a continuación la lista de los municipios urbanos, con más 
de 10.000 habitantes en 1970, y las variaciones absolutas y relativas que muestran 
en el Censo de 1981: 
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Rango Población Variación 
en 1970 Municipio 1970 1981 absoluta 0

10 

1 . Albacetf;?_ ....... 93.233 117 .126 23.893 25,63 
2. Puertollano ..... 53.001 48.747 -4:254 -8,03 
3. Talavera de la 

Reina .......... 45.387 64.136 18.749 41,31 
4. Toledo ......... 44.382 57.769 13.387 30,16 
5. Ciudad Real. .... 41.708 51.118 9.410 22,56 
6. Cuenca ........ 34.485 41.791 7.306 21, 19 
7. Guadalajara ..... 31.917 56.922 25.005 78,34 
8. Alcázar de S. J ... 26.391 25.185 -1.206 -4,57 
9. Tomelloso ...... 26.094 26.655 561 2,15 

10. Valdepeñas ..... 24.397 24.946 549 2,25 
11. Hellín ......... 22.152 22.651 499 2,25 
12. Villarrobledo .... 19.963 19.655 --308 -1,54 
13. Daimiel ........ 17.710 16.260 -1.450 -8,19 
14. Almansa ....... 16.965 20.331 3.366 19,84 
15. Manzanares ..... 15.692 17.721 2.029 12,93 
16. La Solana ...... 13.894 13.335 - 559 -4,02 
17. Campo de Crip- .. 13.405 13.049 - 356 -2,66 
18. Socuéllamos .... 12.61 o 11.830 - 780 -6,19 
19. La Roda ....... 11 .663 12.287 624 5,35 
20. Almodovar del 

Campo ......... 11.637 8.128 -3.509 -30, 15 
21. Almadén ....... 10.774 9.521 --1.253 -11,63 
22. Mora .......... 10.523 9.328 -1.195 -11,36 
23. Consuegra ...... 10.026 9.486 -540 -5,39 

(A) Total ....... 608.009 697.977 89.968 14,80 
(8) Región ...... 1.706.491 1.628.005 -78.486 --4,60 

_
0 /o de A sobre B .......... 35,63 42,87 

A pesar de que el número de municipios de más de 10.000 habitantes ha 
descendido de 23 a 19, se ha incrementado en más del 7 por 100 el rJorcentaje de 
su población en relación con el conjunto regional. Entre los 12 municipios que 
aumentaron población, Guadalajara, Albacete y Talavera va detentan el 75 rJor 
100 del incremento. Y nada menos que 11 municipios perdieron población (des-
tacan Puertollano y Almodóvar del Campo) mientras que de los poblachom~s man-
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chegos unos pierden y otros ganan, oero en ambos casos de forma moderada, 
salvo el más ostensible resurgir de Manzanares. 

10. EL PERIODO 1960-1981 

Muy brevemente, y seqún la misma metodologla del análisis del intercensal 
1970-1981, alargamos ahora la visión retrospectiva a los veinte años últimos. 

a) La población de las provincias: 

Rangos Población Variación 
Nacio- Regio- Provincia 1960 1981 absoluta ºlo 

nal. nal. 

34. 1 . Toledo ......... 521.637 471.806 -49.831 -9,55 
35. 2. Albacete ....... 370.976 334.468 -36.508 -9,84 
41. 3. Ciudad Real. .... 583.948 468.327 -115.621 -19,80 
42. 4. Guadalajara ..... 183.545 143.124 -40.421 -22,02 
50. 5. Cuenca ........ 315.433 210.280 -105.153 -33,34 

Total ........ 1.975.539 1.628.005 -347.534 -17,59 

Ya se ve en su verdadera oerspectiva histórica el drama de la desooblación 
de la región castellano-manchega, al conocer q1Je en 20 años baja su participación 
en el conjunto español rlel 6,49 por 100 al 4,33, y, dicho en términos absolutos, 
mientras España aumenta la población más de 7 millones, nuestra reqión pierde más 
de 0,3 millones. · 

b) La población de las capitales. 

Como podía preverse, las capitales tienen un comportamiento muy distin
to al de las provincias: 

~angos 
Capital 

Población Variación 
Nacio- Regio- 1960 1981 absoluta ºlo 

nal. nal. 

1 . 1. Guadalajara ..... 21.230 56.922 35.692 168, 12 
24. 2. Albacete ....... 74.417 117 .126 42-709 57,39 
26. 3. Cuenca ........ 27.007 41.791 14.784 54,74 
39. 4. Toledo ......... 40.651 57.759 17.118 42, 11 
42. 5. Ciudad Real. .... 37.081 51.118 14.037 37,85 

Total ........ 200.386 324.726 124.340 62,05 
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Mientras el conjunto de las capitales de provincia españolas da un salto po
blacional, en veinte años, del 48,48 por 100, las capitales de nuestra región ascen
dieron el 62,05 por 100. En otros términos, la participación de población de las ca
pitales de la región era en 1960 del 2, 14 por 100 de todas las capitales esnañolas, y 
en 1981 era del 2 ,33 por 100. Sigue Guadalajara ostentando la primada esoañola 
en la variación porcentual de este incremento de capitales, clara expresión de las 
fuerzas centrípetas que impulsan a los habitantes a despoblar las provincias. 

c) El despoblamiento rural de las provincias. 

Estudiamos, claro es, la población de las provincias una VP.Z exclu(da la de 
sus capitales: 

Rango Población Variación 

regional Provincias 1960 1981 absoluta ºlo 

1 . Guadalajara ..... 162.315 86.202 -76.113 -46,89 
2. Cuenca ........ 288.426 168.489 -119.937 -41,58 
3. Albacete ....... 296.559 217 342 -79.217 -26,71 
4. Ciudad Real. .... 546.867 417.209 -129.658 -23,71 
5. Toledo ......... 480.986 414.037 -66.949 -13,92 

Total ........ 1.775.153 1.303.279 -471.874 -26,58 

La grave pérdida de esta población rural (provincia sin capital) viene sinteti
zada en las siguientes cifras: 

de ESPAÑA 

Año 1960 .... 21.060.532 
Año 1981 .... 23.704.447 

11. LOS UL TIMOS CUARENTA AÑOS 

de la reqión 

1.775.153 
1.303.279 

ºlo de la región 

8,43 
5,50 

Del Censo oficial de 1940 sólo vamos a fijar las cifras de población de las 
provincias y de las capitales. 

a) La población de las provincias: 
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Rango 
Provincia 

Población Variación 
regional 1940 1981 absoluta 0 /o 

1 . Toledo ......... 480.008 471.806 8.202 -1,71 
2. Albacete ....... 374.472 334.468 40.004 -10,68 
3. Ciudad Real. .... 530.308 468.327 -61.981 -11,69 
4. Guadalajara ..... 205.726 143.124 -62.602 -30,43 
5. Cuenca ........ 333.325 210.280 -123.055 -36,92 

Total ....... 1.923.849 1.628.005 -295.844 -15,38 

Si compararnos las cifras de 1940 con las de 1960 vemos que todavíá Ciu
dad Real y Toledo aumentaron ooblación en· el intercensal 1940-1960, mientras 
las tres restantes disminuyeron. La participación de la región era en 1940 del 7 ,43 
por 100 de la población española y desciende al 4,33 por 100 en 1981. 

b) La población de las capitales: 

Rango 
Provincia 

Población Variación 
regional 1940 1981 absoluta o/o 

1 . Guadalajara ..... 23.508 56.922 33.414 142, 14 
2. Albacete ....... 64.222 117 .126 52.904 82,38 
3. Cuenca ........ 24.702 41.791 17.089 69,18 
4. Toledo ......... 34.592 57.769 23.177 67,00 
5. Ciudad Real ..... 32.931 51.118 18.187 55,23 

Total ........ 179.955 324.726 144.771 80,45 

Si en 1940 la población de las capitales suponía el 9 ,35 oor 100 del total re
gional, en 1981 asciende esta participación al 19,95 por 1 OO. 

12. LOS PRIMEROS CUARENTA AÑOS DEL SIGLO XX 

Y para finalizar la panorámica histórica, situaremos las cifras comoarativas 
entre los años 1900-1940. 

a) La población de las provincias: 

Rango 
Provincia 

Población Variación 
regional 1900 1940 absoluta 0 /o 

1 . Ciudad Real ..... 321.580 530.308 208.728 64,91 
2. Albacete ....... 237.877 374.472 136.595 57,42 
3. Cuenca ........ 249.696 333.335 83.639 33,50 
4. Toledo ......... 376.814 480.008 103.194 27,39 
5. Guadalajara ..... 200.186 205.726 5.540 2,77 

Total ........ 1.386.153 1.923.849 537.696 38,79 
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En los cuarenta años España había incrementado el 39,17 por 100 la pobla
ción. El porcentaje de incremento de la región fue muv poco inferior. Por eso, la 
participación regional de población sobre la de España fue del 7,45 por 100 en el 
año 1900 y del 7,43 por 100 en 1940. 

b) La población de las capitales: 

Rango Población Variación 
regional Capital 1900 1940 absoluta º/o 

1. Albacete ....... 21.512 64.222 42.710 198,54 
2. Cuenca ........ 10.756 24.702 13.946 129,66 
3. Ciudad Real. .... 15.255 32.931 17 .676 115,87 
4. Guadalajara ..... 11.144 23.508 12.364 110,95 
5. Toledo ......... 23.317 34.592 11.275 48,36 

Total ....... 81.984 179.955 97.971 119,50 

La vivacidad de crecimiento de las capitales de la re~ión fue superior al cre
cimiento español (tan sólo del 101,68 por 100 frente al 119,50por100 regional); 
por ello, la particioación poblacional de las cariitales frente al conjunto de todas las 
capitales españolas pasó del 2,62 por 100 en 1900 al 2,85 por 100 en 1940. 

El oeso inter-<:apitales, dentro del conjunto de población de esas mismas ca
pitales, varió así: 

Rango Capital en 1900 en 1940 

1. Albacete ....... 26,23 35,69 
2. Toledo ......... 28,44 19,22 
3. Ciudad Real ..... 18,61 18,30 
4. Cuenca ........ 13,12 13,73 
5. Guadalajara ..... 13,60 13,06 

Total ........ 100,00 100,00 

Obsérvese la extraordinaria progresividad de Albacete, cuyo crecimiento po
blacional fue consecuencia de su conocido, y poco estudiado, boom económico del 
tercer decenio del siglo XX. 
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CONCLUSIONES 

Una sencilla indagación estadístico-descriptiva no debe, en puridad, obtener 
conclusiones que sólo pueden alcanzarse después de un esforzado análisis investiga
dor. Pero no queremos cerrar esta exposición sin un recordatorio sintetizador de los 
datos que constantemente han ido aflorando y que nos parecen más característicos. 

Primera. La Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es la tercera de 
España por su extensión superficial. Junto a Castilla-León y Andalucla ocupa más 
de la mitad del territorio del Estado, frente a los restantes catorce territorios au
tónomos que ocupan menos de la otra mitad. 

Segunda. Por su ooblación absoluta el rango que ocupa es el octavo. La re
gión autónoma de mayor población, Andalucla, tiene 3,95 veces más ooblación que 
Castilla-La Mancha y ésta, a su vez, tiene 6,43 veces más población que la Rioja, 
que es la menor. 

Tercera. Por su densidad de población ocupa el último de los lugares entre 
todas las Comunidades autónomas, con una densidad de 20,5 habitantes oor kiló
metro cuadrado, equivalente a la media del Continente africano. 

Cuarta. La capital de Albacete, con más de 117.000 habitantes, se destaca, 
con mucho, sobre la población de las otras capitales de la región; es la capital núme
ro 29 de España por su ooblación, y ocuoa el 36 por 100 del total de ooblación de 
las cinco capitales provinciales de la Comunidad. 

Quinta. La ooblación de las caoitales aumentó asl en el siglo XX: en 1900, 
81.984 habitantes; en 1940, 179.955; en 1981, 324.726. Ello suoone multiolicar 
en ochenta años su población oor 3,96, mientras que el conjunto nacional multipli
có por 4,44. Albacete y Guadalajara multiplicaron 5.44 y 5,11 veces, respectiva
mente. 

Sexta. Los municipios de más de 20.000 habitantes, capitales comarcales en 
general, son doce, que suponen el 4,76 por 100 de los 252 municipios esnañoles 
con tales caracterlsticas. Estos municipios urbanos de la Comunidad contienen el 
34,24 por 100 de la población reoional. Salvo las capitales, sólo Talavera de la Rei
na y, en menor prooorción, Almansa son claramente progresivas. 

Séptima. La tendencia a despoblar el campo y poblar la ciudad tiene su 
expresión en las cinco provincias castellano-manchegas, con dafos tan elocuentes 
como que en veinte años {intercensal 1960-1981) se hayan vaciado las orovincias 
(descontadas las capitales) en 471.874 habitantes, oerdiendo Guadalajara casi el 
47 por 100 de su población rural. Con esta despoblación se ha regresado a la situa
ción de principios de siglo: 
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En 1900: 1,304millones, 
en 1940: 1,743 millones, y 
en 1981: 1,303 millones. 

Fernando Rodnguez de Ja Torre 

Octava. Los 911 municipios de la Comunidad autónoma suponen el 11,36 
por 100 de España, mientras que su población sólo alcanza el 4,33 por 1 OO. Se de
muestra así que el promedio de población por municipio es bajo, 1787 habitantes 
para toda la región, con oscilaciones entre los 495 habitantes en Guadalajara y los 
4.779 habitantes en Ciudad Real. 

Novena. Características peculiares de cada una de las provincias, tanto en 
relación al Censo de 1981 como a una visión retrospectiva de los últimos veinte y 
cuarenta años, son las siguientes: 

ALBACETE: Su capital es la más ooblada de la región, única con más de 
100.000 habitantes; la provincia es la que cuenta menor número de municipios; 
cuenta con 5 municipios de más de 10.000 habitantes, de entre 19 en la región; es 
la provincia que menos población ha perdido en el período 1960-1981. 

CIUDAD REAL: Es la primera provincia en extensión; tiene el más bajo 
índice de capitalidad de la región y penúltimo de España; capital con menor incre
mento absoluto y relativo en 1960-1981; es la provincia con mayor población ru
ral, y con mayor promedio de habitantes por cada municipio. Cuenta con 10 mu
nicipios de más de 10.000 habitantes, entre 19 de la región. Ofrece la más baja tasa 
de masculinidad de la región. Provincia que más ooblación ha disminui'do entre 
1960-1981. 

CUENCA: Es la segunda provincia en extensión de la región. Tiene la capi
tal menos populosa y la que menor aumento absoluto y relativo ha tenido en el 
intercensal 1970-1981. La provincia es la de mayor rlisminución oorcentual en el 
período 1960-1981 y la de mayor disminución absoluta y relativa en el período 
1940-1981. No cuenta con ningún municipio mayor de 10.000 habitantes, salvo la 
capital. 

GUADALAJARA: Es la provincia más pequeña en extensión y la de menor 
población de la región y penúltima de España, así como la de más baja densidad. 
También es la provincia con mayor número de municipios y con menor población 
rural; consecuentemente, el último lugar de España por el promedio de ooblación 
de los municioios. Capital con mayor índice de capitalidad en la rer¡ión; orimera 
capital de la región y de España por sus incrementos relativos en 1970-1981 y en 
1960-1981. Cuenta con el 44 por 100 de municipios de hasta 100 habitantes de la 
región, y ninguno con más de 10.000 habitantes, ~lvo la capital. Unica provincia 
con tasa de masculinidad superior a 1 OO. 
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TOLEDO: Es la provincia más poblada de la región y la de mayor densidad. 
Es la única provincia que aumenta población en el período 1970-1981;consecuen
temente, la que aumenta más peso interprovincial. Provincia con menor disminu
ción absoluta y relativa en el período 1940-1981. Unica provincia con un munici
pio de superior población al de la capital, que, además, es la segunda ciudad en ha
bitantes de la región. 
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BREVE REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

Se prescinde de Censos, Reseñas estadí~ticas y publicaciones periódicas del Instituto Nacio
nal de Estadistica. También se prescinde de obras generales sobre demografía, demogeografia, 
geograHa urbana y agraria, etc. Centramos el interés en temas monográficos sobre aspectos de 
la dinámica poblacional española, urbanización y jerarquia urbana, despoblación, migraciones y 
algún otro tema específico. 

En relación con la región castellano-manchega sólo aportaremos obras muy concretas sobre 
los aspectos anteriores. Oue sepamos es el primer intento de ofrecer una bibliografía de urgencia 
sobre la población de las provincias castellano-manchegas. 
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cional de 1900-1920 con la situación actual. 

GARCIA BARBANCHO, Alfonso. "Los movimientos migratorios en España". Rev. de Estudios 
Agrosociales, X y XI 11, Madrid, 1960 y 1963. 

GAVIRA, J. "El crecimiento de la población urbana española". Est. Geog. VIII, 27, may-1947, 
pp. 411417. 

INSTITUTO NACIONAL DE ES~ADISTICA. "Migración y estructura regional". Madrid, 1968. 

MAJORAL, Roser. SERRATS, Montserrat. "Estructura funcional de las ciudades españolas de 
10.000 a 20.000 habitantes en 1950." Est. Geog., XXXI, 118, feb-1970, pp. 77-106. 

MELON Y RUIZ DE GORDEJUELA, Amando. "El crecimiento delas ciudades españolas." 
Geographica, núms. 2-34 (1954), pp. 96-107. 

MELON, Amando. "Modalidades del vigente censo de la población española". Arbor, 1974, núm. 
340, pp, 539-547. 

MELON, Amando. "Modificaciones del mapa municipal en el intercensal de 1961-1970." Est. 
Geog., XXXV, 134, feb-1974, PP. 107-116. 

NADAL, Jordi. "La población española. Siglos XVI a XX". Esplugues de Llobregat, 1976, 4ª 
ed., 286 pp. 

Libro ya clásico en el tema. "Ha de ser acogido con interés por historiadores y geógrafos, 
ya que ofrece una visión panorámica de la población española en los tiempos modernos" 
{M. de TERAN, Est. Geog., XXVIII, 108, ag. 1967, PP. 436-438). 

PERPIÑA, R. "Estructura y dinámica de los movimientos de población en España, 1900-1960". 
Anales de moral social y económica, V 111, Madrid, 1965. 

"POBLACION Y DEMARCACION TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES". Madrid, 
1967, 138 pp. {Boleti'n Oficial del Estado, Textos legales, vol. 48). 

RUIZ ALMANSA, Javier. "Crecimiento y repartición de la población española." Rev. Internacio
nal de Sociologia, Instituto Salmes, C.S.l.C., núm. 5, ene-mar-1944. Y en Estudios 'Jemográ
ficos, I (1945), pp. 161-162. 

SABATE MARTINEZ, A. "Estructura urbana de España, Su evolución de í950 a 1970". Geo
graphica, XIV (1972), pp. 267-288. 

VILA VALENTI, Juan. CAPEL, Horacio. "Campo y ciudad en la geografia española". Madrid, 
1970, 192 pp, 

Con admirable sencillez el maestro VILA y su aventajado discípulo CAPEL nos llevan de 
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ciologia. Instituto Salmes, C.S.l.C., núm. 4, Madrid, 1943, pp. 73-114. 

El doctor VILLAR es uno de los mejores y más desconocidos demógrafos de la primera 
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Mª. Cruz Alonso Antolin · Angel Somolinos Pérez 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN CASTILLA-LA MANCHA 

El acontecer histórico nos demuestra, entre otras cosas, que la movilidad 
natural del hombre le ha llevado desde simples cambios de residencia dentro de un 
área limitada por su entorno social, hasta los grandes cambios en el espacio terri
torial que han comportado el llamado fenómeno migratorio. 

Ciertamente, nos estamos refiriendo, y en lo sucesivo asl queda entendido, 
a los movimientos poblacionales de obligatoriedad. No obstante, en ningún caso 
queremos que se confundan con aquellas otras migraciones cuyo motivo principal 
tiene su origen en cuestiones poldicas o cualquier otra forma forzosa que obligue 
a determinadas poblaciones a emigrar. Entre estas, podemos considerar las que vie
nen determinadas por: el azar. las guerras. las colonizaciones, las conquistas, los 
movimientos racistas (trata de esclavos), las divergencias religiosas, etc., etc., To
das y cada una de estas formas de movilidad tienen, cuando menos, un punto en 
común, un factor que sirve de nexo, esto es, la econom1·a. El intento del hombre 
por conseguir una mejor posición económica que le permita escalar un mejor es
tatus social, en cualquier sociedad en la que se halle inmerso, dá lo mismo que esta 
sociedad sea primitiva o altamente desarrollada, este estatus social será siempre un 
determinante fundamental para el individuo. 

Esto es as1·, y as1· nos lo demuestran los hechos históricos desde los prime
ros tiempos, pasando por las conquistas y reconquistas, por las guerras de religión 
(en las que siempre subyace una cuestión de tipo económica). por la venta de ne
gros africanos en América y terminando en el proceso de industrialización de los 
países que nos han llevado al actual sistema de producción capitalista en los dos úl
timos siglos. 

España es un pals cuyas tendencias migratorias están patentes y corren pa
ralelas a su propia Historia. desde la propia creación del Estado Español (por no 
remontarnos más atrás) hasta nuestros di'as, pasando por los grandes contingentes 
humanos aportados en la colonización del continente suramericano y por las apor
taciones de población al desarrollo industrial de la Europa salida de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Seria dificil, por no decir imposible, cuantificar esta aportación humana 
española a lo largo de este espacio histórico. No obstante podemos aportar ciertas 
cifras, más exactas cuando más próximas esten de nuestro tiempo, y para ello uti
lizaremos la división, ya convencional, de los peri'odos que componen el estudio 
de las migraciones, esto es: 

- El primer peri'odo se establece a partir del siglo XVI, en que con la conso
lidación progresiva del poder español sobre las colonias americanas, empiezan a 
llegar a estas tierras fuertes contingentes, produciendo los primeros asentamientos 
poblacionales, este per1'odo termina en 1853 y se caracteriza por una gran desigual
dad en la intensidad de los flujos migratorios e imposibles de cuantificar rigurosa
mente. 
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- El segundo per1"odo se inicia en este año, y aunque estad1"sticamente no 
están recogidas las salidas de emigrantes, si parece que existan datos que confir
man que el gobierno a la sazón, permitía sin reparos, las salidas de emigrantes y en 
alguna medida controlaba estos flujos. Este periodo concluye con el inicio de la 
Primera Guerra Mundial en 1914. Tampoco en este periodo seria posible la cuanti
ficación de la población emigrante: si bien algunos datos recogidos estiman que en
tre 1895 a 1914 salieron de España para Ultramar cerca de 2.300.000 personas. 

- El tercer peri"odo abarca el tiempo comprendido desde la terminación de 
la primera gran conflagración hasta el inicio de nuestra guerra civil. 

- El cuarto y último per1"odo, comprenderá desde 1946 hasta nuestros di.as. 
Obviamente, el espacio de una década que duró nuestra guerra civil más la Segunda 
Guerra Mundial, la migraciones económicas no se produjeron, si bien. ex istio una 
gran movilidad poblacional por motivos pol1"ticos y religiosos. 

Es en este peri"odo, cuando se produce una fuerte emigración de nuestro 
pals a lberoamérica por motivos pliticos y, aunque falta realizar el estudio que nos 
permita conocer en profundidad las cifras que alcanzó esta emigración, si podemos 
decir que tuvo un significado social y cultural muy grande en sentido negativo para 
España y, contrariamente, un valor altamente positivo para los pa1·ses de recepción 
como: Argentina, Méjico Venezuela, Chile, etc. 

De este último per1"odo, indicaremos solo en sus dos últimas décadas, ha
bida cuenta de la fiabilidad de los datos estadisticos existentes. No obstante, de
mostraremos que la movilidad habida en nuestra Area geográfica es sumamente 
importente dentro del territorio nacional, ya que los flujos migratorios, tanto a Ul
tramar como a los paises industrializados de Europa han sido escasos y poco re
presentativos. 

Sin embargo, también nuestros hombres, por poco realmente que haya si
do la cuanti"a de su población en el continente, han aportado su esfuerzo al desa
rrollo europeo sin que tampoco los beneficios que teóricamente deberi·an de haber 
reportado a nuestra Comunidad, se hayan visto reflejados positivamente en su 
territorio. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION CASTELLANO-MANCHEGA 

La Autonomía de Castilla-Mancha representa una de las Areas españolas 
cuyo incremento de población, superior al de la media nacional hasta el censo 
de 1930, ha tenido una de las más importante desaceleración del conjunto de las 
Autonomías que en la actualidad componen el Estado Español. 

Asl vemos en los cuadros 1 y 2 como la población aumentó en el 46,49 ° 10 

en los primeros cincuenta años de este siglo, si bien es notorio la disminución por
centual en el incremento de la población de los dos decenios anteriores. A partir 
de 1950 se produce una disminución, en valor absoluto, que se irá acentuando has
ta el último censo de 1981 en que el número de habitantes registrado es inferior 
al registro estad1"stico de 1920. 

La relación existente de Castilla-Mancha con el conjunto nacional, nos 
permite, todavia más, ver como los valores van aumentando hasta 1930, para ir 
cayendo progresivamente hasta llegar a ese 4,31 ° 10 que es la proporción de habi
tantes de esta Autonom1·a con respecto al total del Estado Español. Hemos querido 
llevar un poco más lejos el análisis evolutivo de la población, para lo cual hemos 
confeccionado los cuadros núm. 3,4 y 5 en los que están reflejadas las ciudades 
más importantes cuya población sea superior a 10.000 habitantes, (o en alguna épo
ca los haya tenido): solo Albacete, Ciudad Real y Toledo, reunen estas caracteri·s
tica, razón por la cual no se presentan los que corresponden a Guadalajara y Cuen
ca. 

La provincia de Albacete cuenta con seis ciudades, ademas de su capital, 
cuyas poblaciones tienen, o han tenido más de diez mil habitantes, exceptuando a 
Tabarra y Verte que desde 1940 y 1950, respectivamente, han perdido población 
llegando a un censo en 1981 inferior al registrado en 1900; el resto de las ciudades, 
es decir, Almansa, Hellin, La Roda y Villarrobledo, han aumentado su población 
con respecto a 1900, en un porcentaje que podemos considerar en su conjunto pró
ximo al crecimiento vegetativo; pero es preocupante ver que solo Almansa parece 
estar en un nivel de crecimiento medio normal; las tres restantes ciudades presen
tan un claro saldo migratorio negativo. 

Unicamente la Capital presenta caracteres de inmigración al tener su saldo 
migratorio positivo, despues de la fuerte desaceleración en el incremento de pobla
ción registrado entre 1950 y 1960. La recuperación ha sido clara desde 1960 has
ta 1981 con un incremento del 57,39 ° 'º· lo que permite asegurar que, una vez 
más, la Capital de cada provincia es la primera receptora de la emigración provin
cial. 

No obstante es conveniente resaltar que entre estas siete ciudades mencio
nadas se reparten el 61,39 ° 10 de la población total de la provincia y que solo la 
Capital, absorve el 35,02 ° 1o del total, lo que dá idea de la gran concentración po
blacional que existe en esta provincia. 
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La provincia de Ciudad Real, presenta parecidas caracteristicas que la an
terior. De las quince ciudades, incluida la Capital, cuya población supera o ha su
perado en alguna época, los diez mil habitantes, solo esta, mantiene un crecimiento 
superior al vegetativo, es decir, es la única cuyo saldo migratorio es positivo; ni 
siquiera Puertollano ha podido mantener ese crecimiento que durante tres déca
das la situaba en la ciudad con más habitantes de la provincia, incluso más que la 
propia Capital. 

El nivel de concentración de la población en esta provincia es bastante in
ferior al existente en Albacete, ya que entre las quince ciudades: Alcázar de San 
Juan, Almadén, Almodóvar del Campo, Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, 
Infantes, Malagón, Manzªnares, Puertollano, Socuéllamos. La Solana, Tomelloso, 
Valdepeñas y la propia Capital con su 10,95 ° 'º. no representan más que el 61,36 
0 10 del total de la provincia. 

La provincia de Toledo presenta cinco ciudades cuya población supera, o 
superó los diez mil habitantes. El último censo de 1981 dá a sólo dos ciudades más 
población importante, esto es, la Capital y Talavera de la Reina cuya población 
supera a la registrada en la Capital desde el censo de 1970. Entre estas dos ciudades 
se reparte el 25,83 ° ¡o del total. 

Las dos provincias restantes, Cuenca y Guadalajara, ya hemos dicho que no 
tienen ninguna ciudad de más de diez mil habitantes y solo ellas representan el 
19,87°10 y el 39,77 respectivamente, del total de cada una de sus provincia. 

Guadalajara, es la capital de mayor concentración de habitantes de todas las 
capitales de las provincias que componen la Autonomía de Castilla-Mancha. 

Por último, el cuadro núm. 6 nos señala la enorme diferencia que existe, 
en cuanto a la densidad de población, entre la media de nuestra Autonom1·a y la 
que corresponde a la media nacional, que es casi tres veces y media superior. 

Después de este análisis de la evolución de la población de las principales 
ciudades de Castilla-Mancha cuya población llega a 1.628.005 habitantes registra
dos en el último censo de 1981 repartidos entre sus 953 municipios en una super
ficie de 7.922.531 Ha., lo que representa el 15,70 °10 del territorio nacional, 
sólo está ocupada por el 4,35 °10 de la población; hemos de convenir en que sólo 
las capitales de sus provincias. al igual que en el resto del pai"s, registran aumentos 
de población superiores a los incrementos vegetativos, es decir, las capitales se han 
convertido en un polo de atracción de población de esa población joven que inten
ta nuevos horizontes, pensando que la capital le va a deparar mejores y mayores po
sibilidades de estabilidad económica; la verdad es que tampoco absorven tantas 
personas, porque la realidad es que la limitación en el desarrollo de cada capital 
castellano-manchega es evidente y muy pocos, comparativamente hablando, son los 
que consiguen ese puesto de trabajo que corte la vida errante del emigrante. 

Desde 1950 Castilla-Mancha esta inmersa en un proceso de regresión pobla
cional; el envejecimiento de su población es evidente como demuestra el cuadro 
núm. 7 al comparar los grupos de edad de los años 1960 y 1975; en el conjunto de 
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la población de Casti !la-Mancha la población comprendida entre O y 14 años era 
del 28,64 ° 'ºdel total, mientrils que en 1975, se hab1"a rebajado el mismo grupo de 
edad al 26,30 ° ¡o. Por el contrario, en el mismo pen"odo de tiempo, el porcentaje 
de población mayores de 60 años era del 12,55 ° ¡o para 1960 y del 17,50 ° 10 en 
1975. Si a este dato, añadimos la tendencia registrada y generalizada de menor na
cimiento de mujeres, creemos que la situación de nuestra Autonomi"a en la cues
tión demográfica, de no ponerse los medios necesarios que detengan este éxodo 
poblacional, es altamente preocupante y de consecuencias imprevisibles, pero, que 
inevitablemente condicionaran un hipotético desarrollo. 

MIGRACIONES EN CASTILLA-MANCHA 

El desarrollo económico que se produce en España, al igual que en otros 
paises, y que tiene su origen en el reconocimiento internacional, empezando por 
Estados Unidos en 1953, dio paso a un crecimiento que afectó profundamente a las 
estructuras demográficas de nuestro pai's. Este crecimiento, como es bien sabido se 
produjo con la aportación de tres elementos. esto es: las inversiones de capital ex
tranjero en nuestra economía; la naciente industria de! turismo, potenciada al má
ximo en años posteriores; la emigración, a través de las remesas que mandaban al 
pals; y por último, la transferencia masiva de las actividades del sector primario 
a los sectores secundario y terciario, que son fundamentalmente los que han cons
tituido el eje del crecimiento económico. Esta transferencia masiva lo ha sido de 
dos formas, una primera en forma de trasvase de capital agri"cola para el desarro
llo de los otros dos sectores y una segunda en forma de trasvase de capital humano, 
lo que ha supuesto, en años posteriores una descapitalización de las zonas rurales 
y una despoblación del campo. Esta despoblación del sector agrario ha provocado 
un cambio importante en la estructura y distribución de la población activa por sec
tores económicos. De esta manera, se ha pasado de una distribución espacial de la 
población activa agraria, estrechamente ligada al suelo cultivable y productivo es
parcida por todo su territorio cuyo porcentaje era del 46°10 en este sector prima
rio en 1955 al 23 ° 10 en 1975. 

Estas transferencias a los sectores secundarios y terciario implica una ma
yor concentración de la población dado que estos sectores se ubican en las ciuda
des ya existentes o en las que se han ido creando en función de la actividad crea
da. 

La consecuencia de la movilidad producida (aun se está produciendo) en 
toda España ha motivado por una parte una fuerte despoblación de las áreas 
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rurales y por otra una superpoblación de las áreas urbanas, lo que, consecuente
mente, junto a otras zonas, las menos, aquejadas de una enorme densidad. 

Esta movilidad, en la mayori·a de los casos obligada, ha creado un autén
tico flujo de corrientes migratorias hacia el interior y exterior del pa1·s. La corriente 
migratoria castellano-manchega tiene una clara tendencia hacia el interior. es decir, 
cuando menos el 95 ° 'º de la población emigrante de esta A rea geográfica se ha ins
talado dentro del territorio nacional. Esta afirmación tan categórica viene avalada 
por los datos estad1.sticos recogidos y que hemos recopilado en los cuadros núm. 
8 y 9, correspondiente a la emigración exterior, el primero a Europa y el segundo 
a Ultramar. Las series detalladas de la emigración hacia estos dos focos receptores 
reflejan claramente como la cuanha de personas salidas de España en cada año (no 
se tienen en cuenta los 1 etornados, aunque son importantes, por la poca represen
tatividad que tiene el flujo de salida) representa un porcentaje realmente escaso 
con relación a la población total (aproximadamente en dos por mil). 

Creemos que estos cuadros son suficientemente expl1ºcitos y no necesitan 
un mayor detenimiento en un análisis. Sin bien, reseñar que también en Castilla
Mancha se produce la misma tendencia, en cuanto a los lugares de destino, que el 
resto de las poblaciones emisorJs del resto del Estado Español, es decir; los emi
grantes castellanos-manchegos también se dirigen casi totalmente a Francia, Suiza y 
la República Federal Alemana. 

Es evidente que si en este peri.odo de tiempo que estamos analizando han 
salido hacia el exterior no más de 49.000 personas (habi'a que conocer el número 
de retornados para poder deducirlo, si bien estos retornados, en general, no vuelven 
a su lugar de origen, sino que optarl por instalarse en las capitales. principalmente 
las de mayor y más importante densidad de población), hemos de convenir, que el 
mayor contingente de emigrantes se encamina hacia el interior, es decir, la emigra
ción de la comunidad Autonómica de Castilla-Mancha tiene una tendencia, practi
camente absoluta hacia las ciudades más importantes de su entorno y, fundamental
mente hacia Madrid. 

Aunque al hablar de la evolución de la población ya hemos comentado la 
pérdida acentuada de población, queremos volver para iniciar el análisis de los mo
vimientos migratorios interiores de nuestra A rea geográfica. As1·, recordemos que: 
Albacete inicia su descenso de población a partir de 1950 al igual que Cuenca y 
Tolede; que Ciudad Real lo hace en 1960 y Guadalajara practicamente mantiene el 
volumen humano desde 1900 hasta 1950 (con pequeñas variaciones en cada censo), 
en que entra en una fuerte tendencia a la emigración masiva. Pues bien, la utiliza
ción de los saldos migratorios (cuadro núm. 10) nos permite ver como en la déca
da de los años 50 la Comunidad castellano-manchega tuvo un saldo negativo su
perior a los trescientos mil emigrantes al exterior). Por último, la década de los 
setenta registra una disminución comprada con las dos décadas anteriores, pero 
también importante por la cuanti'a de personas emigrantes, esta cifra pasó de los 
ciento ochenta mil. 
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En el c;iso de las migraciones interiores, las más importantes de nuestra Co
munidad, existe una clara tendencia en cuanto a los'puntos en que se dirigen estas. 
La mayor parte del flujo migratorio se encamina hacia Madrid, siguiendolo, aunque 
en poca cuanha, Levante, Norte y Cantábrico. Esto es lógico si tenemos en cuenta 
que el desarrollo de la industria y los servicios (claramente incrementados en estas 
Areas) normalmente localizados, como ya hemos dicho, en zonas urbanas, ha pro
ducido una gran demanda de mano de obra, que se ha visto atraída por unos mejo
res salarios y, teóricamente al menos, mejores condiciones de vida. Paralelamente, 
estos núcleos urbanos en fuerte expansión van invadiendo sus alrededores, con lo 
que van desapareciendo importantes zonas agr(colas. 

Finalmente, queremos incidir en la emigración de temporada que se realiza 
casi exclusivamente a Francia. 

La emigración de temporada a Francia se realiza en determinadas épocas 
del año y suelo durar 2 y 3 meses, en cualquier caso nunca excede de 9 meses. Es
ta forma de emigración suple temporalmente una carencia de mano de obra, gene
ralmente, en la agricultura. Dada la corta estancia del emigrante temporero, sus de
rechos en el pals de destino son mucho más limitados que los del emigrante perma
nente; aquel no dará problemas de vivienda, de adaptación, de formación, etc., 
sólo es un factor de producción cuya relación laboral se limita exclusivamente a 
un intercambio entre un sueldo contra un trabajo. Como tal factor de produc
ción el emigrante temporero trabaja largas jornadas (en general por encima de 12 
horas) con el fin de aprovechar al máximo; el trabajo a destajo le obliga a realizar 
esfuerzos mayores de los habituales, amen de las pésimas condiciones de alojamien
to. representará probablemente, problemas para su salud. 

El emigrante de temporJda JbandonJ per1"odicJmente su tierra parJ :raba
jar hasta el 11.mite de su resistencia, para, una vez finalizado el tiempo de contrata
ción regresar con unos ahorros que le permitirán equilibrar su economla, cuando 
menos, durante un tiempo, a costa de una mayor explotación de su trabajo en un 
menor tiempo. 

España es el pai's que más mano de obra suministra a la emigración de tem
porada a Francia superior al 80 ° ;o (desde el año 1965 el número de emigrantes de 
temporada de nuestro pa1·s se mueve alrededor de los 100.000). Dentro de nues
tra Comunidad Autonómica, Albacete está dentro de las cuatro primeras provincias 
españolas que aportan mano de obra a este tipo de emigración. Ciudad Real tam
bién ocupa un puesto importante entre estas provincias migratorias. El resto de las 
provincias castellano-manchegas no hacen importantes aportaciones de población. 
No obstante, entre Albacete y Ciudad Real representan aproximadamente el 10°10 
del conjunto de emigrantes temporeros. 

Ciertamente, Castilla-Mancha está sufriendo en sus propios individuos to
dos los males que representa una emigración masiva, una despoblación de sus 
tierras que le conducirá, si no se toman medidas urgentes necesarias, que den vita
lidad a una economi"a que languidece y cuyos resultados esten perfectamente expli
citados por la propia emigración. 

Creemos llegado el momento de reivindicar soluciones para que este estado 
de cosas no se prolongue por más tiempo en evitación de un proceso de desgrada
ción económico y cultural que pudiera desembocar en una situación irreversible. 
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CUADRO NUM. 1 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 

Provincia 261.365 239.893 259.873 290.734 310.250 325.278 296.559 241.793 217.342 
Capital 21.512 24.805 31.960 41.885 64.222 71.822 74.417 93.233 117.126 
Total Albacete 282.877 264.698 291.833 332.619 374.472 397.100 370.976 335.026 334.468 

Provincia 306.325 363.302 408.374 468.256 497.377 532.783 546.867 465.932 417.209 
Capital 15.255 16.372 18.991 23.401 32.931 34.244 37 081 41.708 51.118 
Total C. Real 321.580 379.674 427.365 491.657 530.308 567.027 583.948 507.650 468.327 

Provincia 238.940 257.913 268.812 293.927 308.633 310.883 288.426 212.673 168.489 
Capital 10.756 11.721 12.816 15.599 24.702 24.836 27.007 34.485 41.791 
Total Cuenca 249.696 269.634 281.628 309.526 333.335 335.719 315.433 247.158 210.280 

Provincia 189.042 197 .176 187.908 187 .945 182.218 184.147 159.321 105.815 86.202 
Capital 11.144 12.176 13.536 16.053 23.508 19.131 24.716 31.917 56.922 
Total Guadalajara 200.186 209.352 201.444 203.998 205.706 203.278 184.037 147.732 143.124 

Provincia. 353.497 390.943 417.682 461.953 445.816 487.231 480.986 424.543 414.037 
Capital 23.317 22.274 25.251 27.443 34.192 40.243 40.651 44.382 57.769 
Total Toledo 376.814 413.217 442.933 489.396 480.008 527.474 521.637 468.925 471.806 

Total Castilla-
La Mancha 1.386.153 1.536.575 1.645.203 1.827 .196 1.923.849 2.030.598 1.976.031 1.706.491 1.628.005 

Total España 18.616.630 19.990.909 21.388.551 23.677.095 26.014.278 28.117 .873 30.582.936 33.956.047 37.746.260 

º;o Castilla-
Manchas/ 
España. 

7,44 7.68 7,69 7,72 7,39 7,22 6,46 5,02 4,31 

EVOLUCION DE LA POBLACION 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. 

