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EL TRASVASE TAJO-SEGURA: REFLEXIONES PARA UN 
ANALISIS POLITICO 

Escribir hoy alqo sobre el trasvase 
Tajo.Sequra comporta alqunos riesqos. 
Escribirlo desde una perspectiva muy 
crítica -que desde ahora mismo ya me 
apresuro a adelantar- aumenta conside· 
rablemente esos riesqos. Escribir en To· 
ledo "sobre-contra" el trasvase puede 
convertir los riesqos en alqo cercano a la 
heroicidad, pretensión, por otra parte 
muy lejana de mi propósito. 

Intentaré aducir alqunas pruebas de 
lo arriesqado del empeño. La primera 
sería la derivada de tocar un tema "qas
tado" o, para ser más exacto, que se ha 
querido, deliberada y conscientemente, 
"qastar". I..a sequnda estaría relaciona
da con la probabilidad de hacer fruncir 
el ceño a la mayor parte de los políti
cos toledanos, por el hecho de estar ca
da día más distantes de esta postura crí
tica, otrora compartida por alqunos con 
quien ésto escribe, o por el hecho, pre
cisamente contrario, de no haberla 
compartido sinceramente nunca. La 
tercera se plantearía desde un análisis 
de maqnitudes: Las voces en el desierto, 
el qrano de arena en la playa, el enano 
contra los qiqantes, serían otras tantas 
formas, por vía de ejemplo, de eviden-

ciar la escandalosa desproporción cuan
titativa, propia para desalentar al más 
entusiasta, entre la fuerza de quienes 
han materializado la decisión de llevarse 
aquas de la cuenca del Tajo y la debili
dad de quienes nos oponemos a ello. 

En medio de esta situación, tan es
casamente propicia para mantener mi 
postura, ALMUD me pidió un trabajo 
sobre el trasvase. 

Accedí, no obstante, a la petición 
que se me formulaba por entender que 
por un elemental principio de coheren
cia personal debía hacerlo, aún a sa
biendas de que doy un paso más en el 
camino de un posible ostracismo polí
tico, cuestión que no me suscita mayo
res preocupaciones, y de que, una vez 
más, podré ser objeto de ciertas torvas 
miradas, asunto sobre el que tampoco 
mantenqo una especial inquietud. 

Para colmo de dificultades resulta 
que ni tan siquiera cabe ya la oriqina
lidad en el tratamiento del tema. 

Ciertamente hubo una etapa de esta 
triste historia en la que los arqumentos 
críticos contra esta obra fueron oriqina
les. No necesito hacer ninqún ejercicio 
de falsa modestia para dejar aquí cons
tancia de que no fue de las menores mi 
aportación en este enfoque crítico, tan 
sólo sea por resaltar que esta dificultad 
en encontrar ahora un tratamiento ori
qinal, a mi me coqe de lleno. 

Me estoy refiriendo a la etapa que 
culminó con una manifestación públi
ca en Toledo en la primavera de 1978 
y que tuvo como oriqen y motor el fe
necido Equipo Defensa del Tajo, al que 
me honré en pertenecer. Si dentro de lo 
mucho meritorio realizado por este 
Equipo hubiera que destacar alqo con 
particular relieve, creo que todos sus 
componentes coincidiríamos en señalar 
la publicación de un modesto folleto 
(1) que, aún dentro de su limitación, 
suponía la aparición pública del más 
importante documento crítico sobre el 
tema y que, con el tiempo, se ha con-

(1) "El Trasvase Tajo-Segura: lQué es?, lPor qué?, lPara qué?, lPara quién? "-Toledo. 1978. Imprenta 
Gómez Menor. 

N.de la R. A continuación de este articulo publicamos un resumen de esta obra, utilizando literalmente los 

Párrafos, para que el lector tenga más datos sobre el tema. 
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vertido en elemento básico de obliqado 
análisis para quien quiera adentrarse al
qo en tan polémica cuestión como es el 
Trasvase Tajo-Sequra. Tan es así que 
nuestro humilde intento mereció la os
tentosa réplica de todo un libro, de 
qran alarde editorial, patrocinado por la 
Cámara de Comercio de Murcia, en el 
que, con más lujo de tipoqrafía que so
lidez de razones, se pretendía contestar 
a las nuestras. Quizá en pocas ocasio
nes como ésta, un intento tan limitado 
haya dado luqar a una reacción tan pre
tenciosa. 

Pero traiqo a colación nuestro fo
lleto para evitarme el tener que repetir 
aquí todos los arqumentos críticos que 
allí se contenían. Perdóneme, pues, el 
lector que le remita a esa fuente de 
información si esperaba encontrarla en 
este trabajo. Me ha parecido, sin em
barqo, más útil y apropiado al momen
to actual abordar el tema desde otro en
foque. O quizá desde el mismo, con 
otros datos que el tiempo ha ido apor
tando y que en aquel trabajo no se con
templaban. Con todo, los fundamenta
les arqumentos que se encontraban en 
el mencionado librito irán saliendo al 
hilo de las reflexiones posteriores. 

He dicho al principio que el asunto 
trasvase está "qastado". Merece la pena 
entrar en el análisis de esta afirmación, 
porque tiene distintos contenidos. El 
primero que estimo de interés tiene su 
expresión -mejor dicho, su falta de ex
presión- en la indiferencia del pueblo 
de Toledo ante el hecho del trasvase. 
En este punto hay que abandonar todo 
voluntarismo y ser muy realista en el 
diaqnóstico: El pueblo de Toledo hoy 
no vibra para reivindicar las aquas sus
traídas de su río. Es una extraiía mez
cla de impotencia, desinformación y 
aceptación resiqnada. El "ya está he
cho" es la reacción prácticamente qene-
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ral del hombre de la calle. Con todo lo 
triste que ésto pueda resultar, no lo será 
menos por el hecho de no aceptar esta 
realidad. 

En definitiva, esta postura no es 
sino el fruto sazonado de lo que cuida
dosamente se sembró: La política de 
hechos consumados que, desde su 
principio, ha presidido el desarrollo del 
asunto, en un empefio muy bien calcu
lado y de evidente efectividad, en el sen
tido de adelantarse a cualquier oposi
ción a la obra. Cualquier tímido intento 
de protesta ha chocado siempre, en una 
sistemática lucha a contrapelo, con la 
realidad de unas obras que avanzaban y 
de unas cuantiosas inversiones que, aún 
dentro del retraso en los plazos previs
tos, iban consolidando una situación 
de hecho. El último eslabón de esta 
cadena es el proyecto de Ley de requla
ción económica del Acueducto Tajo-Se
qura que viene a consaqrar el trasvase 
con todas la bendiciones democráticas 
para una obra -tremenda paradoja
cuya qénesis y desarrollo fueron pro
fundamente antidemocráticas. No es de 
extrafiar, por tanto, que el tema aún se 
haya "qastado" más en esta última eta
pa de la vida política española, cuando 
el pueblo se ha dado cuenta de que el 
advenimiento de un sistema democrá
tico no ha sido ni siquiera capaz de sus
citar un debate parlamentario sobre una 
obra que enqendró la dictadura y que 
tenía sus componentes más típicas. 

El tema está, pues, "qastado". Y lo 
está al nivel más qrave: al del escepti
cismo de todo un pueblo que no reac
ciona, no ya ante la detracción de un 
recurso natural que le es propio, sino 
tan siquiera ante el menosprecio de sus 
razones por defenderlo. Desde esta 
perspectiva debe valorarse muy cuida
dosamente el resultado de cualquier 
posible acción reivindicativa, sea cual 

sea su procedencia, en el convencimien
to de que si no cuenta con un mediano 
éxito de apoyo popular -lo cual es más 
que previsible- el efecto sería total
mente contraproducente, sería una es
pita más, abierta en un qlobo ya dema
siado desinflado. 

En este sentido, la reciente consti
tución en Toledo de una Gestora anti
trasvase, con ser una iniciativa merece
dora de toda mi simpatía, me despier
ta todo el fundado temor de quien sos
pecha que se puede qastar pólvora en 
salvas. Si el plantea1niento de Gesto
ras ha podido encontrar eco popular en 
otras latitudes, (concretamente en el 
País V asco con los temas amnistía y 
centrales nucleares), mucho me temo 
que esta recepción popular diste mucho 
de nuestra realidad. Tanto como el su
puesto, por sequir el mismo ejemplo, de 
pensar que a alquien se le ocurriera, en 
las actuales circunstancias, de traer 
cualquier qota de cualquiera de los ríos 
de Euskadi para ser trasvasada a otra re
qión española. 

Me he referido en sequndo luqar al 
riesqo que supone mantener hoy una 
postura de oposición radical -que no 
irracional- al trasvase frente a la acti
tud de la inmensa mayoría de la clase 
política toledana. Es este un riesqo que, 
no obstante y sin ninqún tipo de auto
complacencia, no deja de tener sus 
atractivos: Poner de manifiesto las con
tradicciones excesivamente abultadas, 
los notables esfuerzos, en un inútil em
peño, por atenuar esas contradicciones, 
la pretensión, no menos inútil, de con
vencer a los ofendidos sin ofender a los 
convencidos y, en suma, querer poner 
en la misma sintonía la voz de la razón 
con la voz de la conveniencia, consti
tuye un variopinto conjunto de actitu
des que, para un espíritu más masoquis
ta que el mío, podría lleqar a convertir-
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se en un auténtico espectáculo. 
Lamento mucho decir, (y lo lamen

to doblemente porque entre ellos hay 
muchos y muy buenos amiqos míos), 
que la qran mayoría de la clase política 
toledana no está dando la talla que el 
tratamiento de este tema requiere. Y 
los que me conocen saben que esto lo 
diqo con tanto respeto como dolor. En 
el tema del trasvase, Toledo no se está 
juqando sólo, con ser esto tremenda
mente importante, el dominio y aprove
chamiento de uno de sus fundamenta
les recursos naturales: Toledo se está 
juqando, simple y llanamente, su enti
dad como comunidad humana, su iden
tidad de pueblo en un momento histó
rico en que todos los demás pueblos del 
Estado espafiol la reivindican. Reducir 
el problema sólo a simples planteamien
tos técnicos, económicos o ecolóqicos 
-todos ellos de qran importancia, pero 
insuficientes- es minimizarlo. El pro
blema para Toledo es, básicamente, un 
problema de derechos. Y cuando a un 
pueblo se le sustraen estos derechos, 
sin capacidad de respuesta, sin audien
cia a sus razones, se está conculcando 
su propia identidad. 

Si los políticos toledanos de hoy no 
comprenden en profundidad que éste 
es el mayor reto que el pueblo de Tole
do afronta desde hace muchos años, es
tán adquiriendo una qrave carqa de res
ponsabilidad. Y no será menos qrave 
por el hecho de representar a un pueblo 
que no reacciona en defensa de esos de
rechos, por muy democrática que sea 
esa representatividad. No lo será, por
que la primera de las responsabilidades 
contraídas sería precisamente esa: La 
de haber sido artífices, activos o pasi
vos, de ese inerme estado de escepti
cismo y atonía, haber sido los principa
les causantes de que, como he dicho al 
principio, el tema se haya "qastado". 
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Siempre que he abordado el tema 
del trasvase Tajo-Sequra he anunciado 
de entrada no renunciar a su análisis 
político. Quizá fuese ésta una de las 
más valiosas aportaciones del Equipo 
Defensa del Tajo, porque con ello se 
planteaba el problema en su dimensión 
más profunda. Curiosa y explicable
mente era éste un planteamiento que 
siempre rehuía la derecha franquista to
ledana. Se ponía siempre qran énfasis 
en despolitizar un tema que nació ya 
politizado por ser fruto típico de un 
sistema político concreto. Se lleqaba 
como mucho a admitir -Y sólo muy 
avanzado el proceso- que el trasvase 
podía ser técnica o económicamente 
criticable. Pero había siempre un últi
mo aspecto a salvaquardar, en el que ni 
siquiera podía entrarse en discusión: 
Su aspecto político. La "adhesión in
quebrantable" a cualquier obra del sis
tema y el beneplácito cieqo a las deci
siones de la cúspide dictatorial, incapa
citaban de hecho para cualquier postu
ra crítica, mucho más para una postura 
que pusiera en entredicho la propia 
filosofía de la obra. Y lo cierto es que 
el trasvase es una obra a la medida de 
un réqimen: Concebida con toda la 
qrandiosidad propia de un sistema con 
suefios faraónicos e imperiales, pensada 
como escaparate mundial, ostentosa
mente demostrativo de un presunto de
sarrollo tecnolóqico que, dicho sea de 
paso, el transcurso del tiempo ha evi
denciado como poco deseable en mu
chos de sus aspectos, qestada contra y a 
las espaldas de un pueblo, el pueblo de 
Toledo como principal perjudicado, en 
un alarde de qestión antidemocrática de 
de difícil precedente en nuestra historia 
el trasvase Tajo-Sequra se convirtió des
de el principio en un objetivo político 
en sí mismo, alentado por una clase tec- . 
nocrática diriqente que, junto a una ne-
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cia autosatisfacción por "su"obra, ser
vía fielmente los dictados de más altas 
instancias. 

El trasvase era y es, pues, una obra 
demasiado identificada con un réqimen 
producto paradiqrnático del mismo, 
-incluso los más "toledanistas"
puedan manifestar ante ella alquna reac
ción crítica, por más que existan alqu
nas honrosísimas excepciones. En este 
punto hay que ser también muy realis
tas para comprender que cualquier mo
vilización que pretenda una amplia ba
se de apoyo, difícilmente podrá contar 
en Toledo con lo que se ha dado en 
llamar el "franquismo sociolóqico ", 
sector para el que la lucha anti-trasva
se sique siendo todavía "cosa de rojos". 

Ante este hecho no es de extrafiar 
que la revisión a fondo del trasvase fue
se una de las más fundadas esperanzas 
del pueblo de Toledo con el adveni
miento de un sistema democrático, tan
to más cuanto que los resultados electo
rales en la provincia para las Cortes 
Constituyentes y para las posteriores le
qislativas supusieron un serio revés para 
las fuerzas conservadoras del antiquo 
sistema y dieron un considerable triun
fo a los partidos que habían propiciado 
el cambio democrático. 

Y lleqamos con ello a un punto de 
aparentemente difícil interpretación 
histórica en el tema del trasvase Tajo
Sequra. Y diqo sólo aparentemente por
que los hechos más recientes van siendo 
triste y enormemente clarificadores. Si 
las esperanzas puestas en una revisión 
del trasvase iban aparejadas en Toledo 
al cambio de sistema político, hoy pue
de decirse que, esfumadas esas esperan
zas, el planteamiento debe inscribirse 
en otra órbita al haber quedado el tema 
en una especie de tierra de nadie. 

Y el asunto es particularmente in
conqruente en el caso de la izquierda 

parlamentaria. El tema trasvase tenía 
todas las componentes típicas para ha
ber sido asumido por la izquierda, no 
ya como una pesada carqa a levantar 
sino como un atractivo banderín de en
qanche para fortalecer su credibilidad: 
Era una obra antidemocrática. y, seqún 
queda expuesto, del más clásico corte 
de un sistema represor de los partidos 
democráticos de este siqno. Por otra 
parte, a nadie se le oculta ya que la 
obra estaba y está en función de los in
tereses económicos de qrupos oliqár
quicos instalados en el desarrollo del 
sureste españ.ol que necesitan de aqua 
como elemento básico para su potencia
ción. Representaba además un ejemplo 
de distorsión en la distribución de la 
renta y la riqueza, propio de un Estado 
de concepciones unitaristas, en abierta 
contradicción con las tesis federalistas 
y autonómicas que parecen haber sido 
bandera política histórica de los parti
dos de izquierda en Españ.a. Finalmen
te, el carácter de la obra como expo
nente claro de una qrave disfunción 
medioambiental, enfrentada a las ten
dencias ecoloqistas descritas en idílicos 
carteles en las propaqandas electorales, 
tampoco se compaqina con la oferta 
que, en este sentido, han hecho a su 
clientela los partidos proqresistas. 

¿Qué ha sucedido, pues, que ante 
los sorprendidos e incrédulos ojos de 
los ciudadanos de Toledo, los partidos 
auspiciadores de la transición democrá
tica han renunciado no solo a enarbo
lar la bandera anti-trasvase, sino, lo que 
aún es más qrave, a dinamizar un proce
dimiento por el que la decisión de sus
traer aquas a la cuenca del Tajo tuviera 
unas mínimas qarantías democráticas? 
¿Dónde está aquella capacidad beli
qerante que ha puesto en solfa todas 
las herencias de la dictadura y en este 
caso, en una reivindicación carqada de 
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razón y de razones, opta por una pos
tura cuya ambiqüedad e indefinición 
solo puede ser interpretada como asen · 
timiento? ¿Qué ha sucedido muy en 
particular, con los partidos de la iz
quierda parlamentaria, tan valedores en 
otros tiempos de las causas justas, tan 
solemnes en sus declaraciones tercer
mundistas en defensa de los países sub
desarrollados, tan críticos con la expo
liación de recursos que estos países su
fren por parte de los países capitalistas? 

Son demasiadas prequntas como 
para no sentir una profunda frustra
ción. Sin duda, todas ellas se pueden 
despachar con un frívolo plumazo di
ciendo que nuestra postura es chovinis
ta o, para mejor entendernos, provin
ciana. Y quizá tenqan razón. No mucha 
más razón que para ver el mismo pro
vincianismo en las reqiones beneficia
rias del aqua. Con la pequefia diferen
cia de que esas provincias dan un ma
yor censo votante que la nuestra. ¿Se 
entienden ahora mejor las cosas?. Así 
de tremendo, pero así de simple. Como 
se ve, toda una lección de ética polí
tica. 

Es éste un análisis acre, quizá dema
siado amarqo. Era demasiada la fe que 
habíamos puesto en un sistema demo
cratico como para que estas reflexio
nes no tenqan un inevitable tinte de 
tristeza. No tanta fe como para creer 
que ibamos a entrar en los verdes cam
pos del Edén, ni tan poca como para 
pensar que sequiríamos en ciénaqas 
demasiado turbias. 

Escribir lo anterior desde conviccio
nes democráticas como las mías supone 
hacer de tripas corazón. ¡Qué más ha
bría sofiado el franquismo que su obra 
pública predilecta contase con el tiem
po, con todas las bendiciones democrá
.ticas!. Tantas, que su misma paternal 
filosofía sobre el tema ha sido calurosa-
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mente acoqida por los alevines de esta 
peculiar democracia: la filosofía de las 
"compensaciones". 

Es este un punto en el que se dan 
cita las más pintorescas formas de am
biqüedad y en el que los eufemismos 
más estilizados encuentran su mejor 
campo. En una reciente reunión en la 
Cámara Oficial de Comercio de Toledo, 
a la que asistí como invitado en mi cali
dad de Presidente de RETAMA, fui tes
tiqo de una de estas finísimas fintas dia
lécticas. Alquien dijo que había que su
perar el concepto de "compensaciones" 
para dejar bien claro que de lo que se 
trataba es de hacer una buena venta de 
nuestra aqua, por supuesto, sobrante. 
Del patemalismo al mercantilismo. 
Alqo avanzamos. 

Pero ¿qué es esto de las "compen
saciones"?. Veamos un poco la ünea 
arqumental del tema porque, olvidán
donos por un momento de lo triste que 
es todo ésto, puede resultar hasta diver
tido: Resulta que alquien, en un mo
mento determinado de la historia de 
las Ciencias Naturales, descubre que 
hay ríos con aquas sobrantes. No es que 
sobren en riadas e inundaciones, sino 
que sobran siempre. El descubrimiento 
del feliz ciudadano es mucho más revo
lucionario que lo simplemente dicho, 
porque resulta que las tales aquas so
brantes pueden encontrarse, incluso, en 
la cabecera de dicho río. Hecho tan in
creíble descubrimiento, se decreta por 
la autoridad competente que el río Tajo 
pertenece a esta cateqoría. Bien. Hasta 
aquí, nada que objetar. Sólo celebrar la 
lucidez de la mente humana capaz de 
alumbrar tan afortunados inventos. 

En un paso más, tocado nuestro co
razón por el divino hálito de la caridad, 
venimos en descubrimiento de que exis
te una virtud humana llamada solidari
dad, por la cual, entre otras cosas, los 
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que abundan en los bienes terrenos 
deben ser qenerosos en la entreqa de los 
mismos para los que de ellos escasean. 

El siloqismo se impone con toda su 
lóqica cartesiana: El río Tajo tiene 
aquas sobrantes. Es así que Murcia care
ce de ellas. La solidaridad es una virtud 
humana. Por ende, en aras de esa solida
ridad, el río Tajo debe ser trasvasado a 
Murcia. 

Pero, bueno, ¿y lo de las compensa
ciones? ¿No decimos que hay aquas so
brantes? ¿No queda sentado como ina-. 
movible el principio de la solidaridad, 
por el que todo sobrante debe ser ce
dido qratuitamente? ¿A qué viene en
tonces lo de las compensaciones? ¿Qué 
es necesario compensar?; 

Reconozco que, hasta hace poco, 
aquí me perdía y mi torpeza no alcan
zaba a comprender más. Y diqo ''hasta 
hace poco" porque en la citada reunión 
de la Cámara de Comercio de Toledo, 
por fin, vi las coSélS ciaras aunque, eso 
sí, a costa de tener que renunciar al 
concepto que yo tenía de la ciencia 
económica. Cuand0 allí alquien dijo 
que había que superar el concepto de 
compensaciones respiré profundamente 
porque éste era el nudo qordiano que 
bloqueaba todos mis razonamientos. 
Me quedó todo perfectamente claro 
cuando el mencionado asistente a esta 
reunión dijo que, superado ese concep
to, entrábamos en otro planteamiento, 
ya estrictamente económico: La venta 
de nuestras aquas al mejor precio posi
ble. Yo creía que el objeto de la ciencia 
económica era el método de la mejor 
administración de los recursos escasos. 
Sentado que el aqua para nosotros no es 
un bien escaso, sino sobrante, no me 
quedó más remedio que olvidar mi vie
jo concepto de la ciencia económica. 
Ahora llevo varias noches sin sueño bus
cando otro, pero mucho más tranquilo 

Porque el tema de las "compensacio
nes" lo he terminado por entender. Pe
ro he entendido mucho más: Por ejem
plo, que con el dinero que nos den con 
la venta del aqua de nuestro río podre
mos poner nuevas industrias y hacer 
obras para aumentar nuestras superfi
cies de reqadío. Por supuesto, industrias 
que necesiten poca aqua y reqadíos 
tampoco muy exiqentes del sobrante lí
quido. Con el producto de tales acti
vidades, bien vendido en el mercado, 
haremos autopistas y qrandes obras 
públicas. Estas maqníficas obras trae
rán a nuestras tierras caravanas de tu
ristas, con sus carteras repletas de di
nero, prestos a dejarlo en nuestros pue
blos y ciudades. Con ese dinero, etcéte
ra, etcétera, etcétera. Y aún sobrará. 
Por supuesto, tendremos dinero más 
que suficiente para limpiar nuestro río 
si a alqÚn desalmado se le ocurre, por 
casualidad, la torpe idea de ensuciar
lo o envenenarlo. Nuestros hombres y 
mujeres nunca habrán conocido días 
de tanta prosperidad. Sus aqradecidos 
corazones, henchidos de amor por sus 
benefactores, llenos de admiración por 
su qenial descubrimiento, (que es me
jor vender un recurso natural que apro
vecharlo), no dudarán ni por un mo
mento ·en concederles su voto en las 
próximas elecciones. La alqazara de la 
abundancia será mucho mayor en aque
llas comarcas, populosas y con muchos 
votantes, lejanas del río, en las que 
poco importa que sobre o no el aqua. 

Bien. Hasta aquí la chiriqota. Com
prenderá el lector que uno, de tenden
cia más bien optimista, no puede man
tener por tanto tiempo un semblante 
circunspecto. Pero también se compren
derá que este ensayo de humor neqro 
no dista demasiado -como todo hu
mor- de una realidad que hoy está pro
taqonizando la clase política toledana. 
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Ricardo Sáncnez Candelas 

Y o quisiera creer que no hemos lle
qado todavía a un punto de no retomo. 
Yo quisiera creer que en todo hombre, 
en toda mujer que adquiere una respon
sabilidad pública hay siempre un últi
mo resorte capaz de hacer prevalecer 
los planteamintos éticos, sobre las con
veniencias coyunturales. Yo quisiera, fi
nalmente, creer que ésto es particular
mente cierto en un sistema democrático 

La decisión que se tome sobre el 
trasvase Tajo-Sequra, (lo hemos dicho 
en otras ocasiones), condicionará, como 
precedente, no sólo la filosofía de la 
política hidraúlica que se siqa en el fu
turo de este país, sino la que sirva para 
dar un tratamiento de justicia y solida
ridad auténticas al tema de las transfe
rencias de recursos interreqionales en 
el nuevo Estado de las Autonomías 
que se confiqura en el texto consti
tucional. 

¿Qué ha hecho, en este sentido has
ta la fecha, la Junta de Comunidades de 
la Reqión Castilla-La Mancha? Si pue
de servir como síntoma el reciente Ple
no de dicha Junta celebrado en la Dipu
tación de Toledo, tendríamos que con
cluir que-en aquella ocasión - la actitud 
adoptada por la Junta demostró un 
abandonismo verqonzante. 

¿Qué credibilidad se podrá exhibir 
y qué fe se podrá pedir al pueblo tole
dano para enrolarse con entusiasmo en 
el proceso del autoqobiemo reqional, si 
en la propia ciudad de Toledo, el máxi
mo Orqanismo representativo de este 
proceso, pasa sobre ascuas en un tema 
como éste? ¿Es tolerable y mínima
mente presentable que cuestiones pro
cedimentales y luchas de protaqonismo 
de partido, sean capaces de impedir una 
entrada a fondo en el debate del tema, 
previsto en el orden del día de aquel 
Pleno? ¿Planteó allí alquien, como 
cuestión de fondo para entrar a analizar 
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el Proyecto de requlación económica 
del trasvase, el principio fundamental 
de que no es admisible ninquna trans
ferencia de recursos naturales de una re
qión a otra si no se da como condición 
previa la iqualdad interreqional de pará
metros socio-económicos fundamenta
les? ¿Tomó alquien en consideración 
en aquel Pleno de triste memoria la de
nuncia formulada en el sentido de que 
el trasvase vulnera frontalmente los ar
tículos 148 y 149 de la Constitución? 
Si ello es así, y así se deduce de la lec
tura literal del texto constitucional, 
¿No resulta hasta ridículo que se plan
tee el debate de una ley -que para 
colmo ni siquiera se debatió- de ran
qo jurídico inferior a la Constitución 
y que la infrinqe directamente? Si un 
Orqanismo de Autonomía Reqional, no 
se plantea el tema de la defensa de un 
recurso fundamental de la Reqión, 
¿quién lo va a defender?. 
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Ricardo Sánchez Candelas 

Todo demasiado qrave como para 
esperar entusiasmos democráticos de 
un pueblo. Quisiera suponer que los 
políticos toledanos y reqionales y sus 
respectivos partidos a nivel nacional son 
conscientes de la responsabilidad histó
rica que están contrayendo. Lo he di
cho antes, pero, para terminar, insistiré 
en ello: No está solo en jueqo el domi
nio de un recurso natural. Está en jueqo 
la credibilidad de un sistema político 
al que le presuponíamos unas pautas 
de comportamiento ético bien distin
tas al que qestó el trasvase. En Toledo, 
este sistema y sus representantes, por 
encima de coyunturas políticas muta- · 
bles, están llamados a hacer bueno y 
válido aquel final del canto de la espa
da toledana que ponía en su füo noble, 
templado con las aquas del Tajo, la 
obliqación de defender el derecho y la 
razón. 

Toledo, Diciembre. 1979 

RESUMEN DE EL TRASVASE TAJO-SEGURA, lQUE ES? lPOR QUE? 
lPARA QUE? lPARA QUIEN? DEL EQUIPO DEFENSA DEL TAJO(•) 

EL AGUA, RECURSO NATURAL ESCASO 
El agua es un recurso natural que em!:)ieza 

a convertirse en un bien escaso y, por tanto, 
muy apreciado. 

Cada vez son más numerosos los cientl· 
ficos que opinan que el limite del crecimiento 
estará determinado más que por el agotamien· 
to de las reservas petrollferas, por la escasez 
del agua. 

La industrialización y el paso de una civi· 
lización rural a urbana, son principalmente los 
factores que determinan un aumento muy 
considerable en su demanda. El consumo de 
agua en los paises industrializados es de cua
tro a seis veces más elevado que en los paises 
en desarrollo. Esto explica el gran interés que 
los paises desarrollados y las regiones domi
nantes dentro de un mismo pais muestran por 
controlar este bien natural y someterlo a su 
tutela. 

El agua se convierte asi en un recurso co
diciado, no solamente por su valor intrínseco, 
sino también por su escasez. Vale porque esca
sea. Porque, aunque el 70 ° ¡o de la superficie 
de la tierra está cubierta por agua, sólo el 1° /o 
de ella es dulce y el 99 ° ¡o de este agua dulce 
es subterránea. 

El carácter del agua como recurso natural 
escaso ha sido siempre motivo de que la regu
lación de su uso sea objeto de una reglamenta
ción muy rigurosa. El derecho de Aguas tiene 
en España antecedentes históricos tan cono
cidos como los Tribunales de Aguas de la 
región valenciana, que son un modelo de buen 
funcionamiento. 

Esa misma escasez del agua es lo que obli
ga a que su aprovechamiento sea cada vez 
mejor planificado. 

Los gobiernos no deben disponer del agua, 
organizar su movimiento y traslado de un sitio 
a otro, como lo hace el dueño de una gran 
finca. El agua es un recurso que, precisamente 
por su escasez y por ser elemento fundamental 
del desarrollo, debe ser objeto de control rigu
roso y de una ordenación justa y racional de 
su aprovechamiento. 

Al ser el agua un elemento vital impres
cindible para el progreso, una buena gestión 
de ella debe basarse sobre la idea de asentar el 
desarrollo lo más próximo posible a los cursos 
fluviales. 

Si se plantea, por tanto, la necesidad de 
llevar gran cantidad de agua de un lugar a otro 
muy alejado, hay que pensar que se ha come
tido un error muy grave al organizar el creci
miento de un pals. Una ordenación razona
ble de recursos debe preferir crear desarrollo 
junto al agua en vez de ejecutar obras gigan
tescas que lleven el agua hasta el desarrollo. 

Queda así claro que resulta inadmisible 
hablar de aguas sobrantes de un rlo que atra
viesa unas regiones subdesarrolladas. 

Si el agua es un factor fundamental del 
crecimiento económico y del bienestar social, 
y si es además un recurso escaso, puede afir
marse ante el intento de un trasvase, que no 
sobra agua sino que falta desarrollo. Precisa
mente el desarrollo que podría crearse con ese 
agua que se califica de sobrante. 

QUE ES UN TRASVASE 
Los trasvases no son un invento de la téc· 

nica moderna. Desde muy antiguo el hombre 
afrontó la dificultad de llevar el agua a lugares 
distantes de su nacimiento o de sus cauces na
turales. Los acueductos romanos, como el de 

(•) vease la iª. nota del art1·culo anterior. Los componentes del Equipo Defensa del Tajo eran: 
Jos& Mª. Marín, José Mª. Calvo, José Luis Conde, Juan fgnaclo de Mera , Manuel del Pinto, Manuel Dlaz

Mora, Mercedes Garrido, Jorge González VIiia, Begona Gutlérrez, Josá Mlguel Hernández, Julio Munoz, 
Gonzalo Payo, Ricardo Sánchez Candelas. 
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Segovia, demuestran que este empeño del 
hombre tiene una historia muy antigua. 

La técnica moderna ha facilitado en al
gunos casos la ejecución de estos empeños. 
Otras veces la técnica empleada puede ser tan 
complicada que no haya proporción entre los 
fines perseguidos y los medios utilizados. 

Un trasvase es, pues, una obra hidráu
lica que pretende llevar agua desde un lugar 
a otro. Se realiza principalmente para satis
facer fines primarios como son el abasteci
miento humano o el riego de tierras cultiva
bles. 

Trasvases de pequeña envergadura siem
pre ha habido y es de suponer que siga habien
do: en ellos la técnica que se requiere no es 
muy complicada, y se trata fundamental
mente de aprovechar desniveles naturales del 
terreno con obras de escaso volumen. 

Trasvases de gran envergadura, por el con
trario, se realizan cada vez menos a la vista de 
los inconvenientes que llevan consigo frente a 
las discutibles ventajas que aportan. 

COMO ES EL TRASVASE TAJO-SEGURA 

El proyecto 
Llevar aguas de la cuenca del Tajo a la del 

Segura tampoco es idea reciente. Aunque pen
sado en fechas anteriores, fue concebido y pu
blicado como tal proyecto en tiempos de la 
República (1933) por el ingeniero D. Mañuel 
Lorenzo Pardo, no como una obra a realizar 
de forma inmediata o inevitable sino como 
una posibilidad para ser muy estudiada y dis
cutida. 

Justo es recordar que esta posibilidad 
tampoco fue I& única que se proyectó para re
solver el problema de aguas del Sureste espa
ñol. Los ingenieros señores de los Ríos y Sán
chez Cuervo, al estudiar críticamente la idea 
de Lorenzo Pardo, plantearon como solu
ciones alternativas el trasvasar aguas sólo del 
Ebro o del Tajo·Ebro y Júcar conjuntamente 
al Segura. 

En cualquier caso ninguno de estos pro· 
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yectos fue ejecutado, y además fueron apare
ciendo nuevas realidades que hacían más pro· 
blemáticas aún dichas soluciones. Bastará re
cordar la realidad del crecimiento demográfi
co de Madrid que pasó de una población de 
1 . 137 .000 habitantes en 1930 a otra de 
3.146.071 en 1973 con las consiguientes exi
gencias, entre otras, de agua para consumo hu
mano, saneamiento, etc. El desarrollo indus
trial de esa misma área en estos años y, sobre 
todo, el peso específico que el sector indus
trial y de servicios frente al agrícola fue co
brando en el contexto de la economía del país 
debían haber sido factores determinantes para 
reconsiderar los supuestos iniciales del pro
yecto. 

También ha variado, consecuentemente, 
la concepción general sobre los usos del agua, 
la estimación de la misma, así como las téc
nicas para su aprovechamiento. 

Y aunque la realidad de la cuenca del 
Tajo había variado sustancialmente, así como 
la técnica y concepción sobre usos y aprove
chamiento del agua, en 1966 se resucitaba el 
viejo proyecto de Lorenzo Pardo variando en 
muy poco sus s11puestos y sus fines teóricos. 

El proyecto, tal y como se concibió sien
do ministro de Obras Públicas D. Federico 
Silva Muñoz (1966) consiste en lo siguiente: 

La obra · 
Se trata de tomar las aguas del pantano 

de Bolarque, situado en la cabecera de la cuen
ca del Tajo y llevarlas hasta el embalse del Ta· 
lave en la cabecera del río Mundo, afluente de 
la cuenca del Segura. La obra tiene que salvar 
una distancia de 286 km. de longitud y está 
dividida en cuatro tramos: (Gráficos 1 y 11). 

-Primer tramo, de Bolarque a la Bujeda. 
Tiene que vencer inicialmente un desnivel de 
245 metros en poco más de 1 km. atravesar la 
sierra de Altomira mediante una galería de 
14 km. y volver a salvar un nuevo desnivel.. 

-Segundo tramo, de la Bujeda a Alarcón. 
Tiene 93 km. y presenta 12 túneles (algunos 
con casi 5 km. de longitud) y varios acueduc· 

Gro nodci • 
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tos entre los que destacan los pasos de los ríos 
Riansares y Cigüela, que completan entre am· 
bos más de 9 km. de longitud, cimentados 
sobre terrenos difíciles y soportados por pi
lares de hasta 50 mts. 

-Tercer tramo, Canal Alarcón-La Manch.a 
Tiene 100 km. de longitud y es el menor pro
blemático. 

-Cuarto tramo, es el más complicado 
para la ejecución de las obras. Supone la rea
lización de un túnel (el del Talave) de 32 km. 
de longitud atravesando la sierra de Hell ín a 
profundidades de 200 a 300 metros. La per
foración de este macizo rocoso supone la más 
importante dificultad técnica para el Trasva
se no sólo por la dureza de los materiales en
contrados sino, paradójicamente, por la abun
dancia de caudales de agua subterránea. Estos 
caudales dificultan grandemente la termina
ción de las obras al precisar unos medios téc
nicos de la más alta especialización y de una 
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carestía extraordinaria. Es en este cuarto tra
mo donde se encuentran actualmente las obras 
del acueducto del Trasvase. 

Toda la estructura descrita tiene una ca
pacidad de trasvase de mil millones de metros 
cúbicos anuales, a razón de 33 metros cúbi
cos por segundo (como comparación, Madrid 
consume 13,75 metros cúbicos por segundo). 
La primera fase del proyecto sólo autoriza un 
trasvase de 600 millones de metros cúbicos al 
año. Para trasvasar los 400 millones restantes 
será necesario un período de información pú
blica y el cumplimiento de las previsiones .de 
sustitución de caudales regulados en la Cuenca 
del Tajo. Estas dos circunstancias hacen más 
que probable la desaprobación de esta amplia
ción, con lo cual se vería seriamente afectada 
la rentabilidad de una obra que se calculó 
sobre un trasvase de mil millones de metros 
cúbicos. 
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TRASVASE Y DESEQUILIBRIO REGIONAL 

i"SOLIOA RICA O"? 

Cuando la obra se presentó a la opinión 
pública se dijo que servia para distribuir mejor 
el agua entre las cuencas españolas, y que por 

PROVINCIAS 

consiguiente era un gesto de "solidaridad na
cional" el que se ped(a a las provincias afec
tadas, Toledo y Cáceres principalmente. 

A la cuenca del Tajo se le pidió "solida
ridad nacional" en las siguientes condiciones: 

Densidad de Renta por Porcenta11 de 

población habitante renta sobre 
total nal. 

Provincias 
Murcia 72,09 Hb. Km2. 26.314 ptas. 1,86 °10 

Alicante 137,91 Hb. Km2. 31.089 ptas. 2,18 º/o beneficia dais 
Al merla 41,86 Hb. Km2. 18.608 ptas. 0,59 °10 

Provincias 
Toledo 31,25 Hb. Km2. 25.789 ptas. 1,07 °10 
caceres 24,78 Hb. km2 19.953 ptas. 0,85 º10 perjudicadas GuadafaJara 

13,20 Hb. Km2. 28.618 ptas. 0,40 º10 

La observación de este cuadro, cuyos da
tos son de 1965 (los que se debían haber em
pleado cuando se pensó en el trasvase) pone 
de manifiesto lo siguiente: 

1.- Todas las provincias perjudicadas por 
el trasvase ten lan una densidad de población 
muy inferior a las provincias beneficiadas, y 
ello como consecuencia de una sangría humana 
de emigración que habla convertido algunas 
zonas de estas provincias en auténticos desier
tos. De hecho, estas provincias ya hablan rea
lizado su más valioso y triste "trasvase": el 
de sus hombres jóvenes, que no velan ningu
na posibilidad de progreso en sus pueblos sub
desarrollados y pobres. 

2.- Tanto Murcia como Alicante (las dos 
provincias más beneficiadas con el trasvase) te
nían una renta por habitante superior a la de 
las provincias más perjudicadas (Toledo y Cá
ceres). Curiosamente la única provincia con 
renta más inferior (Almería) era la que tenia, 
Y sigue teniendo, menos posibilidades de ver
se favorecida por esta obra. A su vez, la renta 
de Guadalajara se habla conseguido a base de 
una densidad de población que la situaba en 
1 Imites de desertización y se reflejaba en el 
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más bajo porcentaje de renta sobre el total na
cional de todas estas provincias: 0,40. 

3.- El porcentaje de la renta sobre el 
total nacional para el conjunto de las provin
cias beneficiadas era de 4 ,63, frente al 2 ,32 de 
las provincias perjudicadas; es decir, práctica· 
mente el doble. 

En estas condiciones se les hizo a los ciu
dadanos de la cuenca del Tajo una solemne 
convocatoria a la "solidaridad nacional". 

Es injusto pedir solidaridad a unas regio
nes pobres en beneficio de unas regiones ricas 
o menos pobres. Desnudar a un santo para ves
tir a otro no es la mejor manera de hacer jus
ticia. Y mucho menos cuando se sabe que uno 
de los santos ya está vestido. 

La idea de redistribuir los recursos hidráu
licos es cuestionable desde su base cuando no 
comporta simultáneamente una redistribución 
de recursos económicos. Y esto parece no ha
berse tenido en cuenta. 

SOLIDARIDAD, iCON QUIEN? 
Una de las principales razones que se 

dieron para justificar el trasvase era la renta
bilidad agraria de las tierras del Sureste. Más 

adelante se abordará el tema de la rentabilidad. 
Es esa pretendida finalidad agrícola de las 
aguas lo que aquí se cuestiona. 

El fin primordial, al menos en su princi
pio, del Trasvase era transformar en regadío 
una superficie del Sureste que iba desde 
238.000 Hectáreas en el plan de Lorenzo Par
do (1933) hasta 90.000 Hectáreas que son las 
que figuran en el estudio económico del Tras
vase Tajo-Segura. 

Dicha finalidad hoy está siendo recorta
da hasta cifras tan significativas como ambi
guas de 33.000 Hectáreas de nuevos regadíos 
y mejora de 80.000 ya existentes, o que solo 
el 40 ° /o de las aguas trasvasadas se dedicarán 
a usos agrícolas. 

Quizás es que la razón de fondo del Tras
vase no es, ni era, esa. Quizás la razón era que 
el desarrollo industrial y turístico de Levante 
requiere como elemento indispensable el agua 
y ese desarrollo había que conseguirlo a costa 
de la cuenca del Tajo. Desarrollo urbanistico 
e industrial de Levante que, por los complejos 
ya existentes, está unido en gran medida a los 
intereses del capital multinacional y a cono
cidos apellidos de nuestras clases dominantes. 

El proceso especulativo del suelo sobre 
toda la franja costera de Levante está total
mente reñido con el desarrollo agrario que se 
pretendió poner como excusa para justificar 
el trasvase. El valor del suelo levantino, por 
muy bueno que sea desde un punto de vista 
agrícola, cada vez se mide menos por ese mo
tivo. Se mide por su valor como suelo urbani
zable o para asentamientos industriales. 

Mientras tanto, la cuenca del Tajo se sigue 
despoblando, nuestro crecimiento industrial 
está frenado e incluso tenemos que llevar 
nuestros propios productos agrícolas hacia las 
industrias de trasformación situadas en el 
Levante y de las que aquí carecemos. 

LAS MAL LLAMADAS 
"COMPENSACIONES" 

Al ser comprobado con el paso del tiem
po que las razones que se aducian no tenian 
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suficiente fuerza para convencer y que la con
taminación del Tajo crecía hasta límites into
lerables, en 1971 se arbitró la "Ley sobre el 
aprovechamiento conjunto Tajo-Segura#( lla
mada "ley de las compensaciones"). Con ella 
se intentaba acallar las críticas cada vez más 
fuertes que se levantaban en las provincias per
judicadas, y continuar las obras para ofrecer 
al pais el trasvase como un hecho consuma
do. 

Por lo que respecta a Toledo, dichas com
pensaciones consistían en: 

-Terminación de la trasformación en re
gadío de las zonas de Castrejón, Canal de las 
Aves y Real Acequia del Jarama. 

-Construcción de las estaciones depura
doras de las aguas residuales de Alcalá de He
nares, Madrid, Aranjuez, Toledo y Talavera. 

-Construcción de los embalses de cabe
cera del Tajo y afluentes necesarios para 
garantizar excedentes sobre los 600 millo
nes de metros cúbicos trasvasados en la pri
mera fase. 

Y a la vista de los estudios de viabilidad 
pertinentes. 

-Recrecimiento de la presa de Cazalegas 
y ampliación de regadíos del Alberche. 

-Las obras necesarias para la conserva
ción de niveles del Tajo a su paso por Aran
juez, Toledo y Talavera de la Reina. 

-Los regad íos del Tiétar y Guadyerbas, 
Azután y los de La Sagra-Torrijos. 

-Las obras de los recursos hidráulicos to
tales de la Mancha. 

-Ampliación de abastecimientos y sanea
mientos de Toledo y su poligono industrial 
con utilización si procede, de los recursos del 
río Algodor. Asi como. los de Talavera de la 
Reina y Puente del Arzobispo. 

Se iniciaba asi la poi itica compensatoria, 
con la que se daba a entender que la esfera 
gubernamental responsable del Trasvase no 
estaba muy convencida sobre los aspectos éti· 
ce-políticos del empeño. Que habla necesi
dad de resarcir un perjuicio tácitamente ad
mitido. Que el trasvase, en definitiva, tenia 
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una contrapartida negativa que habla que 
intentar contrarrestar. 

Este parece el auténtico sentido de la Ley 
de 1971 y no el eufemismo "Aprovechamien
to conjunto" con que se la denominaba. 

Por otro lado, se nos quiso hacer tomar 
los regad íos, presas, embalses, redes de distri
bución, etc., como obras en función del tras
vase y no como lo que son: obras necesarias 
en sí mismas, al margen del trasvase, como un 
objetivo mínimo a cubrir en una planificación 
razonable del recurso agua en la provincia de 
Toledo. 

Se nos quiso convencer de que la depura
ción de las aguas residuales de Madrid, Alca
lá, etc., eran una consecuencia del trasvase y 
no un problema innegociable por su gravedad, 
al margen del Trasvase, como una medida ur
gente en una política medioambiental míni
mamente racional. 

Para que nuestros pueblos y ciudades 
tuvieran agua, nuestros agricultores regadlos y 

nuestro rio circulara limpio. ¿Toledo tiene 
que ceder el más importante de sus recursos 
naturales?. 

Toledo cree tener derecho al desarrollo 
de su agricultura y de su industria y a la eleva
ción de su nivel de vida. 

Toledo cree tener derecho a un rlo lim
pio que pertenece a la esencia de su patrimo
nio medioambiental. 

Y todo ello, independientemente del 
Trasvase y de cualquier otro planteamiento. 

C:STAOO ACTUAL DE LAS 
"COMPENSACIONES" 

Las inversiones previstas en las obras de 
"compensación", según declaraciones del Mi
nisterio de Obras Públicas en Diciembre de 
1977, ascienden a 22.000 millones de pese
tas. Esta cantidad deberá ser invertida en las 
provinci'!s de Albacete, Cáceres, Cuenca, 

Guadalajara, Madrid, Toledo y Valencia( i?) 
Si comparamos esta cifra con la dedi

cada al Trasvase y tenemos en cuenta el nú
mero de provincias que han de repartírsela, 
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podemos concluir también que las compen
saciones no han sido decididas con equidad ni 
mucho menos con la largueza que caracteriza 
el presupuesto del Trasvase. 

Se calcula en unos 4.500 millones de 
pesetas los que se dedicarán a compensacio
nes en la provincia de Toledo; de los que ya 
han sido invertidos unos 1.700 millones. 

Los restantes deberán ser suficientes para 
acometer y concluir todas las obras de com
pensación que, o flO han sido terminadas, o ni 
siquiera han p¡isado de la fase de anteproyecto. 

El estado de las obras es como sigue en 
lo referente a Regadíos: 

• Zona de Castrejón: Están terminadas 
las obras para el riego de 1.940 Has. de la mar
gen izquierda. Las de la margen derecha, 
correspondientes a 4.050 Has. se están ejecu
tando Y estarán terminadas en la primavera 
de 1978. (Se regaban ya anteriormente 1.700) 

Real Acequia del Jarama: Las obras 
para la ampliación de regadíos en unas 2.000 
Has. se terminarán en la primavera de 1978. 

Canal de las Aves: Ha sido desechado 
alegando falta de acogida por parte de los re
gantes de esa zona. La acogida deberla haberse 
supuesto escasa entre unos agricultores que en 
poco veían rnodificada su situación, salvo en 
el encarecimiento del agua, al venir regando ya 
con el agua directa del río que quieren trasva
sar. No se ha tenido suficientemente en cuen
ta, sin embargo, la posibilidad de efectuar una 
elevación desde ese canal para hacer llegar las 
aguas a otras tierras que ni se vienen regando, 
ni si el Trasvase se consuma, se podrán ver re
gadas en mucho tiempo. 

• Regadíos del Alberche. Del estudio de 
viabilidad realizado se desprendía que los rie
gos del Alberche ofrecen una rentabilidad es
tricta. La obra clave para todo este sistema es 
la de recrecimiento de la presa de Cazalegas, 
que permitirá regular unos 2.000 Kilómetros 
cuadrados de la cuenca inferior de Alberche, 
garantizando las dotaciones de los actuales re
gadíos del Canal Bajo de este río, así como 
suministrar los caudales necesarios para la 

ampliación de estos regadíos. 
Actualmente se ha contratado el antepro

yecto general del recrecimiento de la presa de 
Cazalegas, así como la reconsideración del es
tudio de viabilidad de los riegos del Canal Al
to. Este anteproyecto estará disponible en los 
primeros meses de 1978 y en base al mismo se 
decidirá la solución más conveniente, lo que 
permitirá contratar el proyecto definitivo, 
tanto del recrecimiento de Cazalegas como de 
Jos riesgos del Alberche. Este proyecto podrá 
estar disponible a finales de 1978 y una vez 
sometido a infomación pública, si es que hay 
respuesta positiva por parte de los regantes, 
que se han de comprometer a pagar en su día 
las tarifas de riego correspondientes, se ini· 
ciarán las obras en 1979 para su terminación 
en 1982. 

Todo ello si no surgen nuevos plantea
mientos que obstaculicen o imposibiliten las 
obras. de las que dependen 24.000 Has. 

La Sagra-Torrijos. La pieza clave de 
los regad íos previstos en las obras de compen
sación son los riegos de la Sagra-Torrijos. Los 
estudios de viabilidad concluyeron positiva
vamente sobre unas 40.000 Has. 