- CUADRO NUM. 2 
w 
(11 

1 BASE =100 
:l> 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 
r s: 
e 

Provincia 100 110,87 120,11 134,37 143,39 150,34 137,06 111.75 100,45 
o 

Capital 100 115,31 148,57 194.70 298,54 333,87 345,93 433.40 544.47 

Total Albacete 100 111,27 122,68 139,83 157.42 166,93 155,95 140,84 140,61 

Provincia 100 118,60 133.31 152,86 162,37 173,93 178,52 152, 11 136,20 

Capital 100 107,32 124.49 153,40 215,87 224.48 243,07 273,40 335,09 

Total C. Real 100 118,06 132.89 152,89 164,91 176,32 181,59 157,86 145,63 

Provincia 100 107,94 112,50 123,01 129,17 130, 11 120,71 89,01 70,52 

Capital 100 108,97 119,15 145,03 229,66 230,90 251,09 320,61 388,54 

T atal Cuenca 100 107,98 112.79 123,96 133,50 134.45 126,33 98,98 84,21 

Provincia 100 104,30 99,40 99.42 96,39 97.41 84,28 55,97 45,60 

Capital 100 109,26 121.46 144,05 210,95 171,67 221.79 286.40 510,79 

Total Guadalajara 100 104,58 100,63 101,90 102,77 101,54 91,93 73,80 71,49 

Provincia 100 110,69 118,16 130,68 126,11 137,83 136,06 120, 10 117, 13 

Capital 100 95,53 108,29 117,69 146,64 172,59 174,34 190,34 247,75 

To tal To ledo 100 109,66 117,55 129,88 127,38 139,98 138.43 124.44 125,21 

Total Castilla· 
138,79 146.49 142,35 123, 11 117.45 Mancha. 100 110,85 118,69 131,82 

Total España 100 107,38 114,89 127,13 139,74 151,04 164,28 182.40 202,76 

EVOLUCION DE LA POBLACION -BASE= 100 PARA 1900 
ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



1900 1910 1920 1930 

Capital 21.512 24.805 31.960 41.885 
Al mansa 11.180 11.887 12.589 14.630 
Hellin 12.558 17.781 18.799 22.537 
La Roda 7.066 7.938 9.185 10.487 
Tobarra 7.787 9.651 10.455 12.071 
Villarrobledo 10.133 12.702 14.350 17.461 
Y este 6.615 7.421 8.713 10.468 

Resto provincia 161.026 172.513 185.782 203.080 

Total Albacete 237.877 264.698 291.833 332.619 

1900 1910 1920 1930 

Capital 15.255 16.372 18.991 23.401 
Alcázar de S. 

Juan. 11.499 13.647 16.117 24.205 
Almadén 7.375 8.398 9.827 11.846 
Almodóvar del 
Campo 12.525 13.833 12635 13.974 

Campo de Crip-
tana. 7.077 10.928 12.745 14.279 

Daimiel 11.825 15.940 16.198 18.434 
Herencia 5.953 7.682 8.350 9.007 
Infantes 8.095 8.242 8.547 9.883 
Malagón 5.012 5.804 6.935 8.741 
Manzanares 11.229 14.176 15.846 18.309 
Puertollano 7.548 10.503 20.083 19.275 
Socuéllamos 4.586 5.265 7.638 9.896 
La Solana 7.944 8.710 10.971 12.844 
Tomelloso 13.929 17.733 21.413 25.896 
Valdepeñas 21.015 23.580 25.218 26.002 

Resto Provincia 170.083 198,861 215.849 245.665 

Total Ciudad 
Real. 321.580 379.674 427.365 491.657 

1940 1950 

64.222 71.822 
16.025 15.990 
25.643 30.026 
11.602 12.274 
13.110 13.026 
20.362 21.432 
9.997 10.467 

213.511 222.063 

374.472 397.100 

1940 1950 

32.931 34.244 

26.141 25.139 
12.988 12.375 

14.633 14.719 

15.427 15.659 
19.759 20.204 
8.989 19.315 
9.953 10.386 
9.883 11.146 

18.451 18.204 
24.676 34.884 
11.890 12.775 
13.462 14.699 
18.982 30.072 
30.409 26.020 

251.734 276.186 

530.308 567.027 

CUADRO NUM. 3 

1960 1970 1981 

74.417 101.815 117.126 
15.391 18.596 20.331 
27.242 22.327 22.651 
11.639 11.557 12.287 
11.114 7.870 7.724 
21.356 20084 19.655 
8.992 6.728 5.542 

200.825 142.412 129.152 

370.976 331.390 334.468 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DE ALBACETE 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

CUADRO NUM.4 

1960 1970 1981 

37.081 41.708 51.118 

24.963 26.391 25.185 
13.443 10.774 9.521 

15.618 11.637 8.128 

14.608 13.405 13.049 
19.625 17.710 16.260 
8.606 8.212 6.931 
9.909 8.154 6.013 

11.208 8.967 7.935 
17.847 15.692 17.721 
53.136 53.001 48.747 
14.828 12.610 11.830 
14.948 13.894 13.335 
27.815 26.094 26.655 
25.706 24.397 24.946 

274.607 215.004 180.953. 

583.948 507.650 468.327 

EVOLUCION DE LA PROBLACION EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE CIUDAD REAL 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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1900 1910 1920 1930 

Capital 23.317 22.274 25.251 27.443 
Consuegra 7.601 7.970 8.860 9.808 
Mora 7.795 9.304 10.052 10.973 
Talavera de la 

Reina 10.580 12.357 13.525 14.876 
Villacañas 6.212 6.700 7.768 9.202 

Resto Provincia 321.309 354.612 377.477 417.094 

To tal Toledo 376.814 413.217 442.933 489.396 

1900 1910 1920 1930 

Albacete 16,01 17,81 19,64 22,39 
Ciudad Real 16,28 19,22 21,64 29,39 
Cuenca 14,64 15,80 16,51 18,14 
Guadalajara 16,42 17,17 16,52 16.73 
Toledo 24,52 26,89 28,82 31,84 

Total Castilla-
Mancha 17,50 19,39 20.77 23,06 

Total España 36,88 39,61 42,38 46,91 

1940 

34.192 
9.332 

10.441 

18.631 
9.137 

398.275 

. 480.008 

1940 

25,20 
26.85 
19,54 
16,88 
31,23 

24.28 

51,54 

CUADRO NUM. 5 

1950 1960 1970 1981 

40.248 40.651 44.382 57.769 
10.987 10.572 10.026 9.486 
10.844 10.657 10.523 9.328 

22.512 31.900 45,327 64.136 
10.772 10.113 9.883 8.251 

432.116 417.744 348.784 322.836 

527.474 521.637 468.925 471.806 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE TOLEDO 

1950 

27,23 
28,71 
19,68 
16,67 
34,32 

25,63 

55.71 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTIDISTICA 

CUADRO NUM. 6 

1960 1970 1981 

24,97 22,55 22,51 
29,57 25,70 23,71 
18.49 14.49 12,32 
15, 10 12,12 11,74 
33,94 30,51 30.70 

24,94 21,54 20,55 

60,59 67,28 74,79 

EVOLUCION DE LA DENSIDAD (Hab/Km2
) 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



1960 

Grupo de edad Grupo de edad Grupo de edad 
O a 14 0 15 a 59 o 60 y mos 

0 /o s/ total Poblac. /o s/ total Poblac. /os/ total Poblac. 

Albacete 29,13 58,21 12.66 

Ciudad Real 29,80 58,90 11,30 
Cuenca 28,03 58,72 13,25 
Guadalajara 25,82 59,04 15,14 
Toledo 28,35 59,14 12,51 

Total Castilla-Mancha 28,64 58,81 12,55 

Total España 27,34 60,23 12.43 

CUADRO NUM. 7 

1975 

Grupo de edad Grupo de edad Grupo de edad 

0 O a 14 
¡o 5/ total Poblac. 

0 15 a 59 
/o si total Poblac. 0 60 y mas 

/o 5/ total Poblac 

28,76 55.92 15,32 

26,87 56,67 16,46 

24,01 55,39 20,60 
23,55 55,06 21,39 

25,89 56,63 17,48 

26,30 56,20 17,50 

27,06 58,19 14,75 

EVOLUCION DE LOS GRUPOS DE EDAD 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Albacete 804 1.325 1.431 847 878 553 1.351 2.307 1.745 

Ciudad Real 347 525 575 509 397 150 205 402 405 

Cuenca 409 360 395 145 139 77 116 182 169 

Guadal ajara 361 155 160 49 35 15 11 36 34 

Toledo 1.339 1.825 2.203 2.965 1.273 320 800 1.125 1.161 

Total Castilla-Mancha 3.260 4.190 4.764 3.515 2.722 1.115 2.483 4.052 3.514 

Total España 65.336 83.726 102.146 74.539 56.795 25.911 66.699 100.840 97.657 

0
10 Castilla-Mancha 

si España. 4,99 5,00 4,66 4,72 4,79 4,30 3,72 4,02 3,60 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

2.912 2.953 3.067 1.800 530 159 

664 654 468 253 88 33 

261 260 234 108 48 31 

26 25 31 9 8 3 

884 736 614 198 72 34 

4.747 4.628 4.414 2.368 746 258 

113.702 104.134 96.088 55.695 20.618 12.124 

4,17 4,44 4,59 4,67 3,62 2,13 

CUADRO NUM. 8 

1977 1978 1979 1980 1981 

126 125 108 119 131 

41 30 32 30 37 

14 18 25 12 9 

1 1 6 3 4 

23 27 33 14 27 

205 201 194 178 208 

11.336 11.993 13.019 14.065 15.063 

1,81 1,67 1,49 1,26 1,38 

EMIGRACION A EUROPA 

ELABORACION PROPIA A P~RTIR DEL 

INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACION 
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CUADRO NUM. 9 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Albacete 27 31 20 18 31 5 1 2 7 2 1 3 2 9 13 20 14 

Ciudad Real 42 21 37 24 14 9 2 17 8 20 3 6 7 19 5 5 10 1 10 26 8 63 

:u enea 12 17 24 15 14 9 13 20 15 10 2 3 3 1 1 2 3 7 2 2 

3uadalajara 24 15 6 8 12 6 1 5 5 4 10 3 1 2 5 1 2 11 4 6 

Toledo 30 42 53 33 51 26 48 13 12 9 12 13 3 3 4 11 2 2 11 18 18 25 

Total Castilla-
Mancha. 1 35 126 140 98 122 55 65 57 47 43 27 27 13 28 13 19 18 7 35 75 52 110 

Total España 34.328 36.495 36.181 25.852 24.257 10.221 11 .568 10.541 11 .423 11.365 7.881 7.282 6.009 5.056 4.586 3.859 3.372 3.186 3.628 4. 180 3.348 5.787 

0 
10 Castilla-

Mancha s/ Es-
paña. 0,39 0,34 0.39 0.38 0,50 0,54 0,56 0,54 0,41 0,38 0,34 0,37 0,22 0,55 0,28 0,49 0,53 0,22 0,96 1 ,79 1,55 1,90 

EMIGRACION A ULTRAMAR 

ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 

INSTITITU ESPAÑOL DE EMIGRACION 
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CUADRO NUM. 10 

POBLACION 1 ncremento Incremento Saldo POBLACION Incremento Incremento Saldo 
Real veyet.:1t1vo M1yrator10 Real vegetauvo Migrator¡o 

1950 1960 1950-1960 1950-1960 1950-1960 1960 1970 1960-1970 1960-1970 1960-1970 

Albacete 397.100 370.976 -26.124 54.113 -80.237 370 976 335.026 -35.950 47.921 -83.871 
Ciudad Real 567 027 583.948 16.921 80.154 -63.233 583.948 507.650 -76.298 65.728 -142.026 
Cuenca 335.719 315.433 -20.286 37.624 --57.910 315.433 247.158 -68.275 23.773 - 92.048 
Guadal ajara 203.278 184.037 -19.241 14.684 --33.925 184.037 147.732 -36.305 7.057 43.362 
Toledo 527.4 74 521.637 - 5.837 61.009 --66.846 521.637 468.925 -52.712 43.914 - 96.626 

Total Castilla-
Mdnchd 2.030.598 1.976.031 _54 .567 247.584 302.151 1.976.031 1.706.491 -269.540 188.393 -457.933 

POBLACION lncrt:rnento 1rlcremento ScJldo 
Heal* \/t:qctat 1vo * Miyratorio 

1970 1981 l'J/Q.} 981 l<J/0-196 l 1910-1981 

SALDOS MIGRATORIOS 
Albacete 335.026 334 .468 558 28.900 29.458 
Ciudad Real 507-650 468 .327 -39.323 34.500 73.823 ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL 
Cuenca 247.158 210.280 -36.878 8.700 45.578 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Guadalajara 147.732 143.124 - 4.608 3.800 8.408 
Toledo 468.925 471.806 2.881 29.900 - 27.021 

* Cifras Provisionales 

Total Castilla-
Mancha 1.706.491 1.628.005 -78.486 105.800 -184.286 
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TRADICION HETERODOXA Y OCULTISMO EN 
CASTILLA - LA MANCHA 

Javier Ruiz 

El enunciado de este texto contiene dos términos que no estamos acos
tumbrados a ver unidos: heterodoxia y esoterismo. Y por tanto, antes de pasar a 
exponer el tema, creo necesaria una explicación, aunque sea breve. Así como el 
esoterismo nos conduce a espacios remotos del pensamiento, a ciencias ocultas que 
pretenden conocer secretos de la naturaleza, secretos de religiones antiquas y olvi
dadas, la heterodoxia no es sino aquello que la ciencia y el pensamiento oficial de
clara en cada momento como ajeno a sí, y contrario a lo comunmente considerado 
como la verdad. Es, pues, posible encontrar a heterodoxos esotéricos, pero lo más 
orobable es que éstos sean pensadores un poco originales o caídos en desgracia oor 
defender teorías extravagantes en tiempos de racionalismo, o teorías racionalistas 
en momentos que lo son menos. Como (por otra parte) lo que define la heterodo
xia es siemore la ortodoxia, y la ortodoxia no es más que la teori'a qu~ loqra triun
far sobre otras y mantenerse en situación de dictar la ley, podrla resultar un tanto 
pereqrino el que yo les hablara a ustedes de heterodoxos castellano-manchegos en 
términos generales, porque de hecho nos encontraríamos ante una materia ardua, 
y carente de una lóqica o de una unidad internas. Es decir, hablaríamos rle cuestio
nes tan distintas que poco orovecho podríamos sacar, aún desoués de haber reali
zado un gran esfuerzo. Sin embarqo, unidos los conceptos esoterismo y heterorlo
xia, señalan hacia una dirección muy precisa en la historia del pensamiento. Y para 
dirigirnos en esa dirección, hemos de penetrar en el mundo de los mitos. 

Cuenta la tradición que Hércules Tebano, es decir, el dios Horus de los egip
cios convertido en divinidad por los romanos bajo este nombre, llegó hasta Escaña 
persiguiendo a Seth, el asesino de su padre Osiris. Y aquí logró vencerle. Dispuso 
entonces de algún tiempo, y lo empleó en labrar en Toledo una casa subterránea 
donde enseñar magia a los hombres. Esta es según ciertos autores del siglo XVI 1 la 
razón de la extraordinaria fama que Toledo gozó en la Edad Media corno centro 
universal de la maqia. 

De hecho, cuando los árabes llegan a Toledo la encuentran ya convertida en 
capital del estado godo, reunidos allí todos sus tesoros. Entre éstos, están la Mesa 
del Rey Salomón y una habitación "en la que podrían alancearse caballos, llena de 
polvos mágicos capaces de convertir plata en oro" o sea, llena de piedra filosofal. 
Esto nos lo dicen Las Mil y una noches, pero los cronistas árabes no son menos fan
tásticos: junto a enormes tesoros, la Mesa de Salomón es hallada en Toledo. De la 
Mesa de Salomón es necesario que digamos aquí que su leyenda coincide en parte 
con la del Santo Grial. Se trata de un objeto santo que los romanos robaron del 
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Templo de Jerusalén, y que Alarico robó de Roma y trajo a Toledo. Según algunos 
autores se trata rfe la Menorah, el Candelabro de los siete brazos de los judlos. Dado 
la vuelta, y apoyados sus brazos en el suelo, lo encontraremos convertido en 'Tiesa. 
Parece estar fuera de duda el que, entre los tesoros hallados en Tolerfo por los ára
bes, estuvo la Menorah. En el Arco de Tito, en Roma, puede verse a cuestas de los 
soldados romanos, conducida en triunfo entre otros despojos de guerra. Su descrip
ción coincide plenamente con ese objeto, cuando la hallamos en poder ':le los ára
bes. Y nos declaran además que es verde, que parece tallada en una esmeralda gigan
tesca, v que fue sacada de España y enviada al Califa Omeva. 

La leyenda paralela cristiana cuenta que Satán fue orecipitado en el infier
no, se le desprendió de la frente un tercer ojo, el de la sabidurla, v ese ojo quedó 
convertido en una esmeralda de enor'Tle tamaño. En ella se talló una co1Ja, que sir
vió a Jesucristo en la Ultima Cena. Y en esa misma copa recogió José de Arimatea 
las últimas gotas de sangre mezcladas con agua, que la lanza de Longinos arrebató 
al cuerpo de Cristo en uno de los momentos culminantes de la Crucifixión. 

Durante la Edad !\/ledia, los caballeros andantes de los libros se lanzan a la 
búsqueda, a la Demanda del Santo Grial. Pero el Grial, pese a torfas las aventuras 
que se llevan a término en su búsqueda, permanece esquivo y en reqiones descono
cidas y palacios encantados. A finales de la Edad Media, algún que otro escritor de 
libros de caballerlas parece saber dónde está; concretamente, Wolfran Von Esc'ien
bach declara en su Parsifal que ante todo, el Grial no es una cona exactamente. sino 
una piedra. Y que se encuentra escondida en las cuevas de Ercoli. 

Al menos para estos autores, en el siglo XIV, la De'Tlanda debla concluir, 
oues aunque existen varias Cuevas de Hércules en el mundo (no olvidemos, por ejem
nlo, las de Tanger). en el siglo X 1 V solamente unas cuevas de Ercoli eran conocidas 
y no habla duda sobre su emplazamiento: las de Toledo. 

Nos confirman en esta opinión numerosos testimonios oublicados a r:irinci
pios de este siglo. La Magia, que cobró un gran auge en España a partir de la entra
da de los musulmanes (pues existla sin duda antes incluso de la llegada de los roma
nos), se concentra en Toledo desoués de la conquista de esta ciudad por las trooas 
de Alfonso VI en el año 1085. Las invasiones africanas de almorávides y almohades 
trajeron lueqo consigo una moral excesivamente ortorloxa para los relajados y deca
dentes musulmanes de los reinos de taifas. Asl, los magos, astrólogos y nigroniantes 
que entre ellos habla, huyeron concentrándose en la ciudad que más podla atraer
les: Toledo, la antigua capital de un reino de refinamiento y tolerancia bajo los mu
sulmanes, convertida ahora en nueva capital de un reino cristiano, también refinado 
v tolerante de las ciencias ocultas. No en balde el rey Alfonso y los qrandes de su 
corte eran trilingües: hablaban el árabe tan bien como el latln o el castellano. Asl 
pues, desde el mismo siglo XI, grupos de mozárabes andalusles, grupos de judíos ca-
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balistas (las escuelas de Lucena y Córdoba) y musulmanes heterodoxos se encuen
tran en Toledo, que pasa a convertirse en un centro intelectual de primer rango. 

Con el tiempo estas confluencias ·fructificarán en Jo que se ha llamado la 
"escuela de Traductores de Toledo", pero mucho antes de que tuvieran comienzo 
esas tareas de traducción, era ciudad de grandes saberes, y centro importantísimo 
en el estudio de numerosas materias. Entre esos saberes hay uno que llegará a des
pertar un interés enorme en la Europa medieval, el de la magia, que por entonces 
y hasta el siglo XV será conocida en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania V otros 
países europeos con el nombre de ciencia toledana por los adeptos, o ilusión tole
dana, por sus enemigos. Y seguramente estas ciencias ocultas se enseñaban en las 
Cuevas de Hércules, mencionadas anteriormente con motivo del Grial. 

La Cátedra de Magia de Toledo debió de ejercer una gran influencia, pues 
vemos que numerosas leyendas se fraguaron en torno suvo, algunas de las cuales 
sobrevivieron hasta el mismo siglo de la Inquisición, el XVII. Nos referimos a las 
leyendas que hacen de Toledo la cuna de la magia en el mundo, v que sitúan a un 
dios tan poco conocido en la Edad Media como Horus enseñando a los hombres en 
Toledo. Es evidente que esas tradiciones fueron divulgadas como medio propagan
dístico, pero el hecho de que hayan sobrevivido hasta el siglo XX, -cuanrJo esa 
cátedra de magia debió desaparecer hace más de cuatro siglos-, indica hasta qué 
punto fué importante y caló hondo el Toledo como centro de estudios oscuros. 

Con respecto a las Cuevas de Hércules, hemos de recordar que se trata de 
las mismas a las que nos remiten textos antiguos al contar la historia de la casa en
cerrojada que mandó abrir Don Rodrigo, v en cuyo interior se hallaron prediccio
nes sobre la futura conquista de España por los árabes. Y esta leyenda es, nor su
ouesto anterior a la éooca de fundación de la Cátedra de Magia. El orimero que nos 
la cue~ta es un cronista árabe de los más antiguos. Y hay que tener en cuenta que 
las Cuevas de Hércules son a su vez anteriores a la presencia árabe. A quince kiló
metros de Toledo se encuentra una construcción subterránea de más de doscientos 
metros de profundidad, excavada por la mano del hombre, con oilares de cuatro 
por cuatro metros, a cuatro metros de distancia unos de otros, que sostienen el 
techo. Se trata por tanto de una enorme sala de pilares por la que se puede caminar 
en algunos tramos con comodidad (dos metros de altura), con pequeñas estancias 
y oquedades en las paredes. Ha sido visitada por mí, y puedo emitir una hipótesis 
sobre lo que sea en realidad. A mi modo de ver, se trata de una antigua mina roma
na de piedra de construcción. El estado en que hoy se encuentra es·ruinoso; la cons
trucción está en peligro oues algunas partes ya se han desplomado, con lo cual oo
demos hacernos una idea demasiado exacta de su extensión total. 

Es posible que esa antigua mina abandonada fuera ocupada en otros tiem
pos por los magos toledanos. Nada nos impide creer lo contrario, y nada tampoco 
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nos confirma esa hipótesis. En nuestras exploraciones no hemos hallado el menor 
rastro de ocupación medieval. Según ciertas leyendas de tiempos del Cardenal Si-
1 íceo, las cuevas de Hércules comenzaban en San Ginés y terminaba a tres lequas 
de Toledo. Esta leyenda conectarla la presunta cueva de la ciudad de Toledo con la 
~ue ~~sot:~s hemos visitado. Pero nada más podemos aducir con seguridad a esa 
1dent1f_1~ac1on, sola.mente llamar la atención sobre el hecho de que en ese caso la 
extens1on es demasiado grande para una mina. 

. ~uizás sea el autor Cristóbal Lozano, natural de Hellín, Albacete,el que con 
mas can no recoge tradiciones sobre estas cuevas mágicas. Es sorprendente encon
trarse en pleno siglo de oro a un escritor tan "romántico" -perdónesenos el térmi
no-, tan amigo de fantasías y sorpresas. Uno de sus libros, Los Reves Nuevos de 
Toledo, recoge tradiciones antiguas de interés para el esoterismo. Sería convenien
t~ analizar los escritos de este autor buscando en esos "cuentos" una lectura ocul
tista, pues estoy seguro de que ello daría lugar a numerosas sorpresas. 

Pero convendrá que no nos detengamos en el origen de la maqia, y pasemos 
ª. tratar otros aspectos del mismo tema, en otros siglos y en otras ciudades de Cas
t1 lla-La Mancha. 

. En .la ciudad de Cuenca se registra en otros tiempos una casi constantP. pre-
senc1~ ~e figuras Y pensadores más o menos malditos desde el autor del libro llama
d_o Vir~inale, Go~zalo de Cuenca (siglo XIV), hasta la beata Isabel, en el siqlo XVI 11, 
sin olvidar una figura tan curiosa como la del Doctor Torralba, o tan sinqular como 
la del doctor Constantino. Son de Cuenca, además, dos grandes pensadores, los her
manos Juan Y Alfonso Valdés. No es posible hablar de todos ellos ni de los miles 
d~ casos que reqistran los procesos de Inquisición del Tribunal de e~ta ciudad, oero 
d1gar:nos de Gonzalo de Cuenca que su libro el Virginale le fue "inspirado por el de
monio, que se le apar~da visiblemente", según el inquisidor Eymerich, y que su 
autor fue uno de los primeros espiritistas. 

Cuenca fue la ciudad escogida por el obispo Lope de Barrientos para vivir. 
De_ este qran personaje del siglo XV se dice que tuvo en sus manos el destino de Es
oana, que_ pudo llegar a ocupar un cargo importante en Roma, incluso, optar al Pa
oado. Y sin embargo, en llegando a Cuenca, no quiso va abandonarla. Ha de ser ne
cesariamente inclu Ido entre los heterodoxos debido a la tarea que le fue encomen
dada por el rey Juan 11. En efecto, Lone de Barrientos hubo de revisar la biblioteca 
de don Enri~ue de Aragón, pretendido Marqués de Villena, el don Enrique de Ville
n.a mag~ Y nigromante de que nos habla la tradición, cuyos tratados ocultistas han 
sido ~ecientemente editados. Y Lope de Barrientos quemó cincuenta o cien códices, 
regalo algu_nos e~tre los cortesanos. Pero se sabe también que quedó en oosesión de 
otros. Hacia el final de su vida, cuando contaba cerca de noventa años, escribió un 
oar de tratados que bastan para que sea considerado su pensamiento no ortodoxo. 
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Sin embargo, su vida, aparentemente, consistió en la defensa de un réqimcn firme y 
claro en materia de religión, en una radical enemistad frente a todas las formas de 
desviación de la fe. Algo parecido se cuenta que le ocurrió a Osio, obispo cordobés 
participante en el Concilio de Nicea, que tras luchar durante toda su vida contra 
la herejía del arrianismo, antes de morir hubo de convertirse públicamente en arria
no. En el caso de Barrientos, le vemos escribiendo un Tratado del dormir y del des
pertar, en el que no se halla nada sospechoso, pero también, un tratado del Arte de 
Adivinar y sus esoecies, que es una descripción bastante completa de las mancias, si 
bien dice callar mucho de lo que sabe acerca de las mismas, para evitar que sus lec
tores las practiquen. 

La importancia de Guadalajara es asimismo grande, pues en el seno de su ju
dería nace el más grande escritor judio de todos los tiempos, exceptuando, claro 
está, a los redactores de la Biblia. Nos referimos a Masé ben Sem Tob de León que 
es tenido por leonés a pesar de haber nacido, como hemos dicho, en Guadalajara. 
Es autor del Sefer ha-Zohar o Libro del Esplendor, obra magna de la Cábala Teosó
fica, de enorme extensión, y que ha sido reconocida universalmente por la critica 
como un tratado de envergadura teológica inigualable. Con amenidad describe los 
más soberanos misterios que se esconden en forma de alegoría en las náginas de la 
Tora. Su sistema es gnóstico en cuanto que pretende desvelar la Verdad escondida; 
es decir, su fin último es llegar a Dios mediante el conocimiento y la sabiduría, no 
mediante la fe, conocer a Dios, pues, antes que creer en él. Los gnosticos hebreos 
de los primeros siglos de nuestra era hablan establecido una fuente, un vinculo es en
tre DIOS (el Macrocosmos) y el Hombre (Microcosmos). Dichovlnculoesconocido 
con el nombre de Arbol de los Sefirotas, y es en realidad una sucesión de atributos 
divinos que van de mayor a menor, siendo el En-sof, el Norte del árbol, el asiento 
de Dios mismo. Este mundo de los atributos divinos es el que se descifra en el Li
bro del Esplendor, escrito en forma de una conversación que mantienen un famoso 
rabino del siglo 11 d.c., Simeon ben Yohai, su hijo Eleazar y otros varios disclpulos. 
La obra está escrita en arameo, pero plagada de palabras hebreas, árabes y españo
las, la síntaxis es artificial, y sobre todo, los paisajes descritos en ella como palesti
nos más pertenecen a esta región de Castilla-La Mancha, conocida del autor, que a 
la verdadera Palestina, nunca visitada por él. Este elemento, junto a algunas cartas 
conservadas de la época, fue importante a la hora de que los esp"!Cialistas convinie
ran en que el autor del Sefer ha-Zohar era Masé ben Sem Tob, pues al principio 
este punto era abiertamente discutido. Finalmente le fue atribuido a él, que era ca
balista ya famoso por otros tratados, como La Rosa del Testimonio, el Libro de la 
Granada, etc. 

Cuando nos referimos al Zohar, puede hablarse con oropiedad de un he
braismo cristianizado; por ejemplo, los tres grandes sefirotas del árbol (la Corona, la 
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Sabiduría, la Inteligencia) constituyen una trinidad teológica semejante a la cristia
na. Pero los zoharistas llegan muy lejos en sus deducciones místicas; en En-sof, que 
es el Infinito, el lugar de Dios, será considerado como "la plenitud de la nada". Y 
no podemos detenernos más en un tema tan interesante como el de la cábala. Oi
gamos tan solo que la mi'stica es algo común a todas las religiones, v quP. en esta 
misma región de Castilla-La Mancha ha habido también grandes místicos musulma
nes, aunque sus obras todavía no han sido traducidas al castellano, ni estudiadas. 

En nuestro recorrido vamos a volver a hablar de Cristobal Lozano, el autor 
de Hell ín (Albacete), como representante de nuestro siglo de Oro. Es uno de tantos 
escritores como ha producido Castilla-La Mancha, cuyas obras no han sido nunca 
analizadas desde esta perspectiva de la heterodoxia. Algunas de las narraciones de 
Lozano se hallan totalmente inmersas en la tradición que más tarde van a emolear 
los ocultistas para ejemplificar sobre sus propias materias. Así, su Historia del hom
bre que se vendió al demonio, posee varios rasgos comunes con el Fausto rie Goe
the, que sí ha sido analizada con éxito desde una perspectiva esotérica. Es ésta una 
leyenda que aparece en autores muy anteriores a Lozano, como San Gregario de 
Tours, Lorenzo Surio, Vicente de Beauvais, o incluso Alfonso X el Sabio (ver con
cretamente la Cántiga 281). Lo mismo ocurre con su narración de El Monje Teófi
lo, muy reproducida y alterada a lo largo de los siglos en las numerosas versiones 
a que ha dado lugar. También en la narración de Lozano sobre Alfonso VI halla
mos ciertos elementos sobrenaturales, como el llanto de las piedras tras la muerte 
del rey. Asimismo admiten una interpretación hermética El Rev Don Ror:lrigo y 
La Cueva de Hércules, ambas de un mismo tema va tratado anteriormente. 

Las supersticiones populares son un aspecto interesante del asunto que tra
tamos en estas páginas, y es posible acercarse a ellas tomando como rJunto de re
ferencia la obra más universal de la literatura española, y que es a la vez la que con 
mayor cariño y trascendencia contempla el paisaje y el pueblo manchegos: el Qui
jote de Miguel de Cervantes. En nuestros días siguen existiendo curanderas y qui
tadoras del mal de ojo; siguen vivas, pues, algunas creencias suoersticiosas. Pero 
antes de reparar en algunas de las que oroporciona la obra sabia de Cervantes, he
mos de detenernos en el por qué de su incorporación a nuestro tema. 

Después rle investigar, de la mano de grandes folkloristas esoañoles, la in
mensa cantera de tradiciones supersticiosas en nuestro pai's, hemos llegado a creer 
que la enorme fuerza de estas creencias "extrañas a la fe religiosa y contrarias a la 
razón" como las define el Diccionario de la Real Academia, radica en que su trans
misión se produce con el mismo mecanismo inconsciente de los tabúes que se pre
sentan en todas las culturas del mundo. La superstición ha tenido durante siqlos 
asegurada su supervivencia. Y muchas de ésas creencias, que aún hov di'a siquen 
vigentes, poseen un fondo romano o prerromano, otras han sido transmitidas por 
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los árabes y por los bereberes que habitaron la Península. Son, oues, reliquias de 
una o varias religiones, hoy ya extinguidas, y desde esa perspectiva merecen el no 
ser pasadas por alto en esta ocasión. 

Las supersticiones pueden ser de muchos tipos, y esto lo demuestra la gran 
variedad de testimonios procedentes de los tribunales de la Inquisición, que, como 
es sabido, perseguía este tipo de creencias. Junto a las suoersticiones comunes, que 
en otros siqlos eran generalizadas y muy hondamente arraigadas en toda la socie
dad, también habi'a casos de hechicería, casos de hechiceros cuyo intento era el de 
volver en su beneficio las leyes del azar, como aquél que se siguió en pleno siqlo de 
las luces, en 1789, contra Alfonsa Fernández, vecina de Manzanares (Ciudad Real). 
Esta mujer era acusada de hacer a la media noche en punto, un conjuro oara oropi
ciar el amor, que comenzaba diciendo: 

y terminaba: 

Estrella que en alto cielo estás 
tres cosas te pido 
que me las has de otorgar 

Tres señales te pido 
me las has de otorgar, 
puertas sonar 
perros ladrar 
y borricos rebuznar. 

Por un lado, el conjuro rimado de Alfonsa Fernández invoca a una estrella, 
cosa que merece ser tenida en consideración. No es al diablo a quien le pide el cum
plimiento de los favores. Es posible que la invocación sea muy antigua, incluso an
terior al cristianismo. Por otro lado, pide señales, es decir, oruebas de que la peti
ción ha sido escuchada. Y las señales consisten en tres ruidos nada extraordinarios, 
casuales: 

Puertas sonar 
perros ladrar 
y borricos rebuznar. 

Como ustedes mismos pueden facilmente imaginar, estas señales habi'an de ser ca
suales para que nadie, al oírlas, tuviera motivos para sospechar de hechicerías. Y 
sin embarqo, al menos en la Mancha, esos ruidos eran tenidos como señales aqore
ras. Así, cuando nuestro valiente caballero andante va a emprender su tercera sali
da, "tomó Don Quijote por felici'simo agüero unos relinchos dP. su caballo". De 
igual modo, poco después, "apenas se hubo apartado Sansón, cuando comenzó a 
relinchar Rocinante y a sospirar el rucio, que de entrambos, caballero y escudero, 
fué tenido a buena señal". Pero como es sabido, los agüeros tan pronto son buenos 
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como mal9s, Y todos están para ser interpretados. Asl, durante la tercera salida en
trando en el Toboso apenas pasada ia media noche, nuestros liéroes se tooan ca~ un 
labrador que iba cantando el romance que comienza: 

Mala la hubisteis, franceses, 
en ésa de Roncesvalles, 

que recordó a Don Quijote el suceso de la muerte de los caballeros franceses. Y 
añadiendo al recuerdo, el "Mala la hubisteis" con que comienza la canción, la inter
pretación no podía ser buena. El pobre hidalgo, dudando va rie en su empresa el 
éxito estuviera asegurado, exclama: "i Qué me maten si nos ha de suceder cosa bue
na esta noche! lNo oyes lo que viene cantando ese villano?" Apenas entraron en la 
villa, se sobresaltaron todavía más, pues "no se oía en todo el lugar sino ladridos de 
perros, que atronaban los oídos de Don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. 
De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñlan puercos, mayaban gatos, cu
yas voces, de diferentes sonidos, se aumentaban en el silencio de la noche; todo lo 
cual tuvo el enamorado caballero a mal agüero". El temor de IJon Quijote es temor 
a que magos Y hechiceros le estorben el camino; torios sus fracasos eran según él 
obra de encantamientos. Y tan supersticioso o más que Don Quijote, era su escude
ro, que ni siquiera osaba mentar al diablo por temor de que se le acercara. En el ca
pítulo 58 de la 2ª Parte, dice Sancho: "Dios lo oiga, y el pecado sea sordo", usan
do la palabra "pecado" por la de "diablo". Estaba esta creencia muy extendida en 
aquella época; así Pudo contar fray Juan de la Cerda en su "Vida polltica de todos 
los estados de mujeres" que doña Teresa de Quiñones, dur¡uesa de Medina de Rio
seco, cuando enviudó se aficionó a llevar siempre consigo una bolsa llena de pimien
ta que metla en buena cantidad en boca de sus criados v doncellas cuando les oía 
maldecir, blasfemar, o mentar al diablo. 

. Los malos agüeros persiguen a Don Quijote a lo largo de sus andanzas por 
estas tierras de la Mancha; con todo, es en el penúltimo capítulo del libro donde 
parece acumularse una mayor cantidad de ellos. Primero ve Don Quijote a unos 
muchachos que se pelean por una jaula de grillos. Y se aplica a sí mismo las pala
bras que escucha, sospechando que no volverá a ver nunca a Dulcinea. Por último 
se aterroriza delante de una liebre que viene perseguida por unos cazadores, v qu~ 
se_ esconde entre las patas del asno. Exclama: "iMalum signum! iMalum siqnum! 
Liebre huye; galgos la siguen: iDulcinea no parece!" 

. Pero bástenos con esta breve referencia a la inmortal obra de Cervantes, que 
es obligado en tratando de la región manchega pues analizar el graznido de las aves 
Y otras cuestiones secundarias de este tema de la superstición popular, sería muy 
largo. 
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Es hora de tocar un tema, la Alquimia, y de desvelar algunas generalidades 
en torno a esta ciencia o a este arte, practicado en otros tiempos en Castilla-La 
Mancha. 

La Alquimia viene siendo entendida como el arte de fabricar la Piedra Filo
sofal, que es algo asl como la quintaesencia del mundo, el medio de trasmutar unos 
metales en otros, y la prooia vida en inmortalidad. Esta sería una definición de la 
Alquimia desde una perspectiva exterior, extraña a ella, porque para muchos alqui
mistas su tarea no es sino la de reproducir analógicamente, y en muy inferior medi
da, la labor divina de la creación. El propósito ulterior del alquimista es, según mu
chos autores, y entre ellos el célebre psicoanalista Carl Junq, el recibir una experien
cia mística: conocer a Dios directamente, a través del lento proceso de transforma
ción de la materia que se opera en el matraz. Es decir, este proceso de transforma
ción de la materia es paralelo al proceso de transformación del hombre,_v su alma, 
que opera cori los elementos desde el exterior. La purificación de la materia por el 
hombre conlleva el perfeccionamiento de éste, en virtud de la oerfección obrada 
en la materia por su intervención. Por eso puede llamarse mística a la experiencia 
alquímica. No sabemos, de hecho, con certeza, de ningún alquimista que haya 
conseguido fabricar oro, y sí sabemos de muchos sabios que practicaron en algún 
momento de sus vidas esta ciencia. Sólo teniendo ésto en cuenta se resuelve la para
doja de 'Jn Rey como Felipe 11, que a la vez que ampara y favorece la labor de cier
tos alquimistas, ordena a la Inquisición el que se persigan otros. Los alquimistas 
perseguidos no eran sabios ni místicos, sino charlatanes y falsarios que vivían a cos
ta de engañar con la promesa de fabricar oro a bajo precio. 

De estos alquimistas, falsos y verdaderos tenemos en Castilla-La Mancha en 
representación suficiente como para poder hablar de la existencia de una corriente 
rie oensamiento alquimista, aunque menos estudiada que en otras regiones. De 
nuevo Toledo nos ofrece un caso excepcional. En el siglo XV, el arzobispo Carrillo 
ordena ajusticiar a un alquimista a la vista de torios, en la 11laza de Zocodover; se 
trataba de un farsante llamado Alarcón que había contribuído a arruinarle- con 
enormes gastos, bajo la promesa de fabricar oro. Ahora bien, de este arzobispo Ca
rrillo sabemos por testimonios de sus contemporáneos que era hombre dado al estu
dio de astrologías y alquimias, dentro del pleno espíritu medieval toledano. A fina
les del mismo siglo XV, habitó la ahora llamada Casa del Greco el Marqués de Vi lle
na, don Juan Fernández Pacheco. Este hombre, confundido con don Enrique de 
Aragón por el pueblo, debido a que ambos fueron grandes aficionados a las ciencias 
oscuras, contribuye a conformar la leyenda de un Marqués de Villena "el Mago", 
que refiriéndose simultáneamente a dos personajes distintos, pasó a la posteridad a 
pesar del celo del obispo de Cuenca Lope de Barrientos, de quien ya hemos habla
do. Don Enrique de Aragón, a pesar de que pretendió el titulo no lo obtuvo nunca, 
Pero de Fernández Pacheco, que fue realmente Marqués de Vi llena, nos han queda-
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do dos curiosos testimonios. En las dependencias del jard In cie la Casa del Gn~co de 
Toledo, seqún nos comunicó un ciudadano, quedan restos de unos hornos, rle unas 
"cocinas" subterráneas, que debieron servir a los experimentos alquímicos de Pa
checo. También en el pueblo toledano de Escalona existe una torre llamarla de la 
Ch ímica, sin duda por el mismo motivo, de la que nos habla Sempere y Guarinos. 

Aún existe otro aspecto de la tradición ocultista "culta" (por así decirlo), 
de extraordinaria importancia en lo que a la región de Castilla-La Mancha sP. refiere. 
Se trata de los lapidarios o tratados acerca de las virtudes extraordinarias de las pie
dras preciosas. Es de notar, por ejemplo, que el famoso lapidario de Alfonso X el 
Sabio, refundición de otros árabes y hebreos, se escribió en Toledo. El otro gran 
tratado sobre la naturaleza y propiedades de las piedras preciosas es el quP. escribió 
en el siglo XVI 1 Gaspar de Morales, boticario de Paracuellos (Cuenca). Fue este 
libro muy perseguido por la Inquisición, hasta el extremo de que sólo se conservan 
tres ejemplares del mismo, y dos de ellos incompletos. Así pues, ouede decirse que 
los dos lapidarios más importantes de la tradición universal son españoles, v ade
más, ambos han sido escritos en esta región de Castilla-La Mancha. 

Como ejemplo, citemos las virtudes de algunas piedras, de acuerdo con Gas
par de Morales: 

Ceraneus: {Se tratarle la llamada piedra del rayo: el sílex) 
- No permite que el que la lleva sea golpeado por torbellinos rle viento ni 

por ravos. 
- Conduce a la victoria en pleitos y combates. 
- Proporciona dulces v aleqres sueños. 
- Está en correspondencia con el sol. 