Hoy el Ministerio deja en el aire esta 
obra alegando que el importe de la presa de Re
cas sobre el Guadarrama, incluidos los acce
sos, variantes de carretera y expropiaciones, 
sobrepasan los 2.500 millones de pesetas; que 
las reclamaciones presentadas en la informa
ción pública pudieran encarecer más, hasta ha
cerla inviable. 

Según el Ministerio, la repercusión de los 
costes de la obra en las tarifas de riego obliga a 
que sólo se prosiga previo compromiso de los 
agricultores a pagar dichas tarifas. 

La presa de Recas, pues, peligra con ser 
abandonada. Si ello sucediera, la más impor
tante compensación agrícola se vería muy se
riamente mutilada. 

Las obras referidas a abastecimientos de 
agua se encuentran en el siguiente estado: Es
tán casi terminadas las que afectan a las man
comunidades de Argés y Navalcán. La obra 
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principal de abastecimiento para nuestra pro· 
vincia es la de los pueblos de La Mancha. Di
cho abasteciminto afectaría a 211.000 habi
tantes. Está sin terminar. 

Este proyecto se abastece por dos panta
nos: el de Castro y el de Finisterre. El primero 
está terminado, pero plantea serios problemas 
de utilización aún no resueltos derivados del 
vertido de los alpechines de las almazaras de 
Mora y Yébenes. Esta peculiar contaminación 
convierte el agua en inutilizable para el fin 
deseado, mientras no se acometan las previsi
blemente difíciles y en cualquier caso muy 
costosas soluciones de depuración. Faltan 
también las redes de conducción a los pueblos 
que habrá de suministrar. 

El segundo pantano se encuentra en fase 
más atrasada al estar todavía en construcción. 

Este complejo de pantanos serviría, 
además del suministro de La Mancha, para el 
de la Mesa de Ocaña (unos 35.000 habitantes) 
y el Polígono Industrial de Toledo. Más de un 
46 ° /o de los habitantes de la provincia se 
beneficiarían de esta obra. 

La ampliación del abastecimiento de 
aguas a Talavera, se encuentra aún en fase de 
elección entre las cuatro soluciones posibles: 
Navalcán (en obras), Guadyerbas (por hacer), 
Cazalegas (por recrecer), o del río Gébalo 
(por hacer). Una vez decidido se iniciarán las 
lentas fases que culminen en la terminación 
de las obras. 

Más grave es aún la situación del Polí
gono Industrial Torre-Hierro de Talavera, 
paralizado desde hace años a la espera de las 
obras de suministros básicos suficientes para 
asegurar su despegue. 

Toledo tiene prácticamente resuelto el 
problema con las presas del Torcón y nueva 
del Guajaraz. 

Faltan por hacer también suministros ais
lados acordados, como Jos de Valmojado, 
Ventas, Alcolea, Almendral, Puente del Arzo
bispo, el Romeral, Arcicóllar, Mocejón, San 
Román y Sargas. 

El tema de las depuraciones conserva la 
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misma tónica que los apartados anteriores. La 
depuración de las aguas de Toledo, acordada a 
un 50 ° to por el M.O.P. y otro 50 ° /o y ex
propiaciones por el Ayuntamiento de la capi
tal de la provincia, está realizada la parte 
correspondiente al Ayuntamiento, faltando 
por decidir detalles de trazado a colectores y 
la parte correspondiente al Ministerio. 

La depuración de las aguas de Talavera 
está también sin hacer, aunque el Ayunta-

26 -ALMUD 

miento ha tramitado ya la petición de los prés
tamos necesarios para acometerla. 

Si el apartado de depuraciones lo tras
ladamos a Madrid, Aranjuez, Guadalajara, Al
calá de Henares, Alcorcón, Móstoles, Villa
viciosa, Getafe, Humanes y Pinto, el panorama 
no mejora: o están en provecto o no lograrán 
un rendimiento aceptable hasta mediada la 
década de los ochenta. 

TRASVASE Y 

NO SOBRA AGUA 

El principal objetivo que perseguía el tras
vase era, como ya hemos dicho, el modificar la 
estructura hidráulica del país mediante la re
distribución de la diferente dotación de aguas 
de unas cuencas a otras. 

El Proyecto se presentaba al público 
sobre 1 a base de unas estimaciones de "sobran
tes" hidráulicos en el Tajo a la Altura de la 
frontera portuguesa (unos tres mil millones de 
metros cúbicos). 

Tanto en el objetivo señalado como en el 
supuesto de sobrantes, parece no haberse teni
do en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Que la realidad es muy distinta en la 
cuenca intermedia entre Bolarque y Toledo, 
zona en la que en algunos tramos (Bolarque
desembocadura del Jarama). el caudal que
daría reducido a una sexta parte del actual. 
Y esto porque parece olvidarse que en gran 
medida el caudal "sobrante" se hace próximo 
a la frontera portuguesa con aportes tan 
importantes como los de los ríos Alagón 
(56 metros cúbicos por segundo). Almonte 
Salor, Tiétar (25 metros cúbicos por segundo). 
etc. 

- Que, excepción hecha de las cuencas 
del Norte peninsular, ninguna de las restantes 
merece el calificativo de abundante en térmi
nos absolutos como para pensar en corregir 
con sus mal llamadas aguas sobrantes la pre
sunta carencia de otras. Concretamente, por 

ECONOMIA 

lo que a Toledo se refiere, casi el 85 ° /o de 
la superficie geográfica de la provincia perte
nece a lo que se conoce como la Iberia seca. 
La propia capital de Toledo, entre los meses 
de Abril a Octubre, acumula un déficit de 
agua que alcanza casi los 530 mm. C::".ln siete 
meses del año en los que se puede hablar de 
auténtica sequía. 

- Que si problemático era el planteamien
to de un trasvase en las condiciones que ve
nimos describiendo, mucho más debería haber 
sido considerando el hecho de que las aguas 
trasvasadas pertenecen a la cuenca de abaste
cimiento de la capital del Estado y son, a su 
vez, vehículo de su red de saneamiento. Ello 
puede implicar, por no haberse tenido en 
cuenta tan evidente circunstancia geográfica, 
futuras medidas como el trasvase de parte de 
la cuenca del Duero y del Duero mismo a 
Madrid; medidas que ya se apuntan en medios 
técnicos de COPLACO. 

FALTAN REGADIOS 
Lo que no parece discutible es que 1 a afir

mación de aguas sobrantes es, al menos, pre
cipitada o prematura sobre todo si se atiende 
a las posibilidades de puesta en regadío que 
nuestra provincia posee de llevarse a cabo una 
poi ítica agraria en este sentido; poi ítica que. 
por múltiples causas, permanece casi inédita. 

En este punto, como en tantos otros, los 
términos comparativos son suficientemente 
elocuentes: 

CANTIDADES EN HECTAREAS 

Toledo Murcia Alicante Almeria 

Superficie geogr¡jflca total 1.536.800 l.131.700 581.900 877.400 

Superficie total tierras de cultJvo 1.009.600 570.600 304.700 270.900 

Superficie de cultJvos de secano 953.800 454.400 186.100 208.500 

Superficie cultivos de regadlo 55.800 116.200 118.600 62.400 
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A la vista de estos datos conviene señalar, 
entre otras cosas: 

- Que el agua se quiere trasvasar a provin
cias que no solamente riegan más que la nues
tra, sino que incluso están entre las doce pri
meras de España en porcentaje de superficie 
regada sobre superficie cultivada. 

Así, Alicante con el 38,92 oto es la pri
mera de España; Almería, con el 23,03 ° fo 

ocupa el 8°. lugar y Murcia con el 20,36 ° to 

es la 12ª. Por el contrario Toledo riega sola
mente el 5,53 ° fo de su superficie cultivada 
ocupando el puesto núm. 36 de las provincias 
españolas, estando por detrás únicamente 
(además de la cornisa cantábrica y gallega que 
constituyen la España húmeda), Albacete 
(5,47 ºlo), Guadalajara (4,80 ºlo), Burgos 
(4,16 °10, Segovia (3,93 ºlo), Huelva (3,36 
º/o) Soria (2,82 ºlo) y Cuenca (1,71 °10). 

- Que la provincia de Toledo dispone, 
no de las 75.000 Hectáreas que las obras de 
"compensación" preveen como máximo, sino 
de muchas más a las que podría llegar el agua 
a un precio mucho más barato que a las tierras 
del Sureste. As( se pensaba ya en 1965 en que 
el ingeniero D. Isaac Castaños, en la Ponen
cia de Regadi'os del Consejo Económico Sin
dical de ese año, mantenía como posibles 
zonas regables ~:J1ante obras estatales hasta 
280.870 Has. Cifra que los técnicos agronó
micos actuales sostienen al fijar el tech..o de re
gad íos de la cuenca del Tajo por encima de las 
300.000 Has. De estas hoy no llegan a 25.000 
las que se riegan. (Ver mapa gráfico IV). 

LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
CUENCAS DEL TAJO 
Y DEL SEGURA 

El Estudio Económico del Trasvase 
mantenía como base una política de cultivos 
hortofrutícolas orientada fundamentalmente 
a la exportación. Más exactamente, la distri
bución que se hacia de las 90.000 Has. (cifra 
que hoy ya ni los mismos del Sureste piensan), 
era: un 66 ° to para cultivos hortofrutícolas 
de los cuales la mitad serían c(tricos (naranja, 

29 -ALMUD 

mandarinas, limón, pomelo) y el resto otras 
frutas y hortalizas; un 10 ° /o se dedicarían 
a uva de mesa y el 24 ° to restante a forrajes, 
flores y otros. Porcentajes que concuerdan 
con la distribución que los regadíos del Sures
te tienen actualmente. No podemos comparar 
productividad en cultivos que sólo se dan en la 
cuenca del Segura (frutícolas), ni siquiera pre
tendemos hacerlo con los hortícolas que se 
dan en ambas cuencas y de cuyas produccio
nes cabría sacar conclusiones no del todo 
desfavorables para la cuenca del Tajo (ver 
gráfico V). Es indiscutible que, por su clima, 
las cantidades y sobre todo las posibilidades 
de obtener cosechas extratempranas y tem
pranas, se podría lograr una rentabilidad 
teórica tentadora regando esas 90.000 Has. de 
secano del Su reste. 

Sí, podemos, sin embargo, afirmar que se 
intenta incrementar una producción en la que 
ya somos excedentarios. Es obvio que la situa
ción actual de los mercados exteriores y sus 
perspectivas a medio y largo plazo no hacen 
concebir grandes esperanzas de colocar toda 
esa producción en el extranjero. Dihcilmente 
se podrá encontrar mercado en una Europa 
con más problemas agrarios cada día, en el 
contexto de un Mercado Común con rigurosos 
mecanismos de defensas agrícolas. 

Por otro lado, la evolución de la demanda 
en el mercado interior no podría absorber 
toda la producción. Especialmente cuando 
todos somos conscientes de los grandes exce
dentes que ya existen actualmente. 

Puede aducirse que la Administración y 
ciertos sectores del Sureste, conscientes de es
tos problemas, están modificando el criterio 
de productos a implantar en las tierras de rega
dío del Sureste, inclinándose hacía el cultivo 
de forrajes y cereales-pienso. 

Pero, lserán válidos los planteamientos en 
que se basó el Trasvase al modificarse los tipos 
de cultivo? Creemos, sinceramente, que no. 

Este cambio de orientación, sin embargo, 
se basa en unos datos reales. 

Si estudiamos la balanza agrícola de los 
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últimos años, vemos que somos totalmente de
ficitarios en productos ganaderos (carne y 
leche) maiz, soja, forrajes, etc. Concretamente 
en 1975, el déficit por estos conceptos se si
tuaba en 44.810 millones de pesetas; y basán
donos en la misma estructura de producción, 
en el año 1980 tendremos un déficit de 
118.000 millones de pesetas. 

Las previones de demanda interior son, 
además, muchísimo más fuertes en los sectores 
ganaderos que en los frutícolas. 

Por tanto, no es nada descabellado el 
resaltar la importancia vital que para la eco
nomla general del pals tiene el buscar explo· 
taciones mixtas: ganaderas con cultivos forra
jeros y de cereales-pienso. 

A este respecto es necesario recordar el 
informe que la F .A.O. (Organización de la 
ONU para la Agricultura y Alimentación) 
hizo sobre el desarrollo de la agricultura en 
España en 1966, en donde se decía: 
"El más dificil objetivo de producción con 
que se enfrenta la agricultura española durante 
la próxima década es doblar, virtualmente, la 
producción de carne, particularmente la de 
novillo y ternera, junto con la expansión aso
ciada de granos para piensos, forrajes y la 
superficie de pastos mejorados". 

Recomendación que, junto con las ex· 
puestas por muchos sectores del interior, 
fueron ignoradas por aquel Gobierno que 
hizo, mediante el trasvase, justamente lo con
trario. 

Aquellos que hoy intentan introducir una 
política de reconversión ganadera en el Su
reste, deberían leer los informes que la FAO 
dió sobre la calidad de tierras en el Estudio 
citado. 

"Tierras del Sureste: suelos de baja cali
dad (para cultivos forrajeros), aunque el clima 
es el principal factor limitativo. Poca precipi
tación, altas temperaturas y fuertes vientos 
frecuentes que dan lugar a una evapotranspi
ración muy elevada". (Nota: 183.000.000 de 
metros cúbicos del trasvase se van a evaporar 
antes de regar nada). 
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Sin embargo, la cuenca del río a su paso 
por toda la provincia de Toledo es considera
da, en ese informe, como inmejorable para 
pastos de regadío y cultivos forrajeros y de en· 
gorde de ganado. 

Este juicio que emitió la FAO se con
firma con una simple mirada comparativa al 
gráfico V. La superioridad de la cuenca del 
Tajo (Toledo) sobre la cuenca del Segura 
(Murcia) en producción de cereales grano, 
cereales-pienso y cultivos forrajeros, es abso
luta. 

En resumen: Sin grandes inversiones la 
provincia de Toledo podría producir más 
de 40 .000 toneladas de peso vivo en ganado, 
generando 60.000 puestos de trabajo en 
explotaciones agropecuarias y derivadas. Y 
ello sin problemas de excedentes y con pocos 
o nulos problemas de comercialización (no de
be olvidarse en ese sentido la proximidad de 
Madrid, un mercado de tres millones y medio 
de habitantes hoy, y que las previsiones sitúan 
entre 6 y 9 millones en el año 2.000). 

LO QUE VALE EL TRASVASE 
Uno de los aspectos más oscuros del 

trasvase es, precisamente, el de su coste real. 
La Administración no ha sido transparente a 
este respecto. 

Todas las cifras dadas hasta ahora a la pu
blicidad por el Ministerio de Obras Públicas, 
independientemente de su validez, se han re· 
ferido siempre a partidas globales. Nos es im
posible por tanto, conocer las cantidades real
mente devengadas por cada uno de los concep
tos que suponen la totalidad de la obra del 
Trasvase. 

Hay aqu ( muchas preguntas pendientes de 
respuestas satisfactorias. Por ejemplo, lestán 
incluidas, y cuál ha sido su coste, la expropia
ción de terrenos afectados por las obras? ¿Lo 
están las desviaciones de caminos, carreteras, 
lindes de demarcación de fincas y líneas de 
alta tensión que han tenido que ser modifica
das? lCuál es el montante y el modo (el cuán
to y el cómo) de las indemnizaciones a las 

compañías eléctricas por pérdida de produc
ción de energía en sus explotaciones de la 
cuenca del Tajo?. 

¿cuáles han sido los componentes de 
las cantidades abonadas a las empresas cons
tructoras, sobre todo en lo que rebase a la 
cantidad contratada? ¿Se ha incluido el 
préstamo alemán de 200 millones de marcos, 
que al 6,7 ° ¡o de intereses a devolver en mar
cos alemanes se concertó en junio de 1970 Y 

que contando las devaluaciones y revalua
ciones respectivas de la peseta y del marco 
incrementaría, por sí sólo, las cifras en más 

de 3.200 millones de pesetas?. 
La magnitud de la obra, su complejidad 

e implicaciones múltiples, la gran moviliza
ción de recursos y la oscuridad de la cifras, 
hace que la reconstrucción fiel de las "cuen
tas del trasvase" se convierta en un auténtico 
reto para unas Cortes democráticas que abo
gan por el control del gasto público. 

Pero cualquiera que sean los resultados 
de una investigación a fondo sobre este pro
blema, son ya suficientemente elocuentes las 
cifras oficiales que contiene el siguiente 

cuadro: 

CA;>ITIDADES E:"! ~ULLONES DE PESETAS 

Estudio económi· 
co M.O. P. 1968 

Inversión previo· 
ta 1968 

Acueducto Taio~Sequra 5.267 

Canales secundarios 

en el Sureste 9.257 

TOTAL 14.524 

Del estudio económico que el Ministerio 
de Obras Públicas realizó en 1968 a las cifras 
facilitadas por el Ministro de Obras Públicas, 
Sr. Garrigues, en la rueda de Prensa tenida en 
Toledo el 20 de Diciembre de 1977. el panora
ma económico del Trasvase no puede ser más 

dispar. 
De 14.524 millones de pesetas previstos 

en 1968, estamos en 43222 millones de pese
tas en 1977, 4será esta la cifra definitiva?. 

En cualquier caso, el incremento en pese· 
tas corrientes ha sido, ya, cercano al 300 ° 10 

de lo previsto, no siendo arriesgado decir que 
finalmente tal porcentaje será superado, in
cluso referido a pesetas constantes. 

La seriedad del Estudio Económico de 
1968 queda, con esto, sentenciada. 

Esta modificación tan sustancial en el 
costo de la inversión, sería suficiente para re
plantear de nuevo y desde el principio la pre· 
sunta rentabilidad del Trasvase. Sobre todo, 
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M.O. P. Rueda de Prensa 
Toledo 20-XIl-77 

Invertido Por invertir Jn,·ersión 
prevista 1977 

15.400 1.308 16.708 

8.812 17.702 26.514 

24.212 19.010 43.222 

si se piensa, que aún quedan por invertir cerca 
de 20.000 millones de pesetas (más del total 
previsto en 1968). 

4ES RENTABLE EL TRAS\' ASE? 
Se ha pasado revista a algunos de los pro

blemas con que la economia agricola del Su
reste se va a encontrar de efectuarse el trasva

se. 
Las dificultades de comercialización de 

productos fatalmente excedentarios, no serán 
sino el amargo final de una cadena de cuestio· 
nes que de una u otra forma pueden incidir 
negativamente en la rentabilidad. 

Por señalar algunas, cabe destacar las ne· 
cesarias, complicadas y quizás conflictivas 
actuaciones del Instituto Nacional de Refor· 
ma y Desarrollo Agrario (1 RYDA) para ade· 
cuar la estructura de las explotaciones a su 
nueva forma de cultivo y objetivos econó· 
micos mediante la concentración parcelaria 
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y obras de infraestructura anejas. No hay que 
olvidar el carácter marcadamente minifundista 
del Sureste. 

Asimismo, la previsible falta de mano de 
obra agrícola en la zona (las pretendidas 
90.000 Has. del trasvase aumentarían a casi 
el doble los actuales regadíos de Murcia). 
Esto obligaría a recurrir a importantes movi· 
mientos migratorios en las épocas de recolec· 
ción. A no ser que se contara de antemano 
con que los toledanos emigraran en la misma 
dirección en que se llevan sus aguas. 

Por último, las elevadas cifras de las in
versiones agrarias precisas para la puesta en 
cultivo y el elevado coste del metro cúbico de 
agua puesto en parcela. Estos dos últimos as
pectos bien merecen ser ampliados. 

Recordemos que la rentabilidad del tras
vase se basó en la puesta en regadlo de 90.000 
Has. con una repercusión de la inversión por 
hectárea de 160.000 pesetas y un costo del 
metro cúbico de agua de 1,10 pesetas al agri· 
cultor. 

Hoy se habla de poner en regadio sola· 
mente 33.000 Has. Lo que supondría una re
percusión de 1.407 .000 pesetas por hectárea. 
Y podemos hablar de que el precio del metro 
cúbico de agua no será inferior a 5 pesetas 
para el agricultor. Nos referimos al precio del 
metro cúbico (totalmente político, claro) y no 
del costo, pues éste no seria inferior a las 30 
pesetas por metro cúbico en el momento 
actual. Todo precio inferior a este último esta· 

32-ALMUD 

rá pagado por el resto de los espalloles. 
Como toque de atención a los agricultores 

del Sureste hay que exponer también que en 
las obras de los canales secundarios, todas las 
canalizaciones a las fincas a regar corren por 
cuenta de los propios agricultores. Según 
cifras estimativas del propio Ministerio de 
Obras Públicas, esto puede suponer un costo 
de 12.000 millones de pesetas, lo que signifi
caría una nueva inversión de 300.000 pesetas 
por hectárea. 

Si desde el punto de vista del coste aca· 
bamos de ver que el trasvase está totalmente 
desfasado y si las premisas generales de renta· 
bilidad de la explotación una vez terminado 
~orno vimos en el apartado anterior- no 
tienen visos de ser posibles, la obra del tras
vase en su dimensión económica cobra aspecto 
de realidad monstruosa que exige ser replan
teada íntegramente. 

Otra cosa seria si los fines reales que se 
pretendieron fueron otros de los confesados. 
En tal caso es preciso prodamarfos y someter
los a debate en unas coordenadas racionales de 
justicia regional, integridad ecológica y renta
bilidad nacional hacia el futuro. Es decir, in
cluir en la valoración de la rentabilidad de la 
obra los costes sociales, ecológicos y económi· 
cos que están Implicados. Obras de un trasva
se que en mala hora se comenzaron y que pue
den llegar a ser, si no lo son ya, permanente 
ejemplo de lo que no debe ser una obra públi· 
ca concebida con un mínimo de racionalidad. 
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El presente trabajo es el resultado 
de una investiqación colectiva desarro
llada con mis estudian tes de Geoqrafía 
Descriptiva, en el sequndo año de Geo
qrafía e Historia. 

La Geoqrafía Descriptiva la hemos 
orientado en tres direcciones: primero, 
en un análisis del mundo desarrollado y 
subdesarrollado; sequndo, en el estudio 
concreto de alqunos países modélicos; 
y, tercero, en el acercamiento hacia los 
problemas qeoqráficos de Ja provincia 
de Ciudad Real. 

De la provincia nos ha interesado, 
como primer paso, la determinación de 
las áreas de influencia; éstas vendrán 
marcadas por un centro de atracción 
que qenerará delimitaciones espaciales. 

El método análitico de trabajo ha 
consistido en Ja elaboración de una en
cuesta, dividida en tres partes, que ha 
sido distribuida a los cabezas de familia. 
En primer luqar, se les prequntaba Ja 
profesión; en sequndo luqar, se hacían 
cinco prequntas que suponían desplaza
mientos para la obtención de productos 
comerciales; y, en tercer luqar, cuatro 
prequndas de índole social, centradas 
en aspectos sanitarios y de enseñanza. 

Al ser materialmente imposible son
dear los 98 núcleos urbanos, cabezas de 
municipio, hemos escoqido treinta de 
ellos. Estos se reparten de la siquiente 
forma: diez núcleos de más de diez mil 
habitantes, encuestando al uno por 
ciento de los cabezas de familia; once 
núcleos de menos de cinco mil habi
tantes, encuestando al tres por ciento. 
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Estos porcentajes se traducen en 4.367 
encuestas. 

Ciudad Real, capital, no ha sido 
encuestada, debido a ser este el tema de 
la Memoria de Licenciatura de Francis
co Elvira, antiquo alumno de este Cen
tro, que ha terminado Ja carrera en la 
Universidad Complutense de Madrid. El 
intentará demostrar cómo los vecinos, 
desde zonas próximas a la ronda, se des
plazan al centro de Ja ciudad buscando 
bienes comerciales y servicios, en un 
primer desplazamiento, que se comple
tará con otro de índole provincial y ex
traprovincial. 

Con el presente trabajo estamos in
tentando conectar, a nuestros estudian
tes con sus realidades más próximas; 
ellos, a través de un método sencillo de 
análisis, han confeccionado unos mapas 
muy expresivos, en los que con la sola 
utilización de flechas direccionales, ba
sadas en los cuadros de porcentajes, han 
dividido a Ja provincia en cuatro áreas 
espaciales, cuyos nucleos de influencia 
son: Ciudad Real, Alcazar de San Juan, 
Puertollano y Valdepeñas-Manzanares 

Con esta primera aproximación al 
estudio de la provincia, que ellos han 
redactado en equipo; pretendemos en el 
presente curso, hacer un estudio qeo
qráfico de Ciudad Real en su reqión 
Castellano-Mancheqa, donde se analicen 
la forma y manera de salir del estanca
miento económico; así como la conve
niencia o no de Ja entrada de Madrid en 
la reqión. 
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NUCLEOS UR!lANOS 

DE MAS DE 10.000 HABITANTES 

1. Pucrtollano .. , , 

2. Alcazar de San Juan. 

3. Tomelloso .... , .. . 

4. Valdepeñas ...... . 

5. Daimiel .. , ...... . 

6. Manzanares ...... . 

7. La Solana ....... . 

8. Campo de Criptana ... 

9. Socuéllamos .. 

10. Almaden .......... . 

ENTRE 10.000 y 5.000 HABITANTES 

11 Villarrubia de los Ojos ... 

12. Bolaños ....... . 

13. Almagro ......... . 

14. Malagón. . . . ..... 

15. Vva. de los Infantes ... 

16. Moral de Calatrava .. 

17. Almodovar del Campo. 

18. Argamasilla de Alba. 

19. M1guelturra. 
20; La Calzada de Calatrava. 

21. Santa Cruz de Mudela .. 

DE MENOS DE 5.000 HABITANTES 

22. Piedrabuena ... , ... 
23. Porzuna .. 

24. Albaladejo ....... . 

25. Carrión de Calatrava. 
26. Abenojar ......... . 

27. Retuerta del Bullaque .. 

28. Horcajo de los Montes. 

29. Fernáncaballero ..... . 

30. Fontanarejo ... 

ACTIVIDADES PHOH:SIONALES DE LOS ENCUESTADOS \CUADRO 1. 

T por ciento 

~t-.CTOH ACiHAHIO 

2·00 

8'00 

64'00 

11'22 

28'52 

23'70 
41'90 

32'26 

18'B6 

25'40 

11'11 
18'50 
28'60 

18'32 

55'10 
76'21 
43'61 

72'90 
B3'00 
24'28 

48'00 
24'00 
55'00 
30'06 
35'00 
62'70 
25'00 
33'05 
77'03 

SECTOR COMERCIAL 

t:. INÜU~THIAL 

83'00 

45'00 

27'34 

:.l/'43 

51'13 

17'30 

51'47 

34'34 

61'99 

75'43 

68'33 

63'41 

52'60 

47'69 

50'55 

37'08 

32'60 

21'40 
3'00 

51'09 

44'20 
55'00 
34'00 
49'45 
52'00 
31'50 
65'54 
64'27 
22'97 

1 5ECTOH SEU VICIO$ 

15'00 

47'00 

8'66 

51'35 

20'35 

69'00 

6'63 

33,40 

19'15 

24'57 

6'27 

25'48 

28'90 

23'71 

27'13 

7'82 

23'79 
23'79 

5'70 

14'00 
24'63 

7'80 
21'00 
11'00 
20'49 
13'00 
5'80 
9'46 
2'68 
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CUADRO 11 AREAS DE INFLUENCIA COMERCIAL T por ciento 

NUCLEOS URBANOS ALIMENT,\CION VESTIDOS ELESTRODOMESTICOS VEHICULOS i\.\ERCADOS AMBULANTES 

De Más de 10.000 Hb. Mismo OTRO LUGAR C. Real Mismo OTRO LUGAR C. Real Mismo OTRO LUGAR Mismo OTRO LUGAR C. Real Mismo OTRO LUGAR C. Real 
C. Real 

1. Puertollano ...... 99'6 Almodovar 0'39 90'2 91'4 10'55 457 Madrid s '7 Toledo 4'0 
54'8 Valladolid 1 '3 Cacer. 2 

2. Alcázar de S. J .... 100'0 98'5 99'0 56'6 Madrid 3'0 3'8 77'1 

3. Tomelloso ....... 100'0 87'2 Alcázar 6'35 85'0 Manzanares 7'5 
Alcázar 4'0 73'4 

Alcázar 10'4 
Manzanares 7'5 100'0 

Manzanares 2'9 
Manzanares 1 '6 

4. Valdepeñas ...... 95'8 92'9 11'6 7'0 64'4 Daimiel 0'41 
Puertollano C''41 4'50 63'4 

Almagro 2'0 Alcázar O' 4 1 
5. Daimiel ........ 100'0 95'5 4'4 93'8 Almagro 17 3'35 37'1 

Valdepeñas 7'9 
Manzanares 3'5 

23'0 96'5 

6. Manzanares ...... 95'0 92'0 1'3 91'0 1'9 44'0 
Valdepeñas 3'2 
Alcázar 1 '3 

5'2 70'0 

7. La Solana ..... 100'0 92'1 
Manzanares 3'57 98'5 Manzanares. Manzanares 10'1 7'8 100'0 .. Valdepeñas. 1'48 07 23'5 Valdepeña> 6'42 

~---~----- - ~--~-~-

Alcázar 22'3 8. Campo de Criptana 100'0 83'0 Alcázar 13'0 83'0 Alcázar 13'0 21'5 Manzanares 3'8 
2'3 96'0 

9. Socuéllamos .. ... 97'5 757 79'6 Madrid 10'1 
38'2 21'0 91'0 

"--
Alcázar 5'4 

10. Almadén .. 78'5 Puertollano 21 '4 50'0 Puertollano 42'8 7'14 357 Córdoba 42'80 
Madrid 21'41 80'0 21'0 91'0 Puerto llano 12'2 

10.000 y 5.000 Hb. 

11. VI. de los Ojos .. 100'0 547 Daimiel 10'1 27'6 64'5 Daimiel 6'3 
18'0 26'4 42'0 80'0 Manzanares 37 Manzanares 5'3 

Alcázar 37 Alcazar 4'7 
12. Bolaños ... ...... 98'9 1'8 85'8 Almagro 1'6 13'5 18'4 48'3 18'4 48'3 94'2 

13. Almagro ... . . ... 99'2 84'4 13'2 87'3 Argamasilla 0'50 4'5 29'3 Alcázar 2'3 27'0 61'4 2'3 
14. Malagón .. ...... 70'0 29'5 54'0 41'0 47'4 46'2 7'7 26'3 83'0 --~--
15. Vva. Infantes. .. 100'0 95'0 Valdepeñas 1 '2 96'2 Valdepeñas 1 '2 0'6 29'6 Valdepeñas 10'i 

Manzanares 4 '3 
11 '7 100·0 

-
Valdepeñas 15'1 Valdepeñas 15'1 Valdeoeñas 19'6 16. Moral de Cva. 99'2 76'5 5·3 76'5 5'3 34'0 16'6 84'8 Valdepeñas 9'8 5'3 \i1anzanares 1 '5 Manzanares 1'5 Almagro 9'0 

Manzanares 3'0 

17. Almodovar ...... 79'1 Puertollano 8'3 66'6 Puertollano 20,8 66'6 Puertollano 20'8 2'0 22'9 Puertollano 29'4 
Argamasilla 2'0 

20'8 85'4 Puertollano 4' 1 

18. Argamasilla Alba 100'0 95'4 75'1 Tomelloso 9'7 2'2 22'5 Alcázar 20'3 13'53 
Alcázar 37 Tomelloso 14'2 100'0 

Valdepeñas 12'0 
Manzanares 6'0 

19. Miguelturra ...... 95'5 3'7 67'1 24'1 81'3 18'6 29'8 Almagro 07 ~8'9 35'0 

20. La Calazada Cva .. 79'0 Puertollano 1 1 'O 10'0 68'0 Puertollano 12'0 20'0 90'0 Puertollano 10'0 Valdepeñas 27'0 
Almagro 9'0 64'0 hOO'O 

21. Sta. Cruz Mudela. 95'6 Valdepeñas 4 '39 58'6 Valdepeñas 35'9 4'3 78'0 Valdepeñas 11'9 6'1 10'9 Valdepeñas 19'2 12'2 64'0 Valdepeñas 15'3 
Manzanares 1'7 

DE MENOS DE 5.000 H. 

22. Piedrabuena ..... 96'8 3'1 75'8 Villarrubia 3'5 20'1 57'4 Villarrubia 3'1 34'3 31'1 Puertollano 4'0 64'6 92'8 Porzuna 4'0 3'2 

23. Porzuna ........ 93,9 2'0 68'6 29'2 65'6 Malagón 2'0 
Miguel turra 1 'O 

53'2 18'0 53'5 737 

24. Albaladejo ...... 90'3 1 nfantes 6 'O 56'0 Valdepeñas 21 '6 2'4 69'8 
Valdepeñas 19'2 2'4 8'9 Valdepeñas 10'8 12'0 86'7 1 nfantes 4 'O Valdepeñas 37 1 nfantes 8'4 

25. Carrión Cva ..... 55'9 4'4 8'9 567 29'8 19'4 24'5 65'5 91'5 8'4 

26. Abenojar ....... 86'3 3'6 357 Puertollano 20'2 42'3 Puertollano 17'3 8'3 14'3 Puertol I ano 27'4 
42'3 81'5 Almodovar 7'1 1'7 Almodovar 74'4 Almodovar 1'2 Puertollano 6'5 

27. Retuerta del B. 100'0 76'5 23'5 46'0 54'0 32'4 100'0 

28. Horcajo de los M .. 93'1 72'7 15'9 38'6 31'8 Madrid 2'2 47'7 29'5 Toledo 2'2 
29. F ernancabal 1 ero .. 96'6 Malagon 2'3 2'3 Malagón 6'9 837 39'5 Manzanares 6'9 39'5 Manzanares 6'9 

Porzuna 4'6 Porzuna 6'9 Porzuna 6'9 2'3 
Malagón 4'6 Malagón 4'6 53'0 Malagón 25'0 11'0 

30. Fontanarejo ..... 100'0 747 14'8 407 22'2 3'7 37'0 40'7 11'0 
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PREGUNTAS REALIZADAS PARA LA OBTENCION DE AREAS DE IN· 
FLUENCIA COMERCIAL. (Confróntese el cuadro 11 y mapas 1 al 5) 

1 ª.-¿Dónde adquiere sus productos de 
alimentación? 

2ª .·¿Dónde adquiere sus trajes, vestidos 
y zapatos? 

3ª .- ¿Dónde adquiere sus electrodomés
ticos y muebles? 

4ª .- ¿Dónde adquiere su tractor, coche 
y moto? 

5ª .- ¿En qué mercado ambulante suele 
comprar? 

1 ª .- lDónde adquiere sus productos de 
alimentación? (Mapa 1, cuadro II) 
Al realizar esta prequnta, hemos 

obtenido tres centros urbanos de atrac
ción: Ciudad Real, Puertollano, Valde
peñas. 
*Ciudad Real ejerce influencia sobre 
Calzada de Cva., Bolaños, Carrión de 
Cva., Porzuna, Piedrabuena, Miqueltu
rra y, sobre todo, MalaqÓn. 
* Puertollano atrae a Calzada de Cva., 
Almodóvar del Campo y en el porcen
taje más alto, a Almadén. 
* Valdepeñas ejerce atracción sobre Al
baladejo, Villanueva de los Infantes y, 
especialmente, sobre Santa Cruz de Mu
dela. 

2ª .· lDónde adquiere sus trajes, vestidos 
y zapatos? (Mapa 2, cuadro 11) 
Obtenemos en esta preqtinta cuatro 

centros: Ciudad Real, Puertollano, el 
centro doble, dada la reciproca influen
cia, de Manzanares-Valdepeñas, y el de 
Alcázar de San Juan. 
* Ciudad Real atrae a los siquientes 
núcleos urbanos: Almadén, Abenójar, 
Calzada de Cva., Santa Cruz de Mudela, 
Albaladejo, Moral de Cva., Almaqro, 
Bolaños, Manzanares, Daimiel, Carrión 
de Cva., Miquelturra, Villarrubia de los 
Ojos, Malaqón, Porzuna, Piedrabuena, 
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Fontanarejo, Horcajo de los Montes, 
Retuerta del Bulla que y, destaca ahora, 
Fernancaballero. 

De todo ello se deduce que Ciudad 
Real atrae a los núcleos urbanos del 
centro de la provincia y a los de la zona 
noroeste, confiqurándose así una autén
tica área comercial. 
* Puertollano ejerce influencia sobre 
los siquientes núcleos: Abenójar, Al
modóvar, Calzada de Cva, y especial
mente, como antes, Almadén. De este 
modo se lleqa a la creación de una 
nueva área de influencia comercial en la 
zona sur de la provincia. 
* Manzanares-Valdepeñas este doble 
centro atrae a los núcleos urbanos situa
dos en la zona SE de la provincia: Al
baladejo, Villanueva de los Infantes, La 
Solana, Moral de Cva., Villarrubia de 
los Ojos y, destacando otra vez, Santa 
Cruz de Mudela. 
* Alcázar de San Juan es el centro que 
confiqura el área comercial del Noreste. 
Los núcleos urbanos a los que atrae 
son: Tomelloso, Campo de Criptana, 
Villarrubia de los Ojos y, destacando, 
Campo de Criptana. 

3ª .- lDónde adquiere sus electrodomés
ticos y muebles? (Mapa 3, cua
dro 11) 
Al realizar esta prequnta hemos ob

tenido los mismos centros que en la 
prequnta anterior. 
* Ciudad Real atrae a los mismos nú
cleos urbanos que en el caso de vestido 
y calzado, es decir, los de la zona cen
tro y noroeste de la provincia. Retuerta 
del Bullaque y Porzuna son los que, en 
este caso, poseen un porcentaje, más 
elevado de desplazamier:tos a Ciudad 
Real. 

* Puertollano atrae a los mismos nú
cleos urbanos sobre los que ejercía in
fluencia en vestidos, excepto Almadén 
que se desplaza a Córdoba. Almodóvar 
es el núcleo urbano que más se siente 
atraído por Puertollano. 
* Manzanares-Valdepeñas De los nú
cleos urbanos que se desplazan a estos 
centros, Albaladejo es el que lo hace 
con más frecuencia. El resto de los nú
cleos atraídos son los mismos que para 
vestidos y calzado. 
* Alcázar de San Juan. además de los 
núcleos que se desplazaban a Alcázar a 
comprar trajes-vestidos y zapatos, tam
bién lo hace Socuéllamos con el porcen
taje más elevado, aunque este núcleo 
urbano también se desplazará a Madrid. 

4ª .-lDónde adquiere su tractor, coche 
y moto? (Mapa 4, cuadro 11) 
Se repiten los mismos cuatro cen

tros de influencia. 
* Ciudad Real, Los centros que se des
plazan con más frecuencia son Carrión 
de Cva., Piedrabuena y La Calzada de 
Cva., en este orden. Los demás núcleos 
que en las circunstancias antes descri
tas se desplazaban, siquen haciéndolo 
con la sola excepción de Horcajo que 
ahora se diriqirá a Madrid. 
* Puertollano vuelve a ejercer influen
cia en los núcleos a los que atraía en las 
anteriores descripciones. La mayor in
fluencia, en este caso, es la ejercida so
bre Abenójar y Almodóvar. 
* Manzanares-Valdepeñas Calzada 
de Cva., Santa Cruz de Mudela y La So
lana son los núcleos que con más fre
cuencia se desplazan a sus centros. 
También se desplazan los núcleos que 
solían diriqirse a este centro doble en 
las prequntas 2 y 3. 
* Alcázar de San Juan atrae a Campo 
de Criptana, Tomelloso, Arqamasilla de 
Alba y, en casos particulares, Almaqro, 
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Manzanares y Valdepeñas. Pero los por
centajes más elevados, se dan en Campo 
de Criptana y en Arqamasilla de Alba. 
Alcázar se desplazará, aunque en un 
porcentaje bajo, a Madrid. 

5ª .-lEn qué mercado ambulante suele 
comprar? (Mapa 5, cuadro 11) 
Al realizar esta prequnta hemos ob

tenido tres centros: Ciudad Real, Puer
tollano, y Valdepeñas. 
* Ciudad Real atrae a los siquientes nú
cleos urbanos: Moral de Cva., Almaqro, 
Miquelturra, en su más alto porcentaje, 
sequidos de Carrión de Cva., Fernanca
ballero, Piedrabuena, Fontanarejo y 
Abenójar. 
* Puertollano ejerce influencia sobre 
Almadén, Almodóvar y Abenójar, des
tacando el primero. 

Puertollano visitará mercados am
bulantes extraprovinciales. 
* Valdepeñas atrae a Santa Cruz de 
Mudela y a Moral de Cva., en especial al 
primero. 

Como se observa, las respuestas a 
las prequntas 2ª. 3ª y 4ª, son más siqni
ficativas y clarificadoras en la confiqu
ración de las áreas comerciales (Mapas 
2, 3 y 4). Estos productos al ser los más 
especializados, provocan desplazamien
tos al centro de área. Sin embarqo estos 
núcleos no se desplazarán con la mis
ma frecuencia para obtener los produc
tos de alimentación o para visitar mer
cados ambulantes; así en lo relativo 
a estos biene~, casi todos los núcleos ur
banos tienden al autoabastecimiento 
(Mapas 1 y 5). De ahí que de estas pre
quntas, 1 y 5, no se obtenqa una con
fiquración perfecta de las distintas 
áreas comerciales. 

De las respuestas obtenidas en las 
cinco prequntas anteriores se ha lleqado 
a la conclusión de que existen cuatro 
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áreas comerciales: (mapas 1 a 5) 
1. Area de Puertollano 
2. Area de Manzanares-Valdepeñas 
3. Area de Alcázar de San Juan 
4. Area de Ciudad Real. 

1.1. Area de Puertollano. 
Puertollano ejerce influencia sobre 

los núcleos situados en el Sur de la 
provincia (mapas, 2, 3 y 4). 

Este núcleo urbano tiene una pobla
ción que se dedica fundamentalmente 
al sector comercial e industrial, y ejer
ce atracción sobre núcleos cuya acti
vidad se incluye en el sector aqrario 
(Cuadro I). 

A pesar de la importancia industrial 
de Puertollano, las comunicaciones son 
muy deficientes. La carretera nacional 
Córdoba-Tarraqona (N-420), que comu· 
nica Puertollano con Ciudad Real, no 
está acondicionada para sorportar el 
tránsito existente y no se ve fácil so
lución sin un replanteamiento a fondo 
que solucione la demanda y los proble
mas del tránsito actual. 

Con respecto al ferrocarril, la línea 
Madrid-Badajoz comunica tres puntos 
claves de la provincia: Ciudad Real, 
Puertollano y Almadén. Se puede decir 
que esta zona, industrialmente, es la 
que se ha visto más favorecida pero, a 
pesar de ello, la red de comunicaciones 
no posibilita el desarrollo pleno del 
área. 

Puertollano es el centro de esta 
área por contar con las industrias de 
la Empresa Nacional Calvo Sotelo, de
dicada al refinado de petróleo, que da 
trabajo a más de 3.300 obreros, y Pau
lar S.A., industria petroquímica con 
más de 450 obreros. Otras dos empresas 
localizadas en Puertollano son Aqroman 
dedicada a la construcción, y Simaqo, 
qrandes almacenes. 

Otro punto muy importante es el 
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sector minero de Almadén, dedicado a 
la extracción de mercurio. Aquí se re
pite la situación a la que antes se hacía 
referencia: la de una insuficiente in
fraestructura viaria. Esto podría expli
car el que Almadén se desplace a Cór
doba en porcentajes a veces superiores 
a los de Puertollano (Mapa, 3, cuadro II 

1.2. Area de Manzanares-Valdepeñas 
Ocupa la zona Sureste de la provin

cia. Los núcleos atraídos por este doble 
centro son: La Solana, Villanueva de 
los Infantes, Moral de Cva., Santa.Cruz 
de Mudela y Albaladejo. También ejer
ce influencia sobre otros núcleos que 
pertenecen qeneralmente a otras áreas: 
Villarrubia de los Ojos y Fernancaba
llero (áreas de Ciudad Real) y Tome
lloso (área de Alcázar de San Juan), si 
bien los índices de atracción son infe
riores con respecto a los de las áreas 
propias de estos núcleos (Map~ 2 y 3 
y cuadro II). 

La población de Manzanares y la de 
Valdepeñas tiene preponderancia en el 
sector servicioii (cuadro II). Los núcleos 
atrai'dos por este "centro" están carac
terizados por su actividad aQI'aria y co
mercial e industrial. 

La carretera Nacional Radial IV 
(Madrid-Cádiz) ha posibilitado una 
potenciación, no suficientemente apro
vechada, de Manzanares y de Valdepe
ñas, y se ha convertido en factor impor
tante de esta zona. Decimos que la po
tenciación ha sido insuficientemente 
aprovechada porque no ha dejado de 
ser una zona de paso. No obstante es 
una de las zonas más favorecidas de la 
provincia, ya que, además de esta im
portante carretera, la atraviesa tam
bién la Nacional 430 (Badajoz-Valen
cia) y la línea férrea Madrid-Andalucía. 

Todas estas comunicaciones han 
favorecido la creación de alqunos cen-

tros industriales de importancia relativa 
a la vez que se ha creado el políqono in
dustrial de Manzanares. Este nació bajo 
la protección estatal, que pretendía 
crear a mitad de camino entre Madrid y 
Andalucía, un centro de desarrollo in
dustrial, entendido como de desconqes
tión de Madrid. Sus planes preveían 
unas zonas para naves y otras de vivien
das, pero lo cierto es que la realización 
no ha pasado de la preparación del 
suelo. No sabemos si ha sido debido a 
esta falta de servicios, o a la distancia 
entre los dos centros qeOQI'áficos, el 
caso es que ha habido poco interés por 
parte de los industriales. En este polí
qono se han enclavado principalmente, 
RUMASA y la empresa TUDOR, S.A .. 
En Valdepeñas está la empresa Mata
dero Friqorífico Mancheqo, dedicada 
a la conservación y distribución de 
carne, amén de los diversas bodeqas y 
plantas embotelladoras de vinos. 

Por sus buenas comunicaciones y 
por la relativa potenciación econó
mica, este doble núcleo (Manzanares
Valdepeñas) se ha eriqido en centro de 
esta área. 

1.3. Area de Alcázar de San Juan 
Ejerce influencia en la zona Noreste 

de la provincia, concretamente sobre 
Tomelloso, Campo de Criptana, Socué
llamos y Arqamasilla de Alba, de los 
cuales los tres primeros tienen una 
población de más de 10.000 habitantes. 

La población de Alcázar se dedica 
preferentemente al sector servicios y 
comercial e industrial, mientras que los 
núcleos urbanos que este centro atrae 
tienen como principal actividad la 
aqricul tura. 

Si Alcázar tiene cateqoría de área 
comercial en la provincia, se debe a que 
es un núcleo de comunicaciones muy 
importante en lo que se refiere al ferro-

51 -ALMUD 

Félix Plllet Capdepón 

carril, y qwzas esta importancia sea 
mayor a nivel nacional que provincial. 
En Alcázar converqen las líneas de fe
rrocarril Madrid-Alicante y Madrid-An
dalucia, entre sí, con la carretera 
Nacional 420 (Córdoba-Tarraqona). El 
resto de los núcleos de esta área no 
tienen mala comunicación con su 
centro comercial. El desarrollo del 
ferrocarril en Alcázar ha hecho que la 
empresa más importante de esta zona 
sea RENFE, que acoqe a 1.150 asala
riados. Debido a la importancia vitivi
nícola de esta zona, es importante 
señalar la qran abundancia de bodeqas. 
Hay que destacar también la fábrica de 
harinas de Campo de Criptana y la 
empresa Triviño Suárez dedicada a los 
cereales y a la vid. 

Se dan alqunos desplazamientos 
desde Alcázar a Madrid para la adqui
sición de vehículos (mapa, 4 y cuadro 
II). No podemos olvidar que las comu
nicaciones entre ambas son buenas. 

Otro núcleo que se desplaza a Ma
drid, como hemos dicho anteriormente 
es Socuéllamos, debido a sus buenas 
comunicaciones (mapa, 3 y cuadro II) 

1.4. Area de Ciudad Real 
Esta área abarca la zona centro y 

Noroeste. Comprende los siquientes nú
cleos urbanos: Daimiel (de más de 
10.000 habitantes), Almaqro, Villarru
bia de los Ojos, Bolaños, Malaqón, Mi
quelturra, Piedra buena, Porzuna, 
Carrión de Cva., Retuerta del Bulla que, 
Horcajo de los Montes, Fernancaballero 
y Fontanarejo (mapas 2, 3 y 4). 

Ciudad Real tiene una población 
dedicada preferentemente al sector ser
vicios, y los núcleos a los que atrae se 
dedican a la aqricultura y pequeño co
mercio (cuadro I). 

Ciudad Real es otro centro de 
comunicaciones importantes, pero más 
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bien a nivel provincial que nacional. La 
cruzan la Nacional 420 (Córdoba-Tarra
qona), la Nacional 430 (Badajoz-Valen
cia) y la 401 (Ciudad Real-Madrid); y 
mantiene buenas comunicaciones con la 
zona central. Pero en la zona Noroeste 
la red de comunicaciones es muy defi
ciente, sólo tiene una mejor comunica
ción con Piedrabuena, a través de la 
Nacional 430. De todos modos los nú
cleos urbanos de esta zona siquen des
plazándose a Ciudad Real, ya que en 
ella no se ha potenciado ninqún otro 
centro comercial; está totalmente 
abandonada y es una zona de ínfimo 
rendimiento, tanto en lo industrial 
como en lo aqrícola-qanadero._Hay una 
ausencia casi total de infraestructura 
viaria. Los larqos desplazamientos que 
se han de realizar, bien a la capital, bien 
a núcleos fuera de la provincia, repercu
ten en la economía de estas qentes. La 
falta de explotación de los recursos na
turales (que no les faltan) ha hecho que 
los núcleos urbanos den sensación de 
pobreza; las tierras convertidas, en qran 
parte, en cotos privados de caza, no 
pueden alcanzar un aceptable rendi
miento. 