Piedra Pomez: 
- Encarna las llagas 
- Encaja el hervor 
- Impide la embriaquez 
- Está en correspondencia con Saturno y Venus 

Diamante: 
- Cuita los malos sueños, miedos y fantasmas. 
- Sirve para reconciliar amistades. 
- Amansa a las fieras. 
- Hace fecundas a las mujeres estériles si bebiesen agua donde hubieren 

lavado esta piedra. 
- Es contraveneno. 
- Puesto cautamente bajo la cabeza de la mujer estando dormida, si fuere 
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casta y leal a su marido se abrazará a él, y si no, se desviará y huirá. 
- Está en correspondencia con Júpiter. 

En nuestros di'as, no sólo resulta imposible dar crédito a semejantes cuestio
nes, sino también difícil el imaginar que en otros tiempos gozaran de él. Y sin em
bargo, de no haber sido así, la Inquisición no hubiera perseguido tales libros, conde
nándolos a la hoguera. De todos modos, los lapidarios siguen despertando interés 
entre los ocultistas de hoy, pues ven en las piedras ciertas cualidades escondidas, 
muy eficaces para sus analogías astrológicas y adivinatorias. No sigu·en al pie de la 
letra estos lapidarios, pero intentan leer metafóricamente el sentido de las virtudes 
y propiedades descritas en ellos. 

Decíamos antes que hablaríamos de lapidarios para dar término a la tradi
ción esotérica "culta", pero hagamos una última disgresión, situándonos bajo el 
reinado de Felipe 11. Por entonces fue descubierta una conspiración contra el rey, 
en la que andaban metidos una familia noble y muy influyente, los Mendoza, la 
princesa de Eboli, y otros grandes de España. La intervención de los inquisidores 
trajo consigo la detención de una doncella madrileña, Lucrecia de León, cuyos 
sueños eran interpretados como profecías de los conjurados. Los sueños de Lucre
cia de León que fueron transcritos cuidadosamente, v que aún hoy se conservan, 
son muy singulares, bellísimos, pero de un simbolismo muy dificil de intemretar. 
El caso es que deshecha por los tribunales la madeja de la conspiración, se supo que 
sus miembros creían muy próxima la llegada del fin del munrJo, v que tenían oor 
seguro que sólo un lugar no sería destru ído: la orilla del río Tajo, a la altura de 
Villarrubia. Para salvarse de la catástrofe, habían encomendado al arquitecto Juan 
de Herrera que allí, en ese enclave singular, se construyeran unas cuevas subterrá
neas, donde aguardar el terrible acontecimiento. La Inquisición suspendió las obras 
cuando estaban ya muy avanzadas, pero el lugar no ha sido redescubierto desde 
entonces, a pesar de que alguna vez se ha emprendido su búsqueda. El hallazqo 
tendría un gran interés, pues se trata de una construcción del más genial de nues
tros arquitectos, el artífice de El Escorial, que además fue realizada con sentido má
gico, para protegerse del fin del mundo. 

Y ahora pasernos ya al último capítulo de este trabajo, dedicado al ocul
tismo a través de las narraciones populares de la regijin, del folklore local cas
tellano-manchego. Existe una carencia casi total de estudios sobre esta materia. 
Porque, aunque la tradición culta, de la que hemos venido hablando, tampoco ha 
sido estudiada, los documentos se conservan, y esto quiere decir que más pronto o 
más tarde, una generación u otra habrá de dedicarles la atención que merecen . .Sin 
embarqo, como no se haga hoy la recopilación di'! cuentos, leyendas, costumbres, 
o la descripción de fiestas populares ya desaparecidas, o en trance de desaparición, 
podemos tener la seguridad de que no se hará nunca. Porque ese legado importante 
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de nuestra cultura, a diferencia del otro, está vivo, existe únicamente en la expe
riencia o en el recuerdo de personas vivas, y morirá, por asl decirlo, con ellas. Tanto 
más cuanto que las nuevas generaciones reciben una educación muy diferente a la 
de sus abuelos, y el mismo progreso, el cambio social, son amenazas frente a la su
pervivencia de la identidad de los pueblos. Por ello se hace urgente la recuoeración 
para el futuro de ese legado folklórico popular. 

Vamos nosotros a detenernos en tres leyendas de la reqión, y a analizar al
gunos de sus aspectos, aunque sea muy rápidamente. La primera leyenda es de 
Guadalajara. En Beleña, cerca del castillo y junto al rlo, hay un manantial. Doña 
Urraca se baña en él. Su dama la observa, y al observarla, llora. En el movimiento 
de las aguas ha creído ver que la infanta se encontrará envuelta en guerras sanqrien
tas y fratricidas. Al prequntarle Doña Urraca por la causa del llanto, se entera de 
esa visión, y llora. Sus lágrimas tiñen de mil colores las piedras que ocupan el fondo 
del manantial. 

En este cuento o leyenda se adivina la necesidad pooular de explicar una 
circunstancia ajena a la naturaleza, y cuya causa se desconoce. Hoy nadie recuerda 
ya a las ninfas, que habitaban las fuentes, y que eran objeto de adoración en Escaña 
aún antes de la llegada de los romanos. La presencia de piedras multicolores en el 
manantial nos hace pensar en aquella éooca de culto a las fuentes. Sabemos que en 
los años en que luchaban los romanos frente a los cántabros, un general romano vió 
como un rayo dejaba al descubierto doce hachas prehistóricas al pie de un manan
tial. El quiso ver en esas hachas un envío divino, cuando seguramente se trataba de 
una ofrenda hecha en éooca anterior al genio o a la ninfa de la fuente, que el ravo 
simplemente hizo posible ver entre las aguas. En nuestra leyenda, es posible tam
bién que se trate de una ofrenda, o incluso de otra cosa de signo contrario: la ne
cesidad de lapidar, por razones religiosas, al genio que habita la fuente. En muchos 
lugares de A frica se conserva todavía la costumbre de arrojar una piedra a la fuente 
de la que se ha bebido. Y no debemos olvidar que hasta 1610, Guadalajara, Ciudad 
Real, Cuenca, Albacete y Toledo, toda esta reqión, estuvo habitada mayoritaria
mente oor moriscos, que conservaron siempre costumbres propias del luqar de don
de procedían sus antecesores. 

La segunda historia es de Albacete. Un hombre pobre, cargado de hijos, ne
cesita algún dinero para comprar herramientas. Un amigo se lo niega. Por el camino 
hacia su casa, llama al diablo. Es vencido por el sueño, quedando dormido a un bor
de del camino. Al despertar, encuentra a su lado una bolsa de oro. Dentro de ella 
un papel, citándole en el mismo lugar tres años más tarde. Pasa ese tiempo, en qu~ 
vive alegremente v rico. Vuelve al mismo lugar, y vuelve a invadirle el sueño. Des
pierta, y ve a su lado a un hombre feísimo que le. dice: soy tu amigo el diablo. El 
hombre le contesta: déjame. No quiero nada contigo. Trata de huir, pero el diablo 
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le alcanza con la mano y el hombre queda convertido en estatua de piedra. Con el 
tiempo, un sacerdote mandó tallar esa piedra y esculpirla quitando todo lo que so
braba, para que quedara convertida en una cruz, la cruz del diablo, que si no ha si
do destruída debe e~tar todavía a dos km. del pueblo de Corral Rubio, en Albacete. 

Esta narración es fruto de la superstición popular, y debe de estar inspirada 
en un hecho cierto: la destrucción de una escultura antigua, objeto de algún culto 
remoto, para convertirla en una cruz. Podemos suponer que la escultura representa
ba a un hombre con atributos de alguna labor, puesto que la historia habla de herra
mientas, y que se hallaba enclavada en algún lugar sagrado con anterioridad al cris
tianismo, puesto que en un momento dado se considera necesario cristianizarlo. 

La cristianización de enclaves religiosos de la antigüedad fue una práctica 
muy común en la Edad Media, y existen abundantes ejemplos. La iglesia del pueblo 
de Zurita de los Canes (Santa Lucia) está situada sobre el templo solar autóctono 
más importante de la península ibérica, y las gigantescas estelas discoideas de casi 
dos metros de diámetro que representaban al dios solar fueron empleadas como 
materiales de construcción. En muchas ruinas de ciudades romanas existe una ermi
ta medieval, cuya construcción se veía necesaria para convertir a los adoradores de 
los antiguos dioses cristianos. Esto se lograba por ocupación directa del lugar del 
antiguo culto. También los cultos ibéricos de Despeñaperros son sustituídos en el 
santuario de Sta. María de la Cabeza por romerías, donde los romeros suelen adqui
rir figuras de jinetes muy semejantes en tamaño y forma a las que hace dos mil 
años se depositaban como exvotos. El viejo templo portugués del dios Endoveli
cos, divinidad celta de los infiernos, se convierte durante la Edad Media en una 
ermita dedicada al arcángel San Miguel, que es precisamente el anqel encargado de 
trasladar las almas de los muertos al juicio de Dios. Etcétera, etcétera. 

También es de Guadalajara nuestra tercera historia. Hace muchos años, un 
ventero recibe a un caminante que llega solo y en medio de la tempestad. Sabiendo 
que nadie le ha visto llegar a su casa, le mata y despoja de sus pertenencias. Por olvi
do, deja clavado en su espalda el cuchillo, que es fácil de reconocer por todo el 
pueblo. Mete en un saco el cuerpo del asesinado, y lo arroja a la laguna de Taravilla. 
Pasan unos meses, y bajan las aguas del lago hasta secarse. Es hallado el saco, y 
dentro la víctima, que milagrosamente se encuentra en perfecto estado de conser
vación. El cuchillo delata al asesino. El ventero se ahorca antes de que le prendan. 
En ese momento, vuelven a subir las aguas del lago. El hecho se reoite: cada vez que 
el lago guarda un secreto bajan las aguas para descubrirlo, y vuelven luego a su nivel 
habitual. 

La última de nuestras historias ha sido escogida como prototipo de cuento 
maravilloso, que nos ilustra acerca de la supervivencia del más antiguo de los cultos 
conocidos en el hombre. Mientras este cuento viva en la memoria de los hombres de 
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esa región de Guadalajara, querrá ello decir que todavía se acuerdan del más anti
guo de los dioses que han tenido, un dios de la Naturaleza: el lago junto al que han 
vivido. 

Porque todos los estudios que se han hecho recientemente sobre los llama
dos "primitivos actuales", llegan a la conclusión de que mientras menos "civiliza
das" y más tradicionales son las pautas de comportamiento cultural complejo de 
un pueblo, más cerca se halla éste de la adoración de la naturaleza. Se oiensa que 
ese hombre de cultura primitiva y elemental observa los fenómenos natura.les con
vencido siempre de que existe en ellos una intencionalidad. Si la raíz de un árbol, 
cruzándose en el camino de un hombre favorece el que éste tropiece y caiga, ello 
indica que hay que aplacar al árbol, mitigar la causa de su resentimiento. Si el sol 
es demasiado fuerte o la tempestad demasiado violenta, ello indica que esos dioses 
naturales, el dios o la tempestad, están exigiendo un sacrificio conciliatorio por par
te del hombre. Cualquier catástrofe quiere decir que se ha producido un desequili
brio: algo ha irritado al dios. 

Esos dioses primitivos adquieren con el tiempo figura humana; se hacen a 
imagen del hombre. Y en contra de la tiranía inicial de los dioses, que dictan sus 
órdenes a los hombres con violencia y por capricho, aparece el conce1Jto de justicia 
divina. Las acciones de los dioses se humanizan, v la justicia, en una sociedad ya 
civilizada, se torna imprescindible. Así, en nuestra historia, los rasqos terribles del 
dios-lago han sido suavizados al ser la justicia la que inspira sus actos. En un paso 
último de cristianización del mito, cristianización que no aoarece en la historia 
(pues ésta debió de ser convertida en cuento antes de que la sociedad se incorpora
ra al culto monoteísta), en un paso último, decimos, el laqo actuaría así paramos
trar la justicia de Dios. 

Digamos, para terminar, que siendo el folklore popular de esta reqión de 
Castilla-La Mancha, de una gran variedad y riqueza, es de lamentar lo muy poco 
que ha sido estudiado. Nosotros hemos querido ofrecer una visión de algunos de 
los aspectos que conforman la tradición, desde la perspectiva de la heterodoxia 
y el es_oterismo, y lo hemos hecho conscientemente de forma fragmentaria, a modo 
de mosaico. Esperamos, sin embargo, que al subrayar sus aspectos qenerales, y 
habiéndonos detenido en algunos detalles curiosos, hayamos logrado ofrecP.r, sin 
didactismos, !os 1 ímites y coordenadas de una historia que está toda ella, por hacer, 
por descubrir. 

Javier Ruiz 
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Fuera de las fronteras de La Mancha, cuando recuerdo a sus poetas en algu
na conversación más o menos de interés, me encuentro con la sorpresa de que mu
chos españoles no saben de ella sino que es un lugar que está cerca de Extremadura, 
allá por el centro de la península. Recuerdan a don Quijote (libro que siguen sin 
leer en la mayoría de los casos) como se recuerda la nieve al hablar de Suiza, o se 
tararea el acordeón cuando se habla de París. 

Los oropios habitantes de esta Región se acusan a sí mismos de cazurros, 
se autoreprochan la falta de proyección en otras tierras; se acomplejan al reconocer
se cerrados, sin reparar en más matices. He quedado sorprendido muchas veces 
ante el pobre concento que de sí mismos tienen los manchegos de a oie. No quiero 
decir con ello que deba imponerse el concepto grandilocuente que, por ejemplo, 
tienen los catalanes de sí mismos, o del que alardean los vascos. El sentido de la 
medida es de tanto interés en cualquier personalidad, porque solo este sentido da 
una seria visión de cualquier personalidad. Y, entre el despotismo del Levante 
español que rechaza lo que no ha nacido en su seno, y la postura pasiva del man
chego que toma cuanto llega del exterior oara afirmar complejos sin fundamento, 
existe un sentido de la medida, ciertamente deseable si queremos conocer de una 
·.'ez por todas, cuales son las prooiedades de una tierra y la grandeza de las gentes 
que la habitan. 

El manchego por razones estratégicas e históricas lleva metido en la médula 
la idea de que su lugar es transitorio, y él, es un personaje que vive oara la transito
riedad de lo que viene de Madrid y va a Andalucía, o de lo que cruza su tierra en 
sentido este.oeste. Históricamente han pasado por la llanura manchega, civilizacio
nes, mercaderes, inte!ectuales de prestigio; todos han tomado La Mancha como lu
gar para cambiar de postas, punto de enlace para lograr la gloria de la Corte, o, en 
el caso de la burguesía entendida del peor mo<io, lugar donde se recoge el montan
te líquido que proporcionará una vida olacentera en la villa rle Madrid. Todo "!I 
mundo toma La Mancha como lugar de paso, y el campesino, el clero, el comer
ciante, los políticos y los intelectuales, asisten a este fenómeno histórico de manera 
impasible, aceptándolo sin rebeldía, entregándose a los brazos del sueño de la sin 
razón, que más que un sueño es una lamentable pesadilla. 

Toda esta serie de circunstancias que se vienen arrastrando desde tiempo 
sin memoria, contribuyen negativamente en el manchego, que en lugar de pensar 
en la aportación de nuevas vertientes en el desarrollo de su tierra (empujar y me
jorar sus estructuras sociales y culturales para conseguir proyectarse en el exterior) 
se encierra en sí mismo, se agarra al localismo para no hacerse trascender, adopta 
una postura de fácil modestia, y queda atrapado dentro de los esquemas conceotua
les que le tienen impuestos los ocupantes de regiones, de las que afirmo desde aquí, 
que tienen menos imaginación y menor capacidad creativa que los manchegos, los 

(*) Raúl Carbonell es escritor. Ha publicado hasta Ja fecha, "Espejos planos••. ••tnterior esencial' .. y, 
"Telón de fondo". 
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cuales, al dejar libres sus posibilidades de interpretar la vida, tiene la suerte de es
tar influidos por la llanura colorada, v por tanto, son capaces de una síntesis 
más estetizante y profunda. Pero claro es, aquellos seres ajenos que le tienen asig
nado un papel al manchego, ejercitan diariamente unas actividades que el habitan
te de esta tierra prefiere ignorar, unas veces por complejos infundidos oor los ma
los intelectuales y por la burguesía, con fines de control y dominio, y otras, oor 
la comodidad de vivir según la filosofía rural heredada, o, en todo caso, empeña
dos en prolongar la vida medieval que en estos tiempos tecnológicos no tiene el 
menor sentido. 

Por todo ello, y para acabar con la confusión y con las frases hechas que no 
conducen a nada, nieqo rotundamente que La Mancha sea una tierra de cazurros, 
y puedo afirmar después de vivir en ella durante algunos años de mi vida, que es 
una tierra de convivencia muy posible, de un respeto básico para con los demás; 
considerada, esforzada en la medida de la dureza y aridez de buena parte de su 
suelo. 

El manchego tiene como defecto censurable, su obsesión por oermanecer 
como espectador ante todo tipo de acontecimientos, o por lo menos, ante !a mayo
ría de ellos. No en vano su medio es plano y lejano, sus atardeceres violentos, y 
las distancias totalmente perceotibles. La dimensión del espacio es aterradoramente 
grande. Por ello, su reacción es la de detenerse, ser espectador, asumir su realidad 
inevitable. No obstante y junto a este defecto, existen las virtudes propias del es
pectador, tales y a saber, el diálogo desenfadado e irónico que hace amena cual
quier comunicación; el ingenio para conocer el sabor del aqua y el olacer del vino, 
con cuyos sabores establece comparaciones y paráfrasis ciertamente imaginativas 
si desconcertantes para los ajenos; una capacidad singular para crear frases de cuya 
síntesis se admiran los curiosos como yo. El manchego sabe vivir pobre y sabe vivir 
rico, estados ellos dos que no todos los pueblos saben gozar en la misma intensidad 
y medida. De manera, que al sopesar defectos y virtudes, creo que la balanza se 
inclina hacia las virtudes citadas, aunque si se le tiene apego a La Mancha, se de
bería poner más empeño en solventar el defecto ya que perjudica a la buena convi
vencia y determina una postura estática de las estructuras sociales, que deberían 
progresar para beneficio de unos y otros. 

No estoy totalmente de acuerdo cuando al leer a Azorín me encuentro con 
un empeño por mostrar humildad cuando habla del manchego. Yo no creo en tal 
humildad. Al manchego le gusta ser lo que es, orgulloso, y su estética oersonal se 
vería trasnochada si no tuviese el orgullo dibujado en la altivez de su compostura 
y la serenidad de su mirada. Ser orgulloso no es ningún pecado a mi modo de enten
der; es por el contrario, una cualidad que bien entendida puede enriquecer el estado 
de la persona. Quizás, y a fuerza de trasnochar la figura de la humildad del manche
go, se ha llegado al encasillamiento absurdo y a la generalización desacertada. Y 
quizás, a fuerza de decirle lo que no es, ni lo que él mismo reconoce en sus fueros, 
ha acabado por perder de vista los rasgos de su identidad, de la que tanto se quejan 
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ahora los poi íticos que al abordar el problema regional se encuentran con un va
cío y una considerable falta de respuesta por parte de la población. Ante el vacío 
no saben como actuar, y no recurren a la más fácil de las soluciones, que es, ofre
cerles de nuevo sus rasgos definitorios a través de todos los medios de comunica
ción, para que el ciudadano se identifique con la facilidad lógica; y en estos rasgos, 
entran, la cultura, la historia, las tradiciones y los rasgos sicológicos que unifican 
a una comunidad y la convierten en sólida base para empezar a trabajar con el efí
mero presente. 

Además de la poesía, que es estrictamente el asunto que pasaré a tratar por
que creo que en ella radican con mayor fuerza los matices definitorios de una ma
nera de ser, también me complacería abordar la sociología y el arte, facetas de mu
cha miga al hablar de La Mancha, y que encierran en buena medida el secreto de la 
identidad y la proyección de los hombres en su presente inmediato, al cual he he
cho referencia. Expondré de aqu ( en adelante, y una vez revisada la psicología del 
hombre y la tierra con la síntesis exigible, la amplia faceta de la creación lírica en 
Ciudad Real, ya que esta provincia es el centro neurálgico de La Mancha oor su 
actividad y su convencimiento. La identificación del manchego con las tradiciones, 
la historia y sus rasgos de carácter, solo los trataré alrededor del tema central de 
la ooesía y el teatro, y no de una manera específica. En realidad mi labor es presen
tar de la forma más amena posible, la trayectoria de los poetas de la tierra, v ave
riguar a través de ellos y de las corrientes que se establecen entre sus obras, el carác
ter del habitante de La Mancha, que, al cabo, es lo más preocupante para todas las 
escalas y estratos de la sociedad a la que nos referimos. 

La Mancha en general, y la provincia de Ciudad Real en particular, no pue
de alardear de tener en su justo lugar a los poetas nacidos de su seno e idiosincrasia. 
A ello contribuye la ausencia de editoriales que difundan sin prejuicios, la obra que 
estos escriben. He insistido muchas veces desde distintos medios de comunicación, 
que los organismos oficiales y la banca provincial deberían tener el suficiente empu
je para crear una gran editorial con capacidad para hacer tiradas de un mínimo de 
veinticinco mil ejemplares, que suficientemente difundidos llegarían a todos los 
rincones regionales. Pero como ello no va a ocurrir, seguiremos haciendo conferen
cias y artículos en torno a la considerable importancia de los poetas manchegos, 
con la predisposición de que no va a servir para mucho el esfuerzo, porque la gente 
no acude a la cita que tiene con el conferenciante, ni lee los artículos sobre libros 
y autores por considerarles música de iglesia. 

Pero vaya, siempre existe la esperanza de que por lo menos un comentario 
le pueda ser útil a una sola persona. Y a la zaga de esta persona, empezaré a contar 
las proezas de don Bernardo de Balbuena, poeta de quien arrancan las teorías que 
pretendo exponer. 

BERNARDO DE BALBUENA fue un poeta a caballo de dos siglos: nació 
en Valdepeñas en 1568 y murió en Puerto Rico en 1627. Desde la infancia a la mac 
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durez vivió en Nueva España (Méjico) y fue Abad Mayor en Jamaica y obisno 
de Puerto Rico en 1619. 

La fatalidad de las guerras, siempre deseadas por los que tienen mollera de 
cavo, ha hecho imposible que podamos conocer hoy en día la rica obra del valde
peñero, que en su mayor parte desapareció con el saqueo que los holandeses lle
varon a cabo en Puerto Rico, allá por el año de 1625. Es un poeta muy recordado 
y apreciado por los intelectuales mejicanos, que hablan de él con admiración por 
haber escrito "Grandeza mejicana", un poema narrativo al estilo de la época, 
al que recurren los estudiosos y eruditos para reconstruir la historia de Méjico. Es
cribió también, "Siglo de oro en las selvas de Erifile", que está compuesto por una 
colección de églogas. Y, "El Bernardo o victoria de Roncesvalles", que, asombrosa
mente es un extensísimo poema de más de cuarenta mil versos, cuyo tema central 
es la leyenda de Bernardo del Carpía. 

Los amplios conocimientos de don Bernardo de Balbuena le muestran a 
través de su poesía como un gran cosmopolita, y se dice de él que tenía un gran 
talento y conocía los secretos de la dialéctica, muy apreciados entonces en los cír
culos cultos. Balbuena, por circunstancias no indaga sobre su proceriencia manche
ga; ésto tendrá que hacerlo el poeta más vilipendiado por la vida y las circunstan
cias, que identificado con la manera de ser de estos lares, traza los rasgos definito
rios de esta región. Me estoy refiriendo a don Miguel de Cervantes Saavedra, que no 
por novelista es menos poeta. Al margen de las señas convertidas hov en día en un 
tópico, él es el primer autor que nos descubre La Mancha como hontanar y ejemplo 
de lo que es el carácter español generalizado. Así, si observarnos los rasgos de San
cho y de don Quijote, descubrimos unos delirios v unas socarronerías que tras
cienden en el carácter español. Pero cuidado con la aseveración: no se puede olvi
dar el origen de ambos personajes, la situación en que Cervantes los configura, y 
el sentido que la llanura imprime en el desvarío del caballero y en la mordaz visión 
realista del escudero. 

Con El Quijote y de la mano de Cervantes asistimos a algo muy significati
vo, algo en lo que pocos reparan, y si lo hacen es para negarle importancia. La ter
cera o cuarta lectura del Quijote, supone el descubrimiento de que todos los ras
gos definitorios del carácter manchego, inmediatamente reflejados en unos perso
najes, se los apropia inmediatamente el español en general, v los hace suyos. Esto 
es,la sicología manchega es el origen de la manera de ser nacional, aunque las regio
nes y los pueblos se apropien de unos u otros rasgos a la hora de definir ser espa
ñoles, en lugar de dejar sentado que se coincide en estos rasgos, con lo cual es im
procedente decir que el genio airado de don Quijote y la mordaz ironía de Sancho 
son las dos partes del ser Español, ya que en todo caso son las dos contradicciones 
del ser de los manchegos. Como tampoco es justo pensar que el carácter del caba
llero y del escudero sean peninsulares, por el mero hecho de que recorren varias 
regiones españolas. 
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Ocurre con los manchegos lo contrario de lo que pasa con los andaluces 
0 los cántabros, por ejemplo. Estos últimos tienen una forma de ser y de vivir 
sujeta a unas normas climatológicas, por citar uno de los factores influyentes, y 
los manchegos conocen el frío y el calor en su máxima intensidad, por citar tam
bién otro factor determinante de una manera de ser y de vivir. De lo que se des· 
prende, que el manchego es un ser de ciencia fácilmente asimilable _(virtud que no 
suele utilizar en su beneficio) dada la adaptación a todos los medios. Y es tan adap
table que se deja absorber con suma facilidad hasta el extremo de llegar a ser su 
sicología, una forma de comportamiento generalizado. El manchego es duro y con
victo de su moral, pero también es flexible en lo referente al resto de su cultura. De 
tal manera que su literatura toma el calificativo de nacional, olvidándose con ello 
el origen de la llanura que la hace posible, en tanto otras literaturas son calificadas 
para toda la vida de regionales y difícilmente pueden verse mejoradas con aporta
ciones más amplias, o por conceptos peninsulares que desvirtuarían su esencia re
gional. Quizás, ésta es una de las razones esenciales, por la que los poetas manche
gos son absorbidos por la totalidad de Castilla, confundiendo la unidad de una len
gua (el castellano) con la personalidad en que se adapta v matiza el carácter de 
quienes la utilizan. 

El pueblo manchego está tan acostumbrado a ser hontanar y foco de irra
diación; sabe ya de antemano que su personalidad regional será interpretada como 
rasgo nacional, que por ello, y a fuerza de ver las mismas acciones en parecidas cir
cunstancias, ha olvidado su papel y deja al azar que se encargue del resto. Sabe de 
antemano que puede irradiar luz por sí mismo, y se abandona a la suerte de modo 
incomprensible. 

Por su identificación, por su propio bien, el manchego debería olvidarse de 
los tópicos con que El Quijote es interpretado, y debería esforzarse por una clari
dad de perspectiva, para observar que Cervantes es el primer autor que retrata y 
difunde una manera de ser totalmente manchega, con la cual se identifican otros 
pueblos españoles; pero hay mucha gente empeñada en verlo al revés. Naturalmente 
esta situación va en perjuicio de La Mancha, que les sigue el juego a los identifica
dos, olvidando a la par su idiosincrasia y su talento originario. 

Después de muchos estudios sobre Cervantes y El Quijote, y de leer aseve
raciones de envergadura, se observa que eruditos y lectores de a pie, inteoretan la 
novela sin tener muy en cuenta su origen, ni la realidad sicológica que la configura. 
Realidad, que no tiene sentido sin conocer al habitante de esta tierra, y sin tener 
en cuenta la manera con que se proyecta nacionalmente. Intelectuales y sociólo
gos, buen número de poetas y gentes de la tierra, queriendo definir lo que Cervan
tes ya había definido, lograron dar una falsa imagen de La Mancha en los siglos 
que median desde la aparición de El Quijote al Siglo XX. Queriendo definirla se ha 
extendido la idea de una tierra desértica, cosa mentirosa en primavera y verano; 
una idea de tierra pobre, cosa incierta y aventurada porque en todo caso la riqueza 
está mal repartida y peor aprovechada, y ello no supone nobreza, sino una menta-
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lidad retorcida entre los sectores privilegiados. Se quiso mostrar un pueblo humil
de señalando sillejas de enea, cuando es un pueblo que usa dP. aperos sencillos con 
todo el dolor de su arraigado orgullo. La Mancha ni es desértica por hábito, ni hu
milde por tópico, ni es tan pobre como se quisiera a niveles absurdos. Es produc
tiva, orgullosa y tierra de paso, por ello no se ha reparado en exceso en su profun
didad formal. 

El propio don Francisco de Quevedo, inqenioso y mordaz donde los haya, 
se tomó La Mancha como el peor de los destierros, y los años que pasó en estas 
tierras los vivió pendiente de Madrid y su corte, que era la vida por él apetecida. Es 
un buen ejemplo de la postura que se toma al llegar a estas tierras: dado que geo
gráficamente no existen impedimentos, el viajero tanto como el habitante, se to
man el lugar como de paso y como algo transitorio, respectivamente. 

Al revisar la poesla de los autores de origen manchego o de los que de algún 
modo estuvieron vinculados a esta llanura, se observa que es JUAN ALCAIDE el 
primero de ellos que no toma La Mancha como lugar de paso, y la desea y necesita 
para subsistir espiritualmente. Muchas veces se ha dicho delante de mi que es una 
lástima que Alcaide se quedara a vivir en Valdepeñas, contribuvendo con ello a su 
limitación humana. Me parece muy desacertada la idea porque su qrandeza (y ca
da cual la mida por su propio baremo) reside principalmente en la idea de quedarse, 
de oerpetuar lo manchego, cantar su ritmo pausado de acontecimientos, necesida
des y recursos. Aquí se quedó Juan Alcaide, y es lo mejor que pudo hacer si tene
mos en cuenta la falta de permanencia de los poetas, que desde Bernardo de Bal
buena a Francisco de Quevedo, pretenden escapar a otros lugares. 

Yo creo que uno de los rasgos más definitorios de Juan Alcaide es precisa
mente éste: intentó huir corno hicieron tantos, pero regresó. Y estando en su lugar 
fue atendido por poetas como Antonio Machado. 

Juan Alcaide al aparecer en el panorama de las letras manchegas, reconoce, 
dibuja, colorea, retrata y transmite la personalidad de La Mancha a través de Valrle
peñas, que indudablemente añade a su condición mancheqa algunos rasgos ya anda
luces, tales corno su actitud de recrear el idioma con vocablos de su cosecha que ha
blan muy positivamente del valdepeñero, que añade a sus dotes, las ingeniosas inte
rrelaciones que suele establecer el andaluz ante las cosas y las circunstancias de su 
entorno. Pero algo mucho más importante ocurre en la poesla de Juan Alcaide sin 
que él se percate de ello hasta muy avanzado el proceso de su obra. Dos corrien
tes diferenciadas que luchan entre si y son la mayor insatisfacción del autor, su ma
yor desconcierto. Estas dos corrientes son, la poesía de exaltación al tópico (supe
rada por Cervantes con artes supremas) y el encuentro de la idea de que el habitan
te de esta llanura se universaliza al ser asimilado por otros habitantes de lugares re
motos, sin darse cuenta del hecho. Esto es: se descubrió opuesto en dos asuntos 
que se contradicen, y que exigen una decidida dedicación a cualquiera de ellos. Am
bas corrientes, Juan Alcaide las aborda con pleno convencimiento y solo abando
nará los tópicos cuando descubra su segunda tendi=!ncia, la cual se quedó desarrolla
da en origen. 
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Alguien puede que se pregunte las causas de que no esté ya manejando tí
tulos de Alcaide, fechas y actitudes poéticas, para fundar en ello mi teoría. Pero es 
claro que después de los estudios de don Rafael Llarnazares sobre la vida y la obra 
del autor, su bibliografía es casi de dominio público y redundar en datos es cosa 
ociosa. Mejor será reparar en visiones y evitar el bostezo del lector. 

Decía y continúo, que hay dos claras corrientes dentro de la poesía de Juan 
Alcaide: el tópico, y el descubrimiento de la universalidad del carácter manchego. 
En la época del tópico es necesario recordar el lenguaje de Bernardo de Balbuena, 
su sintaxis, su forma de abordar la idea del poema y el modo de desarrollarlo en su 
forma estructural. Desarrolla estas ideas con versos retestinados, como si desease 
crear una separata del diccionario de la lengua donde se amotinan palabras en desu
so, ordenadas en algunos casos de modo bastante ajeno. Es una poesla la de esta 
época que pretende más lo superficial del carácter manchego, que la profundidad 
de su idiosincrasia. Versos como la "Trilogía del vino", que insisten en cuestiones 
cantadas con mayor virtud por los poetas persas, y por tanto, tema excluible si se 
prefiere no caer en la reiteración. Poemas corno "De mi vendimia" y un largo etcé
tera cuya enumeración abandono, reflejan folklore y tipismo que es justamente de 
aquello de lo que La Mancha está más sobrada. Esta tierra necesita de una rnavor 
profundidad para que el poeta sea un punto de enlace entre el lugar y las gentes 
que lo habitan. 

Juan Alcaide así lo entiende cuando reconoce su asiento definitivo, su lazo 
con la sicología del paisaje y los habitantes que se ven influenciados. Y toma la 
aventura de otros carn in os si alternativas en la segunda de las corrientes. que si 
bien no niega el tipismo, marcará una honda huella en los poetas posteriores. · 

Muere Juan Alcaide en 1951, y el debate de las dos tendencias en las que se 
desenvolvió, vendo de una a otra sin definirse por cualquiera de ellas, aparece en 
los poetas sucesivos, que dudan ante la torna de una determinación lírica. Con el 
tiempo estas dos tendencias se definen y aparecen dos estilos, dos medios de expre
sión encontrados, y con ellos, dos maneras de entender la realidad manchega y de 
estar ante la vida. Ante el panorama creado por estas dos tendencias, aparecen unos 
poetas que optan por salir de la tierra a la zaga de caminos diferentes, establecien
do una tercera tendencia que poco o nada tiene que ver con las dos anteriores. De 
todas formas Alcaide está presente en cualquiera de las corrientes; en las dos pri
meras con honda huella o con el eco de su voz, y en la tercera, latente por la pare
ja forma de ser que imprime el haber nacido en un lugar determinado. 

Entre los poetas que tornan la corriente del terruño y la exaltación de las 
costumbres, está ELADIO CABAÑERO; después de conseguir muchos éxitos, lo 
descubre la juventud corno poeta hondamente influenciado por Alcaide y padre 
de muchos poetas que a lo largo de estas 1 íneas irán apareciendo. 

La poetisa que encabeza la corriente que· se inclina hacia u na visión más 
espiritual del carácter manchego, es SAGRARIO TORRES que desde su primer 
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libro lucha Y pugna por una poesía más honda, más reveladora del sentir de los 
manchegos. 

. Y FELIX GRANDE es el autor que encabeza la última de las corrientes 
enun_c1adas. hasta a~uí, la que denominaré de los evadidos, los cuales ignoran a 
Alcaide teniendo mas en cuenta los movimientos y las ideas internacionales. 

Tres p~et_as que abren el abanico de las opciones planteadas por Alcaide. 
Tres autores distintos entre sí pero próximos en el tono de voz que les imprimió 
su origen. 

. E~ADIO CABA~ERO, como se ha dicho más arriba, toma en sus princi-
p_1os a la tierra como origen de sus versos, y canta al molino, la llanura, la tinaja de 
vino tomell?sero, el labrador, la vida de don Quijote y cuantos temas interpreta 
como peculiarmente manchegos, aunque después tomará otros derroteros abando
nando la superficialidad. Es autor entre otros, de "Desde el sol y la altura" "Re
c?rdatorio", y, "Marisa sabia" con el que le fue concedido el Premio Nacio~al de 
Literatura. 

. A teno~ ~e lo expuesto, su obra se podrla dividir en dos partes muy dife-
renciadas: la t1p1ca '.Yª desarrollada a la vez que lo hice con Aicaide) y la que re
descubr~ _la personalidad manchega, ardiente e ingeniosa. En esta segunda parte de 
su creac1_on _es profundo y natural, nada suena forzado, la palabra brota por s( sola 
Y ?~sea 1magene_s poco usuales en sus dlas, tales como el teléfono, la cámara foto
qraf1ca Y una sene de elementos que aportan realidad y certeza a su poesía. 

No obstante, cuando Eladio Cabañero abandona la superficialidad, toda una 
sec~ela de_ poei:as que permanecen establecidos en La Mancha, ponen de moda 
hacia los anos cincuenta, la parte de exaltación al terruño que él estaba abandonan
do oara bucear en caminos más claros. Y aparecen poetas como Fernández Pombo 
grav~s Y envarados. Aparece el Grupo Guadiana que sigue fielmente los pasos d~ 
Alcaide Y Cabaiiero, pero sin tanto envaramiento como el primero. · 

SAGRARIO TORRES es la poetisa que continúa la corriente segunda de 
las dos en~meradas en Alcaide: el sentido de lo universal del manchego, la nobleza 
~ profundidad_ d_e los sentimientos de la tierra, desligados de cualquier superficia
lidad. o ma:enalidad. Desde "Catorce bocas me alimentan" se revela como una 
sonetista cuidadosa, esmerada y lle11:i de inspiración. Con la-aparición de los sone
t~s p~b~icados en este volúmen, ella demuestra que el soneto no ha llegado a nin
gun l 1m 1te, Y que puede renovarse si nueva es la actitud y el lenguaje. 

"H_ormigó~ tras~ú?ido", "Carta a Dios", "Esta espina dorsal estremecida", 
acaso su !1bro mas dec1d1damente simbólico en lo referente a las ideas que este 
comentario pretende exponer. Solo el carácter bravo de los manchegos que se es
con?e tras la suavidad y la ironía, puede revelarse en el verso que es com6n a la ma
yoria de !ªs. composiciones del libro, y que incesantemente estremece al lector, al 
leer en distintos tonos y situaciones la idea de "esta espina dorsal estremecida". 
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"Los ojos nunca crecen" es un nuevo experimento para Sagrario Torres, que trata 
su pasado a modo de romance, y al igual que ya modeló el nuevo sentido del sone
to haciéndolo a su medida sentimental, modela el romance y relata su infancia en 
el Colegio de Alcalá de Henares. 

Pero su voz se evade totalmente de la influencia de Alcaide con el libro pu
blicado recientemente bajo el título de "Regreso al corazón", que más que un 
regreso es un estado definitivo de su personalidad poética y existencial. 

Dentro de esta segunda corriente establecida o encabezada oor Sagrario 
Torres, existen otros poetas de rasgos decididamente manchegos. Es cierto que ca
da uno de ellos ha seguido su trayectoria, y, aunque alejados de Ciudad Real, su 
carácter sigue siendo de estos pagos, por lo que el lector encuentra lógica identifi
cación. Es el caso de FRANCISCO MENA CANTERO, que tras un libro de reminis
cencias alcaidinas y de resonancias de Sagrario Torres, titulado "Motivos de tierra", 
se enfrenta con la dificultad de un nuevo lenguaje poético que halla sus mejores 
signos en el libro "Mar de altura". 

Es nacido en Madrid pero de padres de Ciudad Real. El ausculta con mucha 
atención los distintos entronques de la poesía que aquí se hace, y crea libros como 
"Espejos en el fondo del vaso", libro en el que une la palabra a la obra de Francis
co de Goya, intentando buscarle una serie de significaciones a tan vasta interpre
tación de la vida. Su voz no es nunca rabiosa, huye de toda estridencia aunque 
a veces la necesita para lograr una mayor expresividad. 

Una de las voces que ha permanecido callada durante larqos años, después 
de publicar su primer libro, es la de NICOLAS DEL HIERRO, poeta que oublicó 
"Cuando pesan las nubes" y que se calló durante muchos años. La forma (no el 
contenido) de este libro, recuerda mucho la empleada por Sagrario Torres en su 
libro "Carta a Dios". La técnica es casi la misma por su concisión y el alejamiento 
de abalorios poéticos, para sintetizar sentidos y sentimientos y expresarlos con el 
menor número de palabras. Este planteamiento es siempre una aventura y no está 
muy bien visto por los críticos españoles que prefieren la proliferación, la abun
dancia, el barroquismo, y con ello, desconsideran la síntesis que podría ofrecP.r 
nuevas salidas y diferentes empeños. En su libro "Cuando pesan las nubes", existe 
el empeño de la síntesis emocional; quiere Nicolás del Hierro apartarse de excesos 
y expresar su dolor con la sencillez que considera propia. 

_ No así en su último libro, publicado muchos años después, que es todo lo 
opuesto a lo anteriormente citado, y que bajo el título de "Este caer de rotos pá
jaros", el poeta abandona aquellos planteamientos de síntesis y se decide a penetrar 
en el verso largo, abundante, torrencial. Nicolás del Hierro escribe una poesía que 
no pretende la brillantez, parece escrita con la predisposición con que se pintaba 
antaño el arte que hoy se ha bautizado como naif. 

En esta misma corriente (Alcaide-Sagrario Torres) aparece el libro titulado 
"Cabo de buena esperanza" del valdepeñero EMILIO RUIZ PARRA. libro que 
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sonó bastante y que recordó ese tono en el morlo de decir que tiene el poeta de la 
llanura. 

Y bien, he señalado hasta aquí las dos corrientes que arrancan muy directa
mente de la poesía de Juan Alcaide, y que son, el tópico por un lado, y el interio
rismo por otro. Queda hablar de los poetas que he calificado de evadidos oor de
cirles de alguna manera, refiriéndome con ello a quienes hacen un verso totalmen
te desemparentado con lo mancheqo. 

FELIX GRANDE es el poeta que encabeza esta corriente junto a ANGEL 
CRESPO. 