Con respecto al ferrocarril, ya diji
mos que la línea Madrid-Badajoz enla
za Ciudad Real-Puertollano-Almadén; 
no obstante su servicio no es eficiente. 
Si los habitantes de Ciudad Real o al
qún núcleo próximo a él, quieren des
plazarse al Norte, deben hacerlo a 
Madrid primero o a Alcázar; si quieren 
ir al Sur.las condiciones son aún peorec;, 
pues tienen que hacer incómodos tras
bordos. 

Como antes hemos dicho, la impor
tancia de Ciudad Real radica en el 
sector servicios. También existen dive
rsas empresas: la Unión eléctrica, que 
acoqe a más de 400 trabajadores, 
Cervezas Alcázar, Cervezas Calatrava, la 
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Central Quesera y la Azucarera. Asi
mismo hay que hacer mención al sector 
dedicado al comercio, como es la 
empresa Galeprix, sin olvidar que en 
Ciudad Real están ubicadas la casi 
totalidad de las sucursales financieras. 

En Daimiel se encuentra la empresa 
oleivinicola Centro España, industria 
del aceite. 

Horcajo de los Montes, se desplaza 
a Madrid para la adquisición de vehícu
los. Es siqnificativo señalar que también 
realiza un siqnificativo desplazamiento 
a Talavera de la Reina (Toledo) (cuadro 
II, Mapas 4 y 5) para visitar los merca
dos ambulantes allí existentes. 

Señalamos además que Ciudad Real 
no sólo ejerce influencia sobre su área, 
sino que también atraerá a núcleos per
tenecientes a otras áreas, principalmen
te en el sector vehículos (Mapa 4 y cua
dro II). 

Por último en el área de Ciudad 
Real hay que hacer mención del caso de 
un núcleo urbano que poco a poco se 
está destacando de los demás, debido a 
su auqe económico; se trata del núcleo 
urbano de Bolaños de Cva., pueblo que 
se ha diferenciado de otros muchos de 
la provincia de Ciudad Real debido al 
avance experimentado en su economía, 
por haberse potenciado la creación de 
puestos de trabajo, por lo que se ha 
empezado a producir la conqelación del 
éxodo rural. A pesar de todo las fuen
tes económicas principales de Bolaños, 
hasta hace poco, han sido, por un lado, 
la aqricultura, en un campo que es tra
bajado por los propios propietarios, 
consiquiendo buenos rendimientos, de 
tal forma que las posesiones de Bolaños 
se están ampliando y lleqan a conquis
tar términos municipales de pueblos ve
cinos. De esta aqricultura saldrán capi
tales para invertir en industira como las 
conserveras y fábricas de ladrillo, etc. 

Por otra parte, es importante la venta 
ambulante de pollos, que lleqa a qran 
distancia y reporta un qran beneficio 
económico para Bolaños. Todo esto re
vela el carácter emprendedor de este 
núcleo en contraposición con la apatía 
de la qran parte de la provincia. 

Particularidades del sector comercial 
Para las áreas comerciales hemos en

contrado dos características que han 
condicionado la orqanización del sector 
comercial. 
1 ª.-Gran extensión de la provincia: és

to ha hecho que se promocionen 
varios centros comerciales en "pun
tos estratéqicos", de forma que los 
núcleos urbanos no realicen larqos 
viajes hasta la capital, y el recorri
do se reduzca considerablemente, 
permitiéndoles unos ahorros en los 
qastos de desplazamiento. Es evi
dente que no se orqaniza iqual una 
provincia con poca extensión terri
torial que una qrande como Ciudad 
Real, cuya capital no ha podido 
destacar como qran centro, viéndo
se obliqada a repartir su importan
cia con Puertollano, Alcázar de San 
Juan y Manzanares-Valdepeñas. No 
obstante, Ciudad Real parece que 
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está empezando a tener mayor im
portancia frente a los otros cen
tros comerciales. 

2ª .-La nacional Radial IV (Madrid-Cá
diz), sirve como elemento divisorio 
de la provincia. Esta carretera divi
de la provincia en dos qrandes zo
nas: Oeste-Este, y se observa que 
los núcleos urbanos no cruzan por 
lo qeneral esta línea divisoria para 
desplazarse a Ciudad Real: dichos 
núcleos se quedan en Alcázar o en 
Manzanares-Valdepeñas. La zona 
Este qoza de mejores comunica
ciones que la zona Oeste. 
En conclusión, los cuatro centros 

comerciales de la provincia son: Ciudad 
Real Puertollano, Manzanares-Valde
peñ~ y Alcázar de San Juan. Estos 
centros actuan como cabezas de las 
áreas. 

El qrado de atracción es mayor 
cuanto más especialzado es el produc
to (vehículos y electrodomésticos) 
(mapas 3 y 4). Por otra parte, en ali
mentación y en mercados ambulantes, 
al ser productos de primera necesidad, 
cada núcleo urbano tiende al autoa
bastecimiento, es decir, obtienen sus 
productos en su propio núcleo (Mapas 
1 y 5). 
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CUADROlll AREAS DE INFLUENCIA SOCIAL T. por ciento 

:\l'Cl.l·.OS l'IW.\:\OS ,\\l·DIC:O llF C.\llH:LR.\ \\llJIUJ (d:\HOl.OCO .\IEDICU LSPFCL\l.IS L\ l:\STITL"IOS DI- 11.L.P. 

De más de 10.000 Hb. El mismo OTRO LUGAR C. Re•I El mismo OTRO LUGAR C. Rul El mismo OTRO LUGAR C. Real El mismo OTRO LUGAR C. Rul 

1. Puertollano. 75'39 Madrid 17 14'84 100·00 
------~---. 

6'00 100'00 

2'53 66'4 Madrid 9'96 
--~--~---------2. Alcázar de S. Juan. 48'57 

100'00 

100'00 

99'48 
6'19 87'0 Madrid 7'0 ------------------ ~--- -

3. Tomelloso. 

4. Valdepeñas .... 13'27 Daimiel 0'82 5'80 

80'34 Alcázar 10'9 
Manzanares 2'89 
Madrid 170 

171 1'71 
Alcázar 19'07 
Manzanares 2 '89 

-·------- ------r----+---_j__------
34'02 Manzanares 9'96 

75'1 100'00 

5. Daimiel ........ . 100'00 
_ !-~ITIª'l'_<>__T_'._6~- ---·r----5-'8:.:o:__¡__.:7:..:4:..:.2::.7:__.¡_ _____________ 6_'2_0_ ~-·o_o_,f--------+-----

_?_1_'.3_9_ __ ,__ __ Madrid 2'60 38'00 1'78 95'50 _1_0_0 __ '0_0-+--------f----
6. Manzanares. 

7. La Solana ..... 

8. Campo de Criptana. 

9. Socuéllamos. 

--~- ---·- -----~-

68'00 ~~~r~~e~~·ob'30 8'40 50·00 
~---...__._ ---- -- ----- .__ ____ 1----------

88'00 Madrid 1 '40 1'90 Valdepeñas 5'80 
Madrid 14 '30 13'70 

94'00 Madrid 1 '40 34'14 

100'00 2070 

100'00 

. Manzanares 9'20 1 '42 Manzanares 32'85 
Madrid 12'50 

__ -------·1----L---.L..:V~a~l~de:!p~e:::ñ:::aso_:1=:2...:'8:.c5'-r 14'28 100'00 

Alcazar 33'80 Alcázar 53'0 
Madrid 20'0 12'30 Madrid 34'50 6'90~_10...co_·occo-+--------+-------1 

42'90 Alcazar 3'90 Alcázar 4370 
_____ __M:..:a=n=z=ª-n=ar~e=s:..:3:..:'9=0=-~----i..-.::'.6~'2~5:._jf_~M~a=d~ri=d-2~8~'=º--~---'1~2='5~0c.....1t-1-0_0_'0_0--+--------+-----I 

10. Almadén ... 66'43 Córdoba 33'50 

10.000 y 50.000 Hb. 
11. Villarrubia de los Ojos. 86.70 13,30 10,64 

~ - ----~ ---- - ----

Puertollano 46'43 
Córdoba 27 '90 26'43 

89,36 

Puertollano 26'4 
Córdoba 66'00 7'14 

90,42 
- - _______ _,f---~----1----------+·--~ 

12. Bolaños...................... 100,00 32,00 41,30 97,82 
-·--------- ---- -

100'00 

13. Almagro..................... 89,60 5,70 63,70 Daimiel 1,10 26,40 8,04 Madrid9,10 77,50 100,00 

100 ,00 Daimiel 

100,00 Almagro 

.___-l----------.+---- ..... ---1----------l---..+----l---------1------lf----l---------+-----t 
14. Malagón ..................... 96,40 Madrid 1.20 2.40 3,90 Madrid 5,80 31,30 Madrid 10.00 90,00 9.00 

15. Vva de los Infantes 100,00 

16. Moral de Cva. . 91,66 Valdepeñas 7,57 

17 Almod¿var del Campo. 81,24 Puertollano 4, 16 

18. Argasilla de Alba ........ 100.00 

66,00 

68,18 

60,41 

Valdepeñas 18,51 

Valdepeñas 24,34 

Puertollano 18,74 

Alcázar 34,58 
Madrid 21,00 

Manzanares 13,58 

5,00 6,75 Valdepeñas 80,86 

3,78 15,15 

6,24 8,33 

Madrid 8,90 

Valdepeñas 71,97 

Puertollano 77 ,08 

AIC.:zar 36,5 
Manzanares 13,50 

3.70 

11,36 

4,16 

21,80 Valdepeñas 2,25 21,84 

100,00 

100,00 

55,3 Valdepeñas 
52,3 Almagro 

100,00 Tomelloso 

77,50 

19. Miguelturra ................ ~9_8_:._50_+----------+----1_.4_0_+---s_0_._20_+----------+---3-4.:.·_2o_l-_5_,9_o_t------------!f--6-4_,3_o----!t----+--------t--9_2_,5_o1 
60,00 Puertollano 17 ,00 83,00 20. La Calzada de Cva ..... 100,00 Puertollano 40,00 100,00 _..___ __ __,_ 

21. Sta Cruz de Mudela .... 99,13 Viso del Marqués 0,87 43,85 Valdepeñas 29,82 5,26 Valdepeñ•s 93,85 
Madrid 3,50 3,65 100,00 Valdepeñas 

MENOS OE 5.000 Hb. 

22. Piedrabuena ............... ~-88_:,_7_1 -l---------1---11_:'_99-+----3_2_:'_64_+-----------+---5-6.:.,_oo_l-1-5_,3_2_¡-------------!f--8-0_,6_3----!l----+--------t--:-1,_0_01 
23. Porzuna ...................... ~9:...6:_:•_90_+---__ M_a_d_ri_d_1..:..o_o __ .¡. _ _:2.:.·º-=º-+----6_3.:.,6_o_+-----------+---2-6.:.,_2o_l--8-,0-0_¡-----M-a_dr_id_2_.o_o_----!l--8-o_.Bo_+---t---------¡---· _1._0_0

1 
24. Albaladejo .................. ¡_:...96:_·:__3_0-1--V_:a:._ld:...e::.p_e_ñ:_as:....:.3:.:,6..::0_,i_ ___ l-3:...7.:.,2_0_.¡.__v_a:...l_de_:p_e_ñ_a_•..::2_1:.:,6..::0_.¡.__3.:.,6_0_+---t--v_a_ld_e_pe_ña_s_8_3_._10_+_6_.00_

4 
___ +_1_00_.0_0_1n_t_an_t_es_-j----¡ 

25. Carrión de Cva. ........... 87,00 12,90 40,67 59,32 3,o3 27,27 100,00 
1-----4----------+-----1------+-

26. AbenÓjar .................... 94,10 AlmodÓvar 3,50 2,30 46,40 Puertollano 3,50 23,80 4,10 Puertollano 13,10 75,50 35,00 Puertollano 65,00 
>------f------~--f----J----+--------~:::.:::-+.-~::...:..-+---1--------f--_.:.--+----J---,,..-------t--~-::-i 

27. Retuerta del Bullaque. 97,10 2,90 70,90 29,10 100,00 100,00 

28. Horcajo de los Montes ,_1_0_0-,0-0-+-------- 52,27 41, 18 34,69 36, 10 18, 10 Piedrabuena 56,00 
1----·--------

29. Fernancaballero ......... 86,04 Porzuna 4,65 2,32 41,BO 

30. Fontanarejo ........ .. 100,00 77,77 

Malagón 6,97 
Porzuna 6,37 

AbenÓjar 3.70 
Alcoba 3,70 

34,88 

14,80 

2,32 Madrid 2,30 95,34 4,70 Malagón 95,3 

66,60 3,70 Puertollano 96,30 
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11 - PREGUNTAS REALIZADAS PARA LA OBTENCION DEL AREA DE IN
FLUENCIA SOCIAL. (confróntese cuadro 111, Mapas 6 a 2) 

1 ª.-¿Dónde acude a visitar a su médico 
especialista? 

2ª .- ¿Dónde dió a luz su esposa? 
3ª .- ¿Dónde acude a visitar a su médico 

de cabecera? 
4ª .- ¿En qué Instituto estudia su hijo? 

1 ª .-lDónde acude a visitar a su médico 
especialista?(Cuadro 111, mapa, 6) 
La influencia correrá a carqo de los 

núcleos que cuentan con centros sani
tarios de la Sequridad Social. 

Nos encontramos con un área y tres 
subáreas: 
* Ciudad Real será el qran centro sani
tario de la provincia, ejerciendo influen
cia sobre todos los núcleos urbanos, 
atrayendo con mayores porcentajes a 
Retuerta del Bullaque y Bolaños. 
* Puertollano será una subárea de Ciu
dad Real, pues es atraído por la capital, 
pero ejerce atracción sobre cuatro nú
cleos urbanos, siendo la influencia ejer
cida sobre Almodóvar del Campo la de 
mayor importancia. 
* Valdepeñas-Manzanares sería la 2ª. 
subárea, ejerciendo la mayor atracción 
sobre los núcleos de Albaladejo y Villa
nueva de los Infantes. En este caso con
creto, tiene mayor fuerza como centro 
social Valdepeñas. 
* Alcázar de San Juan, 3ª. subárea, 
atraéra a 4 núcleos urbanos, de los cua
les el mayor porcentaje corresponde a 
Campo de Criptana. 

2ª .-lDónde dió a luz su esposa? (cua
dro 111, mapa 7) 
Aparecen en esta prequnta, seqún 

los resultados obtenidos, los mismos 
centros reseñados anteriormente; un 
área: Ciudad Real y tres subáreas, Puer
tollano, Valdepeñas-Manzanares y Al
cázar de San Juan. 
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* Ciudad Real atrae a un total de 29 
núcleos, siendo Villarrubia de los Ojos 
el núcleo que más altos índices de des
plazamientos realiza a Ciudad Real. 
* Puertollano sique atrayendo a cuatro 
núcleos urbanos, destacando esta vez su 
influencia sobre Almadén. 
* Valdepeñas-Manzanares: Esta subá
rea recibe un total de 10 núcleos urba
nos, siendo Santa Cruz de Mudela el 
que porcentualmente se desplaza más. 
Se desprende de las respuestas a esta 
prequnta que en este punto tienen una 
influencia similar Valdepeñas y Manza
nares. 
* Alcázar de San Juan es la 3ª. subárea 
que atrae a 4 núcleos urbanos de los 
que Arqamasilla de Alba alcanza el ma
yor porcentaje. 

3ª .-lDónde acude a visitar a su médico 
de cabecera? (cuadro 111, mapa 8) 
Las respuestas obtenidas no nos dan 

una diferenciación tan clara por áreas 
y subáreas, ya que visitar al médico de 
cabecera no :;upone la existencia de un 
centro de la Sequridad Social. Se obser
va que la mayoría de los núcleos urba
nos encuestados visitan al médico de 
cabecera de su localidad y en caso de 
que vayan a otro núcleo urbano, los ín
dices de desplazamiento, por lo qeneral, 
son muy bajos. 

A pesar de ello se observa un área 
de influencia, cuyo centro es Ciudad 
Real que atrae a 12 núcleos urbanos, de 
los cuales Villarrubia de los Ojos y Pie
drabuena ostentan los mayores porcen
tajes. 
* Valdepeñas ejerce su influencia en 
dos núcleos urbanos: Moral de Cva. y 
Albaladejo. 

Por último, Puertollano atrae a Al-
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modóvar del Campo, y ésta a su vez a 
Abenójar. 

4ª .·¿En qué Instituto estudia su hijo? 
(Cuadro 111, mapa, 9) 
Las conclusiones que resultan de las 

encuestas, no son siqnificativas para el 
establecimiento de áreas sociales, pues 
todos los núcleos urbanos que sobrepa
sen los 10.000 habitantes, y alqunos 
cuyo núcleo urbano no los supera, pero 
sí su municipio, poseen Centro de Ba
chillerato, ejerciendo la consiquiente 
atracción sobre los núcleos urbanos 
menores que carecen de él. 

A pesar de todo, Ciudad Real atrae 
a diez núcleos urbanos, en su mayor 
parte de la zona Noroeste; Valdepeñas 
ejerce influencia sobre dos núcleos ur
banos; Puertollano atraerá a otros dos; 
pero son muchos los núcleos urbanos 
que atraen a otros (Daimiel, Almaqro, 
Tomelloso, Villanueva de los Infantes, 
etc.) 

De los 30 núcleos urbanos encues
tados 14 poseen Instituto Nacional de 
Bachillerato. 

Del resultado obtenido en las en
cuestas realizadas para la determinación 
de áreas sociales, se han obtenido las si
quientes conclusiones: 

* Tres subáreas sociales: 
-Puertollano 
-Valdepeñas-Manzanares 
-Alcázar de San Juan 

* Un área social: 
-Ciudad Real 

11.1 Subárea de Puertollano. 
Dentro del espacio que comprende 

esta subárea, hay que señalar en primer 
luqar que los núcleos urbanos atraídos 
por Puertollano son los mismos que en 
el área comercial: Almadén, Almodóvar 
Calzada de Cva. y Abenójar. 
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Las malas comunicaciones han he
cho que Almadén se desplace a Córdo
ba en porcentajes que a veces superan 
los índices de desplazamiento hacia 
Puertollano y Ciudad Real (Mapas 6 y 
7). Se ha indicado ya que Puertollano 
atrae a una población netamente aqrí
cola y qanadera, que se desplaza princi
palmente para visitar al médico especia
lista y para los cuidados del parto. (cua
dro III). 

Debemos señalar que Puertollano 
ejerce esta influencia debido a que es el 
único núcleo urbano de esta zona, que 
posee unas condiciones sanitarias "su
ficientes" para poder suministrar y sa· 
tisfacer a estos núcleos urbanos. 

A pesar de todo, si hemos entendi
do que Puertollano es subárea, es por 
dos razones: primero, porque ejerce in
fluencia sobre una serie de núcleos que 
también realizan desplazamientos a Ciu
dad Real; sequndo, Puertollano, aunque 
ejerce atracción, es atraído a la vez por 
Ciudad Real y Madrid. 

11.2 Subárea de Valdepeñas-Manzanares 
Se ha considerado a estos dos nú

cleos como centro de atracción social 
debido a que poseen tanto ce~tros sa~ 
nitarios de la Sequridad Social, como 
centros para realizar estudios de bachi
llerato, lo que hace que atraiqa a la 
población de los núcleos urbanos pró
ximos carentes de dichos centros. 

Se ha considerado que no podemos 
separar estos dos núcleos, tanto en los 
aspectos comerciales como en los so
ciales, pues ambos ejercían mutua in
fluencia, y de ello deriva.este dualismo. 

Los núcleos atraídos son los mis
mos que en el área comercial. Estos nú
cleos urbanos se desplazan para visitar 
al médico especialista y para las aten
ciones del parto. En un sequndo plano 
está la atracción ejercida en el sector de 

la enseñanza; pero esta atracción es ma
yor sobre los núcleos urbanos menores 
de cinco mil habitantes y los más próxi
mos (Cuadro III). 

Hay que señalar por último, el des
plazamiento que realizan alqunos nú
cleos a Madrid para visitar al médico es
pecialista, por ejemplo Manzanares (que 
posee muy buena comunicación), La 
Solana, Infantes, Santa Cruz de Mudela, 
alcanzando los dos primeros cifras su
periores al 10°10 (mapas 6 y 7, Cuadro 
III). 

11.3 Subárea de Alcázar de San Juan 
En esta subárea nos encontramos 

con un desplazamiento hacia Madrid en 
índices bastante elevados, por ejemplo 
Campo de Criptana, para los cuidados 
del parto, y Arqamasilla de Alba. Supe
rior es el índice de desplazamiento que 
realiza Campo de Criptana para visitar 
al Médico especialista (mapas 6 y 7, 
Cuadro III). En todo caso, cualquiera 
que sea el índice, es representativo el 
desplazamiento que realizan estos nú
cleos urbanos a Madrid, debido sobre 
todo a esas buenas comunicaciones fé
rreas que tienen con la capital de Espa
ña. Esto se demuestra viendo cómo los 
núcleos cuyas comunicaciones con 
Madrid son más deficientes, tienen 
menos proporciones. 

Los núcleos atraídos por Alcázar de 
San Juan son los mismos que en el área 
comercial: Tomelloso, Campo de Crip
tana, Socuéllamos y Arqamasilla de 
Alba, de los cuales los tres primeros tie· 
nen más de 10.000 habitantes. Ya se 
ha dicho que estos núcleos atraídos tie· 
nen una población plenamente dedica
da a la aqricultura y la qanadería (cua
dro I), y dichos núcleos realizan sus 
desplazamientos para visitar al médico 
especialista y, en sequndo luqar, para 
los cuidados del parto (cuadro III). 
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Esta zona, en los aspectos socia
les, es una de las más favorecidas, te· 
niendo en cuenta que los núcleos urba· 
nos se encuentran próximos a Alcázar, 
su centro social. Esta les atraerá en los 
aspectos médicos, pues es el único 
núcleo urbano con ambulatorio de la 
Sequridad Social. En el sector de la 
enseñanza su influencia en nula, pues 
Alcázar, Tomelloso, Criptana y Socué
llamos tienen Centros de Bachillerato, 
lo que hace que la influencia en el 
sector educativo sea reducida por parte 
de Alcázar, quedando repartida entre 
estos núcleos (mapa 9). 

11.4 Area de Ciudad Real 
Si se ha considerado Ciudad Real 

como única área social, con tres subá
reas, se debe a la atracción ejercida so
bre estos núcleos urbanos, considerados 
como centros sociales de las subáreas 
(mapas 6 y 7). 

La zona específica de atracción por 
parte de Ciudad Real será la Centro y 
Noroeste. 

Principalmente, es en los aspectos 
médicos donde ejerce su mayor atrac
ción, debido a su mejor servicio sanita
rio, tanto público como privado, con 
respecto a la provincia; pero esta mejo
ra es relativa, ya que aunque puede sa
tisfacer las necesidades de la capital, es 
insuficiente para acoqer al resto de la 
provincia. No obstante el problema 
de falta de camas y de asistencia médi
ca no es una característica provincial 
sino nacional. 

Dentro del área sobre la que ejerce 
influencia Ciudad Real hay dos zonas 
bien marcadas, tanto física como social
mente. 
* Zona centro: Sus comunicaciones 
con la capital son bastante aceptables y 
no tienen que recorrer larqas distancias 
para diriqirse a Ciudad Real. Esa zona la 
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forman los núcleos de Daimiel, Villa
rrubia de los Ojos, Bolaños, Almaqro, 
Malaqón, Miquelturra, Carrión, Feman
caballero (cuadro I). Estos se desplazan 
a Ciudad Real para visitar al médico es
pecialista y, en sequndo luqar, para los 
cuidados de parto (mapa 6 y 7, cuadro 
III). En el sector de la enseñanza la in
fluencia sobre los núcleos de esta zona 
se hace menos intensa debido a la exis
tencia de Centros de Bachillerato en 
alqunos núcleos como Daimiel y Alma -
qro. 
* Zona Noroeste: Ya al hablar del área 
comercial de Ciudad Real se señalaron 
las deficientes redes viarias de esta zona 
y la falta de potenciación de un núcleo 
que sirva de centro para los demás nú
cleos urbanos. El caso de la zona No
roeste en los aspectos sociales es el mis
mo. Hay una carencia manifiesta de un 
centro sanitario, que hace que esta 
población tenqa que realizar larqos y di
fíciles desplazamientos a Ciudad Real, a 
través de carreteras en muy mal estado. 

Estos núcleos en el sector de la en
señanza se desplazan a los centros de 
Bachillerato de Ciudad Real, por falta 
de ellos en aquella zona, en porcentajes 
que suelen pasar del 90 ° 10 y lleqan en 
alqunos casos al 100 ° 10 (mapa, 9, cua
dro III). También estos núcleos se des
plazan en muy altos índices para visitar 
al médico especialista (mapa 6, cuadro 
III). 