El primero se abre un lugar en el panorama de la poesi'a española al recibir 
el Premio Adonais por su libro "Las piedras". Félix Grande es un punto receotor 
de las corrientes estéticas europeas, le preocupa la belleza musical en una dimensión 
diferente y diferenciada a la de sus contemporáneos. Crea un ritmo quebrado, aso
nante, que por sí sólo es capaz de engendrar rimas, si por éstas entendemos las va
riaciones de un mismo sonido, y no la repetición constante del mismo. Todo ello, 
que ciertamente es recurso, técnica, tiene un profundo contenido exoresado a tra
vés de bellas y herméticas imágenes. No es el poeta desatado en la emoción, ni la 
evocación escrita casi en romance, que veíamos en Eladio Cabañero y en Sagrario 
Torres respectivamente. Ni intenta por otro lado, la perennidad a través de los obje
tos, para buscarle al verso un lugar palpable en la época en que tiene lugar. El, es
cribe desde otro punto de mira, observa la vida y las circunstancias de otra suerte, 
y nos ofrece una poesía que sin desarraigarse de La Mancha y aún siendo el autor 
nacido en Extramadura, suena lejanamente el carácter de la gente manchega. Félix 
Grande es el poeta que le da nuevas perspectivas a la poesía manchega después de 
mirar más allá de las fronteras espaliolas, cosa que nunca está de más si se pretende 
una significación diferente y una personalidad más amplia. 

En buena medida a Félix Grande le ocurre en su poesía, lo que a Julio Cor
táz::ir en su novela "Rayuela". Es un libro escrito en París pero que jamás podría 
ser escrito ni por un español ni por ur:i francés. Su contexto es hispanoamericano 
por antonomasia, aunque el ambiente descrito sea otro. Con Grande ocurre igual. 
Su poesía no tiene vida manchega en apariencia, pero, no podría ser escrita oor un 
espíritu diferente al manchego. · 

En .circunstancia similar se e'tlcuentra ANGEL CRESPO, poeta muy cele
brado, nacido en la provincia de Ciudad Real, aunque ausente de ella por motivos 
profesionales. Angel Crespo es un poeta que interpreta sus delirios e inquietudes 
humanas a través de los objetos que se proyectan en el recuerdo y buscan una ima
gen de perennidad después de despertar hondas emociones en el autor. Entre los 
títulos más importantes a destacar, ha publicado "Una lengua emerge", "Oda a 
Nandi Pari", "Cartas desde un pozo" y, "Docena florentina". 

En la poesía de Angel Crespo se deja notar la influencia de la corriente h is
oanoamericana que arrancó en Pablo Neruda ("Oda a Nandi Parí"). No quiero decir 
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con ello que esté directamente influenciado por el poeta chileno; me refiero a lo 
torrencial que es su verso, a la similitud en la traducción de algunos sentimientos, 
a lo fecundo, y a la sucesión incesante de ideas expresadas con imágenes que tienen 
una procedencia surrealista. Crespo es un poeta caudaloso en sus útimos libros, y 
si cambia de tono de voz es como consecuencia de la permeabilidad del poeta, que 
dada su estancia en América, recibe y se da en tono distinto. 

Alrededor de los años setenta, en los que nuevos planteamientos sociales 
tienen lugar en el seno de la socierlad española, una generación de autores se rebe
la contra el realismo en la novela y contra la poesía social que estaba ya estableci
da, y que en su mejor parte se había escrito en el exilio, reaccionando y tornando 
caminos mucho más estetizantes. 

La Mancha, que no ha tenido una poesía social o reivindicativa propiamen
te dicha, tiene en cambio unos conceptos estéticos que sintonizan decididamente 
con la corriente europea. La Mancha es ya, de hecho, una aspiración romántica, 
dada su situación cultural; La Mancha es una idea que casi araña lo imposible, da
do el inmovilismo y sus pasividades poi íticas. La Mancha en fin, necesita un mero 
planteamiento estético, que sea romántico en la medida de su ser maniatado que 
aspira a algo lleno de dificultad, aunque este objetivo no sea tan romántico en el 
sentido de su visión realista de la vida. 

Todo ello lo pone de manifiesto FRANCISCO NIEVA al irrumpir en la 
escena con su divertido y estetizante espectáculo titulado "La carroza de plomo 
candente", Con lo cual, una inesperada y cuarta corriente se establece por su cuen
ta, encabezada por Nieva, sus conceptos alejados de Alcaide, aunque en gesto oro
piamente manchego (como se verá) pues solo una llanura como ésta es capaz de 
generar tanta imaginación para ordena'r novedosamente la función con respecto 
al espacio escénico. 

Su teatro, desbordante y cúmulo de toda una serie de planteamientos es
téticos poco comunes en la escena española, está dividido en dos grandes grupos: 
a saber, las funciones correspondientes al "Teatro de farsa y calamidad", y las fun
ciones que engloban el llamado "Teatro furioso". Como autor es todo un torrente 
de ideas, un creador activo que aun estando al margen de las corrientes anteriores, 
consigue la universalidad reservada solo a quienes han vivido con intensidad y tie
nen la estética como primer planteamiento cotidiano. 

Pero de cualquier manera lo más interesante del teatro de Nieva, de la poe
sía de su creación teatral, es sin lugar a dudas que cada una de sus funciones asume 
el papel de ser la realidad mental y sentimental de su artífice, ya que en él, vida 
y obra son una misma cosa indivisible, y aquello que en su asunto transcurre, siem
pre representa sus elucubraciones y hasta induce a creer que asistimos a una gran 
representación de sus contradicciones, sus deseos cotidianos, sus conceptos vitales 
sobre la belleza, y la humanidad que el buen gusto. y el arte proporcionan en la me
dida del refinamiento y la desprooorción de la realidad común a sus contemporá
neos. 
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Dije antes al referirme a Félix Grande, que no estando enraizado en La 
Mancha a la manera de otros, su obra es la de un manchego en la forma que Rayue
la lo era de un hispanoarnericano en París. De Francisco Nieva se puede asegurar 
otro tanto. Una lectura de "Coronada y el toro", la representación de "Paño de in
jurias", están recordando La Mancha, que no la sicologla española, no; es 4n com
portamiento especlficamente manchego. Más aún en "Coronada y el toro", donde 
a más razón existen dos beatas llamadas La Melga y La Galga, de cuya ironía para 
poner motes, ningún otro pueblo puede hacer tanta gala como el manchego. Las 
situaciones de sus piezas de teatro, me temo que no pueden ser entendidas como 
oroducto o consecuencia de otros lares o de España en su conce11to total. Son una 
realidad manchega, traducida bajo tales visos, aliñada con artes efímeras por un 
hombre que conoce lo desconocido (él, Nieva) y camuflado bajo nombres de pue
blos como "Farolillo de San Bias" que es un disfraz precioso para situar una come
dia tan sentimental como ingeniosa. 

Las corrientes neorománticas europeas las trae el teatro de Francisco Nie
va, y en torno a tales teorías estéticas, empiezan a florecer en estos últimos años, 
varios autores que distintos entre sí, están encaminados por coordenadas similares. 
Tal es el caso de PASCUAL ANTONIO BEÑO y JOAOUIN BROTONS. 

BEÑO es un autor capaz y utiliza para expresarse con gran fluidez, tanto el 
teatro como el verso. Su teatro, que es inédito además de no estar estrenado, reco
bra la historia y siempre en un sentido de replanteamiento. El estuvo deambulando 
oor las corrientes que arrancan de Alcaide y las abandonó por mera insatisfacción. 
Con :o cual se fue convirtiendo en un neoromántico sin Jpenas percatarse de ello. 
Su función "Primer sueño" que es la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, redunda 
en los deseos v los sueños románticos, en la necesidad de un mundo más estético, 
tanto, que solo con la estética de la vida cotidiana, fuera de la índole que fuere, 
se puede vivir (según se concluye en la lectura de la función). 

Como poeta ha publicado el libro "Barro y soplo" de gran talante placen
tero y pagano. Claro, que al hablar del paganismo habrá quien inteprete un sentido 
peyorativo; harán mal, porque el único sentido que puede tener es la terrible emo
ción que produce no tener otra necesidad lírica que la búsqueda de las sombras de 
!a noche y la acritud de la claridad del di'a. Con lo cual, también estamos hablando 
rie un romántico nuevo, o de un neoromántico. También ha publicado un breve 
ooemario titulado "letreros y pintadas", acaso, el único libro manchego que se 
adentra en la poesía social. Este es anterior a la obra que se ha señalado hasta aqul 
de Beño, y aún siendo poesía social tiene entronque con las corrientes eurooeas al 
uso. 

JOAQUIN BROTONS es quizás el más joven de los poetas manchegos, y 
también el más inesperado, contradictorio. Con la aparición de su primer libro sus
citó escandalosos comentarios y costuras encontradas. Es un ooeta que va de
cantando su trayectoria y que desde el orimer título que era "Poemas para los 
muertos" se divisa su dirección hacia las teorías estéticas neorománticas. Claramen-
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re definido en el último de sus libros publicados bajo el ~~·tulo de "El espejo de la 
belleza", Joaquln Brotóns se desenvuelve con gran emoc1on y so_ltura en la mel~n
colía, la evocación, el deseo de alcanzar una bel_leza que premed.1tada_mente le ~1e
ne negados sus favores. Poeta para la sublimacion, que hall~ el. ~xtas1s en metafo
ras sencillas que a un mismo tiempo son complejas dado el s1gnif1cado y el trasfon
do a que aspiraban en la concepción del autor. 

Entre los los tltulos ya citados, median "Las máscaras del desamor", 
"Amor, deseo y desencanto", "La sombra de la belleza". 

Revisada la relación entre el hombre y la poesía con respecto a La Mancha, 
cabe plantearse dos cosas muy similares. De un lado, que todas estas corrientes 
(hasta ahora estudiadas como poesía castellana_ en su concepto. ~eneraliz~dor) son 
la significación de las distintas etapas de la sociedad y la florac1on ~e las ~deas q~e 
tienen lugar en el seno de la sociedad manchega, rica y llena de matices d1ferenc1a
dores. El ooeta es en mucho la culminación sentimental y anímica de sus contem
poráneos. Y, de otro lado, cabe plantearse con suma ductilidad cual es el pa~el del 
poeta (a niveles de entendimiento popular) y cómo ha .de ser el talant:_ socia~ que 
por encima de todo necesita buscar lo que hoy se ha venido en llamar senas de iden-

tidad. 
Miren ustedes, me parece una gratuidad intentar defender la idea de ~a 

Mancha sin haber leí do a sus poetas y haber vivido a sus artistas a través de la P 1n-

tura. 
Hoy, cuando tanto se ha?'ª· de ide~tific~ión, y t~nto se a_nsía demarc.ar 

las zonas de influencia de un pa1saie, es aun mas necesario recurrir a la poes1a, 
por lo que acabo de decir, porque el poeta es en muc_ho la culminació~ sentime~
tal y anímica de sus congéneres. De otra manera (nad'.e se llame a eng?no.l no exis
te posible identificación, y, mientras La Mancha no indague sobre s1 misma para 
hallar algo más que una idea, la gente seguirá tomándola como lugar de paso Y 
nunca saldremos de este estado castrante. Si La Mancha se calla aquello que puede 
ofrecer, naturalmente la gente irá y vendrá, utilizará de ella lo que le convenga, V 

siempre estarán unos y otros adueñándose de sus facultades. 

Las opciones para el manchego no son muchas porqu~ está_ ~asi todo ~or 
hacer. Y acaso, humanamente, la ooción para reconocerse e 1dent1f1cars?, resida 
en la poesía, en el teatro, en la pintura. El creador, a la ~ostre y pese a quien ~ese, 
es el que no solo preserva sus características de raza, sino ~I que las evoluciona, 
desarrolla e imprime en su actividad cotidiana. Por eso no entiendo q~e ~~ Mane.ha 
no haya reivindicado a sus poetas tal cual lo ha hecho ya con su.s.vaho_s1.s1m?.s p1~
tores. De cualquier modo, yo creo profundamente que no habra 1dent1f1cac1on sin 
poesía, y por eliminación, es posible incluso que fenezca la idea de la tierra que ha 
motivado este estudio. 
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Luis G. Garc1a..Sauco Betendez 

ALGUNAS OBRAS DE ORFEBRE RIA TOLEDANA DEL SIGLO XVI EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 

Desde hace varios años llevamos estudiando la orfebreri'a en la Provincia de 
Albacete, tema poco conocido en nuestra zona y que viene aportando cada d1'a 
datos nuevos e interesantes para el conocimiento general de esta singular actividad 
artlstica. Consecuencia de este trabajo será una amplia monografi'a donde expon
dremos todos los resultados obtenidos en nuestra investigación. Vaya aqul a modo 
de avance un estudio parcial de algunas piezas de los tres momentos más interesan
tes del Siglo XVI. 

Las parroquias, conventos e iglesias albacetenses, mas que en otros sitios, 
han visto disminuidos sus tesoros por diversas circunstancias históricas, aparte, 
claro esta, de la mayor pobreza de los templos en esta zona de España. Francesada, 
desamortizaciones, robos, guerras y en ocasiones ventas han hecho disminuir no
tablemente el número de estas obras, que en otras épocas debieron ser abundantes, 
a juzgar por los inventarios que hemos visto en los diversos Libros de Fábrica ecle
siásticos. 

Traemos aqul algunas piezas de interés de punzón toledano del Siglo XVI, 
en su mayor parte inéditas, que nos hablan de la difusión del arte de la plater(a 
en estas tierras albacetenses. 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI 

CRUZ PROCESIONAL DE LA HERRERA (Foto 1-2) 

Sin duda una de las piezas más interesantes de toda la provincia, en cuanto 
a cruces procesionales se refiere, es esta obra custodiada en la Parroquia de la Vir
gen del Pilar de la Herrera (1). 

Esta cruz es una notable realización de plata en su color, excepto el crucifi
cado que es de plata dorada, donde, por una parte, se mantienen las formas tradi
cionales góticas pero, por otra, ya se ofrecen unos motivos decorativos protorrena
centistas como corresponde a este periodo en el primer tercio del Siglo XV 1. 

Descripción y estudio estilístico 

Se trata de una cruz de brazos florenzados, lóbulos interiores y crucero 
cuadrado. Es decir, una estructura tlpicamente gótica y que es frecuente en ejem-

{l) La Herrera es una pequeña Población de 575 hao1tantes enclavada a 23 Km.al oeste de ta capital. 
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piares semejantes del Siglo XV. Desafortunadamente la pieza, en la actualidad, no 
tiene nudo, lo que le dari·a una mayor esbeltez a la cruz, que en realidad es de bra
zos iguales (2). Desde el punto de vista iconográfico también se mantiene en la 
linea tradicional gótica. 

En el anverso, vemos en los lóbulos de los brazos: Arriba, el Pelicano Eu
c;m'stico, (3) a derecha e izquierda, las figuras dolorosas de la Virgen y de San Juan, 
es el tema del Calvario: y abajo un santo obispo, acompañado de la inscripción, en 
cJr<Jcteres góticos: "S. Yñ~io". Se trat¿¡ de !a representación de! martir San Ignacio 
de Antioqu1·a. En el cuadrado central, tras el crucificado, aparece la figura del Pa
dre Eterno bendic:endo, coronado con corona imperial, y con un globo rematado 
en cruz en !¿¡ m<Jno i::qu;erda; un¿¡ 3er;e ce ·jfJg¿¡s ;:iarecen sa1ir de !a :magen que se 
enmarca dentro de una laurea (4). 

En el reverso de la cruz encontramos los tetramorfos: arriba, el águila de 
San Juan; abajo, el hombre alado de San Mateo; en el brazo derecho el león de San 
M¿¡rcos y en el izquierdo el toro alado de San Lucas, todos con su correspondiente 
filactéria alusiva. En el cuadrado central del crucero aparece, dentro de una laurea, 
c.m<l corona. en un lugar donde 'ógicamente '10 !e corresponder1·a estar, pues ese si
tio ser1'a originariamente ocupado por la figura del Padre Eterno, situado hoy en 
el anverso. 

Todas las figuras, tanto del anverso como del reverso, son de un perfecto 
y cuidadoso relieve, y ofrecen un marcado cadcter gótico, as1' en los semblantes 
como en los angulosos plegados de !os ;:iaños y en las formas y actitudes de los 
~:mbc:cs ~e !os ~'1ergeiis:Js. 

En cuanto a la figura del crucificaao, éste aoarece ---<ientro de la ii'nea gó
tica- con tres clavos, enjuto y muerto, con una cierta torsión de! cuerpo. Su des
riudez se cubre con un movido paño de ;:iureza y se corona con el clásico nimbo 
cruc 1'fero. 

Como ya llevamos expuesto, tanto por la forma de la cruz, de brazós flo
renzados, como por !as figuras, se aprecia un acusado goticismo. Sin embargo, los 
temas decorativos, no de personajes, son bien distintos, ya que están creados a ba
se de formas ·;egetales -no cardinas- con un eje de simetr1·a en 'os brazos que nos 
nacen pensar en una decorac:ón de tipo plateresco; ese mismo carácter lo obser
•;amos tam b1én en las simétr 1cas rosetas de los extremos, en las !a ureas localizadas 
en la intersección del crucero y en los pequeños jarroncitos que rematan los cuatro 
ángulos del cuadrado central todo ello claramente alejado de las formas góticas y 
en cambio ya dentro de una decoración a lo "romano", Renacentista. 

{2} Medidas: Alto (incluido cañon}: 64 cm. Ancho: 50 cm. 

(3} El pell·cano es simbolo de Cristo y de la Eucarist1a, pues según !a tradición este ave acuática ama tan
to a sus polluelos que para alimentarios se pica en el buche y con la sangre que mana los alimenta 
hasta morir. 

(4) Como rnás adelante se air.1, esta 'igura del Padre Eterno, san duda, '1acr1a de estar originariamente en 
el reverso, pues no es lógica su ubicación aquí, no sabemos por qué circunstancia se cambiarla de lu
gar. 
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Cronología y marcas 

Esa conformidad de unos detalles góticos con otros renacentistas nos sirven 
para fijar claramente a fines del primer tercio del siglo XVI toda la obra, junto a 
ello encontramos varias marcas tanto en el anverso como en el reverso relativas 
a la localidad de elaboración, Toledo, una letra "T" rematada en "o", y la leyenda 
"San/Roma" y que aqu 1 reproducimos que corresponden al platero toledano ci
tado por Ramirez de Arellano (5), Pedro de San Reman, recogiendo u.na noticia 
del Barón de la Vega de Hoz, y del que mas adelante hablaremos. 

Ahora se nos plantea una nueva cuestión, saber la procedencia de nuestra 
cruz, ya que no es lógico pensar que esta obra fuera realizada para población tan 
pequeña, ante ello sugerimos la hipótesis de que esta cruz proceda de la Ciudad 
de Alcaraz, a cuyo arciprestazgo perteneció La Herrera y esto se confirmari'a tam
bién por el hecho de ofrecer una imagen de San Ignacio de Antioqui'a, precisamente 
patrono de dicha Ciudad y donde hubo una parroquia -hoy desaparecida- bajo 
esta advocación, no ser 1'a entonces extraño, por tanto, buscar una procedencia al
carreceña a tan importante obra de orfebreri'a, además, por último, hemos de re
cordar como Alcaraz fue cabeza de un importante arcedianato dentro de la Dióce
sis de Toledo, hoy ya integrado en la de Albacete. 

CRUZ DE ALTAR DE CHINCHILLA (Foto. 3) 

De entre la gran riqueza artJ'stica de la Ciudad de Chinchilla, encontramos 
en su Parroquia de Santa Mari'a del Salvador, esta cruz de altar, llamada "Cruz 
pequeña" en los inventarios de los Siglos XVII y XVIII y que presenta en su pie, 
lo mismo que la pieza anteriormente estudiada las marcas de Toledo y "San Ro
ma" (6). 

Del mismo modo que la pieza de La Herrera, la de Chinchilla representa la 
transición del gótico al Renacimiento. Se trata de una cruz d,e altar en plata dora
da, que se alza sobre un pie de curvado peri' metro; su superfü:ie se adorna con ele
mentos vegetales y en los dos extremos laterales sendas cabezas de ángeles; una lau
rea de carácter renancentista enmarca el arranque del ástil de forma avenerada. El 

(5) RAMIREZ DE A RELLANO, Rafael' Estudio sobre la historia de la Orfebrería Toleduia, Imp. Proviñ
clal. Toledo, 1915. Pag. 363. 

(6) Esta cruz la estudiamos ya junto con todo el conjunto art1'stlco del templo en nuestro libro: GARCIA
SAUCO BELENDEZ, L.G.; 5ANTAMARIA CONDE, A.: La I¡lesia de Santa María del Salvador de 
Chinchilla (Estudio histórico artístico) Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 1981. 
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ástil, más gótico está constituido por un prisma hexagonal burilado; el nudo, tam
bién exagonal se decora en sus frentes con caladas cardinas. La cruz, propiamente 
dicha, es de brazos practicamente iguales y de sección irregular que remata en sus 
extremos. en triple flor de lis. La imagen de Cristo presenta una gran rigidez y un 
acusado carácter gótico. Toda la obra pese a sus pequeñas dimensiones es muy ar
mónica (7). 

Estilisticamente, como la cruz de La Herrera es una pieza dentro de la mis
ma línea gótico-renacentista. La marca "San Roma" es exactamente igual, no asl 
la de la Ciudad de Toledo, que aqu1· es la palabra "Tole" coronada que reproduci
mos. 

La marca San Roma, corresponderá el citado Pedro San Roma, autor tole
dano del primer tercio del Siglo XVI y del que se conocen otras obras, un cáliz en 
el Museo Lázaro Galdiano, otro en el Arqueológico Nacional de Madrid (8). Sin du
da a juzgar por las piezas conservadas con este nombre se debe tratar de un artlfi
ce toledano bastante prolífico y de un notable dominio técnico en la realización 
de sus obras. 

MEDIADOS DEL SIGLO XVI 

CUSTODIA DEL LIETOR (foto, 4) 

En esta segunda etapa del siglo, el Renacimiento ha triunfado plenamente 
en todas las manifestaciones artlsticas, incluida Ja orfebreri·a, de este per lodo ofre
cemos. dos ejemplares de platerla, ambos en la parroquia de Santiago de Lietor. 

Especialmente interesante es la custodia del Corpus, un ostensario de tem
plete, o custodia portatil, si seguimos Ja terminolog1·a de Juan Anfe Villafañel. Es 
una obra de plata en su color en perfecto estado de conservación de armónicas y 
cuidadas proporciones (9). 

(7) Medidas: Alto: 27'5 cm.; Pie, ancho: 18'5 cm. Prof.: 12'4 cm. 

(8) SANZ, María Jesús: .. Los cálices del Museo L.1zaro Galdlano". Rev. Goya. Número, 142. Madrid, 
1978. El cáltz Número, 4 estudiado en este articulo es transición del gótico al plateresco y tan sólo 
presenta la Palabra 11 ROMA". CANO CUESTA, M.: 11Marcas de orfebres en tres cálices del Museo Ar· 
queológlco Nacional" indica que uno de ellos de nuevo ofrece et punzón .. SAN ROMA'", en este m¡s. 
mo art(culo senala que en el Catálogo de la Exposición de Orfebrería y ropas de culto de i941 en et 
M.A.N. se presentaba una custodia con la misma marca de autor y la de Toledo. 1 

(9) Medidas: Alto: 57'9 cm. Ancho templete: 19 cm. Prof. Templete: 14•5 cm. Ancho base: 20 cm. 
Prof. base: 17'2 cm. 
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Toda la planta, tanto de la base como del templete, se estructura en una 
forma oval con seis resaltes donde se ubican en la base seis garras de águila que su
jetan una bola, en el pri':11er cuerpo del templete donde se muestr~ el viril, hay u_nos 
balaustres en la mejor linea plateresca y en el segundo en un ed1culo, hoy vac10 y 
que debió albergar una campan ita, seis eshpites antropomorfos. 

Decoración e interpretación 

Tanto la base como el nudo, de forma de pera invertida, y la parte superior 
del asiento del templete se adornan con cabecitas de angeles cinceladas entre guir
naldas de frutos y flores de una gran plasticidad todo ello complementado con una 
decoración a buril, ya de carácter figurativo corno hojas de acanto, ya geométrico 
de espejos ovales, que luego tanta trascendencia tendrán en las etapas siguientes, 
en la parte inferior. 

En lo arquitectónico propiamente dicho ya indicabamos antes que la custo
dia esta constitu 1'da por dos cuerpos, el inferior y principal, sobre un modulado 
plinto burilado se crea un espacio delimitado por seis balaustres que sostienen 
todo un entablemento en cuyo friso volvemos a ver decoración vegetal realizada a 
punta de buril, este cuerpo principal sirve para albergar el viril que se decora ex
teriormente con formas en "c". El remate de este primer cuerpo se adorna con seis 
jarroncitos torneados sobre los macizos de los balaustres y unos motivos decorati
vos vegetales con un pequeñlsimo medallón con busto a modo de cresterla. 

En el segundo cuerpo, de menores dimensiones, los soportes son de alarga
dos estlpites antropomorfos conformando el pequeño espacio que albergó una 
campanita de plata, de nuevo hay un arquitrabe friso y cornisa, todo oval, y en el 
trazado de la cupulita vemos una decoración cincelada con calaveras y formas flo
rales rematado todo en la parte superior por una figurita de bulto de un niño en 
movida actitud triunfante que porta en su mano derecha una cartela aneplgrafa 
y asimétrica. 

La interpretación iconográfica de las calaveras junto con la figura del niño 
está evidentemente relacionada con la Eucaristi'a. La calavera es simbo lo de la cadu
cidad y en su contraposición el niño heróico (10) libra al mundo de los monstruos 
y de la muerte, en una clara referencia a Cristo, que con su muerte libró al hombre 
de la muerte del pecado, dejando para ello su cuerpo y sangre en las especies eu
carlsticas. Todo lo cual viene muy bien en un o.bjeto litúrgico tan importante como 
una custodia. 

(10) CIRLOT, Juan-Eduardo: Diccionario de símbolos. Ed. Labor. Barcelona.1978. 
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Marcas y autor 

Tres punzones distintos ofrece la custodia de Lietor, dos de ellos del con
traste de la Ciudad de Toledo en dos modelos distintos que ya conocemos, en el 
suelo del primer cuerpo vemos la palabra "TOLE" coronada y debajo de la base la 
"T" surmontada de la "o" y junto a ella una tercera con la leyenda RAM l/REZ. 

En el citado Estudio sobre la historia de la orfebrería toledana de Ramirez 
de Arellano (11), se nos cita al platero Juan Ramirez y de él dice que 

"En la Parroquia de Santiago del Arrabal, de Toledo, se guarda un 
hermoso cáliz de plata dorado, con cabecitas de ángeles cinceladas 
y con otros bellos adornos del Renacimiento, que fue regalado a 
esta iglesia, según se lee en la orla del pie, por el Deán de Toledo D. 
Felipe de Castilla en 1551. En los punzones se lee "Ramirez", y 
el punzón del contraste. También lleva estas marcas ta cruz proce
sional de la Parroquia de Ajofrín de plata blanca, cincelada y rele
vada con crucifijo de bulto y relieves de santos, ángeles y adornos, 
y en el reverso la Virgen, emblemas de ta pasión y más santos, unos 
enteros y otros en busto. No tiene fecha, pero es del siglo XVI, y 
el Sr. Conde de Cedilla opina que es de Pedro Ramirez. 

Yo creo (-dice Ramirez de Aretlano-) que ambas son de 
Juan, y que en su tiempo no habla otro platero, que supiere hacer 
estas cosas, con tal apellido, porque el Pedro, según indica más 
adelante, ingresó en la Cofradla de San Eloy el 9 de Agosto de 
1553. 

El Juan Ramirez fue condenado por blasfemia por la Inqui
sición de Toledo en 1557". 

Aunque no conocemos las piezas citadas por Arellano coinciden temporal
mente con el estilo de la custodia de Lietor, por tanto esta obra habrá que adscri
birla al toledano Juan Ramirez de mediados del XVI. 

( 11) OP. cit. págs. 339.340 
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CALIZ DE LJETOR (Foto, 5) 

En la misma parroquia de Santiago de Lietor se guarda este discreto cáliz 
(12) de plata en su color con relieves en plata dorada, que deberá fijarse al menos 
hacia los años 70 del siglo XV l. 

Consta de un pie decorado a buril con óvalos y cartelas que ya dejan en
trever cueros retorcidos; en el interior de cuatró circulas, vemos con la misma 
técnica de buril, un corazón atravesado con una flecha, la "M" de Maria, una cruz 
y el "IHS" de Jesús. El nudo es ancho con cabecitas de ángeles cinceladas y guir
naldas de frutos; el mismo tema aunque más amplio lo observamos rodeando la 
parte inferior de la copa, todo muy simétricamente dispuesto. 

Marcas 

Tres son las marcas que ostenta este cáliz aunque tan solo una de ellas cono
cemos, la de la Ciudad de Toledo, la ya citada "T" rematada en "o", y junto a ella 
otras dos, una "FN" y otra casi ilegible en dos li"neas "LP? APAL/ .. A. ..... "que no 
hemos podido identificar con ninguna otra conocida, y que entre otras cosas aqu1' 
publicamos por si pudiera ser identificada con alguna otra mas legible. 

~ 
ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XVI 

CUSTODIA DEL CORPUS DE SAN JUAN BAUSTISTA DE ALBACETE (Foto, 6, 
7 y 8) 

Hemos de advertir a la hora de hablar de la Custodia de San Juan Bautista 
de Albacete que ya la publicamos en 1976, ahora volvemos hablar de ella porque 
plantea un problema entre los datos documentales y la única marca que ostenta, 
que es la conocida "T" surmontada de "o", propia de la ciudad de Toledo (13). 

Estillsticamente es fechable hacia los años ochenta del siglo XVI tanto por 
la actitud de las figuras como por los motivos decorativos que ofrece, por otra par
te en las cuentas de fábrica de la Parroquia de San Juan rendidas ante el Obispo de 
Cartagena D. Hierónimo Manrique de Lara en la visita de 1583 aparece un descargo 
al mayordomo de la iglesia que dice textualmente. 

"Custodia. Yten se la pasan en quenta docientos-y setenta y nueve 
reales que pagó a Bernardo Muñoz, platero, a quenta de la custo
dia que fizo para la yglesia, como paresció por carta de pago ... " 

(12) Medidas. Alto: 23 cm • .O boc"' 11 cm.11 base: 17 cm. 

(13) GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Luis. G.: "La CustOdla del Corpus Chrlstl de San Juan Bautista de 
Albacete" "Al-Basit". Revista de Estudios Albacetenses. Num. 3, pags. 37-50. Albacete, SPtbre. 1976. 
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En este pago, qlJe es el penúltimo que hay en el Libro de Fábrica, que com
prende de 1524 a 1583, se indica el nombre del platero, pero en otros anteriores 
volvemos a ver al tal Bernardo Muñoz, como vecino de Murcia, al que se le encar
gó también una cruz, no conservada. 

Además hay otros datos que nos aseguran la presencia de Bernardo Muñoz 
en Murcia (14) de donde era platero, pero al que no se le conoce, por el momento 
otra obra. Si la filiación murciana de la pieza es evidente, sin embargo no termi
namos de comprender el por qué de la clarísima marca de Toledo en el suelo del 
primer cuerpo arquitectónico y hemos llegado a pensar que la custodia actual de 
San Juan sea distinta de la que hizo Bernardo Muñoz y que esta proceda de algún 
convento desamortizado en el Siglo XIX, pero por otra parte en los inventarios del 
templo por ejemplo el de 1728 se dice: 

"Custodia. Primeramente una custodia de platta sobredorada en 
que se lleva al Santisimo Sacramento en la festividad de peso de 
quinze libras y doze onzas" ( 15). 

aunque no añade nada más, los datos y el peso vienen a coincidir con la custodia 
que es objeto de nuestro estudio, lo que nos hace dudar de una procedencia distin
ta que no sea la propia parroquia. Desafortunadamente el libro de Fábrica siguien
te a 1583 no se conserva lo que nos podría dar algunos otros datos sobre pagos al 
dicho Bernardo Muñoz. La única hipótesis que nos sugiere el hecho de presentar 
esa marca de Toledo es el que una vez realizada la obra se enviara a Toledo para 
contrastarla, cosa que nos parece también extraña pues los gremios eran muy es
trictos en sus ordenanzas y en Murcia existJ"a fiel contraste de platería. O quizá 
se deba esta marca a algún aderezo llevado a cabo con posterioridad. Aquí entre 
otras cosas mostramos esta pieza con el ánimo de encontrar alguna otra semejante 
que nos ayude a clarificar este problema. 

Descripción. 

La custodia, de plata sobredorada es del tipo portatil, u ostensorio arqui
tectónico, para ser colocada en unas andas, semejante a la anteriormente estudiada 
de Lietor aunque de mayores proporciones ( 16). 

E 1 pie como toda la parte arquitectónica, es de planta elíptica, con cuatro 
resaltes con orificios para fijarla mediante tornillos al templete. Este espacio apare
ce dividido en cuatro zonas fundamentales, una en cada lado, siendo las de los fren
tes, por su condición elíptica, de mayor tamaño que las laterales. En las primeras 

(14) GARCIA-SAUCO BELENOEZ, Luis G.: Op. cita. pág. 48 

(15) GARCIA-SAUCO BELENOEZ, Luis G.: La Ca~ral de San Juan Bautista de Albaceie. l.E.A. Albace
te, 1979. 

(16) Medidas: alto: 74 cm. Anchos max.: 22 cm, Prof.: 15•5 cm. 
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aparecen representaciones en bajo relieve de "Abraham y los tres Angeles" y "Moi
sés y la serpiente de bronce"; y en las segundas, "Melqu idesek" ofreciendo los pa
nes y vino a Abraham" y la "Celebración de la Pascua Judi'a"; entre estas represen
taciones hay una decoración de volutas y de espejo oval con labor de burilado. 

El astil está formado de abajo a arriba por un cuerpo cill'ndrico con deco
ración de óvalos y asas; el nudo es del tipo ovaide con más decoración de espejo 
oval y cuatro cabezas de ángeles de bulto, minuciosamente trabajadas. Sobre esta 
parte ya descansa lo que podríamos llamar, si de un cáliz se tratara, l!l copa; aqui 
la decoración vuelve a hacerse también figurativa, en el interior de carteles ovales 
enmarcadas por ces y en los dos frentes principales aparecen las representaciones 
alegóricas de la Caridad, la llamada "Charitas Dei" con un cáliz y una cruz, y la 
"Charitas Proximi", otra figura femenina que abraza a un niño y a un mancebo. 

Sobre estas representaciones, se presenta a cada lado, en el ensanchamiento 
superior, otra gran cartela muy caracteri"stica, con fondo burilado. Este ensancha
miento, que ya se une al basamento de la parte propiamente arquitectónica, mues
tra cuatro grandes elementos, a modo de volutas, en cuyo extremo hay representa
das a buril otras tantas cabezas de abundante cabellera y barba, en actitud soplan. 
te. Son los cuatro vientos mitológicos: el Céfiro, el Austro, el Aura y el Bóreas, 
con un claro significado ahuyentador. Con esto, entramos ya en la parte propia
mente arquitectónica y que define en altura, toda la custod1"a. 

Sobre la planta elíptica, con cartelas sostenidas por niños, "putti", de re
torcidas actitudes, aparecen en los cuatro extremos sobresalientes del basamento 
unas columnas jónicas pareadas de alargado cánon (su altura es, aproximadamen
te, equivalente a 10 diámetros). Tras ellas, sendas pilastras del mismo orden, en
marcando y definiendo un espacio adintelado ellptico. Tanto en el suelo del 
mismo, como en el interior de la cubierta, abunda la decoración de carteles y cees. 
Este primer templete es el lugar destinado al viril -obra, este último, moderna de 
oro y pedrería, de nulo interés arhstico-. Sobre el primer entablamento, jónico, y 
en los ensanchamientos superiores, aparecen, de bulto redondo y agrupados dos a 
dos, las figuras de S. Pedro con la llave y un libro; S. Pablo, de retorcida actitud 
y luenga barba, con la espada; Abraham, con un cuchillo y un libro (17) S. Juan, 
lampiño, con un cáliz; Melquisedek, con mitra y báculo, acompañado de Aaron, 
con la vara y rollo y por último, Moisés, barbado y de movida composición, con las 
tablas de la Ley; junto a él, otra figura que nos hemos podido identificar, pero su
ponemos que será otro profeta. Todas estas esculturillas miden sólo 5 cm. 

El segundo cuerpo repite otro templete a menor escala que el primero, tam
bién con columnas jónicas, del mismo canon, rematadas aquí por pirámides del ti
po de Herrera. En este cuerpo, las pilastras se ven sustitui'das por unos pilares que 
sustentan cuatro arcos, usándose aquí este procedimiento tan romano de apear din
teles sobre columnas y arcos sobre pilares. En el interior de éste ámbito aparece un 

(17) No San Bartolomé como pudiera pensarse ya que aquf Abraham se representa como lo hace Rafael en 
la Disputa del Sacramento de la Cámara de la Signatura del Vaticano. 
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Algunas obras de Orfebrerla Toledana del Siglo XV 1 en la Provincia de Albacete 

un arca, también oval, rematada por otra pirámide como las anteriores; en este ca
so, terminada en bola. Custodiando el arca, al frente, hay dos soldados durmiendo 
de. concepción miguelangelesca y de gran torsión. Quizá existió detrás un tercero 
(el orificio en el cual debió asentarse se conserva aún en el suelo de este cuerpo). La 
escena que aqu1" se representa es la del Santo Sepulcro. Este segundo templete ter
mina en una cupulilla con más carteles y una especie de linterna oval con asas, to
do rematado con la figura de Jesús resucitado. 

Toda la temática iconográfica descrita está totalmente relacionada con el 
tema eucaristico tanto los personajes y escenas del Antiguo Testamento como los 
del Nuevo ( 18). 

Los bajos relieves que ofrece la custodia, estan tratados con exquisita 
delicadeza de formas aparentemente muy a lo clásico pero en unas actitudes 
totalmente manieristas, como por ejemplo podemos ver en el relieve de Moises y l:i 
serpiente de bronce o en las representaciones de la Caridad, cosa semejante también 
es aplicable a las figuritas de bulto. 

Terminemos diciendo que la custodia de Albacete es una notable pieza de 
orfebreria española, buen ejemplo del Manierismo del último tercio del Siglo XVI, 
que sin alcanzar la monumentalidad de las grandes custodias de asiento ofrece en 
todos sus detalles aspectos de una gran perfección e interés arti'stico. 

Hemos expuesto a lo largo de estas líneas unos pocos ejemplos de la plate
rla toledana -quizá la más importante del Renacimiento- con la salvedad y la 
duda que nos plantea la custodia de Albacete en cuanto a su filiación. Existen otras 
obras en la provincia pero hemos querido hacer una selección de los tres momentos 
más significativos del Renacimiento Español en una zona de las más descon~cidas 
como lo es la provincia de Albacete. 

(18} Como ya estudiamos en nuestro articulo ••La Custodia ... " en la Revista uAl-Basit". 
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Fot. 3.- CRUZ DE ALTAR. Chinchilla (Albacete) 

Fot. 5.- CALIZ. Lietor (Albacete) 
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Fot. 4.- CUSTODIA. Lietor (Albacete) 

Fot. 6.- CUSTODIA DEL CORPUS. San Juan Bautista 
(Albacete) 
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Fot. 7.- CUSTODIA ALBACETE. Detalle. Moises y la Serpiente de bronce. 

Fot. 8.- CUSTODIA ALBACETE. Detalle: Los Soldados ante el Sepulcro 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



Fluctuaciones en el crecimiento demográ
fico de la provincia de Ciudad Real y sus 
causas (1857-1981 l 
Félix Pillet Capdepón 
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Félix Plllet CapdePón 

El censo de población de 1981 ha vuelto a demostrar que Ciudad Real es 
la capital de las cinco provincias castellano-manchegas que menos población ha 
absorbido de su espacio provincial, pero dicha .aseveración seri'a incompleta si no 
reconociéramos, que es la provincia que tiene repartida su población en un mayor 
número de grandes municipios; apareciendo 4 de más de veinte mil habitantes, 
como es el caso de Puertollano, Tomelloso, Alcázar de San Juan y Valdepeñas; y 
5 de más de diez mil habitantes: Manzanares, Daimiel, La Solana, Campo de Crip
tana y Socuéllamos. A esta última relación podr1'amos añadir 2 municipios que han 
registrado esta cifra en los anteriores censos, pero que la han perdido en el de 1981: 
Almadén y Almodóvar del Campo. 

En el presente estudio queremos analizar los elementos demográficos y so
ciales que han hecho variar y fluctuar el crecimiento de población de la provincia, 
de su capital y de sus municipios con mayor número de habitantes, antes citados. 
Para ello nos detendremos en cada uno de los per1ºodos intercensales, partiendo del 

·primer censo de 1857, que como se recordará se desarrollaron a lo largo del siglo 
XIX en todos los años terminados en 7, excepto el de 1860; pero aqul el primer 
periodo intercensal, estará formado entre los censos de 1857 y el de 1900, año 
éste, a partir del cual, comenzari'an a desarrollarse en todos los años terminados en 
cero, exceptuando a 1981 que pretende marcar un nuevo ciclo. 