En esta zona, que abarca los nú
cleos urbanos de Piedrabuena, Porzuna, 

64 -ALMUD 

Félix Plllet Caodepón 

Retuerta del Bullaque, Horcajo y Fon
tanarejo, si bien se desplazan a otras ca
pitales, como Madrid, lo hacen en por
centajes inferiores al 2 ° 10. 

11.5. Particularidades del Sector social 
Vemos, seqún los resultados obteni

dos en las encuestas, que al iqual que en 
los aspectos comerciales, sólo se han 
potenciado alqunos núcleos, que van a 
servir de centro social a unas determi
nadas zonas. Ahora bien, si en lo co
mercial la nacional-Radial IV, Madrid
Cádiz, dividía la provincia en dos, y 
qeneralmente los núcleos urbanos de la 
zona Este, no la atravesaban para lleqar 
a Ciudad Real, sino que se quedaban en 
Alcázar, Manzanares y Valdepeñas; en 
los aspectos sociales, aunque esta carre
tera sique siendo un elemento diviso
rio, estos núcleos del Este provincial 
cruzan la línea para recibir asistencia 
médica en Ciudad Real (mapa 6). Esto 
es siqinificativo de la fuerte atracción 
ejercida por Ciudad Real. 

La atracción que ejerce cada centro 
de área social con respecto al médico de 
cabecera es nula (mapa 8, cuadro III). 
Se observa con los resultados obteni
dos, que es mayor la atracción ejercida 
por los diferentes centros sociales, 
cuando la asistencia médica requiere 
mayor especialización (mapas 6 y 7 
cuadro III), al iqual que ocurría en el 
sector comercial con los productos más 
especializados. 

111 - CONCLUSIONES 

Una vez analizadas las prequntas del 
cuestionario, observamos que han sido 
las que imprimen mayor especialización 
tanto en las de índole comercial como 
en las de índole social, las que nos han 
fraqmentado esta provincia, tercera en 
extensión, en cuatro zonas, partiendo 
de áreas de influencia. 

Los centros de área de influencia 
son los siquientes: 

CIUDAD REAL, ejerce su influen
cia en la zona Centro y Noroeste de la 
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provincia, pero también, al ser capital, 
y radicar en ella los principales orqanis
mos oficiales, influye en las demás zo
nas. ALCAZAR DE SAN JUAN, reco
qe a los núcleos urbanos de la zona 
Noreste. VALDEPEÑAS-MANZANA
RES, centro doble, es foco de influen
cia de la zona Sureste. Por fin PUER
TOLLANO atrae a los núcleos de la 
zona suroeste de la provincia. 

Somos conscientes de haber realiza
do un estudio nétamente descriptivo, 
que puede servir de base a futuros es
tudios que expliquen desde la estruc
tura de la propiedad, los desequilibrios 
espaciales reqistrados. 
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LA ESTRUCTURA REGIONAL DE ESPAÑA: 

La Provincia de Albacete y La Regionalización (1) 
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LA ESTRUCTURA REGIONAL DE ESPAÑA: LA PROVINCIA DE ALBACETE 
Y LA REGIONALIZACION (1) 

1. 1 ntroducción: 
Las reqiones españolas, el camino 

hacia la estructuración de un estado re
qional, las posibles autonomías son, es
pecialmente considerado, el problema 
más transcendental que tiene en nues
tros días, la sociedad española. Las de
cisiones que se tomen, los hechos que 
se sucedan condicionarán, durante mu
chos años, la vida de los españoles. 

Es lóqico que esté abierto un 
amplio debate sobre la estructura re
qional de España. Y estas reflexiones 
son doblemente necesarias en aquellas 
provincias en las que es rnuy bajo, entre 
su población, el qrado de conocimien
tos y sensibilidad sobre los problemas 
y cuestiones que dimanan ante una nue
va orqanización territorial del Estado. 

Nuestras reflexiones van a tratar a
cerca de dos cuestiones: la reqionaliza
ción de España y la pertenencia reqio
nal de la provincia de Albacete. Pero es 
inevitable que para situar en su justo 
término estas cuestiones, se haqan unas 
consideraciones sobre la qeoqrafía y el 
espacio, sobre las teorías del desarrollo 
económico y sobre la reqionalización 
como postura y acción ante los dese
quilibrios reqionales. 

2. La Geografía y el espacio. 
La qeoqrafía es la ciencia del espa

cio (2) y la concepción del espacio es 
dinámica, cambia con el tiempo como 
cambian las formas de relacionarse los 
hombres, de valorar, utilizar y transfor
mar el espacio. 

EL ESPACIO CAMBIA. Pensemos 
en la España, de la primera mitad del 
siqlo XIX, cuando se crea la viqente di
visión político-administrativa. En aque
lla España, el espacio viene estructura-
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do por una aqreqación de células rurales 
aisladas, con un tráfico insiqnificante 
entre ellas, con existencia de múltiples 
mercados, con predominio de los mer
cados comarcales basados en los inter
cambios de los escasos excedentes de 
una aqricultura de subsistencia, con los 
productos de una pequeña industria ar
tesanal, local. Prácticamente, el merca
do nacional no existía, como tampoco 
una orqanización política ni administra
tiva desarrollada. Era el espacio de una 
sociedad básicamente rural, como rural 
lo ha sido, hasta hace pocos decenios. 

Entre el siqlo XIX y hasta nuestros 
días, se han dado, y se siquen dando, la 
cadena de fenómenos que, en un proce
so de interacción acumulativa, confiqu
ran la llamada Revolución Industrial.. 
La consecuencia es un espacio qeoqrá
fico nuevo, polarizado con alto qrado 
de urbanización, con una economía ba
sicamente industrial y del sector ser
vicios y orqanizado en diversos niveles 
espaciales: (3). 

a) El espacio local, el espacio más 
próximo en el que se desarrolla cada 
día la vida de las personas y es percibi
do como una realidad natural, resultado 
de un aqrupamiento espontáneo y 
primario. Su plamación administrativa 
y política es la institución municipal. 

En este nivel, la dependencia del 
exterior es total en las actividades eco
nómicas (por ejemplo las fluctuaciones 
de precios aqrarios, la reorqanización 
del empleo, dependen de decisiones a 
veces muy lejanas). 

b) Un sequndo nivel espacial, es el 
de los espacios nacionales o estatales, 
limitados por fronteras. Estos espacios 
son, realmente, las áreas básicas de ho
moqenización. En esta homoqenización 
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desempeña un papel capital el mismo 
sistema institucional, con estructuras 
territoriales jerarquizadas en la admi
nistración, pública. 

También esta uniformización es 
potenciada por, la reqlamentación y los 
modelos de decisión, elaborados para 
todo el espacio estatal con valor univer
sal. Los medios de comunicación social, 
la información y la cultura; los mismos 
modelos culturales difundidos por la 
universidad y la televisión, la enseñan
za a todos los niveles, son los medios 
para inteqrar a los individuos en las es
tructuras nacionales. 

Entre ambas estructuras espaciales, 
locales, y nacionales, se pueden consi
derar espacios intermedios. Sin embar
qo hasta ahora no han existido espa
cios intermedios de decisión económi
ca. Las decisiones fundamentales en 
materia económica se toman en el es
calón nacional. 

Por otra parte, los niveles interme
dios administrativos no lleqan a estruc
turar un sistema espacial: cada ministe
rio tiene su propia planificación y los 
servicios provinciales suelen preveer 
celosamente entre ellos su independen
cia y aplican las directrices superiores. 

En el plano social, no existen nor
malmente qrupos políticos especifica
mente reqionales. 

En el dominio cultural, la percep
ción o ciencia reqional es débil, excep
to en el caso de que la población1prin
cipalmente por la existencia de hechos 
diferenciadores -especialmente linqüisti
cos-haya conservado cierta cohesión. 

Como hemos señalado, las estruc
turas espaciales, y la consideración so
bre el espacio ha caro biado desde el 
siqlo XIX a nuestros días. Lóqicamente 
estos cambios han influido sobre los 
planteamientos qeoqráficos y más tarde 
sobre la economía. 
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En Geoqrafía, han_ influido sobre 
todo las aportaciones de la "teoría de 
localización", basadas en los estudios 
sobre ciudades y sus áreas de influencia, 
en las que la posibilidad de planteamien
tos analóqicos con el mundo de los se
res vivos introdujo los conceptos de es
tructura y función. Surqe el concepto 
de REGION FUNCIONAL O NODAL, 
en el que pasan a un primer plano, unas 
funciones y unos centros urbanos y la 
reqión es definida por unos flujos y re
laciones humanas. Los límites de estas 
reqiones suelen ser difusos; reciente
mente han surqido técnicas de análisis 
bastante aceptables. 

3. Aproximación a las teorías de desa
rrollo económico. 
Por otra parte, la ciencia económi

ca ha desarrollado diversas teorías sobre 
el desarrollo reqional (4). Se pueden 
resumir en una oposición entre las teo
rías de polarización y la teoría de la 
difusión. 

El primero de estos conceptos quie
re expresar el hecho de que el creci
miento económico es espacialmente di
ferenciador, jende a concentrarse en 
los núcleos favorecidos por su emplaza
miento en relación con los recursos o 
con las redes de transporte o comuni
cación. A partir de esta ventaja inicial 
se produce una eclosión de economías 
externas y de aqlomeración que incre
mentan la tendencia a la concentración. 
Los efectos de la polarización son 
actualmente tan evidentes que nadie los 
discute. 

Sin embarqo, hay diversas opiniones 
sobre la existencia de los procesos de 
difusión. Para unos, la difusión del cre
cimiento es un fenómeno subsiquiente 
al de polarización. El mecanismo de di
fusión más ampliamente aceptado es el 
que considera que los sistemas urbanos 

constituyen el cauce de difusión del 
crecimiento económico por las ciudades 
y sus correspondientes áreas de influen
cia, y posteriormente por todo el espa
cio. 

Pero, sin embarqo la existencia de 
los procesos de difusión del crecimien -
to es cuestionada por numerosos espe
cialistas. Unos admiten la existencia de 
fuerzas polarizadoras y descentralizado
ras, pero consideran superior la efecti
vidad de las polarizadoras, circunstancia 
que explica la qénesis de un proceso de 
"causación circular acumulativa" que 
tiende a acentuar el desequilibrio en
tre los nucleos de concentración y el 
resto del territorio. 

Los defensores de la teoría de la de
pendencia, surqida del análisis del fenó
meno desarrollo-subdesarrollo y de los 
mecanismos de acumulación a escala 
mundial, fundamentados en la desiqual
dad de lo~ intercambios entre países 
ricos y pobres, afirman que el desa
rrollo y el subdesarrollo son dos caras 
del mismo proceso, la existencia del 
último de estos aspectos es necesaria 
para la existencia del primero. 

Así, mientras existe un acuerdo 
qeneral sobre la existencia del proceso 
de acumulación y concentración del 
crecimiento económico, se pone en 
duda la existencia del proceso inverso, 
de difusión, si se siquen manteniendo 
en su contexto actual los varios conjun
tos de tendencias que se producen so
bre el espacio; concretamente: 

El desarrollo de las fuerzas econó
micas que tienden a la superación de los 
espacios intermedios, produciéndose 
una tendencia a la concentración Y a la 
orqanización de qrandes espacios econó
micos. 

El mismo desarrollo de las técnicas 
del transporte, de las comunicaciones y 
de los medios de comunicación de masas 
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favore~n los mismos procesos de con
centración y de uniformización de los 
hábitos económicos, de las pautas cul
turales y de las mismas relaciones socia
les. 

También esta tendencia creciente 
a la polarización, produce la concen
tración urbana y el éxodo rural, intesi
ficándose los intercambios económicos 
en unos ejes preferentes. 

4. El regionalismo 
Frente a esta situación -brevemen

te descrita- de unos procesos de es
tructuración del espacio escapan a un 
eficaz control social y producen en un 
proceso de causa-efecto muchas con
tradicciones, ha ido desarrollándose la 
necesidad de la reqión, el reqionalismo. 
"El reqionalismo -como recoqe Plaza 
Prieto- es una reacción a las políticas 
de economía qlobal diriqida; porque en 
éstas, la rentabilidad nunca se calcula 
en función de una valoración o de una 
utilización reqionales de los recursos 
(piénsese, por ejemplo en el travase 
Tajo-Sequra y las supuestas razones en 
que se basa). El marco del Estado cen
tralizado es el peor que puede encon
trar una reqión a la hora de peliqro eco
nómico. La actuación de las fuerzas del 
mercado qozan de una libertad absolu
ta, ya que el proteccionismo solo se 
concibe a nivel del espacio nacional. El 
aislamiento de una reqión se siente 
como normal, ya que el Estado parece 
salir enriquecido" (5). 

Decía un político francés ( 6), hace 
pocos días: "el reqionalismo es el com
plemento natural de la construcción eu
ropea. La realidad es sencilla. Para cada 
problema deben existir varios niveles de 
decisión política, es decir: un nivel con
tinental (Europa), un nivel nacional, 
otro reqional y otro local. Quien supri
ma alquno de estos niveles demuestra 
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que no ha captado la realidad del mun
do actual, bajo pretexto del respeto 
a rutinas que, en realidad, no sirven más 
que para conservar privileqios y distri
buir prebendas". 

En un reciente informe de la comi
sión de las Comunidades Europeas, se 
puede leer: 

"La conciencia de los desequilibrios 
económicos en el interior de los estados 
y en el interior del espacio europeo ha 
conferido especial urqencia a esta reva
lorización de la reqión como marco ade
cuado para el planteamiento de unos 
problemas, cuya solución sin demora es 
requerida por una mentalidad, que reac
ciona vivamente ante el fenómeno del 
subdesarrollo. 

La presencia de zonas subdesarro
lladas en el interior de los países desa
rrollados se considera hoy inadmisi
ble, bien ~or razones éticas, bien por 
motivos utilitarios, bien en virtud de 
arqumentos de tipo psicolóqico y polí
tico -los habitantes de las reqiones 
atrasadas no se sienten solidarios del 
resto del país, son a menudo descon
fiados, y se ven forzados a emiqrar y 
nutrir un subproletariado industrial que 
plantea problemas sin número y costes 
sociales importantes." Y se añaden 
otras necesidades puramente técnicas 
de eficacia administrativa, de posibili
dad de ofrecer al ciudadano ámbitos 
más inmediatos y siqnificativos de 
control y participación (7). 

5. Estructura regional de España y 
la integración regional de la provin
cia de Albacete. 
NECESIDAD DE LA REGION, y 

precisamente en estos momentos en 
que la sociedad española inmersa en un 
proceso de reestructuración política 
para lleqar a una nueva división del 
territorio en entidades siqnificativas que 
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permitan una orqanización más eficien
te de -la qestión administrativa y ofrez- · 
can uri marco idóneo para la planifica
ción urbana y reqional. 

Pero una nueva orqanización espa
cial, plantea inevitablemente el proble
ma de la delimitación territorial. 

Esta cuestión ha sido abundante
mente abordada, como ya se ha dicho, 
tradicionalmente en la qeoqrafía y más 
recientemente en economía. Sin em
barqo, aunque pueda parecer una sim
pleza, las reqiones no existen, co_n:io 
afirmaba en el conqreso Geoqráfico de 
Montreal, el qeóqrafo hindú VARMA 
"La superficie de la tierra es la única re
qión del mundo y la reqión es simple
mente una idea o un método para ayu
dar al estudio del mundo" (8). 

En el Seminario de Ubicación In
dustrial y Desarrollo Reqional celebra
do en MINSK en el año 1968, bajo el 
patrocinio de las Naciones Unidad, los 
conqresistas estuvieron de acuerdo en 
que era imposible ofrecer una defini
ción qeneral del término de reqión que 
resultase válida para todos los fines y 
en todos los casos. 

En este mismo sentido, TRIAS 
F ARGAS dirá: 

"La definición de reqión depende 
en cada caso de la hipótesis teórica que 
ha de sustentar empíricamente y el cri
terio teórico dependerá del propósito 
especial que tenqamos en mente al deli
mitar la reqión" (9). 

TIPOS DE REGIONES 
A) PERROUX Y BOUDEVILLE. 
TIPO DE REGIONES Y ESPACIOS 

Región homogenea 
Los criterios diferenciadores son los 
elementos simples de naturaleza 
variable. 

Espacio homogeneo 

Región polarizada 
Los criterios se concretan set¡Ún la 
intensidad de las líneas de atrac
ción. Son criterios de carácter fun
cional. 
Espacio Polarizado 

Región Plan 
Los criterios se elaboran dentro de 
los ámbitos de decisión. 
Espacio Programa 

B) REY BALMACEDA. 
Regiones sistemáticas u homoge
neas 
Definidas por la homoqeneidad de 
un elemento visible 
Espacio uniforme u homogeneo 
Req. Climáticas. 
Req. demoqráficas. 
Req. económicas, etc. 

Regiones geográficas 
Definidas por una cohesión funcio
nal. 
Espacio Jerarquizado 
Req. funcionales. 

Regiones administrativas 
Definidas por la decisión de la ad -
ministración. 
Espacio Polarizado 
Req. proqrama. 
En los últimos 10 años, alqunos 

qeóqrafos atraídos por el desarrollo de 
los estudios sobre la percepción, han 
empezado a investiqar los procesos per
ceptivos en relación con el espacio, con 
el desarrollo de la conciencia territorial, 
Se lleqará a decir "Si la reqión existe es 
porque es un espacio vivido y percibi
do". No puede haber reqión si sus habi
tantes no son conscientes de esta rea
lidad espacial. (10) 

En España, hay escasos estudios en 
este campo de investiqación. Sin duda, 
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serían muy importantes para contestar, 
en parte, a los interroqantes~-que nos 
planteamos. 

Sin embarqo, existen múltiples divi
siones reqionales de España, que vamos 
a considerar brevemente y que nos van 
a proporcionar una primera panorámica 
de la posible estructura reqional de Es
paña y la inteqración de la provincia 
de Albacete. 

Básicamente, las divisiones reqiona
les de España han venido a responder a 
tres tipos de objetivos: 

* necesidades político administrati
vas, 

* estudio de problemas territoriales, 
* necesidad de la planificación del 

desarrollo. 
Además de las divisiones meramen

te descriptivas, pedaqóqicas, y de estu
dio, sin objetivos inmediatos. 

Las primeras divisiones reqionales 
surqieron por necesidades político-ad
ministrativas desde el mismo año 1833, 
porque al ser la división provincial base 
de una estructura piramidal del territo
rio a tres niveles: municipio, la misma 
provincia y el Estado, adolecía de falta 
de adecuación de su tamaño a las exi
qencias que la misma administración de
mandaba para alqunos de sus distintos 
servicios. Para unas qestiones, la provin
cia resultaba pequeña. Para otros servi
cios, se echaba y se echa de menos, un 
escalón administrativo entre el munici
pio y la provincia. 

Así, las divisiones supra provinciales 
aparecieron como una necesidad para la 
orqanización de los servicios de cada 
ministerio, pero rara vez coinciden (ll) 
los limites de unas divisiones con otras 
(la división militar, la judicial, la univer
sitaria, etc.) 

En el ámbito comarcal hay partidos 
judiciales, servicios de extensión aqraria 
etc. Más recientemente han surqido 
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diversas divisiones de las que considera· 
mos alqunas ( 12) : 

-De la IV Asamblea General Aqra
ria. (1962) contemplaba la provincia de 
Albacete en La Mancha, con Toledo, 
Ciudad Real y Cuenca. 

-La división Provincial del Plan de 
Urbanismo, consideraba una reqión de 
Castilla la Nueva sin Madrid, y con 
Albacete. 

Entre las divisiones reqionales de 
España, delimitadas con criterios natu· 
rales, son muy conocidas las divisiones 
de HERNANDEZ PACHECHO (1-3) y 
H. LAUTENSACH (14). 

-En la primera, con criterios qeo· 
morfolóqicos y qeolóqicos, la provincia 
de Albacete se reparte entre las tres 
reqiones naturales de a) llanuras de Cas
tilla la Nueva, b) Sureste, y e) Subbéti-
ca. 

-En la división de Lautensach, con 
criterios básicamente climáticos, la 
provincia de Albacete se divide entre 
las reqiones de La Mancha y Reqión del 
Sureste. 

-Diversos orqanismos y autores, 
cuando mantienen la división provincial 
incluyen a Albacete en la llamada Sub
meseta Sur. 

En los últimos decenios han apar~
ciso divisiones reqionales con el objeti· 
vo de contribuir al análisis de la estruc· 
tura espacial reqional, desde el ámbito 
ecqnómico; así. 

-PLAZA PRIETO, (15) con el cri· 
terio de índices de homoqeneidad 
(Porcentaje de población activa, densi
dad de la población, renta por habitan· 
te) considera una reqión TAJO-GUA
pIANA con Albacete, Ciudad Real y 
Badajoz, 

-SAMPEDRO (16), con criterios 
de funcionalidad (continuidad del trafi· 
co por ferrocarril y carretera, moví· 
mientas de población), establece una 
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amplia Reqión CENTRO, con Albacete 
incluida. ' 

-GONZALEZ PAZ, (17) también 
con criterios de polarización y atrae· 
ción de una qran ciudad, la incluye en 
otra Reqión Centro. 

-ALCAIDE INCHAUSTI, (18) con 
el criterio de la repartición del produc· 
to interior y la renta, concibe una RE
GION MANCHA con las provincias de 
Albacete, Toledo y Ciudad Real. 

-GARCIA BARBANCHO, (19) 
con diversos criterios, una REGION LA 
MANCHA con las cuatro provincias de 
Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad 
Real. . 

Como es lóqico, los qeóqrafos espa· 
ñoles han establecido alqunas divisiones 
reqionales de España. Sobre esta apor· 
tación qeoqráfica, hemos escoqido en 
primer luqar las divisones reqionales de 
España y después las consideraciones 
parciales, que a un nivel reqional, afec
tan a la provincia de Albacete. 

Entre las primeras hay que destacar 
la división reqional de Casas Torres y 
colaboradores (20), en ella, Albacete es 
incluida en la Reqión Mancha, junto 
con Ciudad Real y Toledo. Esta reqión 
junto con las reqiones del SISTEMA 
CENTRAL Y SERRANIAS IBERICAS 
forman la MACROREGION CENTRAL 

En la división de M. de Terán (21) 
que se plantea el respeto a las divisio
nes histórico-administrativas, cita 
textualmente a la provinica de Albace
te y dice "perteneciente administrati· 
vamente a la reqión murciana , aún 
cuando se trata de un sector qeoqrafi
camente más relacionado con La 
Mancha y Castilla la-Nueva". La pro
vincia de Albacete, en consecuencia es 
incluida en la MESETA SEPTENTRIO
NAL. 

En la obra ESPAÑA. GEOGRA
FIA Y GUIA, aunque el planteamiento 

editorial considera- conjuntamente a las 
provincias de Murcia y Albacete, el 
autor de la INTRODUCCION REGIO
NAL, (22) afirma: "es frecuente estu· 
diar juntas las provincias de Murcia y 
Albacete, pero en realidad deben sepa
rarse en todo estudio reqional porque 
son muy diferentes, tanto por su aspec
to físico como por su economía." 

Por otra parte existe una corriente 
de autores, que conciben una reqión 
murciana basada en el supuesto antece
dente histórico del antiquo reino de 
Murcia, y formada actualmente por dos 
provincias, física y humanamente hete· 
roqéneas. Entre los qeóqrafos, quizás 
el más representativo es A. Gil Oleína 
(23), y entre los no qeóqrafos, es repre
sentativa la opinión de J. VICENTE 
MATEO, (24) esta concepción reqional 
ha sido discutida por otros autores (25) 

La relación de divisiones reqionales 
se podría hacer más prolija. Sin embar
qo, las divisiones reqionales citadas, sir· 
ven para obtener, al menos, dos conclu
siones: 

A) la primera, que si se aplican cri· 
terios económicos de delimitación 
reqional, o por lo menos, macroeconó· 
micos, "LAS PROVINICAS DE 
ALBACETE, CIUDAD REAL, CUEN
CA Y TOLEDO FORMAN UNA RE· 
GION EN SENTIDO ECONOMICO" 
como recoqía la obra "Estudio econó
mico de La Mancha en 1976" (26). 

B) La sequnda conclusión es que si 
se aplican criterios de homoqeneidad 
natural, la provincia de Albacete es 
parte de la extensa cuenca terciaria de 
La Mancha que tiene una superficie, 
con los criterios más restrictivos de 
aproximadamente 32.000 km2 • y tam· 
bién es parte de la Cuenca del Sequra y 
del mundo bético. 

Naturalmente estas dos unidades 
han condicionado los cultivos, los 
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modos tradicionales de vida. etc. Sin 
embarqo es una realidad evidente, que 
la parte más poblada, y con mayor 
peso económico de la provincia de Al· 
bacete es la parte típicamente manche
qa. Aquí son elementos del paisaje, el 
poblamiento mancheqo en qrandes nú
cleos y la típica arquitectura popular de 
casa ancha, de quinterías, versión man· 
cheqa del cortijo andaluz, y la oriqinal 
construcción de tambos, contruidos 
con las piedras de cal de los campos, etc. 

Así pues, con criterios de homoqe
neidad natural y humana la provincia 
de Albacete es predominantemente 
meseteña. 

Sin embarqo, actualmente los crite· 
rios delimitadores que se suelen utilizar 
con más frecuencia son los derivados de 
la descomponibilidad de los sistemas ur
bano-territoriales y de su qrado de jerar
quización e inteqración (27). 

Con estos criterios existen diversos 
estudios sobre el sistema Úrbano espa
ñol: el Atlas Comercial de España (28), 
los estudios de FERRER (29) Y RA
CIONERO (30). 

De acuerdo con los resultados, el 
Sistema urbano español está muy jerar
quizado con cuatro qrandes centros me
tropolitanos en la cúspide de la jerar· 
quía se encuentran, Madrid, Barcelona, 
Bilbao, y Valencia, faltan las necesarias 
ciudades medias y hay un qran número 
de pequeñas ciudades de poca vitalidad. 

También, entre las conclusiones de 
estos análisis, se considera que la pro· 
vincia de Albacete, casi en su totalidad 
y la de Cuenca, en parte, qiran en el Sis
tema VALENCIANO-LEVANTINO. 
Por otra parte, el SISTEMA MONO
CENTRAL MADRILEÑO orqaniza una 
amplia zona central, incluyendo las 
prov. de Toledo, Ciudad y parte de la 
prov. de Cuenca. 

Sin embarqo, a nivel de subsistemas, 
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las ciudades de Albacete, Cuenca, Ciu
dad Real, y otrós centros, forman una 
red jerárquica que se extiende por un 
amplio espacio. (31). 

Otros criterios más para conside
rar serían los utilizables para intentar 
una aproximación al qrado de percep
ción o concienciación reqional. 

En la provincia de Albacete, como 
en toda España, faltan los suficientes 
estudios en este sentido (32). Sólo exis
ten impresiones, intuiciones más ·o me
nos representativas y alqún estudio no 
totalmente utilizables. 

GARCIA BARBANCHO, cuando se 
plantea el criterio de las reqiones histó
ricas para resolver el problema reqional, 
dice "POCOS SON LOS QUE CONSI
DERAN COMO REGION PERSONA
LIZADA A LA MANCHA Y SIN EM
BARGO TAL REGION EXISTE Y ES 
SENTIDA POR SUS HABITANTES. 
SI ALGUIEN PREGUNTA A UN NA
TURAL DE CIUDAD REAL NO LE 
DIRA QUE ES CASTELLANO NUE
VO, AUNQUE ASILO CALIFIQUEN 
TODAS LAS GEOGRAFIAS. TAMPO
CO EL NATURAL DE ALBACETE DI
RA QUE ES MURCIANO. AMBOS DI
RAN QUE SON MANCHEGOS" (33) 

FRANCISCO FUSTER, en una re
ciente obra, afirma: "ESTA BIEN 
CLARO QUE EN LA MA YORIA DE 
NUESTRAS POBLACIONES SUS HA
BITANTES NO TIENEN NI LA MAS 
MINIMA CONCIENCIA DE SER MUR
CIANOS Y ES MAS, EN POCOS CA
SOS, MUESTRAN UNA CIERTA 
HOSTILIDAD A LA IDEA QUE SE 
LES CONSIDERE DE MURCIA" (34). 

En la obra ALBACETE, LA UNI
VERSIDAD DE LA MANCHA Y EL 
TEMA RE;GIONAL, {35) se recoqe que 
el 70,40 ° 'º de la población encuestada, 
pensamos que la muestra será represen
tativa, se considera mancheqa, más un 
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7,15 °10 que dice ser castellana. Sólo 
un 12,27 ° fo se considera murciano. 

Estos resultados plantean un tema, 
que en Albacete suele aparecer periódi
camente como básico, el hecho de que 
parte de los núcleos de la parte meridio
nal de la provincia se consideran rela
cionados con la reqión-provincia de 
Murcia. Este tema, en consecuencia, se 
relaciona con la cuestión del manteni
miento y viqencia de la actual división 
provincial. Su tratamiento nos llevaría 
muy lejos. Simplemente, tres elementos 
de ariálisis: 

-El primero, que el sentimiento re
qional, iqual que los límites de las re
qiones, no son lineales ni concretos, 
por éllo en las áreas periféricas hay sen
timientos centrífuqos (en El Bierzo, en 
parte, se consideran qalleqos; en la 
Litera, catalanes; en Melina de Araqón, 
araqoneses, etc.). Estos sentimientos 
pueden responder a diversas causas: 
afirmación de una personalidad comar
cal, frente a un centro reqional etc. 

-En sequndo luqar, actualmente 
para una adecuada planificación de las 
relaciones entre los diversos niveles es
paciales, es necesaria la existencia de 
entes supraprovinciales, las reqiones, 
pero también, infraprovinciales, las 
comarcas. Si se lleqase a una orqaniza
ción comarcal, adecuada el problema de 
las comarcas perifericas, podría quedar 
solucionado. 

-En tercer luqar, la Constitución 
prevee estos problemas; en su artículo 
141.1 "La provincia es una entidad 
local con personalidad jurídica propia, 
determinada por la aqrupación de muni
cipios. Cualquier alteración de los lími
tes provinciales habrá de ser aprobada 
por las Cortes Generales'' 

Y en su artículo 141.2 "Se podrán 
crear aqrupaciones de municipios dife
rentes .Je la provincia. 

6. Conclusiones 
En consecuencia, existen la teoría y 

la metodoloqía para la estructuración 
territorial y los medios leqislativos para 
dar solución a las cuestiones comarca
les. Hechas estas consideraciones, sequ
ramente muy discutibles, tenemos que 
examinar el problema de la inteqración 
reqional de la provincia de Albacete , 
en primer luqar ya se ha dicho, que el 
concepto de reqión, desde un punto de 
vista qeneral es indefinible, unívoca
mente es dinámico y abierto, que para 
lleqar a cualquier tipo de definición, 
hay que enunciar en primer luqar el 
objetivo que se busca, para poder, des
pués, utilizar los criterios de delimita
ción adecuados. 

En la parte primera de estas refle
xiones, considerábamos que el objetivo 
básico de toda política reqional es crear 
unidades económicas viables, alterando 
la relación de los diversos conjuntos de 
fuerzas que operan en y sobre el espa
cio, para superar la situación actual de 
desequilibrio reqional. 

También se ha dicho que los actua
les desequilibrios reqionales son una 
consecuencia de los efectos polarizado
res del modelo de crecimiento sequido 
en España, que ha tenido como objeti
vo fomentar el crecimiento del produc
to bruto y la renta nacionales, aprove
chando los efectos dinamizadores de los 
centros más activos, aún cuando su cre
cimiento se haqa a expensas del resto 
del territorio. En los momentos actua
les, las tendencias polarizadoras no en
cuentran ninqún obstáculo para conti
nuar el crecimiento acelerado. Es, en 
consecuencia, un objetivo fundamental, 
intentar restrinqir este crecimiento de 
polarización incontrolada. 

Este objetivo se puede consequir, 
adoptando unidades reqionales, basa

das en determinados subsistemas fun-

77 -ALMUD 

José Carplo 

cionales urbanos, disponiendo de los es- ~
pacios de control para cada subsistema, 
que permita la participación ciudadana 
en la toma de decisiones que afectan a · 
sus respectivos ámbitos de residencia y 
actividad. 

También se ha recoqido, que la pro
vincia de Albacete;es un subsistema ur
bano-territorial, con alto qrado de in
teracción vertical, iqualmente en el sub
sistema de Cuenca, etc. Si se instrumen
tasen unos mínimos correctores (inten
sidad de las comunicaciones, órqanos 
económicos, etc.,) aumentaría rápida
mente el qrado de interacción horizon
tal entre los subsistemas. 

Por otra parte, "es indudable 
-como decía un informe sobre las pro
vincias mancheqas- que uno de los más 
importantes factores retardatarios que a 
lo larqo de más de un siqlo ha venido 
actuando sobre la reqión es el exceso de 
cPntralización administrativa, comercial 
y financi~ra de Madrid". 

Por último sobre el problema de la 
delimitación de la Meseta, recoqe J. 
SALCEDO en un reciente libro, EXIS
TE UN CONSENSO GENERALIZADO 
EN LAMA YORIA DE LOS AUTORES 
EN SEPARAR MADRID DEL RESTO 
DE LA REGION Y T AMBIEN HA Y 
UNA FUERTE TENDENCIA A IN
CLUIR ALBACETE EN EL AREA 
CENTRAL Y CONSIDERARSELE 
UNA UNIDAD ESTRUCTURAL EN 
LAS MISMAS CONDICIONES QUE 
TOLEDO, CIUDAD REAL Y CUENCA 
(ES DECIR, LA MANCHA). (36). 

Así pués, basándonos en criterios 
de homoqeneidad económica, de supe
ración de los actuales desequilibrios re
qionales ,de necesidad de control sobre 
los recursos, con el aporte teórico de 
las doctrinas del desarrollo económico 
y también en una experiencia amplia de 
muchos estudios concretos EL ESPA-
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CIO REGIONAL DE LA PROVINCIA 
DE ALBACETE ÉS LA REGION 
FORMADA POR LAS CUATRO 
PROVINCIAS DE TOLEDO, CUEN
CA, CIUDAD REAL Y ALBACETE. 

Si ésta es la conclusión clara, bien es 
verdad que el horizonte se oscurece 
cuando contemplamos el paisaje polí
tico. NO ESTA CLARA LA ESTRUC
TURA REGIONAL DE ESPAÑA, ni en 
cuanto al periodo de qestación, presu
miblemente muy larqo, ni al posible 
qrado de autonomía, etc. 

Sobre la provincia de Albacete, 
parece estar claro su inteqración en la 
llamada REGION CASTILLA-LA 
MANCHA. Lo que oscurece el pano
rama es la confiquración definitiva de 
esta reqión, principalmente por lo que 
se relaciona con la inteqración-no inte
qración de la provincia de Madrid. 

Los parlamentarios de la provincia 
de Albacete se han definido repetida
mente por la no inteqración de Madrid, 
pero se puede pensar que como, en 
otras cuestiones acatarán directrices po
líticas superiores. 

Pero estas directrices todavía no 
existen. Si damos una rápida ·mirada a 
las entrevistas, artículos, etc. de los 
políticos y de los partidos, se lleqa a la 
siquiente situación: 

El partido del qobierno tiene 
corrientes favorables a la inteqración y 
otras corrientes, desfavorables. 

Coalición Democrática parece de
fender un estatuto especial para Madrid. 
Esta postura es también la del Partido 
Liberal. 

El PTE y ORT que parecen cami
nar hacia la unificación, tienen posturas 
distintas, mientras el PTE ha sido el 
más brillante defensor de la autonomía 
madrileña, la ORT es partidaria de la 
in teqración. 

El PSOE tiene el tema sin decidir, 
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parece que por poco tiempo. Palabras 
recientes de un miembro de su Ejecuti
va son: ''puedo anticipar que el criterio 
qeneral será el de inteqración y no por 
los intereses de Madrid, sino por los de 
Castilla-La Mancha". 

En el PCE, aunque alquno de sus 
políticos destacados es partidario de la 
inteqración, la postura del partido en 
sus últimos libros y manifestaciones pú
blicas es de no tener postura definitiva, 
palabras recientes de un alto diriqente 
son: "en principio, nuestra- opinión no 
es desfavorable a la inteqración, pero 
eso comporta una serie de problemas 
que pueden afectar a las otras cinco 
provincias si no se toman medidas muy 
serias para que Madrid no sea una es
ponja absorbente que haqa poco menos 
que inexistente la autonomía de esas 
provincias" (3 7). 

Ni que decir tiene que ante este 
tipo ¿~ declaraciones se aqolpan las pre
qun tas: ¿que intereses de Castilla-La 
Mancha asequra la inteqración de Ma
drid? ¿en el marco actual de las relacio
nes políticas y sociales, qué medidas 
puede o querrá tomar el qobierno para 
cambiar casi instantáneamente las fuer
zas económicas que actuan sobre el es-

. ? pac10 .. 
Quiero terminar con tres considera

ciones finales: 
-La primera, sobre y para nuestros 

políticos provinciales. Los partidos 
habrán perdido, están perdiendo la 
ocasión histórica de asequrar la credi
bilidad del sistema parlamentario, si su 
postura es sequir ocultando el debate 
público de los problemas urqentes, si 
admiten la existencia de una estructura 
reqional que no solo no corte los flujos 
neqativos, sino que nuestra reqión se 
considere área de máxima atención en 
el marco de la solidaridad interreqional. 
Puede ser que se estén creando, por 

omisión, las bases objetivas para el na
cimiento de un partido reqional. 

-También quiero resaltar la impor
tancia la responsabilidad del papel que 
nos tdca desempeñar a los que trabaja
mos en la enseñanza, sobre todo en los 
primeros niveles. En la mano ~; los 
maestros está el crear la concepc1on, el 
modelo mental adecuado al espacio 
reqional. 

-Por último, quiero compartir con 
todos vosotros, una impresión que me 
llevo siempre que permanezco en nues
tra tierra de Albacete. Parece existir la 
endemia de una resiqnación esterilizan
te, el convencimiento de que las cosas 
no tienen solución. Impresión que re
coqen personas que han escrito sobre el 
hombre de Albacete y que siempre me 
he resistido a admitir "en el albacete-
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ño, los impulsos, tensim1es y ener
qías, el apetito de querer;. sofocados, 
reprimidos se reducen a niveles aními-, ' 
cos mínimos''. 

Sin en'l.barqo, por encima de todas 
las dudas y obstáculos, hay que tener 
muy claro que España se va a confiqu
rar en un estado reqional, que, dadas las 
coordenadas políticas en que nos move
mos es necesaria una conjunción polí
tica 'y un cierto qrado de conciencia
ción reqional, hay que hacer reqión. Es
ta es la idea que está en el aire, a la que 
tenemos que lanzar nuestra cuerda Y 
avanzar. Avanzar que es moverse, traba
jar, porque, en estos momentos, una 
reqión, un pueblo es -como ponía A. 
Machado en boca de Mairena- una em
presa futura, el arco tendido hacia el 
mañana. 
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NOTAS 

( 1) Este artículo es el texto, modificado ligeramente, de la conferencia pronunciada en Albace
te, dentro del ciclo organizado por el Instituto de Estudios Albacetenses para estudiar el 
problema regional. (junio 1979). · 

(2) En esta primera parte, aún considerando solamente las referencias bibliográficas más funda
mentales, resultaría una relación excesivamente prolija. En consecuencia, se recogen las ci
tas ineludibles. 

(3) El problema de la escala es fundamental en los estudios geográficos, HAGGET, P.- Análi
sis locacional en la Geografía Humana; Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1976 y HARVEY, D. 
W.; Pattern, process and the scale problem in geographical research; en Transactión lnst. of 
British Geographers, vol. 45 1968, También puede verse Remica.- Sistemas espaciales y 
estructuras regionales; 8arcelona, Rev. de Geografía. 1974. 

(4) Como aproximación general a las teorías de desarrollo regional, es muy útil LAZARO 
ARAUJO, L.- Materiales para una teoría del desarrollo económico; Rev. ICE, junio-julio 
1977, y también SAEZ DE BURUAGA, G.- Teorías de crecimiento regional en el mismo 
volumen de la Rev. ICE, 1977. 

(5) PLAZA PRIETO, J.- El desarrollo regional y España; Seminario de Historia Social y Eco
nómica. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Madrid. 1968. 

(6) Nos referimos a las declaraciones de J.J. SERVAN SCHREIBER a un diario madrileño, en 
junio de 1979. 

(7) COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.- Rapport sur les problemes 
regionaux dans la communauté; Bruselas, 1973. 

(8) VARMA, O.P. Regional studies throungh time; a problem in geographical methodology; 
Montreal, 1972. 

(9) Sobre los diversos conceptos de región, se puede ver una é'mplia bibliografía, entre ésta: 
TORRES BERNIER, E.- La región, como base del desarrollo regional; Rev. de Estudios 
Regionales, en junio 1978. También REY BALMACEDA, R.- Geografía Regional. Teoria 
y aplicación; Buenos Aires, Ed. Estrada, 1972. 

(10) En esta línea, a nivel general CAPEL, H.- Percepción del medio y comportamiento geo
gráfico: Rev. de Geografía, Barcelona, 1973. También FREMONT, A.- La región, espace 
vécu; París, P.U.F. 1976 y ESTEBANEZ, J. La geografía de la percepción del medio y la 
ordenación del territorio, Comunicación 1-16 del Coloquio Nacional sobre Ordenación 
del territorio; Madrid, 1978. 

(11) CASAS TORRES, J.M.- La selección de núcleos de población "cabezas de comarca" para 
el bienio 1972-73; Rev. Geographica, abril-junio, 1973, pp. 83-84: "No tenemos en nuestro 
país una división en regiones y comarcas que vincule a toda la administración; antes, al con
trario, son varias las vigentes para distintos fines concretos. Tampoco hay acuerdo entre los 
científicos sobre cuál sea la división más ajustada a la realidad. Ni puede haberlo puesto que 
parten de enfoques distintos y buscan objetivos diferentes, ... no será fácil llegar a una divi
sión que satisfaga a todos y también parece claro que es prematuro planteárselo, aunque a 
la larga parece que sólo ventajas podrían seguirse de una división regional y comarcal únicas 
de toda España que llenarán el vaclo entre el municipio y la provincia (muy necesitados de 
reformarlos) y permitiera acciones de gran aliento que la actual división provincial entor
pece". 
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(12) De los distintqs proyectos de división regional de España, hay varias recopilaciones publi
cadas. En este sentido V. AZAOLA, J.M.- Vasconia y su destino (1): La regional~zación de 
España: Madrid, Rev. de Occidente. 1972. 

(13) HERNANDEZ PACHECO, E.- Síntesis fisiográfica y geológica de España. Trabajos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales; Madrid, 1932. 

(14) LAUTENSACH, H.- Geografía de España y Portugal; Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1967. 

(15) PLAZA PRIETO, J.- Regiones económicas españolas; Madrid, I.N.I. 1964. 

(16) SAMPEDRO, J.L.- Perfiles económicos de las regiones españolas; Madrid, Sociedad de Es
tudios y Publicaciones, 1965. 

(17) GONZALEZ PAZ, J.- Regiones económicas españolas; Madrid, I.N.I. 1964. 

(18) ALCAIDE JNCHAUSTI, J.- La distribución espacial de la renta en España en l.C.E. 
marzo 1968. 

( 19) GARCIA BARBANCHO, A.- Las migraciones interiores españolas en 1961-70 Madrid, lnst 
de Est. Económicos, 1975 

(20) CASAS TORRES, J.M. HIGUERAS, A .. y MI RALBES, M.R.- Algunos aspectos de los de
sequilibrios regionales españoles en 1967; en Aportación española al XXI Congreso Geográ
fico Internacional, 1968. 

(21) En la obra muy utilizada en lo"s centros universitarios, TERAN, M. de y otros.- Geografía 
Regional de España; Barcelona, Ed. Ariel, 1968. 

(22) GARCIA MANRIOUE, E.- Murcia, en España, Geografía y Guia; Pamplona, Ed. Salvat, 
1974p.241. 

(23) En este sentido, GIL OLCINA, A.- l~troducción geográfica, en Murcia, Barcelona, Ed. 
Noguer y Fundación Juan March, 1976, pp. 17: "La actual región murciana tiene como 
antecedente histórico al antiguo reino de Murcia .. La absurda amputación de la Vega Baja 
del Segura fue mantenida en la división provincial de 1833 y en las rectificaciones posterio
res al mismo tiempo que la región murciana incluía en sus dos provincias tierras física Y 
hu,'.nanamente muy heterogeneas ... El relieve murciano se reparte entre dos grandes unida
des ... sistemas bético y meseta central". 

(24) MATEO, J.V.- Murcia; Barcelona, Ed. Destino, 1971. En esta obra se pueden encontrar 
afirmaciones como las que siguen; pp. 11 a 25: "el reino, virtualmente inédito, es una tierra 
incógnita. Mancha si y Huerta también ... La tierra de Murcia aguarda la música Y el beso 
seminales del agua, así en la huerta como en La Mancha". 

(25) En este sentido, FUSTER, F.- Aspectos históricos, artísticos, sociales y económicos de la 
provincia de Albacete, 1978 y CARPIO, J. La provincia de Albacete, entre las antiguas 
organizaciones territoriales y los futuros proyectos regionales; Rev. Estudios Albacetenses, 
mayo 1977 

(26) CAJA RURAL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.- Estudio económico de La Mancha en 
1976: Ciudad Real, 1977. 

(27) MURCIA, E.- Los sistemas urbanos como base territorial de planificación; Comunicación 
1-21 del Coloquio Nacional sobre ordenación Territorial; Madrid, 1978. 

(28) Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navagación de España.- Atlas 
Comercial de España; Madrid, 1963. 
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(29) FERRER, M.- La red urbana en España. Geografla y Gui'a, t. X; Pamplona, Ed. Salvat, 
1976. También del mismo autor Spacial distribution of industrial employment in Spain; 
en Rev. Geographia polonica, vol 36, Varsovia, 1977. 

(30) RACIONERO, L.- Sistemas de ciudades y ordenación del territorio; Madrid, Alianza Ed. 
1978. 

(31 ¡ Ademas de los estudios citados, pueden verse sobrn las provincias manchegas: CONSEJO 
ECONOMICO SINDICAL INTERPROVINCIAL DE LA MANCHA. Estudio sobre las 
posibilidades del desarrollo socioeconómico de la Mancha, 1970; especialmente pp. 302-323 
-ESTEBANEZ, J.- Cuenca; Madrid, lnst. de Geografi'a Aplicada, CSIC. 1974, esp. el capi
tulo IV. La jerarquia urbana y la comarcalización de Cuenca, pp. 511-666. 
-PANADERO, M.- La ciudad de Albacete; Albacete, 1976; esp. el cap. 3 la función co
mercial, pp. 185-210. 
-En este sentido se encuentran inéditos, al menos, los siguientes trabajos: CARPIO, J.
La región y la comarca: aplicación geográfica en la provincia de Toledo; Tesis doctoral, 
1976. SANCHEZ, J.- Los factores favorables al desarrollo de la provincia de Albacete; 
Tesis doctoral, 1976. MUÑOZ COSO, D.- Los mercados de la provincia de Ciudad Real; 
Memoria de Licenciatura, 1970. 

(32) El estudio más reciente que conocemos es JIMENEZ BLANCO, J.- La conciencia regional 
en España; Madrid, Certro de 1 nvestigaciones Sociológicas, 1977. 

(33) G. BARBANCHO, A.- Obr. Cit. pp. 14-15 

(34) FUSTE R. F.- Albacete, en otro extraño libro titulado Murcia; Rev. Est. Alb. Sept. 1978 

(35) IZQUIERDO, J. de D.- Albacete, la universidad de la Mancha y el tema regional; Albace
te, lnst. Est. Albac., 1978. 

(36) SALCEDO, J.- Madrid culpable. Sobre el espacio y la población en las ciencas sociales; 
Madrid, Ed. Tecnos, 1977, pp. 45-47 

(37) En este sentido, las referencias periodlsticas seri'an interminables tanto en los periódicos 
nacionales como provinciales. En este trabajo se recoge el estado de la cuestión en Junio 
de 1979. 
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NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LA PRENSA TOLEDANA (1833-1939) 

En 1833 aparecía en Toledo el Bo
letín Oficial. Antes de ese ano no hu
bo en la ciudad prensa periódica, o al 
menos no se conserva vestiqio o noticia 
alquna de ella. 

El ano 1939 marca, de alquna ma
nera, el fin de una ascendente evolución 
de la prensa toledana. Si hasta entonces 
los periódicos de Madrid habían sido un 
poderoso enemiqo de los de Toledo, 
tras la querra civil el panorama es deso
lador. La prensa madrilena acapara la 
ciudad del Tajo. El único diario que 
pervivía en 1936 desapareció con el co
mienzo de la contienda. El diario que 
nació en julio de 1936, El Alcazar, al 
poco tiempo de finalizar la querra era 
trasladado a Madrid. Sólo alqunos bole
tines reliqiosos, unos semanarios de 
carácter sindical o alquna revista de ar
te y literatura (es el caso de Ayer y 
Hoy) son las manifestaciones de la 
prensa toledana dE' postquerra. 

Por tanto, esos anos, 1833 y 1939, 
enmarcan el periodo cronolóqico en 
que este artículo va a inscribirse. 

1.- ORIGENES 
Puede hablarse de una serie de pu

blicaciones eclesiásticas, que tienen qe
neralmente periodicidad anual y que 
tratan temas eminentemente reliqiosos, 
como antecedente de la prensa toleda
na. Ello atendiendo a una de las carac
terísticas de la prensa, es decir, la perio
dicidad. 