Cuantitativamente los dos baremos que explican el crecimiento de pobla
ción son por fuerza el saldo natural o vegetativo y el migratorio, pero ellos no son 
más que el efecto de toda una serie de causas sociales y económicas que subsisten 
a través de los años o bien que pueden aparecer de forma coyuntura l. 
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POBLACION DE HECHO E INCREMENTO INTERCENSAL ANUAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL Y DE SUS MAYOs:tES MUNICIPIOS 

0
10 1910 0

10 1920 0
10 1930 º10 1940 o 1950 0

10 1960 o 1970 0
10 1981 0

10 1857 1900 /O /O 

Ciudad Real 10.159 - 15.255 1 '1 16.372 07 18.991 1'6 23.401 2'3 32.934 4'0 34.244 0'3 37.081 0'8 41.742 1'2 51.118 2'2 

Puertollano 2.856 - 7.548 3'8 10.503 3'9 20.083 9'1 19.275 0'4 24.676 2'8 34.884 4'1 53.136 5'2 53.001 _ O'O 48.747 - 0'8 

Tomelloso 7.604 - 13.929 1'9 17.733 27 21.413 2'0 25.896 2'0 28.982 1 '1 30,072 0'3 27.815 - 0'7 26.094 - 0'6 26.655 0'2 

Alcázar de San Juan 7.942 - 11 .499 1'0 13.647 1'8 16.117 1 '8 24.205 5·0 26.141 07 25.139 - 0'3 24.963 _ o·o 26.391 0'5 25.185 _0'4 

Valdepeñas 10.786 - 21.015 2'2 23.580 1'2 25.218 0'6 26.002 0'3 30.409 1'6 26.020 - 1'4 25.706 - 0'1 24.397 - 0'5 24.946 0'2 

Manzanares 10.257 - 11.229 0'2 14.176 2'6 15.846 1 '1 18.309 1'5 18.451 O'O 18.204 - 0·1 17.847 - 0'1 15.692 - 1'2 17.721 1'2 

Daimiel 12.505 - 11.825 -0'1 15.940 3'4 16.198 0'1 18.434 1'3 19.759 07 20.204 0'2 19.625 - 0'2 17.710 - 0'9 16.260 - 0'8 

La Solana 7.177 - 7.944 0'2 8.710 0'9 10.971 2'5 12.844 17 13.462 0'4 14.699 0'9 14.948 O'O 13.894 - 07 13.335 - 0'4 

Campo de Criptana 6.257 - 7.707 0'5 10.928 4'1 12.745 1 '6 14.279 1'2 15.427 0'8 15.659 0'5 14.608 - 0'6 13.405 - 0'8 13.049 - 0'2 

Socuéllamos 2.919 - 4.586 1'3 5.265 1'4 7.638 4'5 9.896 2'9 11.890 2'0 12.775 07 14.828 1'6 12.610 - 1 '4 11.830 - 0'6 

Almadén 7.421 - 7.375-0'0 8.398 1 '3 9.829 17 11.846 2·0 12.988 0'9 12.375 - 0'4 13.443 0'8 10.774 - 1'9 9.521 - 1'1 

Almodóvar del Campo 5.875 - 12.525 2'6 13.833 1'0 12.635 - 0'8 13.974 1'0 14.633 0'4 14.719 o·o 15.618 0'6 11.637 - 2'5 8.128 _3'0 

Total Provincial 244.328 - 321.580 07 379.674 1'8 427.365 1'2 491.657 1'5 530.308 0'7 567.0~7 0'6 583.948 0'2 507 .650 - 1 '3 468.327 - 07 

Fuente: I.N.E. (Elaboración propia) 
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Félix Plllet Capdepón 

Sabernos que los estudios demográficos tienden a presentar un número im
portante de cuadros de datos de población total y de porcentajes; si" hubieramos 
querido ser excesivamente rigurosos, nos habrt"amos visto obligados a exponer cua
dros de fecundidad, nupcialidad, natalidad, mortalidad, saldos migratorios ... etc.; 
pero hemos querido suprimir esta relación, de forma que nos pudieramos basar 
únicamente en el resultado final, es decir, en el total de población por censo y en 
el incremento anual intercensal. La información bibliográfica oportuna, más los 
cuadros de datos presentados en la Tesis Doctoral sobre la capital, nos servirán de 
comparación y contraste ( 1). 

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de los distintos momentos, nos 
parece oportuno mostrar a manera de radiograft"a, los grandes peri'odos de la his
toria demográfica de la provincia de Ciudad Real. El primero abarca hasta 1900, y 
en él observamos un incremento anual de un 0,7 por cien; el segundo y a la vez el 
más importante, recoge los censos de 1910 a 1930, mostrando un incremento me
dio anual de un 1,5 por cien; el tercero representa la fase de ca1"da demográfica, es
tando integrado por los de 1940 a 1960, registrando un escaso crecimiento, un 0,5 
por cien; y por último, el cuarto peri"odo lo forman los censos de 1970 y 1981, 
siendo el más catastrófico pues dá como resultado un - 1 por cien. 

Primer período: 1857 a 1900 

Si contrastamos el incremento anual provincial entre estos dos censos, com
probamos que la media de desa"rrollo durante la segunda parte del siglo XI X, se nos 
muestra con un claro signo de estancamiento, motivado por los rigores del hambre, 
de las guerras y por las crisis de subsistencia, a las que vino a unirse las dos epide
mias de cólera, la aparecida a finales de los años 50 y la de 1885 que afectó de ma
nera muy directa a la población infantil y femenina (2);como de hecho hemos po
dido comprobar en la capital, donde se aprecia una importante reducción de muje
res de menos de 20 años y de menores de 1 año. 

Los municipios que experimentaron un considerable desarrollo durante es
tos años fueron: en primer lugar, Valdepeñas, que debido a la crisis de la filoxera 
en Francia durante la década del 70 del siglo pasado, se vió ampliamente benefi
ciada, ya que se multiplicaron las vides y ello hizo duplicarse su población de 
10.786 habitantes en 1857 a 21.015 en 1900, lo que representa un incremento de 
un 2,2 por cien; esta circunstancia se hizo extensible a otros municipios, como el 
de Tomelloso y el de Alcázar de San Juan, aunque en éste operó otro elemento 
más, que era el convertirse en un punto importante de comunicación ferroviaria. 

(1) Plllet Capdepón, F. Geografía Urbana de Ciudad Real (1255-1980). Madrid. Editorial Akal-Universi
taria. (en prensa). 

(2) Romero de Sol is, P. La población española en los siglos XVlll y XIX Madrid, Editorial Siglo XXI. 
1973. :!88 pp. cf. p. 267. 
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Fluctuaciones en el crecimlnto demográfico de la Provincia de Ciudad Real y sus causas (1857.1981) 

El incremento más importante de población lo registró el mun1c1p10 de 
Puertollano, que con un escaso censo en 1900, ya que tan solo tenia 7.548 habi
tantes, hab1'a logrado un incremento anual de un 3,8 por cien, la razón la encontra
mos en el descubrimiento de las minas de carbón durante los años 70 y el poste
rior auge que se desarrollarla en las décadas siguientes. 

De esta manera iniciábamos el presente siglo contando con un floreciente 
municipio agrario, como era el caso de Valdepeñas, que superan·a como ya venia 
haciéndolo desde décadas pasadas a la misma capital, ocupando as1· Ciudad Real el 
segundo lugar con 15.255 habitantes. 

Uno de los mayores males que sufrieron las zonas menos desarrolladas de la 
provincia fue la Desamortización Civil, ya que afectó a los bienes de propios, muy 
especialmente en la zona occidental de la provincia, siendo los mayores beneficia
dos la alta burgues1·a madrileña y la autóctona; dichas ventas dejaron en la ruina 
a la mayor parte de los municipios, pues quedaban privados de su riqueza (3). 

Segundo período: 1910 a 1930 

Junto a la situación general de la provincia donde aparecen unos claros de
sequilibrios, se inicia la primera década con un importante incremento anual basa
do en un 1,8 por cien; entre los mayores municipios que lograron superar esta cifra 
destacan: Campo de Criptana ( 4.1 ° 1o), Puerto llano (3,9 ° 1o ), Daimiel (3,4 ° ¡o). 

Tomelloso (2, 7 ° 10) y Manzanares (2,6 ° 10). Queda suficientemente refleiado el 
pujante desarrollo que está alcanzando la zona vitivin1'cola y minera de la pr~vincia. 
Et censo de 1910 nos presenta otra vez a Valdepeñas como el municipio más po-
blado (23.580). seguido de Tomelloso (17.733) y Ciudad Real (16.372). · 

La segunda década de la que es reflejo el censo de 1920 revela el trascen
dental auge operado en Puertollano, al lograr ~I incremento anual jamás conocido 
en ningún municipio de la provincia en nuestra historia contemporánea; el 9,1 
por cien le acreditaba el tercer puesto, rebasando a la capital, al mismo tiempo 
c¡ue lograba por primera vez superar los veinte mil habitantes, la razón se centraba 
en el conflicto bélico mundial, de esta manera "La guerra del 14 influyó decisiva
mente en el desarrollo de la mineria de Puertollano";junto a la importante deman
da de hulla desde el exterior, se unieron las reivindicaciones laborales de los traba
jadores de la mina ( 4). 

(3) Simó_n Segura, F. "La desamortización de 1855 en la provincia de Ciudad Real". Revista de Hacienda 
Púbhca. Madrid. 1974, núm. 27. 87 a 114 pp. 

(4) Barreda Fontes, J. Mª. '•Apuntes para la hiStorla del movtm1ento obrero en Puertollano (1873-1936)"' 
Abnud. Revista de estudios d_e la Mancha. Ciudad Rea1. 1980, núm. 2. 25 a 49 pp., cf. p. 34. 
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La situación en los núcleos vitivinícolas fue muy distinta, ya que la crisis 
d la filoxera se hizo notar en los principales centros productores, como fue el caso 
d: Valdepeñas (5), al mismo tiempo que lograba en to?os el~bs_una importan~7 de-

celeración en el crecimiento anual, sin llegar a producirse perdidas de poblac1on. 
sa A la crisis de las vides por la plaga de la filoxera, vino a unirse en la provin
cia la pandemia gripal de 1918, que originarr'a una importante alza de la mortali
dad, no volviendo a alcan_zar los niveles en que ésta se encontraba a~tes de ~s~a fe
cha, hasta bien entrada la década siguiente (6). Sus efectos en la capital se h1c1eron 
notar en los menores de edad y en las mujeres de menos de 30 años, como ya ocu
rrió con el cólera. 

La década del 20, tal como demuestra el censo de 1930, puede ser demo
gráficamente considerada como positiva globalmente, pero si nos_ fijamos en d~_ta
lle, comprobaremos que los municipios vitivin1'colas aunque no pierden poblac1on, 
sus incrementos anuales son cada vez inferiores, a excepción del municipio ferro
viario y vitivinicultor de Alcázar de San Juan. Junto a este proceso hacia la desa
celeración, destaca la fuerte crisis del municipio minero de Puertollano, motivada 
por la escasa demanda de hulla, una vez concluida la guerra, que viene a enla~arse 
con el agotamiento de las primeras capas, ocasionándose como consecuencia la 
emigración ( 7). 

La etapa de prosperidad demográfica en la provincia que como hemos 
dicho abarca los censos de 1910 a 1930, sigue reflejando los problemas heredados 
del siglo pasado a raiz de la Desamortización, mostrándonos a la zona occidental 
inmersa en el más puro absentismo, miseria y despoblación por la desaparición de 
los propios y comunales; mientras en la zona oriental, un gran número de peque
ños y medianos campesinos se convierten en una auténtica "plutocracia vitivinr·
cola", que verán afectados sus intereses como consec~encia ~:las huelgas, en d~: 
manda de reducción de jornada y de mejoras de la al1mentac1on, a la que se unro 
la crisis de la filoxera y la baja en el consumo del producto de la vid, al concluir 
la primera Guerra Mundial (8). 

A pesar del fracaso de los viñedos y de la hulla, se puede considerar a esta 
primera parte del siglo como los años de mayor incremento demográfico provin
cial (9). Como ya venimos viendo a lo largo de las lineas ante~iores, d~ hecho, a 
nivel nacional, la década del 20 ha sido considerada como la mas floreciente (10), 
junto a la posterior década de 1 60 (11 ). 

(5) Madrid y Medina, A. Valdepeñas. Ciudad Real. Instituto de Estudios Manchegos. 1981. 84 pp. cf. p. 
17. 

(6) Plnedo Sánchez, A. "Estudio demográfico-sanitario de la provincia de Ciudad Real. (1900-1975)". 
Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real. 1977. núm. 7, pp. 246 a 284. cf. P. 267. 

(7) Barreda Fontes, J. Mª. op. cit. cf. p. 38 

(8) Ladrón de Guevara, Mª. P. "Propiedad y cultivo en Ciudad Real. 1900, 1930". Almud. Revista de es
tudios de Castilla-La Mancha. Ciudad Real. 1982. núm. 5.79 a 94 PP. 

(9) Pineda SáncheL, A. op. cit. cf. p. 252. 

( 10¡ 

(11) 

Martinez cuadrado, M. La burguesia éOnservadora (1874-1931). Madrid. Editorial Alianza Universi
dad. 1976. 613 pp. cf. p. 343. 
Del campo, s. Análisis de la población de España. Barcelona. Editorial Ariel. 1975. 192, pp. cf. p. 11 
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F!uctuac1ones en el crecimiento demográfico cte la provincia de Ciudad Real y sus causas (1857.1981) 

Tercer período: 1940 a 1960 

Los censos que integran este per1'odo, que se in1c1a con la Segunda Repú
blica, seguida de la Guerra Civil y de la étapa de la autarqu(a franquista, reflejan 
en conjunto unos años de escaso incremento demográfico provincial, cuyo prin
cipal motivo vendria marcado por la emigración, pero la nota mas caracterlstica es 
que la pérdida por dicho motivo se compensó con un importante saldo natural o 
vegetativo. 

Estas circunstancias favorecieron de una manera muy clara a la capital, 
situación que coincide con el elevado éxodo rural que se originó en España, al 
tener como primer punto de destino, los centros de mayor urbanización (12). 

El censo de 1940 nos revela a Ciudad Real -capital ocupando el primer 
lugar en población con un total de 32.934 habitantes, seguida de Valdepeñas con 
30.409 habitantes. Este acontecimiento se debió a la buena polltica sanitaria lle
vada a cabo por la República durante los ocho años de implantación: abril de 1931 
a marzo de 1939; la ciudad registró el saldo vegetativo mayor de su historia, jamás 
conocido hasta el momento: un 9,3 por mil, exponente real de la transición demo
gráfica y del inicio de la modernización, que darla como resultado final, un impor
tantísimo 4 por cien de incremento anual, resumen de un saldo natural revelador 
más el proceso de inmigración provincial. 

Durante los años 40 la situación se presenta claramente negativa, tanto en 
la provincia como en la capital, motivado por el proceso abierto hacia otras provin
cias. Durante estos años de postguerra, la distribución de la población española su
frió graves cambios provocados por la necesidad de busqueda de trabajo, que ori
ginó una fuerte concentración el'l 4 provincias: Barcelona, Madrid, Guipuzcoa 
y Vizcaya; al mismo tiempo que 21 provincias velan perder su población más jo
ven y activa, estando entre ellas: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara(l3). 

Junto a este trasvase interior vino a enlazarse la ley de "libre salida" de 
1946, que potenciaba y facilitaba la emigración de los españoles hacia tierras de 
Latinoamérica, una vez concluida la segunda Guerra Mundial. Dicha ley tuvo una 
escasa influencia en las provincias manchegas, ya que siempre han preferido la emi
gración interior ( 14 ). 

En esta década, el único municipio que logró alcanzar una importante re
cuperación fue el de Puertollano, a causa de la implantación en 1943 de la Empre
sa Nacional "Calvo Sotelo"; mientras los grandes municipios de la provincia velan 
perder su población, como fue el caso de Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Manza
nares y Almadén. Asi, Puertollano pasaba a convertirse en el primer municipio 

(12) Del Campo, S. op. cit. cf. p. 168. 

(13) Nada!, J. La población española (sicloe XVI al XX). Barcelona. Editorial Arlel. 1976. 286 pp. cf. pp. 
248-249. 

(14) García Fernández, J. La emir;ración exterior de España. Barcelona. Editorial Ariel. 1965. 302 pp., cf. 
PP. 17 y 138-139. 
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provincial con 34.844 habitantes, superando a la capital, que. tan solo registraba 

34.244. De esta forma, Ciudad Real unicamente ha logrado el primer lugar en el ce~
so de 1940, ya que antes fue superada por Valdepeñas y ahora por este nuevo muni-

cipio. 
El censo de 1960 nos presenta un resumen poco halagüeño de los años 50 en 

la provincia, a pesar de que en el pals se esté ope~and~_el "paso revolucion~rio. e~ el 
proceso de fa transición demográfica" ( 15); esta s1tuac1on, en n~estro estudio, ~nica
mente la podremos reducir a aquellos munic1p1os que han ex~erimentado o estan de
sarrollando un importante crecimiento, como es el caso de Ciudad Real y _Puerto lla
no, respectivamente. Pues a la relación de municipios importantes que _vienen per
diendo población, ahora podemos sumar los siguientes: Tomelloso, Da1m1el y Campo 

de Criptana. 

Al referirnos a la capital, lo hemos hecho en pasado-reciente, por la triste 
razón de que tenemos que incluirla en la lista de las 16 capitales de provincia que 
presentan saldo negativo a causa de la emigración, lo_ :iue nos vi~~e. a conf_irm_ar, que 
no sólo se abandonaron los núcleos rurales sino tamb1en los mun1c1p1os capitalinos es
tancados ( 16). P<ira comprobar esta pérdida de población, hemos acudido a los li
bros de "Altas y bajas municipales" y en ellos se ha podido comprobar que el proce
so de emigración en la ciudad se inició de una manera palpable en 1953 continuan

do hasta 1967 (17). 

Cuarto período: 1970 a 1981. 

Los dos censos aqu 1 recogidos nos muestran el momento más desalentador de 
la demografla provincial, ya que no solo se incrementa la ~migració_n, ~ino que ~am
bién descendió el i"ndice de natalidad, como lo constata el ¡efe Prov1nc1al de Sanidad 
en las siguientes líneas: "a partir de la década de lo~ 60 _comienzan a ser inf_eriores 
a la tasa nacional para terminar siendo claramente mas ba¡as. Este descenso digamos 
excesivo de nuestra natalidad está influenciado no sólo por los factores que hemos 
considerado anteriores; sino también por el triste constante fenómeno migratorio ne
gativo en todos los aspectos demográficos" (18). 

En la capital hemos podido comprobar este descenso de la natalidad, íntima
mente asociado a la emigración, que originó un descenso en la fecundidad matrimo
nial concretada en una pérdida de mujeres casadas entre 20 y 30 años, dicho des
cen~o al unirse a la reducción del índice de mortalidad, dió como conclusión un fuer
te saldo natural, un tanto ficticio, sin continuidad durante los años 70. 

(15) De Miguel, A. La pirámide social espaiiola. Barcelona. Editorial Ariel. 1977. 293 Pp. cf. P. 35. 

(16) Garcia Barbancho, A. Las migraciones interiores espaiiolas. Madrid. Instituto de Desarrollo Econó
mico. 1967. 209 PP, cf. pp. 88 y 125. 

(17) A.H.M. Altas y baias municiPales. 

(18} Pineda SiincheZ, A. op. cit. cíf. P. 264. 
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Fluctuaciones en el crecimiento deniográfico de la Provincia de Ciudad Real y sus causas (1857-1981) 

Los últimos años del 50 asi" como los primeros del 60 se caracterizaron en 
nuestro pai"s, por ser los de mayor crecimiento vegetativo (19), pero también, y 
muy especialmente el primer quinquenio del 60, por aparecer como el de mayor 1·n
dice de emigración de todo el siglo; ello supuso una fuerte concentración en cuatro 
zonas: Madrid y las regiones catalana, vasca y valenciana (20). 

Las provincias manchegas c;ontemplaron durante este quinquenio, el periodo 
más desalentador (21), Ciudad Real ocupari'a el quinto lugar entre las provincias más 
migratorias, precedida por Badajoz, que aparecla en primer lugar, seguida de Jaén, 
Córdoba y Granada; ellas escogían globalmente como puntos de destino, principal
mente a Madrid, Barcelona, Vizcaya, Valencia y Alicante (22). 

En un estudio que hemos realizado sobre la capital de esta última provincia, 
referido a un importante barrio periférico y de nueva creación, señalábamos la impor
tante presencia de ciudarrealeños, al mismo tiempo que hadamos hincapié en ese tras
vase de población joven y por tanto selectiva, que abandonaba las zonas menos desa
rrolladas, para ir a beneficiar a las áreas suburbanas de las ciudades en progreso, su
miendo a las provincias de emigración en un progresivo envejecimiento, en contras
te con estos barrios que se ven poblados rápidamente con un elevado Indice de ma
trimonios jóvenes y de niños, ausentes de ancianos, ya que éstos quedaron en los lu
gares de origen (23). 

En todo estudio de población se tiende a analizar las causas de la mortalidad, 
a pesar de que muchas veces los médicos en los partes certifican: (24) asistolia, arrit
mia, parada cardiaca ... etc. osea que nos ocultan la causa; pero existe una enfermedad 
muy conexionada con lo que venimos diciendo y es que "no puede haber bienestar 
social en una población que pierde sus mejores hombres por efecto de la emigración ... 
Al aumentar el porcentaje de ancianos y niños por marcha del estamento adulto acti
vo, serán las enfermedades de la infancia y las degenerativas y crónicas propias del an
ciano, las que aparezcan con mayor frecuencia" (25) 

Como recordaremos, cuando hablábamos de las provincias más emigratorias 
durante los primeros años del 60, destacábamos a Ciudad Real ocupando el quinto lu
gar; a fin-ales de esa década, pasó a un lugar posterior por la incorporación de Cáce
res. Si atendemos a las 15 provincias que más población han perdido en este decenio 
del 60, llegamos a la conclusión de que existen dos regiones, que al mismo tiempo son 
las de menor renta nacional: Extremadura y La Mancha. (26). 

(19) Oet Campo, S. op. cit. cf. p. 82 
(20) Oe Miguel, A. ap. cit. cf. p. 203. 
(21) Estébanez Atvarez, J. Cuenca. Estudio Geográfico. Madrid. Instituto de Geografia APiicada. 1974, 687 pp 

cf. pp. 141-147. 

(22) Garc(a Blarbancho, A. Las migraciones interiores españolas en 1961-1965 Madrid. Instituto de Desarrollo 
Económico. 1970. 79 PP., cf. pp. 19 a 29. 

(23) Plllet Capdepón, F. Un barrio de inmigración en la perüeria de Alicante: Virgen del Remedio. Alicante. 
Cala de Ahorros Provincial. 1979. 112 PP. 

(24) Registro Civil, Libros de defunción. 

(25) Pineda sanchez, A. oP. cit. cit. PP. 256-257 

(26) Garcia l!larbancho, A Las migraciones i!'teriores españolas en 1961-1970 Madrid. Instituto de Estudios 
Económicos. 1975. 210 PP. cf. pp. 92 a 100, 
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El censo de 1970 revela la auténtica sangrla demográfica que se originó en la 
provinc~a de ~iu_dad Real,. ?onde ni los mayores mu~icipios l?graron contener a la 
poblacion; la un1ca excepc1on real la tenemos en la misma capital, ya que la supera
ción de Alcánzar de San Juan fue más bien ficticia. 

El reciente censo de 1981 muestr"a una radiografi'a claramente expresiva, ya 
que si tomamos en consideración el total provincial, comprobaremos que después de 
estar superando el medio millón de habitantes desde el censo de 1940, ahora no logra 
sobrepasar esta cifra, por el contrario, la capital vuelve a presentarse como hace 40 
años, como el municipio más poblado, alcanzando por primera vez los 50.000 habi
tantes. Puertollano que ya hab1'a logrado esta cantidad en el censo pasado, en éste no 
llegaba a sobrepasarla. 

Si nos preguntamos, qué municipios entre los 98 han logrado retener o superar 
su población con respecto al censo de 1970, tendri'amos que hacer dos grupos: en 
primer lugar, los que superan la cifra de diez mi 1 habitantes y en segundo lugar, los 
que nunca han logrado esta suma. Dentro de los primeros aparecen en función de su 
porcentaje de incremento anual: Ciudad Real (2,2 ° ¡o). Manzanares ( 1.2 ° to) y To
melloso (0,2 ° / o); en el otro grupo, Bolaños (0,9 ° ;o) y Miguelturra (0,5 ° ;o). 

En favor de Bolaños de Calatrava podemos afirmar que desde mediados del 
siglo pasado no ha visto aún descender su pobláción, alcanzando una media de incre
mento de un 1.1 por cien, presentándose en el censo de 1981 con un total de 9.937 
habitantes. El éxito de este pequeño municipio, en una provincia donde la presencia 
de importantes centros urbanos es relevante, se debe al "carácter emprendedor de 
este núcleo en contraposición con la apatla de gran parte de la provincia" (27). 
que ha sabido obtener de la agricultura, la fabricación de conservas, la venta de po
llos, su medio de equilibrio económico y demográfico. El caso de Miguelturra es dis
tinto, ya que en él cumple un lugar trascendental el estar a 4,5 kilómetros de la capi
tal. 

Junto a Bolaños, es necesario destacar a Ciudad Real, ya que no sólo es el 
municipio más poblado, sino también el que ha conseguido el incremento anual ma
yor, lográndolo en base a un ligero proceso de inmigración y a un escaso saldo natural, 
al mismo tiempo que se afianza en su sector servicios, como función urbana predo
minante. 

Junto a los fracasos demográficos de grandes municipios como Alcázar de San 
Juan, Daimiel, Campo de Criptana, La Solana, Socuéllamos, Almodóvar del Campo y 
Almadén, hemos de unir el más estrepitoso, el de Puerto llano, que después de ampliar 
su complejo industrial con nuevas refinerías de petróleo, construcción de nuevas pe
troqu lm icas y de una central térmica, ha frenado la creación de nuevos puestos de tra
bajo, al mismo tiempo que ha motivado el paro y la emigración ... (28). 

{27) Pillet CaPdePón y Colectivo de Estudiantes. uAreas de influencia socio-económica en la provincia de Cfu. 
dad Real". Almud. Revista de estudios de LaMancha.éiudad Real. 1980, núm. l,33 a 65 pp, cf. pp. 52-53 

(28) Fern.iindez Calvo, A, ••Aspectos de la evolución socioeconomica de Puerto llano {1940.1980)" Almud. Re· 
vista de estudios de La Mancha. Ciudad Real. 1980. num. 2, 51 a 57 pp, 
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Fluctuaciones en el crecimiento demográfico de la Provincia de Ciudad Real y sus causas ( 1857-1981) 

Si examinamos para 1981 los porcentajes de la encuesta de población activa 
del I.N.E. (29), al mismo tiempo que obtenemos los de las estad1'sticas de empleo 
del 1.N.E.M. (30), observaremos que en la provincia de Ciudad Real el sector agra
rio presenta una población activa de un 28,7 por cien y un paro de un 24,5 por 
cien; el sector industrial, una población activa de un 21,5 por cien y un paro de 
un 21,8 por cien; el sector de la construcción, una población activa de un 10,8 por 
cien y un paro de un 35,5 por cien y por último, el sector servicios ofrece una po
blación activa de un 39,1 por cien y un paro de un 18,0 por cien. 

Sin olvidar que estas cifras de paro no contienen a los que aún no han podi
do alcanzar el primer empleo, podemos percibir que el mayor Indice de población 
en esta provincia agraria lo registra el sector servicios; mientras el sector de la cons
trucción, por el contrario, presenta el menor 1'ndice de empleo y a la vez el mayor 
de paro. 

Es evidente que el futuro de la provincia no está ni en el sector servicios, ni 
mucho menos en el de la construcción, donde el paro registrado no es más que el 
reflejo de una situación coyuntural de los felices 60 y de sus repercusiones poste
riores, ante la falta de viviendas, de un pa1·s que salió de una guerra civil y que vió 
crecer su población. La construcción sirvió para amortiguar el paro agrario y la 
emigración de un sector de la población provincial, pero es evidente que una vez 
que se han cubierto mayoritariamente aquellas necesidades de demanda, por lo 
menos de manera aparente, ya que los altos precios ocultan nuevas necesidades; no 
debe de ser el sector de la construcción el que absorba los mayores 1'ndices de paro, 
sino aquellos que estén directamente vinculados con la riqueza provincial, muy 
especialmente cuando ya sabemos que el 1'ndice de viviendas vacantes en la provin
cia para 1981, supera las 24.000. 

Es posible que algunos, olvidando la escasa oferta de trabajo fuera de la pro
vincia o del pais, pretenda sacar la conclusión de que cada vez se está frenando la 
emigración, es necesario ser realistas, para ello hemos de dotar a la provincia con 
los suficientes mecanismos de producción, tales como la potenciación de centros 
de ahorro provincial, cooperativas de base, politica de regadios, pastos, macrosi
los, ·invernaderos ... 

Si desarticulamos nuestro complejo entramado económico y lo analizamos 
por partes, tomariamos en .Primer lu9ar a la ya olvidada ganaderi·a, de ella preten
derlamos un mayor incremento del ganado ovino a la vez que pondri'amos los dis
positivos fundamentales para acrecentar la producción de carne, controlar la fabri
cación de auténticos quesos de oveja y la obtención de lana. En el subsector de las 
vides, intentaríamos dar salida a la excesiva plantación, dedicando una parte im
portante al envejecimiento de vinos y la otra a la producción de mostos y zumos. 
Otro sector importante, es el minero, que ahora vuelve otra vez a ponerse de actua
lidad en la provincia con la reciente aparición de las minas de fosforitas de Fontana-

(29) I.N.E. Encuesta de Población Activa. Madrid. 1981. (Abril a Junio). 

(30) l.N.E.M. Estadística de Empleo, Madrid. 1981. (Noviembre) 
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rejo, esperemos que no ofrezca las mismas desilusiones que ha~ prese~tado la hulla 
y el mercurio. Por último, hemos de tener en cuenta al centro industrial de Puerto
llano ya que si somos capaces de obtener a partir de la ganaderi'a y de la agricultura 
una auténtica industria agraria, necesitaremos un centro que cubra el envasado y 
embotellado de nuestros productos de origen. 

Este estudio ha pretendido presentar a la provincia en general y a sus grandes 
municipios en particular, sumidos en fluctuaciones demográficas que eran conse
cuencia directa de las crisis de producción a las que se suman los niveles de propie
dad y la mala infraestructura de comunicaciones. 

Ciudad Real necesita nuevas soluciones de futuro que sean capaces de fre
nar la emigración, al mismo tiempo que pueda ofrecer a sus habitantes un lugar des
tacado en los niveles de renta familiar y producción: de esta manera desaparecerá 
el triste espectáculo de ver perder población. 
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Isidro Sánchez sancnez 

UNA EXPERIENCIA DE PRENSA REGIONAL: LA CRONICA DE 
GUADALAJARA ( 1915-1916). 

1. Introducción. 

La composición de la comunidad Castellano Manchega está sujeta a la polé
mica y su misma formación se ha visto rodeada de ciertos sobresaltos, sobre todo 
por la cuestión de Guadalajara. La actual división de las antiguas regiones castella
nas (la Vieja y la Nueva) en dos grandes bloques, Castilla-León y Castilla-La Man
cha, más las tres autonomías uniprovinciales (Madrid, Cantabria y La Rioja) se ha 
prestado a la controversia y ha sido rebatida en distintos medios. Juan Pablo Ma
ñueco, por ejemplo, admite el "carácter pluriregional" de Castilla, pero defendién
dola como una sola nación y comprendiendo la subrlivisión en regiones oor razo
nes de operatividad (1). Más radical se muestra Antonio Hernández al establecer 
como nación castellana a las tierras procedentes de los antiguos reinos de León, 
Castilla y Toledo y afirmar que los tres forman un todo homogéneo (2). 

En el caso de Castilla-León la polémica y el deseo de autonomía uniprovin
cial ha sido especialmente intenso en Seqovia (3), pero también se ha manifestarlo 
en León y Burgos. En Castilla-La Mancha las ~ayores dificultarles se han oroduci
do en la provincia de Guadalajara, donde su inclusión en Castilla-La Mancha no aca
ba de comprenderse ni de aceptarse. Y es que para algunos ''lo castellano" y "lo 
manchego" son conceptos que se contraponen radicalmente. Para otros, sin em
bargo, ambas ideas se pueden complementar en nuestra región. 

De cualquier forma, no es el lugar ni el momento de analizar en profundi
dad el problema y con este artículo sólo se pretende mostrar uno rle los muchos 
puntos de contacto que hubo en nuestra región: el intento de consolidar un perió
dico regional que, aunque no llegó a mantenerse, supuso una experiencia intere
sante. 

(1) Juan Pablo Maflueco: El nacionalismo: una última oportunidad para castilla. Guadalajara. 1980, p. 12. 

(2) Antonio Hern~ndez Perez: Las CastiDas y León, teoría de una nación. Madrid, 1982. pp. 5 y 6. 

(3) ~eáse ~I respecto el llb~o de Angel Garcia Sanz y Juan Mufloz: ~1anipulación y falseamiento de la histo
na de ~egovia y de Castilla (a propósito de la cuestión autonómica segoviana}. Madrid. 1982. 
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Una experiencia de prensa regional: La Crónica de Guadalajara (1915-1916) 

2. Los regionalismos castellano v manchego v la influencia riel catalanismo. 

Aunque se gestaron ya en el siglo XIX, durante los veinte primeros años del 
XX uno de los fenómenos más caracterlsticos de la vida rJOl ltica esoañola fue la 
aparición de regionalismos, nacionalismos y separatismos (4). Las actitudes regiona
listas tuvieron una intensificación en el lustro 1915-1919 v, tras la dictadura de 
Primo de Rivera, culminaron en la 11 República con la aprobación de los estatutos 
de autonomía de Cataluña y el País Vasco. Pasada la larga noche franquista v ya en 
la transición democrática se ha diseñado un Estado de las autonomlas, cuya culmi
nación está próxima a producirse con las elecciones regionales de mayo de 1983. 

Las ideas regionalistas castellanas también se dieron desde mediados del si
glo XIX, pero en sectores absolutamente minoritarios. Desde comienzos del siqlo 
XX parece que el castellanismo fue a remolque del movimiento catalanista. Santia
go Alba, por ejemplo, en un mitin organizado por los liberales palentinos, afirmaba 
que iría a predicar a Cataluña "frente al evangelio catalanista, la gran verdad caste
l lana'' (5). Pero si Alba reaccionaba a lo que él consideraba reto catalán, Miguel de 
Unamuno era más radical en su consideración del castellanismo. En una conferen
cia pronunciada en 1909, en el Círculo Mercantil de Valladolid, decía que el cas
tellanismo no era otra cosa que anticatalanismo (6). Después de la constitución de 
la Mancomunidad de Cataluña, en abril de 1914, el regionalismo castellano adqui
rió un mayor vigor pero siempre con las miras puestas en la evolución <iel riaciona
lismo catalán. 

El castellanismo tuvo mayor fuerza en Madrid y en algunas zonas de Casti
lla la Vieja. En el resto de Castilla la Nueva las mi norias sensibilizadas con los pen
samientos regionalistas se dividlan en dos grupos. Unos defendlan la idea de Castilla 
formada por las provincias del norte y del sur del sistema central. Por otro lado los 
manchegos desarrollaban su acción regionalista sobre todo desde y en Madrid, don
de en 1906 se creó el Centro Regional Manchego. Estos defendían la idea de que las 
provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo evitaran el acercamiento a Castilla y 
que sus respectivas diputaciones se pusieran de acuerdo con la provincia de Albace-

(4) José Ortega y Gasset: E¡paña invertebrada, 14ª edición en castellano. Madrid, 1966, p. 39. La Primera 
edición se publicó en 1921. 

(5) El Norte de Castilla~ Valladolid 23 de marzo de 1908, P.l. Citado por Jesus Maria Palomares lballez: 
Valladolid (1900-19;>1 ). ValladÓlld, 1981, P. 79. 

(6) El '.'lorte de Castilla, Valladolid, 5 de enero de 1909, p. L Citado por Jesús Maria Palomares lbar"tez: 
Oh. Cit., p. 79. 
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te para llevar a efecto la Mancomunidad Manchega (7). Los primeros se congrega
ron en tomo a la revista toledana Castilla, que dirigió el periodista Santiaqo Cama

rasa (8). 

3. La prensa reqional: castellanos v mancheqos. 

También en la prensa regional se manifestó la dicotomia entre Castilla v 
La Mancha. En general, los periódicos de Albacete y Ciudad Real se inscriblan en 
la idea manchega y los de Guadalajara, Cuenca y Toledo abrazaban la idea caste

llana. 

En Ciudad Real tanto los diarios más importantes en los años 1915-1919, 
El Pueblo Mancheqo y La Tribuna, como la revista ilustrada Vida Mancheqa desa
rrollaron una labor encaminada a enaltecer la región manchega. Concretamente esta 
última realizó una intensa labor regionalista desde sus páginas en el ámbito de las 
provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo. 

La prensa de Albacete también tendla hacia el mancheguismo, sobre todo 
el diario Defensor de Albacete y los periódicos que se publicaban en las localida
des del norte de la provincia. 

En Toledo los periódicos estaban próximos a la idea de Castilla. El Caste
llano, por ejemplo, fue el genuino periódico católico y conservador del orimer ter
cio del siglo XX y siguió la idea castellanista en sus páginas. También la revista 
Castilla, publicada en 1918 y 1919, sostuvo la teorla de Castilla como un todo for
mado por las provincias castellanas del norte y del sur. 

En Cuenca el periódico católico El Centro, de importante incidencia, tam
bién se movió en la órbita del castellanismo. 

Igual ocurrió en Guadalajara, donde el olateamiento de La Crónica, por 
ejemplo, iba por la senda castellana. 

Pero fue en los años 1917 y 1918 cuando surgieron en Castilla la Nueva una 
serie de periódicos, casi todos de vida eflmera, como oroducto de un sentimiento 

(7) Esa Idea subyace en la creación de la revista Vida Manchega, por ejemplo, dirigida a las provincias de 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

En actos pllbtlcos el desarrollo de dicho pensamiento se produJo en la Asamblea de la Juventud Cen
tral Manchega, celebrada en Madrid el 19 de enero de 1919. Marino Serrano daba cuenta de 1a citada 
reunión en un artíOJIO titulado "La Juventud Central Manchega'", en el Defensor de Albacete, 21 de 
enero de 1919. Citado por Francisco Fuster en su articulo "Para una historia del regionalismo manche
go: la bandera yel himno de la Mancha .. , Al-Basit,Albacete,nº9,2ª época,a"oVll,abrll de 1981,p.13 

(S)Sobre esta revista se puede ver la comunicación presentada al 1 Congreso de Historia de Castilla Y León 
(cuyas actas se publicarán próximamente) de Isidro Sáne:hez y Juan Sánchez titulada "Una aportación 
al pe11samiento regionalista: la revista Castilla (1918-1919)". El citado congreso se celebró en Vallaao
rtd los d(as 1, 2 y 3 de diciembre de 1982, 
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regionalista castellano intenso. En Ciudad Real aparec10 en 1917 Castilla, revista 
gráfica semanal. En G uadalajara vió la luz en 1917 otra publicación titulada tam
bién Castilla, que al año siguiente cambió su cabecera por la de La Crónica de Cas
tilla. En Toledo se publicó, con idéntico título, la ya citada revista Castilla. La ver
dad es que la publicación de Ciudad Real tuvo una vida muv corta y las de Guada
lajara y Toledo del mismo título sólo vivieron algo más del año. 

De cualquier forma, estos intentos period(sticos se hicieron como resultado 
de una inquietud regionalista existente por aquellos años en nuestras ciudades, aun
que fuera en ambientes minoritarios. 

4.- Un periódico de tradición en Guadalajara. 

La Crónica vio la luz pública el 22 de octubre de 1885 de la mano de San
tos Bozal Moreno. Apareció con carácter semanal y su aceptación fue importante 
pues en 1897 cambió, por algunos años, su periodicidad a bisemanal. Incluso en 
ese año salieron unos interesantes suplementos semanales, bien impresos y conce
bidos. 

El periódico fue siempre el órgano provincial del conde de Romanones, 
quien en 1915 apoyó la experiencia regional de La Crónica. Dirigió el semanario 
José Serrano Batanero hasta febrero de 1918, fecha en que dejó la dirección para 
pasar a militar en las filas republicanas. 

En 1917 el intento regional ya había muerto y el semanario romanonista 
se circunscribió de nuevo al ámbito provincial. Pero el periódico estaba en clara 
decadencia y su desaparición se produjo en diciembre de 1918. Habla estado en el 
estadio de la prensa alcarreña más de treinta años. 

5. - El conde de Romanones y la prensa. 

A !varo de Figueroa y Torres nació en Madrid en 1863 y murió en la mis
ma ciudad en 1950. Entre sus múltiples cargos y ocupaciones se pueden citar los 
siguientes: alcalde de Madrid en varias ocasiones, tres veces presidente del Consejo 
de Ministros, jefe del partido Liberal, presidente del Congreso y del Senado, die
cisiete veces ministros, escritor (9), presidente de la Academia de Bellas Artes de 
San Femando, miembro de la Academia de la Historia, etc., etc. 

Pero lo que más interesa en este artículo es la condición de diputado por 
Guadalajara. Su padre, el marqués de Villamejor, había tenido el acta de diputado 

(9} Además de diferentes obras históricas y numerosas colaboraciones en la erensa Publicó Jos libros si
guientes: Las responsabilidades pol!ticas del antiguo régimen (18i5-1923). Madrid. 1924: Y sucedió 
as1. Madrid, 1946: Notas de una vida (1860-1912). Madrid, i945: Notas de una vida (1912-1931). 
Maarid, 1947. 

212 - ALMUD 

Isidro S.1nchez Sancnez 

por la misma circunscripc1on durante varias legislaturas. El conde de Romanones 
heredó tal condición y convirtió a la provincia de Guadalajara en su propio feudo 
personal. Su elección como diputado por Guadalajara fue continua desde las pri
meras cortes sagastinas de la regencia y llegó hasta la 11 República, durante la que 
mantuvo su credo monárquico. 

En cuanto a su relación con la prensa, fue también continua. A finales del 
siglo XIX adquirió el diario madrileño El Globo por poco dinero y al poco tiempo 
lo vendió. Fundó después el Diario Universal, que empezó a publicarse el 1 de 
enero de 1903. Lo dirigió en su primera época Augusto Suarez de Figueroa y tuvo 
como redactores a Santiago Mata ix, director a la muerte de Suarez, Luis López 
Ballesteros, Adolfo Suarez de Figueroa, Jacobo Sales, Ramón Melgares y Carmen 
Burgos. Colaboraron desde el principio Joaqu (n Costa, Melquiades Alvarez, San
tiago Alba y Marciano Zurita ( 10). 

Más también en este caso interesa hablar de su vinculación a La Crónica, se
manario de Guadalajara. El conde de Romanones utilizaba este periódico como ve
hlculo informativo de su partido y como medio de influencia ideológica en la pro
vincia. Cuando el semanario fue fundado por Santos Bozal Moreno abrazó la ideo
logía liberal dinástica y contó con el apoyo de la pequeña burguesía local. En sus 
páginas fueron continuos los artículos y comentarios sobre la actitud poi ítica de 
Alvaro de Figueroa y en períodos electorales el apoyo del periódico iba dirigicio a 
los candidatos avalados por el conde de Romanones. En todo momento, en fin, La 
Crónica reconoció a Romanones como su "ilustre jefe". 

6.- Una experiencia periodística regional desde Guadalajara. 

El di'a 9 de enero de 1915 apareció el número 1995 de La Crónica. Era 
el primero de la segunda época y en esta etapa el periódico salía con el subtítu
lo de "Periódico Regional". El director del semanario, José Serrano Batanero, de
claraba en el editorial que su periódico "procurará en todo momento luchar por
que desaparezca de la región castellana ese baldón de ignominia que se llama in
cultura, y que mina y corroe nuestra sociedad, como empobrece nuestros campos 
la falta cie riego y aisla a nuestros pueblos la dificultad de las comunicaciones" 
(11 ). El periodista reconocía que la región se encontraba en la miseria y el desam
paro y abogaba en favor de los justos ideales de prosperidad de ella. Para una ma
yor efectividad en la labor emprendida se nombraban gerencias provinciales en Ma
drid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. 

(10) Pedro Gómez Aparicio: Hiotoria del periodismo españo!, tomo 111. Madrid, 1974, pp. 105. 175 y 176. 

(11) La Crónica, GuadalaJara, núm. 1995 (9-1-1915), p. 1 
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6.1. - Los contenidos. 

El periódico está bien ordenado e impreso y la lectura se hace facil 
gracias a una cuidada confección. Esta publicación es interesante para el es
tudio de la historia regional ya que sus secciones están dirigidas a informar de 
cada una de las provincias de Castilla la Nueva, aunque primando a la de Gua
dalajara. En realidad La Crónica, a pesar de su ámbito informativo regional, 
sólo se vend(a en los lugares siguientes: en Madrid, en todos los puestos de 
periódicos de la Puerta del Sol y en los cafés de Levante y Correos; en Toledo, 
en el Kiosko de Ramón Garrido, en Zocodover; y en Guadalajara, en el kios
ko del Jardinillo y en la Portería del Casino. Ello hacía que, aparte de las po
cas suscripciones de otros lugares, la principal difusión estuviera en Guadala
jara y en menor proporción en Madrid y Toledo. 

Las principales secciones que el periódico insertó fueron las siguientes: 

- EDITORIAL: Generalmente sobre un tema político. Suele ocupar 
la primera plana. 

- CRON ICA: Con comentarios sobre temas variados y firmadas nor
malmente por el psiquiatra Cesar Juarros Orteqa. Ocupa la orimera plana, 
que comparte con el editorial, o la segunda. 

- CASTILLA: Sección en la que se incluye un comentario sobre tema 
castellano, una poesía dedicada a la región o un dibujo de aspectos concre
tos, pero en tonos jocosos. 

- CRONICAS REGIONALES: Notas, noticias y comentarios de las 
provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. 

- VIDA DE SOCIEDAD: Reseña de bautizos, bodas, enfermedades, 
salidas y llegadas de viajeros, etc. de las cinco provincias. 

- VACANTES: Relaciones, también provinciales, de ouestos a cubrir 
por médicos, policías municipales, carteros, secretarios de ayuntamiento, etc. 

- GUADALAJARA: Noticias e informaciones de la provincia. 
- MERCADOS: También por provincias, relaciones de precios de pro-

ductos agrícolas. 

- NOTICIAS GENERALES: Breves informaciones sobre temas muy 
diversos con separación provincial. 

- ESPECTACULOS: Con noticias y críticas de teatros, bailes y otros 
actos, pero preferentemente de Guadalajara. 

- INFORMACION MILITAR: Sección poco usual que contiene no
ticias sobre el mundo castrense como destinos, licencias y otros comentarios. 

- SUCESOS: Hay que destacar la preferencia que el periódico mues
tra hacia crímenes y otros sucesos. Estos se presentan con caracteres destaca
dos y dedicándoles espacios importantes. 
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- PUBLICIDAD: En el primer número y bajo el epígrafe de "anuncios es
peciales", que se insertaban por un céntimo cada palabra, la publicidad era en su 
mayoría de la provincia de Guadalajara. Aparte de estos, aparece algún anuncio 
de productos de Madrid y uno curioso de Toledo en el que de forma poética se da
ba publicidad de la casa de Teleforo, sita en Zocodover. La misma tónica se man
tiene, con la sóla variación de la inclusión de anuncios de productos nacionales, 
durante toda la etapa regional de La Crónica. 

Los "anuncios especiales" son utilizados preferentemente por particulares 
y comerciantes alcarreños. Los más frecuentes anunciantes son los siguientes: el 
hotel Granullaque, de Toledo; la agencia de pompas fúnebres de Eusebio Molina, 
el restaurante Pretty Room, la sastrería de Luis Miedes y los materiales de construc
ción de Crispín Ortega, de Guadalajara; la empresa Lamgen que vendla los leglti
mos "motores Otto" y el petroleo Gal, de Madrid. 

También la publicidad denota la poca implantación de esta experiencia 
periodística regional. Los anuncios son en su mayorla de la provincia de Guadala
jara, donde el periódico sí ten (a incidencia. De otras orovincias, sólo aparecen 
anuncios de Toledo y de Madrid, pero en reducida cantidad. 

6.2. Algunos aspectos ideológicos. 

Como ya se ha visto, el periódico se movió siempre en la órbita liberal y 
al comienzo de la nueva etapa La Crónica ratificaba su fe en el liberalismo poi ltico. 
Pero es mejor leer el editorial del primer número de la época reciional, en el que se 
marca perfectamente la situación ideolóciica del semanario: 

"En lo polltico La Crónica, que nació para la defensa 
de las ideas liberales, que liberal es y fue siempre, por enten
der que sólo estas tendencias pueden llevar a la Patria por 
el camino de la evolución a colocarse en el luqar a que en el 
concierto internacional tiene indiscutible derecho, liberal se
guirá siendo porque así lo exige su abolengo ... " (12). 

Además, el periódico, como siempre lo había hecho, se declaraba dispuesto 
a luchar por el conde de Romanones. Así, por ejemplo, el primer número incluía 
una entrevista con Alvaro de Figueroa, en la que este exponía su programa para la 
defensa de Castilla. 

6.2.1. El director 

Santos Bozal Moreno había fundado y dirigido La Crónica, a la que dotó 
de una buena calidad periodística. Al comenzar la época regional su hijo Santos Bo-

(12) La Crónica, Guadalajara, n°. 1.995 (9-1-1915). P. 1 
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zal Casado era el presidente del consejo de administración del periódico y el redac
tor jefe, mientras que José Serrano Batanero lo dirigla. Este, al hacerse cargo del 
semanario romanonista, escribia lo siguiente: 

" ... no vacilo en lanzarme de lleno por la senda perio
di'stica a la que, a falta de otros méritos, acudo con firme vo
luntad, sincero entusiasmo, fe decidida, convicción profunda 
de los ideales poi íticos por cuya defensa he de luchar sin 
descanso y amor ferviente hacia la humilde región castella
na ... " (13). 

Manifestaba asímismo la intención de luchar por su partido y por la persona 
de su jefe indiscutible el conde de Romanones. Serrano Batanero no había tenido 
experiencia periodlstica importante, ya que su principal actividad habla sido el 
desarrollo de su profesión de abogado, pero imprimió al periódico agilidad, calidad 
y una confección cuidada que hadan fácil su lectura. 

Sin embargo, algo grave tuvo que suceder en el desempeño de la función 
asignada porque en el número 2.155, de 21 de febrero de 1918, aparecía la noticia 
de_ que Serrano dejaba la dirección del se.manaría para ingresar en el partido repu
blicano. Después de su salto político se presentó a las elecciones para diputados a 
Cortes por Brihuega -Cifuentes en varias ocasiones sin lograr el acta. Pero si la 
consiguió en las elecciones de 1931, a las que concurrió dentro de la conjunción 
republicano-socialista por Guadalajara. Pertenecla Serrano Batanero por entonces 
al partido de Acción Republicana y su ooinión sobre el conde de Romanones era 
muy diferente a la manifestada cuando era director de La Crónica. En una entre
vista de Valentín F. Cuevas para el diario de Ciudad Real Vida Manchega, realiza
da en el Congreso de Diputados, declaraba lo siguiente: 

(13) lden. ldem. 
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- "lCómo está la poi ítica de Guadalajara? 
- Esta es una provincia que renace ahora, después de una época 

de caciquismo. Guadalajara resurge al sacudir su modorra y 
el caciquismo que la maniataba. 

- Entonces Romanones ... 
- i Bah! En las elecciones no nos ha preocupado nada el con-

de. Nos dió que pensar algo más las candidaturas que bajo el 
velo de agrarias y mediatizadas por el catolicismo, se presen
taban ali í, especialmente la del canónigo por Sigüenza señor 
Llaven. Y no por la fuerza social que pudiera tener, sino por 
hermanar la religión con sus fines políticos, y por la ayuda 
metálica que les concedió la llamada Acción Nacional. 

- ¿Cuantos diputados son por la provincia? 

Isidro S.1nchez Sánchez 

- Cuatro. Pero en realidad somos dos: el socialista y alcalde 
por la capital Marcelino Martín y yo, porque Eduardo Or
tega Gasset tiene· acta doble y deja la de Guadalajara y 
Romanones que ... vino al Congreso, recogió el carnet de di
putado y las mil pesetas de dietas, que son irrenunciables, y 
marchó a San Sebastián ... " (14) 

6.2.2. La idea de Castilla. 

No se observa en La Crónica un pensamiento regionalista importante. En 
general, sólo se trata la idea de Castilla de una forma épica, con nostalgia de glorias 
pasadas y con continuas alusiones al carácter generoso, noble, recio, hidalgo, y bi
zarro del castellano. Es decir, una colección de tópicos para tratar de disimular la 
verdadera situación de Castilla. Sólo en alguna ocasión se describe la postración 
en la que se encuentra la región, pero en la mayoria de los articulas sobre el tema 
y, sobre todo, en las colaboraciones literarias la constante épica aparece con profu
sión. 

A pesar de que la información y los comentarios están dirigidos a Casti
lla la Nueva, los ooemas y otras colaboraciones literarias tratan de Castilla de una 
forma general. Veamos algunos ejemplos de lo dicho. Manuel Fernández de la 
Fuente decía que "Castilla es labradora y es hidalga; une a su aqreste belleza la 
inefable poesía del recuerdo, todo el embriagador aroma de la leyenda" ( 15). 
Después hablaba de los hombres de Castilla así: 

"Tierra de santos, 
tierra de hidalgos, tierra de nobles 
de pechos fuertes como robles, 
gloriosa cuna de heróicos cantos. 

Madre de reyes, nobles varones, 
nobles guerreros 

si en lucha bravos como leones, 
en paz sencillos como corderos" ( 16) 

José Bayton Milangos incide en el tema del Héroe castellano, del Cid y de 
la lucha, de Castilla como cuna de santos, reyes, ooetas y guerreros oara terminar 
su poema de esta forma: 

"iCastilla, patria mía! lquién puede tu grandeza cantar 
cuando lo grande y lo magno en ti se entraña? ... Yergueté 
altiva siempre, levanta la cabeza, ique te contemple el orbe! 
i Oue se orguliezca España!.. 

(14) Trascribo un fragmento de la entrevista que considero bastante significativo. Aoare~ió en Vida :'t1an
cha, Ciudad Real, número 3.441,ano XIX (18-8-1931), p, l. 

(15) La Crónica. Guadalaiara. num. 1995 (9-1-1915 ), p, 3 
(16) Id. ldem, p, 3. 
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Y, cuando tus aldeas, pobres y amarillentas, en viaje de 
turismo, visite el extranjero, que se descubra y bese tus pie
dras polvorientas dile. iOue eres Castilla! ... i iLa Patria del 
Guerrero!!" ( 17) 

En algún caso la idea genérica de Castilla desaparece y se desciende a la con
crecion re~ional glosando a Castilla la Nueva. Es el caso de un poema de José Ca
mino Ness1 titulado "Soneto a Castilla la Nueva": 

''Como una rosa de otoño que se deshoja en su tallo vi
ve hoy Castilla la Nueva, con lauros y sin mancilla, pero aun 
queda un surco abierto donde arrojar la semilla que torne 
en señor del mundo el solar que hoy es vasallo" (18) 

El soneto sigue en parecidos términos, con un estilo petulante y ripioso, 
como el que preside la mayoría de las colaboraciones sobre el tema de Castilla. 

6.2.3. Las rivalidades liberales. 

Entre los años 1913 y 1917 se produjo el debilitamiento del sistema de la 
Restauración. Las rivalidades y las fracciones se manifestaron con virulencia en 
los partidos turnantes. En el campo conservador, Dato, de la Cierva y Maura pug
naban incesantemente, y en la liberal García Prieto y Romanones luchaban por la 
jefatura del partido. A partir de 1918 la crisis del sistema fue irreversible. 

Hasta 1917 la preponderancia en el liberalismo la tuvo Romanones v des
de este año en adelante Garci'a Prieto. Quizá porque en estos años (1915-1917) la 
balanza estuvo inclinada al lado de Alvaro de Figueroa, los comentarios en La 
Crónica sobre el tema son siempre conciliadores, con llamadas a la unión y al re
conocimiento de la jefatura de Romanones: 

"Seguros estamos de que como las discrepancias que 
existen entre la fracción Garcia Prietista y el resto del partido 
que dirige el conde de Romanones, no son esenciales, sino 
formales, como unos y otros no difieren en la doctrina, sino 
en su aplicación, como la diversidad de criterios no estriba en 
las ideas sino en las personas. como es lucha de personas y no 
de ideas, desde luego, dado el espt'ritu de concordia de que 
nuestro ilustre jefe el conde de Romanones está animado y la 
envidiable cultura y exquisito tacto conque el Sr. Garcia 
Prieto procede, esperamos tundadamente que la deseada 
unión de los liberales será risueña realidad, en plazo quizá 
más breve de lo que podamos pensar y cuando esto suceda 
nuestro partido tiene necesariamente que cumplir los deberes 
que su historia le impone" ( 19). 

(17) La Crónica, núm. 1.998 (30-1-1915), P. l 
(18) La Crónica, n~m. 1.996 (16-1-1915), P. 1 
(19) LaCrónica,núm. l.996 (16-1-1915), p. 3. 
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Pero estas eran disensiones a nivel general. Además estaban las meramente 
locales, que se manifestaban sobre todo en épocas electorales. En los años que nos 
ocupan fueron importantes las que La Crónica mantuvo con el presidente de la Di
putación de Guadalajara Juan Zabia. Este tenía también su propio órgano de Ex
presión titulado El Liberal Arriacense, que había aparecido en 10 de febrero de 
1914, y en el que también se reconocía la jefatura de Romanones. 

En febrero de 1915 los ataques de La Crónica al señor Zabia no eran toda
vía directos. El semanario aconsejaba a los liberales que permanecieran unidos y 
evitasen las disenciones, las discordias y las luchas intestinas (20). A comienzos de 
marzo el periódico romanonista recogía un artículo del semanario maurista La 
Unión en el que criticaba al presidente de la Diputación (21). Después La Crónica 
le ataca abiertamente, acusándole de falta de ética y haciéndose eco de las acusa
ciones de otros periódicos (22). 

En resumen, el feudo del conde de Romanones, aunque seguro, estaba con
vulsionado en estos años y su periódico más fiel llamaba a la concordia continua
mente. El siguiente suelto puede ser un buen ejemplo: 

"El conde de Romanones no impone candidatura al
guna, ni puede consentir que nadie imponga candidatos, 
como no sea el propio distrito en asamblea magna de ami
gos. 

Todos los candidatos liberales son para él igualmente 
afectos y en su afecto gana grados quien más favorezca la 
coesión del partido. 

NO DICE VERDAD QUIEN AFIRME LO CONTRA
RIO" (23) 

6.2.4. La pena de muerte. 

La Crónica dedica en sus páginas importantes espacios a los sucesos, sobre 
todo referidos a crímenes y asesinatos. Pero no me interesa resaltar ahora las curio
sas y pormenorizadas descripciones de ellos, sino la postura del periódico ante la 
pena de muerte. En el semanario se recogen las iniciativas encaminadas a conseguir 
el indulto para los criminales de Armallones (Guadalajara) y de Simarro (Ciudad 
Real), condenados ambos a pena de muerte. El pensamiento editorial justifica de 
alguna manera los crímenes en base a un entorno social adverso: 

"Los crimenes de estos desventurados hijos de la incul
tura, de la miseria, del atraso, de la barbarie y de la crueldad, 
fueron monstruosos, pero la pena a que se les condenó es 
cruel, inhumana y arcaica L. .. ) 

(20) LaCrónica.num.2.002 (27-2-1915). p.!. 
(21) La Crónica. núm. 2.003 ( 6-3-1915). p. 2 
(22) La Crónica, num. 2.óo4 (lJ-3-1915), p. 3 
(23) La Crónica, núm. 2.003 ( 6-3-1915), P.!. He respetado la ortografia original. 
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Clemencia para los reos. Misericordia para los que de
linquieron. Gracia para las honradas poblaciones que sufri
rán el tormento de ver entenebrecido su plácido vivir con la 
visión macabra del infamante patíbulo levantado en el patio 
de sus cárceles. 

iGracia! iClemencia! i Indulto! iPerdón! iPiedad!" (24) 

Como se ve, el periódico mantiene en este tema una postura decididamente 
hostil a la pena capital, postura que en aquellos tiempos significaba una actitud 
progresista. 

6.2.5. La guerra mundial 

El conde de romanones tomó partido decidido por la intervención en el 
conflicto mundial al lado de las potencias aliadas, y contra la neutralidad, en un 
artículo publicado sin firma en su periódico de Madrid Diario Universal, el 19 de 
Agosto de 1914, titulado "Neutralidades que matan" (25). Pero en La Crónica 
el tema de la guerra apenas se trataba, sólo aparecieron pequeñas alusiones a ella 
y siempre hablando de sus horrores. Parece que esta cuestión era obviada por el 
semanario de Guadalajara, quizá debido a la postura de su jefe, que debía de ser 
poco popular_ 

6-2.6. Las costumbres 

En general, el periódico mantiene una 1 ínea conservadora en lo que a cos
tumbres y usos sociales se refiere. En el semanario aparecen reflejadas y compren
didas actitudes paternalistas y caritativas como la que se realizaba en el día de los 
Reyes Magos en casa del presidente de la Diputación Provincial. Ali í eran recibidos 
doce niños pobres y las hijas del Sr. Zabia les obsequiaban con juguetes, ropas y 
mazapán (26). 

Los ejemplos se podrían multiplicar, pero quizás uno de los más significa
tivos lo constituye un artículo en primera plana del redactor Cesar Juarros titula
do "Las medias caladas" (27). El articulista comienza advirtiendo que va a tratar 
un tema "deliciosamente trascendental, un tema repleto ele enseñanzas y gozosa 
novedad de orientaciones". Después de varias disquisiciones sobre las piernas de la 
mujer, a las que lleno de pudor llama "extremidades inferiores", pasa a exponer el 
meollo de la cuestión en estos términos: 

(24) La Crónica. núm. 2.001 (20-2-1915), p. 1 
(25) Pedro G6mez Aparicio: Oh. Cit., pp. 439440. 
(26) La Crbnica, num. 1.995 (9-1-1915) 
(27) La Crónica, núm. 1.997 (23-1-1915), p. 1 
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"Pero es el caso que este esplendor estético de los miem
bros inferiores ha traído consigo la moda de las medias trans
parentes y caladas, lHan estado acertadas las mujeres al es
coger este tipo de medias?" (28) 

Una vez planteado el tema y hecha la pregunta oportuna Juarros daba la 
respuesta: 

"En nuestro sentir la bonísima y altamente casta mujer 
española se ha equivocado. La media negra, severamente clá
sica, sin calados ni transparencias. es mucho, muchlsimo más 
bella, azuzadora del deseo y subyugadora" (29). 

Seguía el articulista escribiendo sobre la importancia de las medias caladas, 
las cuales, decía, difuminan el contorno de la pierna, y cintinuaba así: 

''Nuestras mujeres, vistas por abajo, han perdido alegria. 
luminosidad, seducción. Eran antes más infantilmente bulli
ciosas, más sanamente tentadoras. La desaparición de la me
dia negra y la liga circular supone unos quebrantos irrepara
bles para los amadores de lo bello que llorarán varios lustros 
el vencimiento" (30). 

Concluía Juarros lamentando el hecho de que en los tiempos que corrían 
cualquiera podía enterarse de como eran las piernas de todas sus amigas. 

Afortunadamente las costumbres cambiaron en este y otros muchos casos y 
la sociedad fue evolucionando, aun a pesar de los que con tanto ahinco se apeqa
ban a la tradición y a lo establecido. 

(28) Id. ldem. 
(29) Id. ldem. 
(30) Id. ldem. 
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rranq uao concertado 
fUHOAllOt. Q. S11tH Bonl fltn11 
-tiOÜÍl• lll·IÍlllllt 2 002 

'::.:::-' ri Fcm ~11915 
.. •GmUCl4 LOA UaADOe 

CRóNICJ:t 
PERIODlCO RE610N.!\ú 

'Dincci61 r ,Umi•istricída: 1'u6mJ, 11.-GUA'DALIJAH 

COISEJD DE REDlCCIOI= ~03. J, 2.°, lllllRID 

GERENCIAS PROVINCIALES EN 
alactftcl,, Toledo, Clu.adad-Rei. CG•IM• y Ouedal8' ... 

1.- Cabecera del Semanario romanonista 

Te>1ed.e> 

N'úmero suelto: 10 céntimos 

Olr11:tor: Joú Sm111 B>tutn 

PllBCIOS 011 SUllCllJPCIÓll 

8.xtMni .. o. AAo 10 pe ..... 

ZOCOl)OV'ER, 47 11 so.·-TfLUO~O. 23 ... 
Ua awigo 11erio~!eta 

con illtoré• do ob•119.uior 
me ha ofrecido au d•ario 
por ai me quiero. annnciv. 

í a io ágradraco su efertat .Ol•• no la quiero acept.&" 
JlOrqu" el ¡¡enero qno "ª ouuo 
nunca ae debe a1.4nnci.u. 

;.Para qu• deoir que ea 't.'ftn•. 
mi exq lliail.O KA.ZA.PA?f · . 
ai uüllon"8 de \uriat.aa ·. 
lo vienen aqui a ltuMar?. 

· Qae t~nifo bu~noa pHtelti. 
no m" hace falt .. d&e11r. · 
doinaaiado lo eollltinur.daá 
:Wa qu1 aab.in <Ü$tli:guir. 

Si "ª !u a¡tujtu de carne, 
¿por qué lna voy a aniinoiar 
Oll•udu todo el mando aabe 
c¡uo en ca mi up~alidadP 

Paatill 11 braa eapoci~ea · 
tam¡.ocu Jebo nombra.r, ... 
la dl'manda es 1J1l.e creei.lti 
c¡ue yo piiedo Cabriea.r. 

El gran •1U~ido •Jl fl&:Dbrea, 
él eólo ae rr1Comien~ 
y todo el público dice . 
que en ollo ea.la priaiu ~ead&. 

Que ea\oy eu Zacodover, 
no lo di~ ni ea prudente, 
toJoa saben donde Tive 
Tdu(ura u ~ J'wcntc. 

2.- Una muestra de publicidad en verso que apareció en La Crónica en el núm. 1.995 
(9-1-1915) 'p. 9 
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Dll SIGOENZA 

IlNABODA 
El di• 'J7 del pasado se verificó ea Si

gücnza el enlace de la bella y distin~uU:la 
seflorua doAa Esp•anu Alonso V1¡1I, so
brina del limo. Sr. O. ~houet V1pl canónigo 
de ¿Ha S. l. Ü1cdral, con el d1,.11n11;u1dg. 
¡oven D. Francisco Guijarro, h110 del popu. 
lar eoncc1al del A yuntamicnto de MaJn4 
D. ="'iconiedes Guqarro. 

Bendqo la unión el canónigo Sr. Vijil, tao
de la n1.•v1a. Fueron padrinos lvs ExcclentJ. 
s1mos l>cflurc1 condes de Rom.ioones, a IOll 
cu.alea rcptcsen1aron e:1 bte acto el Eu=e
lcnti:t1mo k"º' conde de Santa E11cracia "f 
11 J1~1ingu1da scl\ora dofta Mari.a Herrera 
Lopernu, cspou del.iete del P"rtido hben.I 
en esta locahdad y director de ~l LibcrgJ 
A.rr1acenct D. Ma.t11no Pas1or. 

Actuaron como tu1igo1 el alcalde de 
~tadr1d D. C:.arlC"s Praa1, ci diputado a Cortes 
O. ~l.anucl Brocas. el u. d1puta.10 rapublic;a.. 
no D. Ern1lio .\teniéndcz Pallarh y el. c:onc.
¡al de ~adr1d O. Bernardo ~arrin. 

La Ct'remonaa qua se celebró en la parro. 
quia da San Pedro fuá: prascnaada por _,. 
genüo 1nman&o. Acompah1ban a kts contra
yentes adem~s de Jos muchos 1nvn1dos .-. 
~h.dt1d. S1guenu y ocru localidades. lt 
padre dd novio y 101 h.ermanoa Je la nov:a .. 
~s1a est1b1 enu.~tlldora; lucia r1quisimu 
1oyu y vesda un rico y elt&ante 1ra1a negro 
de seda L&bert y• qua dab:a realce a ta 1,._ 

comparable beHeza da que es pouedore. Et 
vaporoso ... eJo blanco, que aavohi• w jileftlll 
cuerpo, daba a su elegante y esbet1a ligur& 
un u.acto panC1do a aquellos jnllelcs que la 
mano m1C$U'a del inmortal Mur11Jo ubla 
represenur en sus mú celebrn y 1ttl!>t1:.o· 
licnLo:a. El novio ... '-=sti.¡ tra1.i de •mu1una

0 

gabia y sombr~o boa¡o. Eoua loa co~ 
rrenles al acto vu11oa, .ciem&a de loa ya CJte
do1 al c:ooce1aJ madrileft.o O •. Miguel .\toray
la a quien acompaflaba 1u beJJa y dist1ngutda· 
seflora, al fau vo etentot y conc.:1al del 
Ayuntamiento de Madrtd O. AatoaioCuero 
101 conce1alas O. Emilio ~lanco Parrando: 
Excmo. Sr. O. Pedro 01az Agüero, conde 
de .\talladas; D. Martaao Garda ..:ortéa, doa 
Francisco Re.non~ D. Manuel Mlftu, don 
Joaquln Pueyo, Jos sedoru Silvel-.. H~rrera 
Llorenle. Flores Valla. Sahnn. De ,\tiguel; 
Chou.1 Ptru:, d.01 conce1alu en represcnce. 
c16n de !a m1noria de la Deicnu :aocui cu vos 
nombrel si~nhl no recordar y alauno1 mu. 
De Sisúcnza, el 1lualtado farmaccur:co don. 
Miguel Relat.lo y su d1111n~w •a si:l'lrwa. el 
limo. Sr. u. Qwntia Ramirc.1, Provisor de 

ésla diócesis; 11 J1ou1ado D .. \t,.ri'lno P .. s111r. 
;d •OOsado O .• \~.ro~ io U.:rr:.:il, al .;.J:n.:r
t,;i.intt v prop1etarin O. Jo,é ,\l1n•án. al 
in¿u.trl•I O. P.:Jro Jt.ligo, ;il Ur. O. l..arlo,; 
~º~º""·al neo Cl')mCrC13nl~ d~ .\\-tnd4~0-
n1 D. t_). .. ,, .. o ~hv•,.., •I rico pr..,~1 .. 1:tr1·J dll 
A~colea · ·~t l"'1n.li D. V1ctott•oo IJ•r.::1 ... y 
muchwtiu ?'!'Son.u mis qui: tS !inpoi.1b•~ 
rceor~at':. Lns 1nv11aJns fu~rn" ub~qu1~'h·S 
con urt t,:o•t.,diJo clunch• en la fonJ.1 Je 
O. f¡j;t• H:rdndu. que co'Tlo s1c~ror~ :i.upo 

1r¡41r su nombra a 111 allur.a qu~ nac.: .at.lus 
ucc.e c:onq1,11$Cada por 1u csmcraj() , ... rvrc10 •• 

Los sebo•~• conl.le Je S.lnta E-igr•c1a, 
Brocu, S1lnla, Bla:iCJ P.ll'rondo, M.utin y 
el pldre del n0v10 re,.;~esaro., • \1•dnd en el 
mis.ro de la urde y 105 Jcmn 1nv1taJos b 
b1cieron en el rip1dl de ta ncche. 

Los novios salieron el dla l9 p .. ra su e.na 
de S.auca y dcspué:i de ~nos JIH tJc c:at•ncta 
en ~QUetl.;, lvc.hJ•d. p.ar.1 Z..ir .. ;.:•.t•. V.l<!n~ 
;.: , U.rce:l.;na y otr.!lo c.ir11;il..:1. i.:• unJa 
11n.t. 1cmporaJ• d~ 1u .un,¡ J.: miel 1.t ..¡ue 
deu.,mos no sea 1n1crrump1Ja. 

Hemos de lamentar ~u.: 101' di111n¡;11i.Jos 
at'larf'S que Vlntll!rOR 1!0 e•IC dJ.t JcSJ'! .''lf. ... 
dnJ a h1nrar 1ht4I p.Jblac1ó.1 co11 su prcs~·n
cia H llevaran tan m.ila imr.r.:si6n de la 
cpihu·a de esta noble ciudad, y todo por'lue 
unos cuamo• ch14uil1"1 y alg1.1nus M.tñ.}tU1.1s 
mal eJuc•JQs dieron :a nota J1~::qrJoante con 
w1101 (,je rn1l jill.bLO y ~ en1r~1uv1 ... run ~ 
llf'O!lt bolas Je nieve ~br.: d num.:roi.o 
pubhco que prt"ffncuba la bo.J1. 

Eo ao.nbre Jcl p~eblc cuho J.: Si.;U.:nz.i. 
ti ('OC'Te.,..nui Je e.a.te sem.i11ar1n protcsta
entrg1c1mcn1.: de nos a.Ct4).I y rueg;,a a tan 
dwstrca h~pi:Jes b ... rrcn d~ !.U m1.:nt-e lo 
q1" prtacnCl•ton. y a ouc5uas autor1d•Jcs 
In pe-junos que en •cto1 como i.:I de #:ste Jfa 
dtben tmponer castt'IO• 1 los que en VIL'Z de 
dtmO~Ult lo 1'101op1tal•t10 que es en.! pueblJ, 
bloctn que los 'fu• nos v1~iun ::.e m.:archen 
bs¡a la dOloros.a 11nprc.1ón Je ha bu v111u•do 
"40 de IUI aduaru del R.f en vez Je una 
pob~ción tan pacitica y cwha c"mo wcmpre 
tu• ~icil.enu. 

Clro A•t6 .. 

3.- Ecos de Sociedad: Una boda con abucheo final en La Crónica en el núm. 1.999 
(6-2-1915). p.p. 4y 5 

TriaQfo definitivo 

Un ruto del co1d1 de llomunu 
El tri-J• •lutor.J •1 "1..i•r• ~aM 

z;./¡oliu ¡,, ..;~'"* •.,,;,.e~ • &,... ,,,,.,. f'U , • .....ur. UM'D .. i,b 

IÜ ,.. 1dlo ltU ,,u., /.W,.Ju •.rwi•• • 
l. oltr• • ''º'"''• 7 ,.~...d1&U.U.i. ... 
cun.•IJ ,.i•t&N .J 1r;.,-_fo, l. co•1ol•,t,,,. 
nh t/4 i• j1/•hw• i•t/Ucllliól• d1J /criado 
li6mu urilol 14 IW•••• "41 C.,,.,¡, ü 
RO,,,.IUl•U. •HlllrO ¡¡.,tr. i•f•. 

ª" KISIO JUJtdro .u l4•J"4 d IS ''";. 

tl••I• d1J <Atlujo duiiu•Jo, .. dulo J 

•r'"""""'·'' 6-rut• ,.. ú .,,,.;.. i..c • . 
_,,,, li6w.I11 b M.Jritl, ,,, tlln&i.hl• ¡.., 
tira.st.-cUu •s1r..,-t1;,,.,t.6 fW 14 .U•· 
.u. .. JI,. ,., ~ ,.. •ftir• • 
-""""" ........ 

Lu liiweJu, ru~ JI aJ.j,..,,Jo 

"'"''" "º~"''" ,..,., .. oh'• "°-i• 
10;,,w, 1«0 ll«1U•t1, P4 •xtvioriu '• fld. 
/>uih JI ¡,,,¡¡.,,¡ M f•f•, ¡., .,J ... rMitl• ,,¡ 
c••diJJo. 

Nuestro Ilustre jefe el conde de Ro• 
manones desea. como siempre, que en 
estas elecciones los candidatos sean pro
puestos por Jos distritos y nunca impues
tos por el, para quien en su afecto son 
Iguales todos Jos que secundan sus lnf· 
clativas y siguen su po/Jtlca. 

ENQAf:IA Á. LOS PúEBLOS QUJ.E.N 
LOS MANIFIES1 E LO CO!VTRAR.JO. 

4.- Los "Rasgos" del conde de Romanones. En La Crónica, números 2.002 y 2.005 de 
27-2-1915 y 20.J-1915. 
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1. -- Toledo: Importancia de un centro histórico 

Tratar de exponer la importancia histórico-cultural de Toledo en este mo
mento es, a primera vista, algo fuera de lugar, ya que se ha escrito mucho y bien 
acerca de este tema. No obstante conviene hacer algunas reflexiones. 

Toledo no es, no debe ser al menos, un objeto muerto que el toledano en
señe, lleno de admiración, a todo aquel visitante que cae por aquí. Toledo es una 
ciudad con historia, entendiendo por historia en este caso un cúmulo de aconteci
mientos, culturas, vivencias que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán. No se 
puede degradar una ciudad que tiene oasado, pero tampoco se puede degradar una 
ciudad que tiene futuro, dependiendo este futuro del presente, presente que cons
truimos nosotros día a día. Toledo conserva dentro de sus muros todos los estilos 
artísticos que se han dado en la península; recoge, como capital de comarca geográ
fica, las tradiciones de sus qentes, así como la historia de una nación que ha sido, es 
y será creadora y transmisora de cultura. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la 
hora de tratar los problemas de Toledo, y es a los toledanos a los que nos corres
ponde tomarlo en consideración. 

¿Cabría en la mente de cualquier toledano e 1 derribo de la Catedral para 
fines diferentes de las funciones que le son propias? ¿Y San Juan de los Reyes? Es
tos dos casos desde luego son extremos, sin embargo, y tal vez sin darnos cuenta, 
es lo que podemos llegar a hacer, ya que la ciudad entera tiene tanta importancia, 
o más, que la propia Catedral o cualquiera de sus monumentos singulares. El derri
bo de una casa en Toledo es casi un crimen, y no obstante esto se hace aún con una 
alegría que desborda. La mala utilización de una calle, la degradación de los monu
mentos atacados por el "mal de piedra", y la horrorosa visión de multitud de vehí
culos cercando todos y cada uno de nuestros rincones monumentales, están destru
yendo una de las pocas ciudades que en la actualidad conserva todo su valor artís
tico y cultural. 

No se ouede estar orgulloso de algo que no cuidamos, de algo que no reno
vamos día a día. ¿Que es el orgullo de la patria chica? Desde luego no es el haber 
nacido en Toledo de lo que se tiene que sentir orgulloso el toledano; esto no deja 
de ser una oura casualidad, igual que nace en Toledo pudo nacer en otro pueblo. 
El orgullo de ser toledano consiste en engrandecer continuamente la ciudad en la 
que se vive, tratar de adaptar nuestra vida al medio que nos rodea y, sobre todo, lu
char para que ese medio no se destruya, sino que aumente con la aportación de 
los nuevos toledanos. 

Esta es la importancia que tiene Toledo, importancia que nos debe hacer 
más exigentes con el trato de nuestra ciudad para que siga siendo lo que es y no se 
convierta en otra de las muchas ciudades existentes en el mundo. 
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2. - Toledo, les hoy posible? 

Toledo como ciudad histórica es el resultado de la actuación en su suelo de 
muy variados oueblos y culturas: pueblos prerromanos, romanos, visigodos, ára
bes, judíos, cristianos de los siglos XII al XVII y los actuales oobladores. Si de los 
primeros apenas se conoce nada, y en los siglos XVI 11 y XIX poco se transforma, el 
sistema viario en opinión de Torres Balbás (1 ), se lo debemos a los árabes funda
mentalmente, mientras que la adaptación mayoritaria al sector servicios del centro 
histórico de Toledo es algo que se ha repetido en otras ciudades del mundo a lo 
largo de los últimos cincuenta años. La dificultad fundamental pues, estriba en con
jugar o integrar al automóvil -signo visible de nuestro tiempo-, con una ciudad 
que debe vivirse y conocerse a oie. 

Físicamente no oodemos decir que Toledo no sea posible en la actualidad· 
ahí está, enclavada en el presente, no obstante también está viviendo del pasad~ 
y la sociedad actual requiere gran cantidad de cambios que no siempre se pueden 
llevar a buen término sin romper la unidad de la ciudad. 

2.1 El centro urbano. 

Cualquier estudio sobre urbanismo empieza generalmente con la definición 
del centro urbano, por lo que hay tantas como autores y escuelas se ocupan del te
ma. Los funcionalistas hablan del centro como el esoacio donde se da el grado má
ximo de concentración de funciones. Para Carter (2) el espacio central seria la base 
de partida para cualquier investigación sobre modelos de crecimiento urbano, y 
Davies (3) incide en la necesidad de una investigación histórica si se quiere llegar 
a su comprensión. Y esto es así, porque las ciudades del Viejo Mundo tienen en su 
inmensa mayoría una historia de varios siglos que es necesario tener en cuenta, 
aunque los mayores cambios se hayan producido desde la revolución industrial 
con la expansión de las estructuras urbanas. La historia pues, es una variable que 
condiciona todas las demás. Sin olvidar que cada ciurlad tiene su IMAGEN que.pro
porciona precisamente su centro histórico, y que ha sido ya deteriorado en muchas 
ciudades, cuando no destru ído. A través de esa imagen oodemos comprender la 
sociedad que la habitaba e incluso determinar sus valores fundamentales: poder, ri
queza, cultura etc. 

(1) Torres Balbás, L. "Extensión y demografla de las ciudades hispano.musulmanas". 1955. 

(2) Carter, H._ 1 'L: objetlf et le subjetif; probfemes de delimitaclon du centre·ville de Saint.Etienne" Rev. de 
Geograph1e. Lyon 1971-

{3) Davies, D.H. ''Land use in central Cape Town; a study in urban Geography" Ciudad del Cabo, 1965. 
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En la actualidad hay que oensar también en los centros urbanos teniendo en 
cuenta el enfrentamiento de los intereses de los diferentes agentes urbanos: poderes 
públicos, movimientos sociales, fuerzas económicas, etc. "El corazón vivo de la 
ciudad", es la feliz expresión utilizada por Beaujeau-Garnier(4) para definir los cen
tros históricos calificándolos al mismo tiempo como la expresión más clara del po
der urbano. 

2.2. Problemática actual de un centro histórico urbano 

Ciertas circunstancias particulares han ido determinando los caracteres de 
la ciudad a lo largo de la historia: la defensa militar, las sucesivas administraciones, 
el desarrollo progresivo de las comunicaciones v de los transoortes, etc. La defen
sa de la que se veía necesitada la ciudad medieval influvó notablemente en su desa
rrollo. De esta manera, los primeros burgos y villas se fundaron sobre las va exis
tentes, pero aprovechando los elementos utilizables corno fortificación de forma 
natural: la cumbre de un peñasco, el meandro de un río, -caso de Toledo-: en de
finitiva, en lugares estratégicos de fácil defensa. La forma de la ciuriad era incierta, 
de perímetro circular o semicircular. Ahí se aniñaban los habitantes en calles tor
tuosas y estrechas en su mayoría. Pero es sabido que la ciuriad estaba y está some
tida a cambios: crecimiento rle la población, prosperidad o decadencia, rotura de 
recintos amurallados en el siglo XIX que resultaban sofocantes, nuevos '11edios de 
comunicación, etc. Un hecho decisivo fue la aparición del maquinismo que ha oro
vocado perturbaciones en el comportamiento rJe los hombres y ha tra1'do un mo
vimiento irrefrenado de concentración en las ciudades, que oodíarnos rlefinir como 
un "caos" al amparo de la velocidad. 

Ese maquinismo acarrea dos tipos de problemas según Cantallops (5): 

- Degradación física que se manifiesta en el envejecimiento de un l)atrimonio in
mobiliario de difícil recuperación, caracterizado por el predominio de viviencias 
en precarias condiciones o inadecuadas para una vida digna actual, y resultado de 
un abandono secular con escasas operaciones de conservación de algunos monu
mentos más notables. 

- Degradación funcional traducida en las dificultades de accesibilidad provoca
das _por la congestión del tráfico y por la deficiencia o ausencia de equipamien
tos comunitarios. 

En resumen, el centro histórico es hoy un área desagradable e incómoda de 
la cual se aleja la población. Este centro se ha ido acomodando a los diferentes cam-

(4) BeauJeau.Garnier, J. 11Geographle Urbaine ... París 1980, 

(5) CantalloPs, Lluis "Problemática de las áreas centrales" CEUMT ~Julio.agosto. 1981. 
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bios, y entre ellos, a uno de los más preocupantes en la actualidad v objeto de este 
estudio: el problema del tráfico y aparcamiento de automóviles. 

Así pues sólo cabe una respuesta a la pregunta inicial de este aoartado: 
"Toledo hoy, no es posible". 

3. Tres disyuntivas 

3.1 La primera solución, tajante desde luego, consiste en arrasar la ciudad, lle
varse aor delante torio el centro histórico y después construir una nueva ciudar:! sin 
límite de alturas en sus edificios, amplias avenidas que permitieran un tráfico rápi
do y cómodo, grandes aparcamientos, etc. Es decir, podríamos construir una ciu
dad moderna, funcional y que no tuviera los "graves" inconvenientes de la actual. 

3.2 La segunda solución consistiría en una regulación del tráfico en el centro 
histórico, pero esta regulación debería ser sobre todo racional, pensando que una 
ciudad como la nuestra no fue construída riara acoger un gran número de automó
viles de manera habitual, sino que en su actual trazado lo más importante son pre
cisamente sus calles, sus rincones, sus pequeños jardines salpicados por todas par
tes, sus gentes convirtiendo los espacios exteriores en una prolongación de su entor
no familiar. 

Desde luego no se trata de tomar medidas tajantes, sino de ir buscando solu
ciones que terminen con las contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, insertando 
la vida actual en la sencilla estructura de una ciudad con vida propia. 

No existen en Toledo vlas lo suficientemente amplias ;iara la cioble circula
ción, sin embargo se permite ésta por bastantes calles, lo que no deja rle ser un 
contrasentido; de la misma forma la totalidar.l de las calles no ooseen la suficiente 
amplitud ()ara permitir el tránsito de coches. El peligro para los peatones y el per
juicio para las fachadas son completamente evidentes. Por todo esto la única solu
ción racional es la supresión de forma progresiva del tráfico rodado. 

Pero más importante que las soluciones que se ¡:iuedan poner en práctica, 
es que los toledanos las acepten de forma clara y sin tratar de ooner obstáculos a 
la primera traba o incomodidad que pueda aparecer en principio. lPero es realmen
te una molestia oara el toledano la prohibición de la circulación por la ciudad? No, 
más bien lo contrario, sería un gran beneficio, ya que el automóvil provoca todo 
tipo de inconvenientes; por ejemplo: hace poco un restaurante abría sus puertas 
en la ciudad, algún toledano hac(a una fuerte inversión en un edificio antiguo, y 
actualmente se puede observar la fachada totalmente arañada, siendo este eje'Tlplo 
uno más de los muchos casos de fachadas deterioradas. 

En definitiva, o el toledano toma clara conciencia del problema exriuesto, 
y las autoridades empiezan a pensar y realizar las soluciones -:le forma urgente, o 
no nos quedará más remedio que continuar el éxodo hacia los barrios exteriores. 
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3.3. La tercera solución viene de la mano de la necesidad de abandonar el cas
co histórico ante estas agresiones, convirtiendo Toledo en una ciurlad desierta, "uti
lizada" exclusivamente como museo sin vida urbana. 

4. Datos concretos sobre la situación actual 

El proceso de degradación del centro urbano se inció tímidamente con los 
comienzos de la oroducción en serie de automóviles v su rápida difusión entre un 
cada vez mayor número de personas, hasta convertirse en algo necesario oara lama
yoría de la población, --década de los años sesenta de este siglo en España-. 

Hasta esos años los espacios del centro urbano, siempre codiciados por toda 
la población, se hicieron más accesibles desde los barrios alejados, hasta que al au
mentar el tráfico automóvilístico se inició un proceso rie conqestión que derivó 
hacia una incomodidad creciente. Pronto se inció el éxodo a barrios residenciales 
del extrarradio. De este modo algunas de las viviendas abandonadas fueron ocupa
das por oficinas, aumentándose la congestión cJel tráfico a causa de los funciona
rios y empleados que debían acudir a ellas, y también por parte del comercio que 
siempre ha estado radicado en el centro. De ahí se derivó de inmediato la necesi
dad de construir nuevas vías al tráfico y aparcamiento subterráneos; a pesar de torio 
ello, o quizá por esa causa, el centro histórico se muere, pues la avalancha de gen
te que acude al centro es sólo ocasional, por unas horas. En ese centro va no hay 
vida, la vida diaria v cotidiana con sus pequeños aroblemas de relación, rle escue
las, de viviendas, de talleres artesanos, etc., ha abandonado ese centro histórico. 
Un eje'Tlplo de la pérdida constante de esta vida diaria son los datos de los ouestos 
de BUP en Toledo (6): 

Habitantes 
Plazas de B .U .P. 

(6) 

(7) 

CUADRO 1 

Casco histórico 
16.342 

390 

Extramuros 
42.279 

3.830 

Los datos del cuadro nos llevan a la siguiente conclusión: el casco histó-
rico debería poseer 1.480 plazas de B.U.P. para igualar proporcionalmente sus pues-

. tos con los existentes fuera del caso histórico. Esta circunstancia obliga a abando
nar el centro a más de 1.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 18 
años todos los días, lo que es un claro ejemplo de la oérdida de vida efectiva de la 
ciudad. 

(6) Censo municipal de 1981. 

( 7) Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Julio 1982. 
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Toledo, que ha aumentado.su población desde hace 115 años cuatro veces 
(8), mantiene en su centro histórico el mismo nú'Tlero de habitantes que durante 
la Guerra de Sucesión en la primera década del siglo XVIII (9). 

El crecimiento demográfico y la concentración de la población ha produci
do graves problemas de funcionamiento en la ciudad, ya que su centro es incaoaz 
de soportar las presiones de los actuales modos de vida. Por eso, como no podemos 
ni debemos destruir oalacios, iglesias, obras de arte de todo tipo en las ciudades 
que aún las conservan, debemos adaptar los transportes, los aparcamientos y la 
circulación al centro histórico. 

Los problemas de transporte y tráfico viario en el centro de la ciudad son 
prolongación y acentuación de los del mismo tipo que se producen en toda ciudad 
por los actuales modos de vida, pudiéndose resumir en tres: 

- tráfico de paso 
- estructura urbana inadecuada a grandes flujos de automóviles 
- necesidad de llegar al centro debido a las funciones económicas, administrativas, 

etc. 

Los centros históricos - Toledo no es una exceoción- están inadantados a 
la actual circulación, pero también a la vida administrativa. Las vías de c~munica
ción fueron concebidas para el tráfico de personas o de carruajes tirados por anima
les, y hoy no responden a los medios mecánicos rle transporte. La dimensión de 
las calles, inadecuadas para el futuro, se opone ya en el presente a su utilización 
oor las nuevas velocidades mecánicas v por la expansión regular de la ciurfarl. La 
anchura de las calles es insuficiente y el intento de ensancharlas resulta a menudo 
una operación costosa, ineficaz ven muchos casos anticultural. 

A partir ~el creciente número de vehículos privados se hicieron necesarias, 
cada vez con mas urgencia, unas determinadas olazas de aparca'T1iento, tanto oara 
residentes en el centro histórico, como para los que acuden a él para transferencias 
comerciales, diversiones, actos culturales, etc., nuesto que el centro es el e'T1brión 
de la vida de la ciudad. 

El aparcamiento es la llave oara la resolución casi total de los problemas cir
culatorios, debiéndose tender a la equiparación entre la demanda y la oferta de pla
zas de aparcamiento y estacionamiento, estando todos los urbanistas de acuerdo en 
que ha de llevarse a cabo un aumento en el número de plazas, pero sin incidir en el 
normal funcionamiento de la ciudad; por ejemplo, no cor construir veinte plazas 
de garaje se va a acabar con una zona verde o una plaza oeatonal. Por todo ello 
creemos que deben existir dos grandes gruoos de aparcamientos en torno al centro: 

(8) Sánchez Y sanchez, J. "Totedo en la revolución de 1868" Tesis en ejecución. 

(9) Mora del Pozo, Gabriel "TOiedo en el siglo XV 111 ºTesis en eJ
0

ecuc1on. 
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- aparcamientos en la periferia del casco histórico 
- aparcamientos en el prooio centro 

Pero además, se debe fomentar el transporte colectivo, eliminar en lo posi
ble los vehículos de paso, limitar o restrinqir el número de vetüculos que acceden 
al centro, dejándolo sólo para los habitantes del mismo y mejorar los accesos al 
centro, (un buen ejemplo en Toledo es el a!')arcamiento de la calle Gerardo Lobo y 
el sistema de ascensores hasta el paso del Miradero, debiéndose tener en cuenta en 
lo sucesivo lo anteriormente expuesto sobre la pérdida de un !')aseo por la construc
ción de un aparcamiento). 

El estudio que se 9resenta sobre el aspecto concreto de los aparcamientos 
de automóviles en Toledo, ha sido posible gracias al entusiasmo de los alumnos de 
dos cursos de 3°. de B.U.P. del Instituto de Bachillerato "EL GRECO", quienes lle
varon a cabo el recuento de las plazas de aparcamiento por la ciudad durante el 
curso 1981-82, de acuerdo con las indicaciones que se les dió para cumplir unos 
objetivos didácticos. 

Se han dividido los aparcamientos en públicos y privados, considerando que 
los ori'Tleros pueden estar destinados en su mayor parte para las personas que acce
den al centro en su vehi'culo, y los segundo nara los habitantes del propio centro 
histórico. Entendemos como aparcamientos públicos no sólo los garajes cubiertos, 
sino los descubiertos situados en plazas, rincones y calles que por su anchura 
oueden permitir una cómoda circulación. La capacidad de estos aparcamientos 
públicos en Toledo es deficitaria como luego veremos oor nuestras aportaciones 
estadísticas. 

Las calles r!e Toledo, estrechas y tortuosas, constituven una dura prueba 
para el conductor que desea aparcar su vehículo quien ha de armarse de paciencia 
y ha de poseer una habilidad casi circense para estacionar su vehículo, ocupando 
casi siempre una de las aceras, impidiendo de este modo el paso de peatones, sin 
que por eso deje anchura suficiente para la circulación de los demás automóviles, 
que tendrán que subirse en la otra acera para poder pasar. lQué hace oues el pea
tón? Es fácil imaginarlo. 

Dos son las soluciones a este caso: prohibir la entrada de coches privados 
en el casco histórico v la construcción de aparcamientos oarticulares donde sea po
sible y subterráneos de utilización pública. 

Existen en la actualidad los siguientes aparcamientos públicos distribuidos 
en distintas zonas del centro histórico: 
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el General Moscardó 
el Sta. Ursula 
el Gerardo Lobo 
el Cervantes 

CUADRO 2 

capacidad 

350 plazas 
250 plazas 
210 plazas 

60 plazas 
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Para ensombrecer aún más el problema, hemos rle considerar la atracción 
turlstica que ejerce Toledo y también su capitalidad provincial, todo lo cual hace 
necesario una serie de plazas extra de aparcamientos dedicadas a satisfacer la de
manda de un buen número de personas que son atraidas por estas razones. 

La insuficiencia en el número de plazas de aparcamiento se debe f)Or tan-
to a: 

- La estrechez v dificultad orográfica de un buen número de calles. 
- La afluencia masiva de un número importante de visitantes. 
- El acceso al centro de los habitantes que viven en el extrarradio. 
- El ciéficit existente entre el número rJe olazas de aparcamiento v el nú"!lero de 

coches matriculados que son oropiedad de los habitantes del casco histórico. 

Con relación a los aparcamientos privados el oroblema se agrava por las di
ficultades de falta de espacio, y oor la necesidad de fuertes inversiones 11ara su cons
trucción, debido al relieve granltico sobre el que se asienta el casco histórico. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los habitantes de Toledo as( co"!lo los 
visitantes deben aceotar la prohibición de utilizar los coches privados oor el interior 
del casco histórico con la exceoción de aquellos que viven dentro de las murallas 
-medida esta ya adoptada en otras ciudades del mundo-; serla una radical solu
ción pero extremadamente necesaria. 

La existencia en las ordenanzas muncipales actuales de cláusulas que obli
gan a todos los particulares que modifican o construven de nuevo sus casas, a reali -
zar tantas olazas de aparcamiento como viviendas quieren contruir, rara vez se riue
de llevar a ejecución, debido principalmente a lo orografla de la ciurlad y a que, en 
multitud de casos, incrementarla en demasla los precios de las viviendas que se 
construyen. Asl pues la Administración -local, regional o central- deberla facili
tar unos préstamos de ayuda a estos particulares para que pudieran construir estas 
plazas de aparcamiento, préstamos que, desde luego, serian a fondo rierdido o con 
un interés lo suficientemente bajo. Des¡:,ués de la creación de estos préstal'Tlos la 
autoridad competente deberla hacer cumplir la ley en todos v cada uno de sus 
casos. 

Por otra parte es sabido que la conservación y reparación de un "10nu· 
mente declarado de interés artlstico queda exento del pago de contribución urba
na, (Ley de 13-5-1933) y también quedan exentos del impuesto del Patrimonio 
los iñrnuebles declarados individualmente monumentos histórico-artlsticos (Lev 
de 14-Xl-1977), ampliando el Real Decreto de 2-6-1978 esta última disposición 
a los inmuebles, que sin haber sido declarados exoresamente monumento históri
co-artístico, estén dentro de un conjunto monumental declarado de interés c•Jltu
ral. Pero a pesar de toda esta legislación, y aunque está Toledo entera declarada 
n:onumento hi~tórico-artístico, no sólo no se cumplen las disposiciones oficiales, 
sino que ademas sus habitantes han de pagar más caras que los demás sus construc-
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cienes, al exiglrseles el empleo de "Tlateriales -siempre más caros- que eviten el 
deterioro y el cambio de imagen de la ciudad. 

Exponemos a continuación los datos obtenidos en la encuesta realizada 
calle por calle en el centro histórico, tratando de relacionar los factores fundamen
tales en el estudio: superficie, habitantes, coches y aparcamientos. 

Según el censo de 1981, los habitantes de hecho en Toledo son 58.621, de 
los cuales viven en el interior de las murallas, es decir en los cuatro primeros distri
tos electorales (maoa 1), 16.342 personas. Los coches que son propiedad de estos 
vecinos en los mismos rJistritos son 4.429. Ambos -coches, habitantes- están dis
tribuidos de la siguiente "!lanera (10). 

Distritos 
HABITANTES 
COCHES 

1 o. 

3.327 
1.166 

CUADRO 3 

2º. 
4.136 

936 

3º. 
4.538 
1.140 

4º 
4.341 
1.187 

TOTAL 
16.342 
4.429 

De estos datos obtenemos que cada familia o bien cada 3,7 personas dispo
nen de vehlculo oropio, pero no es la mayor o menor importancia de la motoriza
ción de los vecinos de Toledo la que nos ocupa ahora, sino el lugar donde esos vehí
culos se aparcan. A este respecto la distribución de las plaz;is de aoarcamiento por 
distritos es la siquiente: 

CUADRO 4 

Plazas de aparcamiento 

Distritos 1º. 2º. 3º. 4º. TOTAL 

PRIVADOS 885 215 420 200 1.720 

PUBLICOS 820 215 786 467 2.288 

TOTAL 1.705 430 1.208 667 4.010 

En las plazas de aparcamiento denominadas de uso público se han inclui
do no sólo los garajes cubiertos, sino también los que utilizan los automovilistas en 
calles y plazas. 

Por tanto, casi un 40 ° 'º de los vehículos propiedad de los habitantes del 
centro disponen de garaje cubierto, a los que se añaden otras 870 plazas disponibles 

(10} Agradecemos la ayuda prestada por los funcionarios del Ayuntamiento de Toledo D. Felipe Rodri·guez 
y D. Juan Meneses. 
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en los garajes de uso público, haciendo subir el oorcentaje a casi el 60 ° 'º de auto
móviles propiedad de los habitantes del casco histórico que están debidamente 
aparcados. Fácil es deducir que el amontonamiento de coches durante el día por 
las calles, se debe fundamentalmente a las personas que acuden al centro desde el 
exterior de la ciudad y desde otros lugares de España o de fuera de ella. Para ellos 
sería pues necesaria la construcción de aparcamientos oeriféricos a fin de permi
tir la mejor contemplación de una ciudad como Toledo, en la que cada calle o plaza 
nos muestra una obra de arte, y cada rincón la posibilidad del goce de una época de 
nuestra historia, permitiendo al toledano y al visitante la posibilidad de disfrutar 
en una ciudad distinta de las demás del olaneta, en un mundo que tiende a unifor
marlo todo, convirtiendo el placer de viajar en una monotonía de edificios iguales 
en cualquier nación de cualquier continente. 

Así pues, el problema se reduce a encontrar una nueva localización y estruc
turación de aparcamientos, para los automóviles de todos aquellos que tengan ne
cesidad de acceder al centro, y de aquellos que vengan exclusivamente a visitar la 
ciudad, intentando que la visita sea lo más cómocio y fácil posible. Para mejor cono
cer este problema conviene estudiar todos y cada uno de los distritos, acentuando 
las diferencias existentes entre los medios y la dotación dentro rle cada uno de 
ellos. Hemos utilizado oara esta diferenciación los cuatro distritos electorales en 
los que el Ayuntamiento tiene dividida la ciudad histórica. En realidad, estos dis
tritos son un recuerdo histórico bastante fiel de los antiguos cuarteles en los que ha 
estado dividida administrativamente la ciudad hasta el siglo X 1 X ( 11 ). Esos cuarte
les eran los cuatro lugares hacia los que se dirigen las aguas de lluvia en su discu
rrir a través del oeñasco en que se asienta Toledo. Sus nombres eran los de Puerta 
Nueva, Barco, San Sebastián y Cambrón. En el cuartel de Puerta Nueva, que corres
ponde en la actualidad al distrito 1, se encuentran entre otros hitos el Alcázar, la 
Plaza de Zocodover, etc. El cuartel del Barco de Pasaje, que es el actual distrito 2, 
comprende desde la Catedral hasta el río por las calles de Pozo Amargo, Bajada del 
Barco, etc. es la zona rle mayor pendiente de la ciudad. El distrito 3, antiguo cuar
tel de San Sebastián, ocupa una amplia zona en la que sobresale la antiestética mole 
del Seminario, el barrio de Sto. Tomé, San Juan de los Reyes, etc. Y el distrito 4 
que ocupa la zona de mayor extensión superficial, antiguo cuartel del Cambrón, 
comprende desde las alturas de la calle de la Plata y San Román, hasta terminar en 
las murallas de la zona norte de la ciudad, en un abanico que va desde la Puerta de 
Visagra hasta la de Cambrón. 

La gráfica 1 nos resume los datos obtenido porcentualmente de la superfi
cie, habitantes, plazas de aparcamientos públicos y privados y los automóviles pro-

(11) Parres, Julio "Historia de las calles de Toledo'• Diputación provincial 1971. 
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piedad de los vecinos del casco histórico en cada uno de los distritos electorales se
gún el siguiente cuadro. 

CUADRO 5 

Distritos tº. 2º. 3º. 4º. 

SUPERFICIE 27 °;o 15 °;o 28 O /O 30 °;o 

HABITANTES 20 °;o 25,7 O /O 27 °;o 27,5 °;o 

AUTOMOVILES 26,3 O /O 21,1 °;o 25,7 ° ¡o 26,8 O /O 

AP A RCAM 1 E NTOS 42,5 O/O 10,7°;0 30,1 °10 16,6°;0 

En la gráfica 1 y en el cuadro 5 observamos que el distrito 1 disnone del 
mayor número de plazas de aparcamiento, del menor número de habitantes y un 
elevado número de automóviles. Se trata pues de la zona de mayor nivel económi
co y muy preparada para recibir un gran número de automóviles, sur:>erior a cual
quier otro distrito y sin aparentes problemas, pues su capacidad de aparcamiento 
excede en 600 plazas a !as de sus propias necesidades, que quedan anuladas al en
contrarse en él las entradas a Toledo desde Madrid y Aranjuez. 

El distrito 2 es el más escaso en superficie y plazas de aparcamiento, lo que 
parece lógico al estar ambos factores muy relacionados. Ello es debido a que sus ca
lles son las más estrechas y pendientes de toda la ciudad y a que sus habitantes son 
los de menor nivel económico, comparando la relación existente entre habitan
tes y automóviles. Vease cuadro 6. 

El distrito 3 es el más turístico de la ciudad ya que, dentro de su término 
se encuentran la iglesia de Sto. Tomé, la Casa y Museo del Greco, el monasterio de 
S. Juan de los Reyes, la sinagoga del Transito y la de Sta. María la Blanca entre 
otros lugares de interés artístico e histórico. Es el más proporcionado en los datos 
que se presentan y junto al distrito 1 el que tiene algún superavit en las plazas de 
aparcamiento con respecto a sus necesidades propias. No obstante la avalancha de 
visitantes anula este suoeravit e incluso el paso de algún autobús turístico hace que 
la circulación por esta zona sea a menudo caótica. 

Por último, el r:listrito 4 es el que oosee la mayor superficie, el mayor nú
mero de habitantes y también el mayor número de automóviles. Sufre, junto al 
distrito 2, de una gran escasez de plazas de aparcamiento, debido por una parte a 
la conocida estrechez y tortuosidad de sus calles, y por otra a la gran extensión 
que ocupan conventos como el de Carmelitas, Capuchinas, Sto. Dominqo el Real, 
Sto. Domingo el Antiguo, San Clemente, etc.; y centro oficiales como la Diputa
ción Provincial, Colegio Universitario, Delegación de Obras Públicas, Sanidad, et. 
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El Centro H istOrico de Toledo. Sus problemas en relación con e-1 automóvil 

CUADRO /6 

Distritos 1º 2º. 3º. 4º 

HABITANTES 3.167 4.136 4.538 4.341 

AUTOMOVILES 1.166 936 1.140 1.187 
COEFICIENTE 2,71 4,41 3,98 3.65 

5. Conclusión 

Ya hemos dicho que Toledo se puede y se debe conocer caminando, hay 
que buscar y gozar de sus rincones, sus sorpresas, su vida interior que es 'l1ucha y 
variada, su arte, etc.; en definitiva, Toledo no se ouede vivir de una forma motori
zada. Desde la plaza de Zocodover se ouede acceder a cualquier zona de la ciudad 
andando, emoleando en estos '1aseos aproximadamente unos 15 minutos que pue
den variar dependiendo naturalmente de la edad y condición física del oeatón. Si 
queremos acudir desde la Avda. de la Reconquista a la plaza del Ayuntamiento, uti
lizando el autobús urbano hasta Zocodover, hemos '10rlido comprobar que no 
sobrepasamos los 17 minutos, todo ello efectuado de forma pausada, charlando con 
un amigo y paseando. Tratar rle tardar menos hubiera sido tomarse la vida más 
deprisa, y este camino solo lleva al servicio de urgencia de un hospital. Si hubiéra
mos el"11pleado el automóvil para ir al Ayuntamiento, ldónde hibiéramos aparcac1o? 
Con suerte en la plaza de S. Salvador, pero si no ldónde? lcuánto tiempo tarda
ríamos en llegar? ¿cual hubiera sido el gasto? .A.I final, hubiéramos tenido que ir 
andando un trecho de ca'11ino que no hubiera sido, en ningún caso, inferior al que 
hubiéramos recorrido desde Zoco:fover. Por tanto la ciudad se debe mantener 
preferente'11ente para uso peatonal. 

¿y el comercio? lNo oerjudicaría el corte de tráfico en las calles al comer
cio? No se ouede comprar, aún, desde el coche, por tanto hay que aparcarlo. Si 
alguién acude a comprar a la calle Ancha oor ejemplo, no puede, aunque quiera, 
aparcar su vehículo en la misma ouerta del comercio, lo tendría que aparcar en el 
Alcázar o en Santo Tomé, después debería ir andando y desde luego, cualquiera 
de los dos sitios, está más lejos la parada del autobús en Zocodover. Por otra nar
te el aparcamiento de un automóvil delante del escaparate de un comercio impide 
a los posibles compradores el contemplar las mercanclas que en él se exponen. 
No vemos, pues, el beneficio del uso del automóvil para el comercio. El comercio 
en el centro de Toledo está en decadencia, pero esto no es debido, a nuestro pare
cer, tanto a la falta del tránsito por la ciudad, que hasta ahora es mínima como a la 
exigua población que habita el centro ( 16.342 habitantes de los 58.621 que tiene la 
ciudad); esto debe restar clientes a los comercios de artículos de primera necesidad, 
pero no a los comercios especializados; así pues, es éste el comercio que se debe 
mantener dentro del casco histórico, este tipo de comercio siempre tendrá éxito ya 
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que para el toledano, el centro tiene un gran atr.activo, hasta el punto de que sus jó
venes suben a pasear por él y cuando alguno de los habitantes rle extramuros quiere 
subir, utiliza la exoresión "voy a Toledo". 

Toledo se debe hacer pues transitable, pero a pie, no en automóvil. Se de
berá oues, ir cortando calles oara la circulación rodada, dejando una serie de vías 
que atravesaran la ciudad, y conservando el resto de las calles oara uso P.xclusivo 
de aquellas personas que habitan dentro del casco histórico. 

Naturalmente hay que potenciar al máximo los servicios públicos, autobu
ses y taxis, que la frecuencia en el servicio fuera mayor, que se creara alguna 1 ínea 
tanto exterior como de circunvalación interior, de forma que sea más ráoido, más 
cómodo y más fácil para el toledano acceder al centro por medio rle estos servi
cios, que oor sus oropios medios automovilísticos. 

No hace falta que volvamos a la idea de los anarcamientos !"leriféricos. Po
dríamos haber concretado algunos sitios, pero no es esta nuestra intención, de ello 
se debe encargar un buen equipo de técnicos. 

Finalmente, nos oarece imprescindible la creación de un gabinete de P.stu
dios encargado de encontrar soluciones a los problemas de la ciudad. Existen en la 
actualidad buenos profesionales que podrían encarar esta tarea de forma digna, 
coherente y progresiva. Creemos que un gabinete de este estilo debe contar con un 
mínimo de profesionales: arquitectos y urbanistas, sociólogos, psicólogos, técnicos 
en actividades turísticas, economistas etc., que pudieran encontrar solución a toda 
una serie de proble'l1as que el tráfico orovocaría con su ausencia v que haría que 
esta ciudad deiase de estar en progresivo deterioro, recuperando su ritmo vital. 
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Cabar.eros: Informe 

INTROD UCC ION 

Desde que se inició la polémica sobre la instalación de un campo de tiro 
aéreo en la finca "Cabañeros" de la comarca de Los Montes, en Ciudad Real, has
ta que este número de ALMUD vea la luz, se habrá vertido mucha tinta sobre el 
tema Datos, informes y opiniones, ninguna de ellas desprovista de intenciones y tal 
vez de tomas de postura previa. 

Sin ningún ánimo de agotar el tema, ni tampoco de adelantar una postura de 
la revista, global y definitiva, incluimos en este número, acuciados por la urgencia 
de que un tema as1· no puede pasar desapercibido, algunos materiales cuyo denomi
nador común es proporcionar más información sobre el problema, para que de la 
misma se obtengan las consecuencias que cada uno estime convenientes. 

* * * 
La finca Cabañeros es actualmente e.I latifundio más grande de España, ma

yor que la Almoraina (RUMASA), y lo fue en tiempos mayor, pero sufrió varias 
segregaciones e incluso fue expropiada parcialmente. 

Su superficie se extiende por cuatro términos municipales Alcoba de los 
Montes, Retuerta del Bullaque, Horcajo de los Montes y Navas de Estena. 

Fue declarada finca mejorable en 1956, pero realmente poco se podrfa ha
cer dado que no tiene recursos hidráulicos nada más que los procedentes de llu
via, y sus tierras se cultivan al tercio, es decir año de siembra, año de rastrojo, año 
de barbecho, por lo que su aprovechamiento real desde el punto de vista agrlcola 
no puede suponer demasiado. 
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Es cierto que supone un lugar de anidada privilegiado para las cigüeñas que 
en primavera llegan a ser centenares, pero la desaparición de árboles de los últimos 
años, ha hecho disminuir los nidos de estas cigüeñas. 

Los dos núcleos de población más próximos son Santa Quiteria y Pueblo 
Nuevo del Bullaque am.bos poblados del IRYDA, y los terrenos que ocupan los em
presarios agricolas (colonos) de dichos pueblos son colindantes por Alcoba de los 
Montes y Retuerta del Bullaque con Cabañeros. 

Parte de los terrenos que cultivan los empresarios de Pueblonuevo del Bulla
que, desde dónde se accede a la finca, fueron expropiados hace más de veinte años 
a la misma. 

De siempre fue una finca visitada en época de caza por el General Franco 
hasta el punto que se reparaban los caminos con urgencia por el 1 NC cuando asis
t la a cacerías. 

Al morir Aznar (el naviero) Inmobiliaria del Bullaque S.A. (propietaria de 
la finca), propiedad de dicho señor, pasó a ser un problema para sus herederos que 
intentaron su venta a Arabes y al Estado. 

Con la reciente Ley de Fincas Mejorables se pidieron informes a los Ayunta
mientos de Retuerta del Bullaque, Alcoba de los Montes, Navas de Estena, y Hor
cajo de los Montes y a las Cámaras Agrarias locales de dichos núcleos que emitie
ron en el sentido de que la finca se aprovechaba conforme a lo que se consideraba 
usos y costumbres normales de la zona, por lo que el IRYDA no tuvo fundamentos 
para elaborar un Plan de Mejora y no fue catalogada de nuevo como mejarable (ver 
datos). 

Hace ya dos años que se viene hablando por la Zona de que se iba a dedicar 
a instalaciones militares, y hace 7 u 8 años, se efecturaron maniobras militares en 
sus alrededores muy importantes con asistencia del Rey Don Juan Carlos (entonces 
Príncipe). 

Dado que la instalación del pol1'gono de tiro se puede considerar como un 
hecho consumado, ahora se trata de sacar las mayores contrapartidas que podri'an 
consi_stir en beneficiar en mayor proporción a los afectados en mayor grado. 

Población afectada: los habitantes de la zona. La parte cultivable de la finca 
podría servir para ampliar los reducidos lotes agricolas de secano de los empresa
rios de Santa Quiteria (Alcoba de los Montes) y Pueblo Nuevo del Bullaque (Re
tuerta del Bullaque). Y repartir lotes entre los trabajadores afectados por el cambio 
de titularidad de la finca. 

- Comarca: se podría beneficiar del recrecimiento de la Presa de Torre Abraham 
que con 10 metros de altura triplicarla su capacidad, existiendo la certeza de que 
se puede llenar con relativa facilidad. 

Dicha ampliación podría incrementar el regadío en los términos de Porzuna, 
Retuerta del Bullaque y Alcoba de los Montes en unas 10.000 Ha. más. 
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* Creación de Parque Natural, con protección de la fauna y flora, repobla
ción forestal. (en la zona no afectada por el polígono de tiro). 

* Mejora de comunicaciones en la comarca de los Montes Norte, actualmen-
te muy deficientes. · 

* Creación de un ambulatorio de la Seguridad Social o un Hospital Comar

cal en la Zona (Porzuna) 
*Coto social de Caza. (en zona no afectada por el pol1'gono de tiro). 

- Provincia: Desplazamiento del Regimiento de Artilleria fuera del casco urbano 

de Ciudad Real. 

* Depuradoras de aguas potables y residuales en todos los pueblos del Gua-

diana a cargo del Estado. 

*Electrificación de todas las aldeas a cargo del Estado. 
*Teléfono en todas las aldeas a cargo del Estado. 
* Canón anual por utilización del campo de tiro. 

DATOS DE 1980 

Superficies en Ha 

Clasificación Superficie 
(Ha) 

Monte alto Monte bajo Erial 

Alcoba 
Horcajo 
Navas de Estena 
Retuerta 

2 
2 
2 

16.510 
4.998 
1.424 
3.500 

26.432 Ha. 

102 
430 

38 
1.980 

2.550 

11.419 69 
4.558 10 
1.378 8 
1.233 287 

18.618 454 

P.arece que recientemente se vendieron unas 1.600 Ha de Retuerta. 

Clasificación dada por Ayuntamiento y Cámaras para 1 RYDA 

Explotación correcta y conforme a su potencial 

Cereales 

4.920 

4.920 

1 
Definí- 2 Ción 

no 
literal 3 

Explotación correcta que la parte aprovechada con potencia 1 claramente 
sin utilizar. 

4 
Explotación deficientemente explotada 
Explotación abandonada 

Solo las fincas calificadas con 3 y 4 han sido declaradas mejorables, (abstu
vieron 4, nueve y calificación 3, veintiseis). 

El Embalse actual tiene una capacidad de 60 Hm3 y fue aprobado como 
solución 1, rechazandose la 11 que era el embalse en el mismo lugar de 192 Hm

3
. 
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ANEXO: 

Reparto de dicha superficie (en Has). 

MUNICIPIO Clasificación Superficie Monte alto Monte bajo Erial Cereales 
(Has)* 

Alcoba (2) 16.510 102 11.419 69 4.920 
Horcajo (2) 4.998 430 4.558 10 
Navas de Estena (2) 1.424 38 1.378 287 
Retuerta del Bullaque (1) 3.500 1.980 1.233 287 

Total 26.432 2.550 18.618 454 4.920 

(*)Datos de 1980 

(1) Explotación correcta y conforme a su potencial 

{2) Explotación correcta en la parte aprovechada con potencial claramente sin utilizar. 

Valoraciones dadas por los Ayuntamientos y Cámaras agrarias respectivas al IRYDA 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA DE LOS MONTES 

INFORME 

El abastecimiento de agua a la zona de los montes de la Provincia de Ciudad 
Real, ha sido uno de los clásicos problemas de abastecimiento de agua sin resolver, 
a través del tiempo. 

Se han realizado diversas obras de captación, que si bien solucionaron en 
su dia el problema, el incremento del consumo y la naturaleza geológica del subsue
lo, han traído consigo la disminución de las disponibilidades de suministro de agua. 

Como se ha .indicado, el subsuelo, es muy impermeable cuarcitas, pizarras y 
sañas arcillosas, no siendo posible encontrar pozos de suficiente caudal para garan
tizar el suministro, a pesar de los estudios realizados por el Instituto Geológico y 
Minero de España. 

Esta situación ha hecho pensar en la posibilidad de un abastecimiento con
junto a los cinco pueblos de la zona de los montes, que solucionari·a totalmente el 
problema, ya que además, todos ellos cuentan con obras de distribución de agua 
construida. 

Los habitantes servidos serán: 

Nalvalpino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 
Arroba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 
Alcoba.......... . . . . . . . . . . . . . . . . 935 
Fontanarejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
Horcajo de los Montes ............. 1.199 

TOTAL ................... 3.923. 

Para prever el recrecimiento vegetativo, o bien el crecimiento equivalente, 
motivado por la mejor1ºa de nivel de vida, se puede preveer una población de cál
culo de 5 .000 habitantes. 

Se puede atender esta demanda, mediante la construcción de una presa en 
el río Valdehornos, que se ubicarla aguas arriba del cruce con el camino de Villarta 
de Jos Montes a Navalpino, que, con una capacidad posible de entorno de 1 - 1.5 
Hm/3., garantizaría totalmente el suministro. Está encargada la redacción del Pro
yecto correspondiente, por la Dirección de Obras H idraú licas, a la Confederación 
Hidrográfica del G uadiana. 

La cuenca afluente en este punto, es de 118 Km/2., y la aportación bruta, 
puede estimarse para una pluviometriºa media de 400 mm/año, en 6 - 7 Hm/3. 

Las obras por tanto consisten: 

l.- Presa de Valdehornos y ampliación de impulsión. 

2.- Impulsión a Navalpino y Arroba de los Montes, construida por azud en 
el Valdehornos y 14,400 Km. de tubería. 
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3.- Conducción a Horcajo de los Montes 12,7 km. desde arqueta de carga 

4.- Conducción a Fontanarejo, desde Nalvapino, a resultas de las obras 
recientemente construidas. 

5.- Conducción a Alcoba, desde arqueta de carga, de estas obras. 

La núm. 2.- Impulsión a Navalpino y Arroba de los Montes, está prevista 
por la Escma. Diputación y adjudicada a la Empresa "Materiales y Obras del Cen
tro, S.A.", por un importe de 28.348.304,00 ptas., dicha Empresa tiene entablado 
recurso y la obra por tanto se encuentra parada. 

La núm. 3.- Conducción a Horcajo de los Montes. se ha previsto por la 
Excma. Diputación para el Plan del año 1983, por un importe estimado de 
25.000.000.00 ptas. 

Los restantes apartados, se puede estimar su presupuesto en: 

l.- Presa de Valdehornos, 10-12 m. altura 
y ampliación de impulsión ................ 100.000.000,00 

4.- Conducción a Fontanarejo 4,5 km. y 
elevación a pie del pueblo, a resultas 
de la obra recientemente ejecutada. . . . . . . . . . 12.000.000,00 

5.- Conducción a Alcoba, desde arqueta 
de carga, 13,5 km ....................... 27.000.000,00 

TOTAL ......................... 139.000.000,00 

Ciudad Real, Marzo de 1983. 
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INFORME SOBRE LA ZONA DE LOS MONTES 

In trodu ccíón 

En la división realizada de la provincia en Comarcas homogéneas, ocupa la 
parte noroccidental de la misma la denominada Zona de los Montes Norte inte
grada por los siguientes municipios: Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, 
Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Luciana, Navalpino, Vava de Estena, Piedra
buena, Porwna, Puebla de D. Rodrigo y Retuerta del Bullaque, que ocupan una 
extensión super}icial de 3.067 kilómetros cuadrados, lo que supone el 15'47 ° 10 

de la extensión provincial, con una población de unos 25.000 habitantes, que as
ciende a 1 5 ° 10 del total de la población de la provincia. 

Del total de esta superficie puede considerarse como superficie forestal 
175.345 Ha., que representa el 57'17 ° 10 del total, siendo su distribución la si
guiente: 

Robledal y encinar ........................ . 
Alcornocal. .............................. . 
Choperas ................................ . 
Otras frondosas ........................... . 
Coníferas ................................ . 
Matorral ................................ . 

Pastos ................... · · · · · · · · · · · · · · · · 

5.900 Ha. 
2.350 .. 

382 .. 
200 .. 

30.062 .. 
117.000 .. 

19.451 .. 

Total............... 175.345 Ha. 

Aprovechamientos actuales 

Caza 

Hoy d1·a es, frente a lo demás, el más importante de todos. Las condiciones 
naturales que reune, cobijo, tranquilidad y alimento en determinadas épocas y pre
vio cuidados especiales hacen que el ciervo, jabalí, asl como, aunque en menor nú
mero, el muflón y el corzo, encuentren un habitat adecuado para su desarrollo y 
reproducción. Por otra parte en terrenos cubiertos con poco matorral, podría ha
bitar la perdiz roja, señalando no obstante, que el momento autóctono tiene el 
principal beneficio en la caza mayor. 

La superficie acotada por términos municipales, para las dos modalidades 
de caza es la siguiente: 
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C. mayor C. menor 
Alcoba de los Montes 20.589 Ha. 2.723 Ha. 
Ar-roba de los Montes 409 .. 
Fontanarejo 
Horcajo de los Montes 9.570 .. 1.436 .. 
Lucia_na 6.837 " 997 .. 
Navalpino 7.887 .. 770 .. 
Navas de Este na 8.707 .. 1.500 .. 
P ied rabuena 41.256 .. 3.300 .. 
Porzuna 753 .. 
Puebla de D. Rodrigo 31.275 .. 
Retuerta del Bu 1 laque 45.327 .. 10.267 .. 

TOTALES. 171.448 Ha. 22.155 Ha. 

Para este aprovechamiento, la renta anual que proporciona la caza mayor 
en la actualidad, oscila entre las 100 ptas/Ha. y 500 Ptas/Ha., dependiendo de la 
calidad de la zona y de los cuidados que se le presten. En cuanto a la caza menor 
estas cifras podr1·an oscilar entre 200 Ptas/Ha. y 400 Ptas/Ha. 

De acuerdo con las superficies acotadas para cada modalidad de coto, el 
cómputo general arroja una cifra de 51.434.400 ptas. para la caza mayor y de 
6.646.500 ptas. para la caza menor, que totaliza 58.080.500 ptas. 

Además de la renta percibida por el propietario debemos considerar otros 
aspectos económicos muy a tener en cuenta para la econom1·a de los municipios, 
tales como gastos suntuarios por renovación de matr1·cula, percibidos por los ayun
tamientos e ingresos por jornales en concepto de vigilancia y por el ejercicio de la 
caza. 

No se contabilizan, por resultar de dihcil estimación, pero que suponen un 
importante capi'tulo económico los gastos indirectos como puedan ser, hostelerla, 
alimentación, carburantes, articulas de caza, etc. 

Pastos 

Se aprovechan como tales las rastrojeras y eriales existentes en los montes 
de utilidad pública y libre disposición de Ayuntamientos y particulares, para gana
do lanar, y parte de las zonas cubiertas de matorral para ganado cabri"o. 

La renta producida por este aprovechamiento oscila entre 250 ptas. para ga
nado lanar y cabrio en montes de mala calidad, y las 5.500 ptas/Ha. para ganado 
vacuno y ovino en pastizales de buena calidad, mejorados por actuaciones del 
ICONA. 

Esta gran diferencia sugiere que deben acometerse con más intensidad tra
bajos de mejora de los pastaderos habituales consistentes en enmiendas de suelo, 
despedregado, drenajes, etc. 
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Corcbo 

Este aprovechamiento que probablemente sea el más antiguo juntamente 
con el de la madera, presenta una tendencia a mejorar al estar la industria del cor
cho más especializada y los productos terminados más caros, La distribución de las 
superficies ocupadas por el alcornoque está muy irregularmente repartida nunca 
llega a formar manchas extens.:is; más bien nos aparece. en forma de pies aislados, 
en las partes altas de las sierras y en las umbri"as y zonas más húmedas y con el sue
lo fértil y profundo. 

La renta que proporciona el corcho por hectárea es ·muy variable, depen
diendo de la densidad del arbolado y de la calidad del mismo, pero que podemos 
evaluar a los precios actuales, en 540 ptas/Ha., representando para el total de la 
superficie una renta anual de 1.269.000 ptas. 

.Hadera 

La madera de las especies autóctonas, carece en la actualidad de valor co
mercial, ya que sus usos tradicionales, carreteri·a, aperos agn'colas. carbón vegetal, 
etc .. han desaparecido. 

Nos queda pues la madera procedente de las repoblaciones artificiales lle
vadas a cabo por este Organismo, que, aunque por su edad, no es de aplicación a la 
industria del aserrlo, está empezando a ser importante para las industrias de celu
losa y de tableros aglomerados, Dada la crisis actual de estas industrias la demanda 
de madera de pequeñas dimensiones procedente de los aclareos es pequeña, por lo 
que se est<í ensayando su JplicJción corno cornbustib 'e parJ industriJs, un_a vez 
astillado, y que puede constituir en un futuro próximo la materia prima mas im
portante en el contexto de la agroenerg1·a. 

Apicultura 

La capacidad potencial api'cola de Los Montes es muy grande dada la abun
dancia de plantas mel1'feras como, romero, brezo, cantueso, jara, madroño, etc. 

Sin embargo, actualmente, se puede considerar que está infrautilizada de
bido a dos razones fundamentales: 

La escasa preparación de los apicultores de la zona y la dificultad que en
cuentran en la colocación de sus colmenares en gran parte de la superficie idónea 
para este aprovechamiento. Ello es debido a la desconfianza de los titulares de co
tos de caza mayor hacia cualquier persona ajena a su propiedad por motivos de 
furtivismo. 

Si se aprovecharan 100.000 Ha. del matorral existente en la Comarca 
podrlan sustentar unas 25.000 colmenas movilistas, que a una producción media 
de 15 Kg. de miel representa una producción de 375.000 Kg. de miel A los pre
cios actuales del mercado, 200 ptas/Kg. supone un producto bruto de 75.000.000 
de ptas. Cifra que se ven·a notablemente incrementada si se realizara el envasadr 
y comercialización en origen. 
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El !CONA consciente de la importancia de este aprovechamiento ha proce
dido en los montes propiedad del Estado, a su ordenación, mediante el estudio de 
los emplazamientos adecuados y realizado las obras necesarias de asentamiento· 
de los colmenares. 

Acciones a emprender para mejora de su estructura socioeconómica. 

Caza 

Dada la importancia económica de la caza en esta Comarca, las actuaciones 
futuras en esta materia deben ir orientadas a una mejora en la rentabilidad de los 
aprovechamientos cinegéticos. Para la realización de esta aspiración se hace preciso 
llevar a cabo las siguientes medidas: 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad de las especies en los cotos ya existen
tes, mediante la creación y conservación de comederos, y la creación y conserva
ción de lugares de abrigo y cobijo. 

- En aquellos lugares destinados a repoblaciones artificiales, llevar a cabo éstas de 
forma que sean compatibles con el aprovechamiento cinegético. 

- Acotar todas las superficies que teniendo las dimensiones exigidas y reuniendo 
las condiciones adecuadas carezcan actualmente de esta renta. 

- Llevar a cabo acciones coordinadas contra el furtivismo, entre los titulares cine
géticos, Guardia Civil y Guarder1'a Forestal del !CONA. 

Para lograr una mayor proyección social de la caza hacia todos los cazado
res locales, provinciales y nacionales se hari'a necesario la creación de cotos socia
les para disfrute de todos, en aquellos lugares donde el excesivo grado de parcela
ción impida la creación de cotos privados, siempre y cuando puedan reunirse bajo 
un peri'metro superficies superiores a las 7 u 8 mil hectáreas. Como lugares adecua
dos para esta clase de cotos recomendamos la superficie de aprovechamientos cine
géticos común de los términos de Piedrabuena, Horcajo de los Montes, Arroba de 
los Montes, Fontanarejo y Navalpino. 

Pastos 

Ciñéndonos a los montes a cargo del !CONA y concretamente a los montes 
de utilidad pública de los ayuntamientos debiera continuarse la labor que actual
mente se viene realizando por este Organismo en trabajos de mejora ganadera, ta
les como, creación y mejora de pastizzles, establecimiento de cerramientos y cons
trucción de apriscos. 

Entre aquellas mejoras a acometer en lo sucesivo se tendrá muy en cuenta 
las enmiendas del suelo, para propiciar !a aparición de especies pasc1'colas de más 
alto valor alimenticio. 
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Corcho 
Las actuaciones en el alcornocal deben centrarse en su regeneración, en 

todas aquellas zonas que asi' lo exijan, e introducción de esta especie en aquellas 
otras que por su calidad y estado poco degrado del suelo, lo permita. 

Estas superficies, además de su renta en corcho, tendri"an como finalidad 
fundamental servir de comederos a la caza mayor. 

Madera 
En cuanto al monte autóctono, se deberán incrementar las acciones condu

centes a la conservación, regeneración, poda y guiado de todas aquellas superfi
cies donde existan masas de querclneas de alto valor ecológico. Estas actuaciones 
se extenderlan a las 8.450 Ha. existentes en la Comarca. 

Respecto a nuevas repoblaciones habri'a que distinguir entre aquellas su
perficies susceptibles de restauración con especies autóctonas y las que por su 
estado de degradación no reunen las condiciones adecuadas para ello. 

Las primeras se deberán repoblar con las especies originarias incorporán
dolas a la vegetación clímax, y las segundas con especies resinosas en mezcla con 
frondosas autóctonas, que si bien no constituye la vegetación natural, tienen una 
gran importancia en sus aspectos económico y social. Estos terrenos suelen coin
cidir con zonas marginales a la agricultura. 

La superficie de actuación se extender1'a a unas 70.000 hectáreas. 

Apicultura 

El futuro de la apicultura en la Comarca tiene que basarse en el desarrollo 
de dos factores importantes: una mejor preparación técnica de los apicultores en 
orden a obtener mayores y mejores producciones, y la consecución de mejores 
canales de comercialización. Para lograr esto ú !timo se hace imprescindible la 
creación de cooperativas de apicultores, como las existentes en otras regiones espa
ñolas. 

Otra acción inmediata a llevar a cabo entre los apicultores y los propieta
rios de cotos de caza, seri'a la de mentalizarles de que ambos aprovechamientos son 
totalmente compatiblP.s. 

Serla muy conveniente que la miel producida en esta Comarca fuera debida
mente tratada y envasada en las instalaciones industriales que deberlan montarse 
a tal fin. 

Ciudad Real, 22 de Marzo de 1983. 
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2.- Actuaciones emprendidas 

2.1.- Estudios generales 
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de colonización y repoblación de la Zona de los Montes de Toledo, que compren-
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4 de mayo de 1953, declarando de alto interés nacional la colonización de una am-
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Finca "Sa11ta Quiteria y El Rostro" 

Adquirida por ofrecimiento voluntario en 1946, pertenece al término mu
nicipal de Alcoba de los Montes, tiene una superficie de 3.313 Ha., sobre la que se 
han instalado 90 colonos. Se ha construido un pueblo, Santa Quiteria, dotado con 
todos los servicios necesarios. 

Las inversiones realizadas han ascendido a 55 millones de pesetas. Los colo
nos se encuentran en acceso a la propiedad. 

Finca "Castillo de Prim" 

Expropiada por causa de interés social en 1950, pertenece al término mu
nicipal de Retuerta del Bullaque, tiene una superficie de 2.800 Ha., repartida en 
80 lotes. 79 de ellos con titulo de propiedad entregado, encontrándose el último 
preparado para su otorgamiento. 

La inversión alcanzó Jos 6 millones de pesetas. 

Núcleo del Bullaq~e 

Formado por la expropiación por causa de interés social de dos porciones 
de las fincas "La Toledana" y "Cabañeros" en 1955, como primera y única aplica
ción del Decreto de 4-5-53 citado en 2.1. La superficie total es de 2.266 Ha., par
celándose en 50 lotes. Se estableció una zona de riego de 126 Ha. a partir de aguas 
subálveas del Bullaque, la cual ha quedado dentro de la Zona Regable de la Torre 
de Abraham, formándose lotes de 7,5 Ha. de regadlo y 25 de secano. 

Se construyó un poblado, Pueblonuevo del Bullaque, dotado con todos los 
servicios necesarios. 

La inversión realizada asciende, hasta el 31-12-82, a 84 millones de pese-
tas. 

Los colonos se encuentran en fase de concesión administrativa, a punto de 
comenzar el periodo de reintegro del valor de sus Jotes o una vez incorporada a 

. éste la inversión, correspondiente a la transformación en regad 1'0, no computada 
en la cifra anterior. 

Finca "Vegas de Puebla de Don Rodrigo". 

Enclavada en el término municipal de su nombre, fue expropiada por causa 
de interés social en 1962. Tiene 489 Ha., de las que han sido transformadas en re
gadío 348 Ha., con aguas elevadas del ri'o Guadiana. Se formarán 27 lotes, cuyos 
titulas de propiedad han sido entregados en 1982. 

La inversión realizada asciende a 27 millones de pesetas. 
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2.3.- Zonas Regables 

L.1 Torre de Abrabam 

Por Decreto 116/1969, de 16 de enero, fue declarada de alto interés nacio
nal esta zona, que incluye parcialmente al Núcleo del Bullaque. Abarca terrenos 
de los términos municipales de Porzuna, Retuerta del Bullaque y Alcoba de los 
Montes. 

La superficie total es de 7.132 Ha., de las que 5.268 son regables por el 
embalse del mismo nombre, construido por la Confederación Hidrográfica del Gua
d iana en el ri'o Bullaque. 

Está terminada la transformación del Sector 1, con 1.731 Ha. regables, que 
se espera puedan entrar en riego parcialmente este año. 

Se encuentran en ejecución las obras de transformación de los restantes sec
tores (11, 111 y IV), previéndose su terminación en 1984. Sobre estos tres sectores 
se ha realizado la concentración parcelaria. 

La inversión. al 31-12-1982, en la parte que compete al IRYDA, asciende a 
391 millones de pesetas, y la pendiente de realización alcanza los 364 millones de 
pesetas. 

2.4.- Ordenación de Explotaciones 

Comarca de .Halagó11 

Comprende la totalidad de los términos municipales de Malagón, Porzuna, 
Fuente el Fresno y los Cortijos, con 88.816 Ha. La actuación del 1 RYDA se inicia 
con la Ley 5/1980, de 22 de febrero, que establece las bases para resolver, median
te un proceso de concentración parcelaria, los problemas juri'dicos de titulación 
de la tierra y derechos históricos de los vecinos de la comarca, promoviendo además 
el desarrollo integral de la misma. 

En la actualidad se encuentran en marcha o terminados los trabajos de con
centración parcelaria en todo el término de Porzuna y se han iniciado en el de los 
Cortijos, según se detalla en el punto 2.5. 

As1'mismo, está redactada y aprobada por la Comisión para el Desarrollo de 
la Comarca de Malagón la propuesta de Plan Comarcal de Obras y Mejoras Terri
toriales (lª fase), que incluye obras por valor de 186 millones de pesetas. Dicho 
Plan se encuentra en trámite de estudio por la Consejerla de Agricultura de la Jun
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, antes de su aprobación por el Ministe
rio. 

2.5.- Concentración parcelaria. 

Se ha actuado hasta ahora en per1'metros que se encuentran en las siguientes 
·ases: 
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Alcoba de los Montes: 5.395 Ha. 547 fincas. 337 propietarios. Terminada. 
Títulos preparados para su entrega inmediata Inversión efectuada: 36 millones de 
pesetas. 

Retuerta del Bullaque: 3.230 Ha. 674 fincas. 358 propietarios. Tltulos en 
preparación. Inversión efectuada al 31-12-82: 49 millones de pesetas. 

Zona regable de la Torre de Abraham: 4.252 Ha. 663 fincas. 523 propieta
rios. Tltulos en preparación. 

Horcajo de los Montes: 3.363 Ha. 422 propietarios. En preparación las 
Bases Definitivas. · 

Piedrabuena: 2.567 Ha. 784 propietarios. Suspendidos los trabajos por am
biente hostil. Bases Provisionales aprobadas. 

Robledo-Navalrincón (Porzuna.Comarca de Malagón): 8.300 Ha. En pre
paración Bases Provisionales. 

El Trincheto (Porzuna.Comarca de Malagón): 9.670 Ha. en preparación 
Bases Provisionales. 

Porzuna-Casas del Río (Comarca de Malagón): 8.150 Ha. En trabajos pre-
vios. 

Los Cortijos (Comarca de Malagón): 9.576 Ha. En trabajos previos, actual
mente parados por hostilidad del ambiente. 

Navalpino tiene solicitud desde 1972. No se ha actuado aún. 

2.6.- Mejora del medio rural 

En 1982 se asignaron 16 millones de pesetas en forma de subvenciones para 
obras de equipamiento de núcleos rurales en la Comarca de Malagón. Para 1983 se 
prevé invertir 20 millones para este mismo fin en dicha comarca y en los núcleos de 
Retuerta del Bullaque y Alcoba de los Montes, beneficiados por la Zona Regable de 
la Torre de Abraham. 

Para financiar parcialmente los programas de cursos de formación profe
sional y cultural en las mismas zonas citadas, organizados en colaboración con el 
INEM y el SEA, se han destinado en 1982, 327.000 ptas. y se ha propuesto para 
1983, 514.000 ptas. 

El IRYDA ha acometido directamente la ejecución de obras de tipo fores
tal por importe, hasta 31-12-82, de 4.344.000 ptas. en ambas zonas. 

El Instituto colaboró asimismo económicamente en el Plan de Electrifica
ción Rural de la Zona Noroeste de la Provincia, aportando en los años 1959 y 1962 
un total de 6.289.000 ptas., a que ascendla el 75 ° 'º de la parte proporcional del 
coste del Plan correspondiente a las potencias requeridas para la electrificación de 
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de los poblados de Santa Quiteria y Pueblonuevo del Bullaque y las estaciones ele
vadoras de agua para riego en estos núcleos y en la finca "Vega de Puebla de Don 

Rodrigo". 

3.- Actuaciones futuras 

Solo está prevista en concreto la continuación de las actuaciones en la Zona 
Regable de la Torre de Abraham y en la Comarca de M~lagón hasta su_ respec'.iva 
terminación, si bien en alguna época se iniciaron estudios para la posible aplica
ción a una amplia zona de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en lo referente 
a establecimiento de Planes de Mejora para comarcas deprimidas (antigua Ley 27/ 
1971, de 21 de Julio sobre Comarcas y Fincas Mejorables), si bien el logro de la 
declaración de la Comarca de Ordenación de Explotaciones ha hecho perder fuer
za a esta iniciativa. 

Ciudad Real, Febrero de 1983. 

263-ALMUD 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



Cabañeros: Informe. 

EL VALOR NATURAL DE LA FINCA CABAÑEROS 

En la valoración del patrimonio natural existente en la finca Cabañeros, 
en los montes de Toledo, hay que partir sobre todo del hecho de la existencia ah r 
de cuatro especies animales: el Buitre Negro, con por lo menos 22 parejas nidifi
cantes, la Cigüeña Negra, con dos o tres parejas, el Lince y, o dentro o en las inme
diaciones de la finca, por lo menos una pareja de Aguila Imperial. 

La población de Buitre Negro representa el 1 O al 11 por ciento de la pobla
ción pen ínsular y nada menos que el 3 por ciento de la población mundial de esta 
especie, de la cual, según recientes estimaciones, existen: 200 a 220 parejas en la 
España pent'nsular, 30 a 50 parejas en Mallorca, quizás 40 en Grecia, unas 60 en 
el Cáucaso y 450 a 500 parejas en Turqula. El Buitre Negro está en regresión, de 
modo que la pérdida de la población de Cabañeros serla un acontecimiento muy 
grave. 

Además, Cabañeros posee una fauna excepcionalmente variada y rica. Apar
te de ciervos y jabalíes se encuentran ah 1 el Gato Montés, el Meloncillo, el Turón, 
la Garduña, el Tejón; casi la totalidad de las aves rapaces ibéricos, tanto diurnos 
como nocturnos, como las Aguilas Culebrera, Calzada, Perdicera y Real, asi como la 
ya mencionada Imperial, Milanos Negro y Real, Ratonero, Azor, Gavilán, Elanio 
Azul, Buho Real y Chico, Lechuza, Cigt.ieña blanca y negra, Avutarda, el Buitre 
Leonado y un muy largo etc. 

Respecto a su vegetación, aparte de unas 7.000 has roturadas y cultivadas 
y aprox. 2.500 has de pinar repoblado, Cabañeros es lo absolutamente tt'pico de 
los Montes de Toledo, con alcornocales, quejigales, encinares y monte bajo en 
distintos grados de conservación. Cabañeros es, pues, un museo viviente de lo que 
antaño habrán sido la mayort'a de las zonas de los Montes de Toledo. 

No por nada se han dirigido, hace un año, el Presidente mundial del Cqnse
jo Internacional para la Preservación de las Aves en cartas personales a S.M. el Rev 
y al Presidente del Gobierno esapañol, y el Duque de Edinburgo, en su calidad 
de Presidente del WWF, personalmente a S.M. y a varios Ministros con la petición 
de no u_tilizar Cabañeros como campo de tiro. 

Pensar que los vuelos de aviones y las grandes aves pueden coexistir serla 
engañarse. Respecto a la molestia para la avifauna de los sobrevuelas, y mencionan
do solamente el Buitre Negro: empiezan a ocupar sus nidos a mediados rle Enero, 
la puesta, incubación y cría, dura hasta casi mediados de Agosto. Los Jóvenes no se 
dispersan hasta Septiembre. De modo que durante por los menos 8 meses del año 
los sobrevuelas (sin siquiera mencionar el bombardeo y ametrallamiento con muni
ciones de práctica y ejercicios de tierra) pondrían en gravt'simo peligro la existen
cia de la colonia de Buitres Negros, y, lógicamente, de muchas otrasesoecies tam-
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bién, pudiéndose prever que en breves años estas colonias desaparecerlan por com
pleto, ya que es altamente improbable que logren afincarse en otro lugar. 

. Es previsible, sin embargo, que el Ejército no tendría otra opción que 
erad1car por completo a la gran avifauna de Cabañeros. El peligro de choques 
entre aviones y aves (el Buitre Leonado vuela hasta a 3.000 m de altitud) es tan 
grande que, para la seguridad de pilotos y aviones, el ejército del Aire simple
mente no podr(a tolerar la presencia de las grandes aves en su pollgono de prácti
cas, donde sus pilotos realizan, de forma continuada, prácticas de tiro aire-tierra 
"con utilización diaria de las instalaciones" (según declaración del Ministro de De
fensa al Senador D. Rogelio Borras Serra en Mayo de 1982). Campo de tiro aéreo 
Y gran avifauna de Cabañeros son, pues, sencilla y totalmente incompatibles, ex
cluyendo uno al otro. 
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A PROPOSITO DE UNA PROTECCION SOBRE CABAÑEROS 

INFORME ECOLOGICO: 

La posible construcción en la finca de Cabañeros de un poligono de tiro 
para el ejército español a corto plazo y pJra los ejércitos de la OTAN a largo plazo. 
ha puesto de manifiesto -una vez más- el problema de la conservación de los es
pacios naturales y puesto en entredicho una poca coherente politica de ordenación 
del territorio. Como trataremos de poner de manifiesto en este arti"culo, Cabañe
ros y en general la comarca de Los Montes en que este enorme latifundio de 20.000 
Has. se asiente, constituye un patrimonio natural y cultural de enorme importan
cia, que tiene que ser conservado en su estado actual como legado ecológico de pri
mera magnitud para las próximas generaciones. Sin embargo, la destrucción de es
te espacio natural, no sen·a sino la continuación de una serie de golpes que, tole
rados y encubiertos por administraciones anteriores, han ido asolando el magni'fi
co entorno geohsico ciudarrealerio y. en general, ibérico. 

Antecedentes 

La provincia de Ciudad Real alberga en sus más de 19.000 kilómetros cua
drados una gran variedad de ecosistemas naturales que !a sitúan entre las primeras 
de España en lo que a variedad de flora y fauna se refiere. BJste citar las extensio
nes de zonas palustres o Tablas, las lagunas salobres de IJ cuenca del Ciguela, las 
lagunas de Ruidera, las zonas volcánicas de Calatrava o las serranías mariánicas y 
toletanas. Gran parte de estos parejes sufrieron en tiempos pasados el impacto des
tructor que toda la cuenca mediterránea, generadora de toda la cultura occidental, 
sufrió como consecuencia de la propia génesis cultural. 

La tala de los bosques, el fuego para el carboneo, la reja del arado y la ca
baña ganadera, modificaron el paisaje vegetal y convirtieron en desolados páramos 
o en lianuras estepizadas el magni"fico bosque mediterráneo que cubrió la práctica 
totalidad de la provincia de Ciudad Real y un 80 ° ;o de la península ibéricJ. Más 
recientemente la tendencia proteccionista que ha tendido a la conservación de los 
espacios naturales en base a su innegable valor ecológico, paisaj1'stico y cultural, 
frenó en mucho la destrucción de ecosistemas naturales valiosos. 

Sin embargo en Ciudad Real la pol1'tica proteccionista fue desconocida sis
temáticamente. En Ruidera se ha construido fraudulentamente, creando urbaniza
ciones ilegales que han alterado profundamente el equilibrio ecológico de las lagu
nas, conduciendo a sus aguas a una progresiva eutrofización; gran parte de las zo
nas palustres de la comarca de Daimiel han sido desecadas transformando en poco 
productivos barbechos antiguas lagunas. El propio Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel es objeto, de controversia entre los que pugnan por su conservación 
y los que, en aras de una descabellada puesta en cultivo que atestJr1·J de abonos y 
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pesticidas toda la comarca, proponen su desecación. Los propios organismos en
cargados de la protección del Parque. han permitido la construcción de unos sis
temas de rampas y puentes terriblemente dañinos para la fauna; recientemente, 
incluso, se ha construido dentro de las Tablas un lagunazo artificial con parterres, 
piedras alineadas, etc, que a un valor flor1'stico y fauni'stico nulo, unen un valor es
tético verdaderamente lamentable. Asimismo, se ha permitido la construcción de 
un canal que envi'a las aguas negras de Alcázar, sin paso por depuradora, directa
mente al Ciguela, que presenta ahora un color negruzco fiel indicador de su alto ni
vel de contaminación que, desde luego, no se esfuma, sino que es conducida por el 
r1'0 hasta las Tablas donde las aguas negras. los pesticidas y los abonos, van a pro
ducir una profunda alteración en el m<is rico ecosistema palustre de la Peni'nsula 
Ibérica, punto de reunión de una riqu1'sima avifauna. Por otro lado, la discutible 
pol1'tica de consorciación del organismo teóricamente encargado de la protección 
de la naturaleza, ha traido como consecuencia la sustitución de encinares y alcor
nocales autóctonos por unos rentables cultivos de coni'feras y eucaliptos. Zonas de 
incalculable valor flor1'stico, por cuanto albergaban una flora rellctica representa
tiva de antiguos climas que reinaron en la provincia, como la cuenca del Bullaquejo 
en El Gargantón y el Valle de la Viuda (Arroba de los Montes), han sufrido el im
pacto demoledor de las máquinas deforestadoras, albergando en la actualidad 
maltrechas repoblaciones incapaces de prosperar en suelos inhóspitos para todo lo 
que no sean los vegetales especialidos que antes albergaban. Podr¡'an citarse mu
chos casos como los mencionados, y en general basta realizar una gira por la pro
vincia para darse cuenta de la nefasta labor del hombre en lo que a la conservación 
de su propio entorno se re'iere. 

Pese a ello, la provincia guarda en la comarca de los Montes unos magnífi
cos bosques inalterados que eran el mejor ejemplo de la vegetación mediterránea. 
Su valor como formaciones vegetales inalteradas es enorme; en ellas se han realiza
do varias tesis doctorales encaminadas a interpretar la ecología de la región y, por 
otra parte, la comarca de los Montes es punto obligado de recorrido para todos los 
botánicos, ecólogos o zoólogos que quieren conocer el estado natural de un ecosis
tema forestal tan rico como el mediterráneo. 

Es precisamente en este entorno de Los Montes, al que esperábamos que 
pronto le fuera concedido el status de Parque Nacional, donde se quiere construir 
un polígono de tiro militar. Sin entrar a polemizar sobre la necesidad para nuestra 
Defensa de un polígono de tiro, parece evidente que la elección de la zona ha sido, 
cuando menos, desafortunada y, en todo caso, indica un desconocimiento o un des
precio de los valores ecológicos de la zona impropio de países civilizados. 

Valor ecológico de CABAÑEROS 

Repetidamente y desde múltiples fuentes vien hablándose de "la protec
ción del ecosistema mediterráneo de Cabañeros", frase que, aún llena de buena vo
luntad, es poco representativa de los valores naturales de Cabañeros, pues no es uno 
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sino varios los ecosistemas vegetales que coexisten en Cabañeros, entendiendo por 
ecosistema vegetal un sistema biológico que integra los factores del medio f1'sico 
y las comunidades vegetales que se intalan en el mismo; si a ello unimos las comu
nidades animales que en él habitan, tenemos un ecosistema en sentido estricto. 
En Cabañeros son varios los ecosistemas que se alternan en función de variables más 
o menos complejas: altitud, orientación, humedad del suelo, tipo de suelo, sustra
to geológico, influencia antropozoógena, etc. Cada uno de estos ecosistemas es en 
si algo tan complejo, que requiere años de investigación el estudiar la relación y la 
dinámica de los organismos que lo constituyen y más aún si se quiere penetrar en 
el conocimiento de las relaciones de interdependencia con ecosistemas vecinos. 

HJciendo abstracción de otros factores, y considerando solo la Jltitud, en 
Cabañeros son reconocibles al menos tres ecosistemas enmarcados en el dominio de 
la flora mediterránea. 

En los pies de las sierras, donde el relieve se suaviza, en la penillanura hoy 
adehesada, el ecosistema forestal es el encinar con piruétanos, precisamente una de 
las comunidades boscosas más castigadas por el hombre. que ha intentado trans
formJr el bosque en cultivos agr¡'colas, cuando la vocación natural de este terri
torio es la dehesa de encinas con pastizales, sumamente apta para la ganaderi'a de 
cualquier 1'ndole. Coyunturas económicas momentáneas, . empujadas por una falsa 
rentabilidad a corto plazo, han destruido en muchas de estas sierras unos terrenos 
de gran bondad pasc1'cola, hoy abandonados por la destrucción del suelo inacapaz 
de más de 2 o 3 cosechas pese a ser atestado de abonos. 

Encumbrado en las cuerdas de la serran1·a, lejos de la enillanura, preferen
temente en las umbri'as, sobre suelos lehm profundos, se inst<ila el alcornocil, en
riquecido en las profundas umbr1'as con quejigos, serbales y melojos. Por encima del 
piso del alcornocal, dependiendo de la orientación, a unos 900 m. -en las laderas 
de sombra y a mayor altura en las solanas, aparece el ecosistema del roble melojo 
o rebollo. En este último, la vocación del territorio es sobre todo ganadera, ya que 
los pastos son tardi'os y están en sazón durante el comienzo del verano, por lo que 
sirven de agostaderos naturales para el ovino y el vacuno. A estos ecosistemas ha
bría que añadir las comunidades de borde de r¡'o (olmedas, fresnedas. choperas y 
abedulares), donde prosperan unos pastizales muy jugosos tales como trebolares 
y juncales húmedos, sumamente aptos para el ganado vacuno. 

Las lineas apuntadas indican un hilo conductor básico para una ordenación 
racional del territorio de los Montes ordenación que, sin embargo, en zonas como 
Cabañeros que permanecen inalteradas, debe buscar su protección integral como 
espacio natural de alto valor ecológico, en el que únicamente una racional y con
trolada actividad cinegética, equilibre la labor protectora del hombre sobre de
terminadas especies. 

Encinares y alcornocales constituyen sin duda los ecosistemas vegetales más 
complejos, pluriestratificados y ricos en biotipos de toda Europa; para encont;ar
nos grupos forestales de superior estructura, habr¡'a que viajar a las selvas tropica
les siempre húmedas. Tanto encinares como alcornocales llevan una gran variedad 
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de comunidades subordinadas (piornales, madroñales, charnecales, jarales, brezales, 
ahulagares, tomillares, herbazales) que son los que en definitiva constituyen una 
impenetrable maraña, localmente denominada "monte" o "macha", a la que se 
debe, en gran medida, la protección de todo Cabañeros. pues en ella se cobijan 
especies zoológicas de caza mayor (ciervos, linces, jabali'es, zorros. antiguamente 
lobos, etc.), secularmente beneticiadas por el hombre. 

Esta gran masa forestal está, paradójicamente, instalada sobre unos suelos 
ácidos, pobres, edificados sobre frágiles pizarras, suelos fácilmente erosionables, 
pero que, en un proceso cíclico que se repite constantemente y que se ha alcanza
do tras millones de años de evolución, reciben constantemente material de la roca 
madre y son capaces de sustentar, en un delicado pero firme equilibrio, la variada 
pirámide ecológica de los ecosistemas foresta les de Ca bañeros, los cuales a su vez 
mediante la compleja trama de sus ramas, hojas, lianas, arbustos y herbáceas, fre
nan la potencia destructora de las lluvias que llegan ya amortiguadas al frjgil sue
lo, al tiempo que con sus ra1'ces aglutinan, fijan y sujetan al suelo frente JI poder de 
arroyadas, torrenteras o riadas. 

Es precisamente en este frágil pero sabio equilibrio suelo vegetación, don
de incidir1'a fundamentalmente la acción de los impactos militares y lo que hari·a 
irreversible cualquier acción deforestadora sobre la comarca de Los Montes. La gran 
biomasa del pluriestratificado bosque mediterráneo suministrará una gran cantidad 
de leño seco, fácil combustible para cualquier tipo de actividad humana y mucho 
más para el fuego de la artilleri'a o la aviación. La destrucción de !a cubierta vege
tal arbórea y arbustiva, el incendio de alcornocales, encinares, madroñales, etc, 
actuará negativamente en varias direcciones. Por una parte, se perder1a la acción 
protectora de ramas y follaje, lo que posibilitari'a el impacto directo de la lluvia so
bre el suelo el cual, privado a su vez del sistema radicular que lo fije, seri·a fácil
mente erosionado por las aguas superficiales; en poco tiempo asomará la inhóspita 
pizarra desnuda, incapaz de soportar una cubierta arbórea. Puede pronosticarse a 
medio plazo un aspecto estepizados para Cabañeros, en el que prosperarán única
mente especies pirófi las y colonizadoras de suelos decapitados tales como cantue
sos, jarales, tojales y brezales enanos, los cuales contribuirán a su vez a una mayor 
acidificaión y total empobrecimiento de los suelos. La vegetación, privada de un 
suelo adecuado, será capaz de regenerarse por si sola aún en el caso de cesar la 
actividad humana, mientras que los materiales de suelos y pizarras, arrastrados por 
las aguas de escorrentía, producirán daños irreparables aguas abajo del Bu llaquejo, 
el Bullaque y el Guadiana. 

Es fácil comprender que el impacto sobre la fauna será aún más directo; 
los profundos bosques de Cabañeros y en general de todos los Montes de Toledo 
y de las abruptas cuerdas de Sierra Morena, albergan, a más de una rica fauna ci
negética, un cúmulo de especies animales en peligro de extinción que sobreviven 
en estas localidades por ser las únicas que actualmente les ofrecen biotopos adecua
dos para su anidamiento, su encame o su cazadero. Baste mencionar al águila impe
rial ibérica, cuyo área alcanzaba antaño hasta el Himalaya y de la que hoy quedan 
una cincuentena de nidos, la mayor1'a de los cuales están en los Montes; o la cigüe-
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ña negra de la que existe una importante población en estas comarcas al igual que 
del raro buitre negro. Lo mismo podri·a decirse, en mayor o menor extensión, de 
jinetas, meloncillos, águilas reales, águilas culebreras, etc. especies que van a per
der uno de sus últimos reductos naturales, uno más de los muchos de los que han 
sido desplazados y que lenta, pero inevitablemente, los conduce al exterminio. 

Mientras que en España se planea la destrucción de unos ecosistemas como 
los de Los Montes, otras naciones, incluso las del Tercer Mundo, y de ello son buen 
ejemplo los paises centroafricanos, gastan tiempo, dinero e imaginación en la 
protección de sus recursos naturales no explotables, conscientes de que poseen 
un patrimonio natural en usufructo, un legado ecológico propiedad de futuras ge
neraciones. Por ello mueve profundamente a escepticismo, cuando no a la indigna
ción, la lectura en la prensa de manifestaciones de personas supuestamente res
ponsables en las que se dice: "El campo de tiro de Cabañeros no daiiará a la ecolo
gía'', "ni la flora ni la fauna se verán afectadas en gran medida por los ejercicios 
de tiro, según estadísticas comprobadas", "los equipos de ICONA custodiarán la 
flora y la fauna dentro del polígono"; aún haciendo un profundo acto de fé para 
asumir que, por primera vez, ICONA va a proteger dentro de la provincia a los bos
ques autóctonos, dificilmente podrá controlar a una fauna que, con toda probabi
lidad, emigrará de Cabañeros a la primera detonación. Claro que podrá ejercer una 
buena labor de control sobre zorros, córvidos y ratas que, faltos de predadores 
especial izados y de competencia, prosperarán en pocos años. 

No menos sorprendente resulta el hecho anunciado por el Ministerio de 
Defensa de que "los afec:ados serán comoens;idos económic;imente de forma ele
vada". Afectados de ahora o ¿afectados del Tuturo, señores del Ministerio? ¿como 
van a compensar a las futuras generaciones de españoles privados, poco a poco, de 
todo vestigio de sus antiguos bosques?. 

Y a los principales afectados, los animales, ¿va el ministerio a proporcionar
les viviendas de protección oficial donde puedan encamar?. 

En una acción impropia de pa1'ses civilizados, la administración central, el 
impersonal Estado, se propone consentir una agresión más al patrimonio natural 
de todos los españoles que, en Cabañeros, tiene una de las mejores representacio
nes de los majestuosos ecosistemas forestales mediterráneos. 

NOTA: En los años 70 hab1·a en toda Europa 50 oareias de aguilas imperiales de las cuales 10 parejas estaban 

detectadas en Doñana y las restantes 40 en Canar'leros. 

271 - ALMUD 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



A propósito de una protección sobre Cabañeros 

INFORME ECOLOGICO: 

Cabañeros constituye uno de los escasos restos representativos de la vegeta
ción mediterránea que antaño cubrió un 80 ° ;o del territorio peninsular, y que 
actualmente solo se presenta en su esplendor en algunos puntos de las serranlas 
gaditanas, giennenses, en Sierra Morena y en los Montes de Toledo. Con frecuencia 
se habla del ecosistema mediterráneo como el representativo de la vegetación de 
Cabañeros; se trata de una simplificación de lo que realmente sucede ya que son va
rios los ecosistemas vegetales que, en función de múltiples variables, se suceden 
en Cabañeros. 

Limitándonos únicamente al factor altitud, en esta enorme extensión de los 
Montes de Toledo que es Cabañeros, son distinguibles al menos tres ecosistemas ve
getales naturales: en las laderas bajas al encinar con piruétanos, en las cuerdas al
tas el alcornocal y por encima de los 1200 m. en las solanas y de los 900 en las 
umbrlas el melojar o rebollar. Los tres ecosistemas llevan aparejados unas comuni
dades vegetales (piornales, madroñales. jarales, brezales, tomillares, praderas) que 
hacen del bosque mediterráneo el más pluriestratificado y complejo de todos los 
bosques europeos. Todo este conjunto de ecosistemas, al que habri·a que añadir 
otras comunidades como las de barrancada, los bosques de ribera, pedregales o 
paredones (todas ellas enormemente ricas en endemismos oretanos y mariánicos), 
están en delicado equilibrio ecológico por la pobreza de los suelos. Se trata de unos 
suelos lehm construidos sobre pizarras muy deleznables, siendo por tanto suelos 
de fácil erosionabilidad. En su estado natural, tal y como ahora se encuentran, la 
cut1e1":J ·1egetal :irbóreJ y las rJ1.c:es de :odos :os componentes del bosque, contri
buyen a la sujección del suelo que de todas formas es erosionado; pero la roca ma
dre, las pizarras paleozoicas, aportan constantemente nuevos materiales al suelo. 
Se trata por consiguiente de un equilibrio natural que ha costado millones de años 
de evolución natural para su estabilización y que ahora, como en otros puntos es
pañoles, va a ser roto definitivamente, pero con la agravante en Cabañeros de que la 
recuperación del suelo y por tanto del bosque va a ser irreversible al alterar el ci
clo edafogenético de las pizarras que antes apuntábamos. Por tanto, lo que se des
truya ahora en Cabañeros nunca podrá ser recuperado, pudiendo pronosticarse lo 
que podremos encontrCl'fí -en lo que a vegetación se refiere- dentro de unos años; 
desgraciadamente, la gran biomasa del pluriestratificado bosque mediterráneo será 
un fácil combustible para el fuego artillero. La destrucción del bosque y de sus eta
pas de sustitución -además de una fuerte incidencia sobre la fauna- traerán consi
go la destrucción del suelo natural (privado de su defensora cubierta vegetal) y por 
consiguiente la desertización del entorno; por tanto, puede pronosticarse que den
tro de unos años gran parte de Cabañeros presentará un aspecto estepizado en el 
que dominará una rara vegetación pirófila de cantuesos, ahulagas, jarales y breza
les rastreros. naturalmente la erosión del suelo con la lluvia traerá consigo el arras
tre por las aguas de enormes cantidades de depósitos, lo que indudablemente va a 
tener honda repercusión aguas abajo del Bullaquejo, Bullaque y Guadiana. Por 
consiguiente, al atentado cultural que supone la creación de un pol1'gono de tiro en 
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una finca que, por su riqueza ecológica, deberia ser declarada inmediatamente coto 
_nacional, se une además una alteración del equilibrio ecológico que producirá da
ños generales de dihcil evaluación. 

Además de ello, Cabañeros alberga tanto plantas como animales de gran va
lor natural por ser especies bien únicas en el mundo, bien de difi'cil localización y, 
en todo caso, en grave peligro de extinción. Al margen de las grandes problaciones 
de animales con valor cinegético (venados, jabal1'es, conejos, etc .. ). Cabañeros al
berga una de las poblaciones más importantes del águila imperial ibérica de la q~e 
apenas quedan unos centenares de individuos en el mundo, relegados en su mayona 
a los alcornocales perfectamente conservados de los Montes de Toledo. Posible
mente la destrucción de sus últimos reductos, traiga consigo la desaparición de esta 
especie privada ya de sus cazaderos v anidaderos naturales que verá asi definitiva
mente mermada su área; podría hablarse de casos semejantes con la cigüeña negra, 
el aguila real, el buitre negro, linces, jinetas, meloncillos, _especies todas :nas en 
peligro extinción y que tienen su último reducto en estos inalterados ecosistemas 
de Cabañeros. 

En definitiva la construcción de un polígono de tiro en la comarca de Los 
Montes, constituye un atentado cultural y natural de primera importancia, una 
alteración profunda, una más de los ecosistemas naturales mediterráneos y un gol
pe más en el maltrecho entorno geofísico de la provincia de Ciudad Real. 

273 -ALMUD 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Almud  revista de estudios de Castilla La Mancha. 1983, #7-8.



Pedro Costa Morata 

SOBRE EL POSIBLE USO MILITAR DE LA FINCA DE 
CABAÑEROS (C. REAL) 

Se trata de una finca de 28.000 Ha., una de las mayores de España, prooie
dad de la familia Aznar (Naviera). Afecta a los términos de Navas de Estena, Re
tuerta de Bullaque y Alcoba de los Montes, por lo menos. Se ha destinado a caza 
la parte de Sierras, y a cereal y ganadería -la parte de las Rañas. 

El Ministerio de Defensa tiene previsto adquirir toda la finca, sin excluir el 
procedimiento de la expropiación. En principio, utilizarían para tiro (principalmen
te, a cargo de las fuerzas del Ejército del Aire) unas 7-8.000 Ha., casi todas pertene
cientes al término de Alcoba de los Montes, y en la zona de planicies (Rañas). Los 
propietarios, en principio, no quem'an verse expropiados, seqún las primeras no
ticias disponibles. 

Toda la zona del NO. de la provincia de Ciudad Real (área de los Montes de 
Toledo), es de extremado valor natural, debido a su aislamiento, al alto grado de 
conservación y al propio destino cinegético -digamos, selecto- de la comarca 
entera. En buena medida, la economía vecinal y local deoende de los ingresos di
rectos e indirectos de la caza. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que 
haya sido a través de ICONA como el Ministerio de Defensa ha reoarado en esta 
zona, quizás como parte de algún tipo de aprovechamiento simultáneo futuro. 

De momento, la Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) ha aler
tado sobre las consecuencias ecológicas de una utilización distinta de la actual en 
el entorno y los propios ecosistemas de esa finca, que constituye casi un mundo na
tural aparte. Las primeras reacciones de los vecinos más directamente afectados 
son al parecer, negativas con respecto al proyecto de utilización militar. La CODA 
ya ha pedido avuda a la Dirección General de Medio Ambiente, del MOPU, donde 
ha suscitado interés el caso. 

En todo caso, desde el punto de vista regional, convendría conocer exacta
mente la extensión y uso de los terrenos militares actuales y, sobre todo, los pro
yectos más o menos inmediatos que, por tratarse de una Región de amplios espa
cios con débil densidad de población, pueden ser importantes. 

Alcoba de los Montes, 19-2-1982 
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