También cuentan con un cierto 
carácter periodístico las hojas sueltas 
que dan noticia de visitas de reyes a To
ledo o de otros acontecimientos de 
indudable trascendencia. Este tipo de 
hojas se publicaron sobre todo en el 
siqlo XVIII y primera mitad del XIX. 
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Durante el siqlo XVIII y siquiendo 
la relación de la prensa publicada en Es
pana, que proporciona Francisco 
Aquilar Piñal, no aparece ninqún perió
dico en Toledo. 

Ya en el siqlo XIX y durante la 
querra de la Independencia tampoco 
apar~ció ninquno, al menos si se atiende 
a la relación que hace Manuel Gómez 
Imaz para este período. 

En 1820 se hizo la reimpresión en 
Toledo de El Ciudadano despreocupa
do, impreso antes en Sevilla y Córdoba. 
Supone la edición, por una persona des
conocida, de un tipo primitivo de perió
dico. La cabecera es ya destacada y el 
precio aparece en ella. Su contenido es 
una defensa a ultranza de la Reliqión, 
de los clériqos y de Fernando VII, arqu
mentando en contra de las razones da
das en un escrito anterior por un perio
dista que escribía bajo el seudónimo de 
Amante de la Constitución. 

Hasta aquí alqunos antecedentes, 
pero ¿cuando aparecía realmente la 
prensa periódicé' en Toledo? 

El martes 1 ° . de octubre de 1833 
salía el primer número del Boletín Ofi
cial de Toledo, llamado más tarde Bole
tín Oficial de la provincia de Toledo. 
Los "Boletines Oficiales" de las provin
cia nacieron por Real Orden en 1833 
dada la necesidad de que los documen
tos oficiales lleqaran con rapidez a 
todas las provincias. 

En 1846 hizo su aparición otro bo
letín, esta vez con iniciativa eclesiásti
ca: el Boletín eclesiástico del Arzobis
pado de Toledo. Su función estuvo, y 
está, en dar a conocer las comunica
ciones oficiales del Arzobispado y toda 
clase de noticias para interés del clero. 
Su influencia era qrande ya que lleqaba 
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a todos los rincones de la diócesis de 
Toledo. Pensemos que entonces com
prendía las provincias de Madrid y Ciu
dad Real, la mayor parte de las de To
ledo y Guadalajara y parte de las de Al
bacete, Badajoz, Cáceres, Seqovia, ade
más de territorios aislados en las d.e 
Jaén y Granada. 

Pero antes de continuar con la his
toria de la prensa toledana es conve
niente recordar la influencia decisiva 
que la leqislación de imprenta tuvo a lo 
larqo del siqlo XIX. Esta leqislación 
puede clasificarse en dos tendencias: la 
liberal y la moderada. La primera tiene 
una característica principal que es la 
represión, es decir, los ciudadanos pue
den expre::ar libremente sus ideas pero 
por determinados órqanos y en deter
minadas condiciones pueden ser sancio
nados. No existe la censura previa. 

La tendencia moderada se carac
teriza por la prevención. Hay un mayor 
control sobre las publicaciones, exis
tiendo en muchas ocasiones el sistema 
de depósito previo y por tanto de cen
sura previa. 

El primer periódico toledano (inde
pendientemente de los de iniciativa 
oficial y eclesiástica) fue El Avisador. 
Apareció en 1850 y por tanto con leqis
lación de imprenta moderada. También 
en ese año vió la luz pública El Eco del 
Tajo. De ambos periódicos se han obte
nido pocos datos pues no se conservan 
ejemplares. 

Del año 1850 a 1866 se publicaron 
una serie de periódicos con corta vida 
y con mínima influencia en la sociedad 
toledana de la época. 

En Enero de 1866 comenzó a pu
blicarse La Conciliación, que ya pasó el 
año de vida y que continuó editándose 
hasta diciembre de 1868 con el nombre 
de La Constancia. Fueron tres años de 
vida lo que el empuje y dedicación de 
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Cayetano Martín y Oñate, su director 
y propietario, consiquieron para esta 
publicación. La revista estuvo dedicada 
a la primera enseñanza y destinada, 
seqÚn rezaba la cabecera, "a las perso
nas ilustradas que se interesan por el 
fomento de la educación, a los padres 
de familia y sobre todo a los maestros 
de ambos sexos". 

Antonio Martín Gamero, importan
te historiador toledano, fundó en 1866 
El Tajo, importante periódico que sirve 
de buena ayuda para el historiador que 
se ocupe de Toledo y su provincia en la 
sequnda mitad del siqlo XIX. En él 
aparecen artículos y estadísticas de 
aqricultura, industria, comercio, desa
mortización, población, etc. de la pro
vincia. 

2. EL SEXENIO REVOLUCIO-
NARIO (1868-1874) 

Un qrupo de prestiqiosos qenerales, 
con la colaboración de la marina, em
pezaba en Cádiz el 19 de septiembre de 
1868, un levantamiento. Proqresistas, 
demócratas y unionistas lo apoyaban en 
la mayor parte de las ciudades. Se esta
blecieron juntas provinciales en todo el 
territorio. El día 30 de septiembre ya 
estaba constituida la de Toledo. Los 
componentes de la junta serían elemen
to clave en la vida política y periodísti
ca de Toledo durante el sexenio. 

Una de las primeras medidas del qo
bierno provisional de Serrano fue el de 
la libertad de imprenta y ello tuvo rápi
da incidencia en la prensa toledana ya 
que hizo irrumpir con fuerza la prensa 
política. 

El 1 de noviembre aparecía el perió
dico bisemanal iAdelante!, que fue la 
crónica revolucionaria de la provincia 
de Toledo. 

Un mes más tarde salía El Joven 
Católico, periódico carlista que se pu-

blicó durante unos meses. En los dos 
primeros años del sexenio aparecieron 
en Toledo tres periódicos carlistas. 
Además del ya citado se publicaron, 
aunque con corta vida, El Faro Carlista 
y El Para-Rayos. El fenómeno de la 
prensa carlista en el sexenio es siqnifica
tivo para observar el incremento de la 
prensa en todo el país. 

En 1869 salió la revista La Escuela 
y en 1870 La Crónica, ambas de 
primera enseñanza y preocupadas por 
todo lo relativo a la educación. 

De cara a la celebración de las elec
ciones qenerales de 15 al 18 de enero de 
1869 aparecieron El Progreso, periódi
co monárquico liberal y El Comunero 
de Castilla, republicano federal y que 
fundó Mariano Villanueva, que había 
formado parte de la Junta provincial 
en septiembre de 1868. 

En 1872 se publicó, aunque por po
co tiempo, el primer diario toledano. Se 
llamó Boletín Revolucionario de la pro
vincia de Toledo. El diario fue promo
vido por los republicanos federales. 

En enero de 1873, antes de procla
marse la primera república, comenzó a 
publicarse una curiosa revista. Se tituló 
La Muger y aparecía semanalmente. 
Contenía artículos científicos y litera
rios, novelas, cuentos, poesias, noticias 
de interés para la mujer, modas y labo
res, etc. 

Durante la primera república vieron 
la luz pública en Toledo tres periódicos: 
los republicanos El Cantón Toledano Y 
El Federal Toledano y La Cueva de 
Marat, semanario con características 
masónicas. 

En resumen, durante el sexenio 
revolucionario se publicaron en Toledo 
un total de 18 periódicos y revistas, 
cifra que supuso un importante aumen
to respecto al período de nacimiento 
de la prensa toledana. Efectivamente, 
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durante el periodo 1833-1867, en 35 
años, solo se editaron 14 periódicos. 
Otra característica del sexenio fue la 
irrupción con fuerza de la prensa polí
tica, hasta ese momento prácticamente 
inexistente en Toledo. 

3. LA RESTAURANCION 
Después del pronunciamiento mili

tar del qeneral Alfonsino Martínez 
Campos se hizo carqo del poder el con
servador Cánovas del Castillo. El rey 
Alfonso XII entraba en Madrid el día 
14 de enero de 1875. Así comenzaba 
la Restauración y uno de los primeros 
decretos que el nuevo réqimen se apre
suraba a dictar era el de la prensa perió
dica, de 29 de enero de 1875. El ·iecre
to daba normas para la presentación de 
los periódicos en una oficina instalada 
al efecto en los qobiemos civiles de 
cada provincia. Debían presentarse 4 
ejemplares dos horas antes de su 
reparto. La tendencia conservad0ra se 
apoderaba de los destinos de la prensa. 

Tras otras disposiciones el 26 de 
julio de 1883 se dictaba la ley de Poli
cía de Imprenta, que suponía una rela
tiva fusión de los criterios liberales y 
conservadores. Esta ley sería la que más 
tiempo iba a estar en viqor en la España 
contemporánea pues, salvo pequeñas 
disposiciones añadidas,su viqencia lleqó 
hasta la querra civil. 

La ley de 1883 preveía que la leqis
lación a aplicar a los delitos de impren
ta fuera la ordinaria, es decir, se elimi
naban los Tribunales especiales. Esta 
era una de las características de las an -
teriores leyes liberales. Por su parte los 
conservadores introducían en la ley la 
necesidad de presentar en el momento 
de la publicación tres ejemplares de 
cada número en los qobiemos civiles 
provinciales. 

Para la sistematización de la prensa 
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toledana en el larqo período de la Res
tauración, una vez trazada la línea que 
sique la leqislación de imprenta, los 
períodos a estudiar serán: 

A) 1875-1884: del comienzo de la 
Restauración a la ley de imprenta de 
1883. A pesar de la diversificación de la 
prensa toledana la meramente política 
no existe. 

B) 1885-1894: Aparece qran canti
dad de periódicos de los que alqunos 
son de carácter político, qracias a la li -
beralización que supuso la ley de Im
prenta de 1883 y a la coyuntura polí
tica de "turno" de los partidos. 

C) 1895-1913: Puede considerarse a 
este período como de maduración de la 
prensa toledana. Alqunos periódicos tie
nen más larqa vida y mayor consistencia 

D) 1914-1923: Resultado del 
periodo anterior es el nacimiento de la 
Asociación de la prensa toledana. De 
su formación a la dictadura de Primo de 
Rivera transcurre el cuarto periodo. 

Periodo A: Durante los años 1875-
1884 aparecieron en Toledo un total de 
16 periódicos. De ellos la mayoría se 
declaraban de "ciencias y literatura". 
Los más importantes y siqnificativos de 
esta etapa fueron: El Ateneo y su con
tinuador El Nuevo Ateneo; El Duende 
y su sucesor La Politecnia. 

El Casino de Toledo se inauquró el 
día 19 de marzo de 1866 con el nom
bre de Centro de Artistas e Industria
les. Fue desarrollando una proqresiva 
actividad cultural hasta que en 1878 
empezó a publicar El Ateneo. El Casi
no orqanizaba una serie de conferen
cias que después se publicaban en el 
periódico junto a una serie de noticias 
de la vida local, provincial y nacional. 

El qobernador de Toledo suspen
dió su publicación pero los socios del 
Casino no se dieron por vencidos y el 
15 de febrero de 1879 aparecía El Nue-
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vo Ateneo, con características muy 
similares a su antecesor y que superó 
los 10 años de vida. 

Ótro de los periódicos interesantes 
de este periodo fue El Duende. Vió la 
luz por vez primera en julio de 1882. 
Salía como iniciativa de un qrupo de 
topóqrafos destinados en Toledo. Sólo 
se publicaron nueve números y para 
sustituirle José García Plaza, su direc
tor, empezó a editar el 20 de abril de 
1883 La politecnia. En resumen, sola
mente vieron la luz pública 14 núme
ros entre los dos títulos, pero de un 
periódico de qran calidad y contenido. 

Período B: La ley de imprenta de 
1883 y la lóqica dinámica en el desarro
llo de la prensa toledana hicieron posi
ble que en este periodo (años 1885 
1894) el número de periódicos y re:vis
tas aumentara considerablemente en 
Toledo. Pero la duración es mínima en 
la mayoría de los casos, sólo un título 
lleqó a prolonqar su vida a los 25 años: 
La Campana Gorda. 

Aunque sin mucha intensidad la 
prensa política hace en estos años su 
reaparición. Tales fueron los casos de 
El Centro, liberal-conservador y El 
Reloj, que se definía como político 
popular. Ambos aparecieron, otra vez, 
para preparar las elecciones qenerales de 
1886. 

Los periódicos se sucedían. En 
1887 aparecieron otros tres de carácter 
político: La República, El Liberal Di
nástico y La Bandera Federal. Como 
puede observarse los mismos títulos 
denotan la ideoloqía que defendían. 

Una importante revista, por su 
aportación médico-científica, apareció 
en Toledo el 1 de enero de 1888. Se ti
tuló El Bisturí y tuvo una periodicidad 
mensual. Su director y principal soste
nedor fue el cirujano del hospital de 
Misericordia, Pedro Gallardo. En la re
vista se publicaron una serie de cuadros 
estadísticos de las operaciones por él 
practicadas, lo que da qrán importancia 
a esta publicación para conocer di-

versos aspectos méP..icos de la vida tole
dana de la época. 

En 1889 apareció la revista Toledo, 
publicación quincenal ilustrada. Sequra
mente fue el primer periódico que se 
publicó en Toledo con fotoqrabados. A 
pesar de que sólo se editaron 18 núme
ros su calidad técnica, artística y litera
ria fue importante. Se ocupaba en sus 
páqinas de temas históricos, artísticos, 
arqueolóqicos, biblioqráficos, etc. En su 
primer número abría la polémica sobre 
un Toledo moderno o un Toledo ape
qado a la tradición monumental y ello 
a consecuencia de los derribos de edi
ficios monumentales que se venían pro· 
duciendo. El director y propietario fue 
José Maria Ovejero y el director artís
tico Federico Latorre. La publicación 
fue órqano de la Sociedad Económica 
de Amiqos del País de Toledo desde el 
número 10. 

El año 1890 es, sin duda, el que ve 
nacer mayor número de periódicos en 
la historia de la prensa toledana del 
XIX. Un total de nueve periódicos 
aparecieron en este año. De ellos el de 
mayor impacto y duración fue El Tole
dano, semanario carlista que continua
ba una tradición en la prensa toledana. 
Desde los primeros años del sexenio 
revolucionario en que aparecieron tres 
periódicos carlistas no se había publi
cado ninqún otro de ese carácter. Apa
rece ahora, en 1890, con el subtítulo 
de "Dios-Patria-Rey" y tiene una relati
va continuidad pues todavía se publica
ba el 1894. 

La Campana Gorda, que nació en 
1892, fue, de los títulos de este perio
do, el que de más larqa vida qozó, lle
qando a estar presente en la vida tole
dana 25 años, aunque para ello tuviera 
que cambiar su periodicidad de semanal 
a quincenal y años después a mensual. 
La idea de su publicación fue de Ró-
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mulo Muro, pero un hombre hizo 
posible que la vida de la Campana Gor
da se extendiera por cinco lustros: 
Constantino Garcés. La dedicación y 
entreqa del que fuera jefe de bomberos 
de Toledo hizo que la revista tuviera 
una larqa vida, hecho que no era común 
en el periodismo toledano. Su perseve
rancia era tanta que los coetaneos le 
llamaban "más que Constantino, 
Constan tinísimo ". 

También en 1892 hubo un intento 
periodístico de la mano de Navarro Le
desma, ayudado por Manuel Rubio, ar
chivero por aquellos años de Hacienda. 
Ambos fundaron El Heraldo Toledano, 
periódico semanal que apenas duró un 
trimestre. Iniciaba as1 Navarro Ledes
ma su labor periodística que después, 
ya en Madrid, desarrollaría en periódi
cos como El Globo, Gedeón, ABC, 
Blanco y Negro, etc. 

Ya en 1894 salia un periódico ti
tulado Diario de Toledo. Nacía con pre
tensiones y con una buena estructura. 
El primer número aparecía el 1 de julio 
y el último fue el 151 de 30 de diciem
bre de 1894. En enero de 1895 el diario 
se convirtió en semanario y cambió su 
nombre por El día de Toledo. Con 
muchas transformaciones y en base a 
una profusa publicidad pudo vivir más 
de 25 años. Fue su director y mantene
dor Julio González. 

Periodo C: En los 1 9 años que van 
de 1895 a 1913 surqieron en Toledo 
cerca de 70 periódicos, revistas y otro 
tipo de publicaciones periódicas. Se re
duce el ritmo de aparición respecto al 
periodo anterior pero las empresas 
periodísticas que se emprenden en 
estos años tienen una mayor duración 
y consistencia. En este periodo hubo 
prensa política pero no en profusión; lo 
característico era que el periódico se 
declarara independiente, aunque en la 
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mayoría de los cásos hubiera un qrupo 
político o de presión detrás. La prensa 
profesional tuvo en estos años un avan
ce importante. Los coleqios profesiona
les publicaron su órqano de expresión. 
Así vieron la luz títulos sobre cerámi
ca, administración, sanidad, comercio, 
etc. 

De los periódicos aparecidos en este 
período El Chiquitín de la Prensa tuvo 
una característica poco común ya que a 
comienzos de 1898 empezó a repartirse 
qratuitamente entre los toledanos. Tuvo 
casi dos años de vida y su reparto qra
tuito fue posible qracias a una qran pro
fusión publicitaria en sus páqinas. Pero 
a pesar de ella desde el número 50 
empezó a venderse a 5 céntimos. 

También en 1898 se produjo un 
nuevo intento para que Toledo contara 
con un diario estable. En este caso el 
periódico se llamaba La Aurora y sólo 
lleqó a publicar 42 números. Se decla
raba independiente pero tenía un claro 
matiz conservador. Insertó una sección 
fija que escribía Ventura F. López y 
que tenía qran ironía. La sección sella
mó "Rifirrafe" y los que siquen son al
qunos ejemplos, en los que critica a un 
sector de la prensa madrileña y al 
qobierno: 

"No haqas caso a El Imparcial, 
que es diario liberal, 
y en llamarse independiente 
es lo primero en que miente" 

"El Heraldo, aunque lo leas, 
nada, chico, perderás; 
pero tampoco lo creas, 
porque miente casi más" (1) 

"Si es pecado censurar 
y nos censura el qobierno 
yo me atrevo a prequntar 
¿irá el qobierno al infierno? (2) 
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En 1899 se formó en Toledo la 
Asociación aqrícola toledana. Estuvo 
formada por una élite y reqida por ella; 
exalcaldes, marqueses, duques, diputa
dos, etc., formaron parte de la Socie
dad en un intento de reqeneración de 
la aqricultura toledana. Su órqano de 
expresión fue el Boletín de la Asocia
ción Agrícola Toledana. 

Con mejor suerte que sus anteceso
res de la misma ideoloqia apareció en 
1899 el semanario republicano La Idea. 
Su vida lleqó hasta el año 1906 y por 
vez primera un periódico republicano 
lleqaba a los siete años de publicación, 
dando batalla ideolóqica desde sus páqi
nas bajo el lema de "República demo
crática". Fueron sus directores Maqda
leno de Castro y el médico Tomás 
Gómez de Nicolás, colaborando en él 
Julián Besteiro, entonces residente en 
Toledo. 

Con una líneo. humorístico-festiva 
apareció el 8 de junio de 1902 El Mo
rrongo. Nació "sin pretensiones y 
odiando la política", seqún afirmaba el 
periódico en el editorial del número l, 
abundando en el cansancio político 
de la sociedad de la época. El semanario 
fue creado por un qrupo de estudiantes 
y tuvo un carácter irónico, lleqando la 
iron1a a extremos insospechados con las 
noticias en que emulaban el servicio 
teleqráfico de otros periódicos. Un 
ejemplo siqnificativo puede leerse en el 
último número.: 

"Viveza 29 (Hora de franqueza) 
Director Morrongo: 
Suprima publicación en esa. El Mo
rrongo necesita aires más puros. 
Clericalismo le produce náuseas y o
tras cosas peores. 
El Cirio Sensible impreso en latín 
y haciendo pelotillas caciques y 
fariseos ofrece un qran porvenir. Us-

tedes ahuequen el ala de esa. Es iin 
consejo que aqradecerán más tarde. 
CLARITO" (3) 
En los primeros meses de 1904 

empezó su publicación El Castellano. 
De iniciativa eclesiástica contó con me
dios de impresión propios en la Edito
rial Católica Toledana, a diferencia de 
la mayoría de los periódicos toledanos. 
Su proceso de qestación como diario 
fue lento pero sequro. Semanario de 
1904 a 1910, bisemanario de 1910 a 
1915 y, hasta su desaparición, diario 
desde 1915 a 1936. Fue durante más 
de 30 años el qenuino periódico cató
lico y conservador de Toledo. 

En noviembre de 1905 apareció el 
periódico carlista El Porvenir, semana
rio que permaneció en la vida pública 
toledana hasta el año 1921. Además de 
mostrar y defender su posición tradi
cionalista su vida periodística, sobre 
todo en su primera época, pasó en con
tinuos ataques a los elementos republi
canos y socialistas de Toledo. 

El año 1 91 O iba a ver el nacimiento 
de dos diarios toledanos que tuvieron 
desiqual suerte. En marzo empezó su 
publicación El Cronista, diario con
servador que en su primer número in
sertaba artículos de apoyo a la juven
tud conservadora de Toledo de Maura, 
el marqués d~ Valdeiqlesias, el conde 
de Cedilla y Azorín. La vida de este 
periódico conservador fue efímera. Ma
yor fortLJPa tuvo El Eco Toledano pues 
vivió como diario de información desde 
1910 a 1920. El fundador de este perió
dico fue el republicano Antonio Garijo. 

Periodo D: A comienzos de 1914 
se publicaban en la ciudad dos diarios: 
El Eco Toledano y El Noticiero, que 
empezó a publicarse el 1 de diciembre 
de 1913. La maduración en la prensa 
toledana se estaba produciendo y el 
periodista estaba lleqando a una profe-
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sionalización que en las décadas ante
riores no poseía. Después de diversas 
conversaciones y contactos de los perio
distas toledanos el 1 de enero de 1914 
se constituyó la Asociación de la Pren
sa Toledana. Esta tenía un carácter 
benéfico y asistencial, como tenía la de 
Madrid, fundada en 1895 por Miquel 
Moya. Podían ser socios los periodistas 
en activo o los que lo hubieran sido. 
Directores de periódico, redactores, 
colaboradores, corresponsales y fotó
qrafos que hicieran su trabajo para la 
prensa podían formar parte de la Aso
ciación. 

Del nacimiento de la Asociación de 
la prensa hasta la dictadura de Primo de 
Rivf:;-a aparecieron en Toledo más de 
30 periódicos de todas clases. 

En septiembre de 1914 aparecía el 
semanario católico y social llamado El 
Pueblo, que surqía por la conversión en 
periódico del boletín de la parroquia de 
Santa Leocadia. Se repartía qratuita
mente los dominqos y en 1919 su tirada 
lleqó a ser de 3.000 ejemplares, lo que 
puede dar idea de su incidencia en la 
vida toledana de esos años. 

Una qran revista comenzó a publi
carse en 1915. Su nombre fue Toledo 
y puede calificarse como revista de arte 
ilustrada. De una qran calidad técnica 
y artistica qozó esta revista, que exten
dió su vida durante tres lustros. Bajo la 
dirección de Santiaqo Camarasa. 

En estos años el número de perió
dicos era importante. Puede dar idea de 
ello el hecho de que en mayo de 1915 
los toledanos, además de otro tipo de 
publicaciones periódicas, podían 
comprar tres diarios de Toledo. Estos 
eran: 

- El Eco Toledano. 
- Diario Toledano 
-El Castellano 
Otro periódico importante de este 
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periodo fué El Heraldo Obrero. Apare
ció en 1916 como órqano de la casa del 
pueblo de Toledo y en principio se 
publicó semanalmente, pasando a ser 
decena! con posterioridad. En sus pá
qinas fiquraron artículos sobre temas de 
interés para los obreros. 

Hasta la lleqada de la dictadura sur
qieron más periódicos, revistas y bo
letines. Destacan el Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, que apareció por 
vez primera en 1918 y El Practicante 
Toledano, que salió en 1921 como 
órqano del coleqio oficial de practican
tes. 

4. LA DICTADURA DE PRIMO 
DE RIVERA 

En los años de la dictadura no apa
rece prácticamente prensa política 
qenu1na. Hubo un buen número de 
prensa profesional (secretarios, farma
céuticos, etc.). Contrasta con el perio
do la salida de El Proletario, órqano de 
la casa del pueblo y diriqido por un 
aboqado comunista. 

La empresa de El Castellano amplió 
su cobertura periodística en 1924 con 
el nacimiento de El Castellano Gráfico 
revista semanal con qran profusión 
fotoqráfica. 

En cuanto a El Proletario, antes de 
hablar de él conviene hacerlo de la 
situación política que justificó su exis
tencia. Ante la actitud qolpista del qe
neral Primo de Rivera practicamente 
nadie puso oposición en aquel septiem
bre de 1923. Sólo la C.N.T. y el Partido 
Comunista tuvieron una actitud decidi
damente hostil. La postura de la U.G.T. 
y del Partido Socialista Obrero Español, 
en principio ambiqua y dilatoria, pasó 
a ser de aceptación de la situación cuan
do el 25 de octubre de 1924 Larqo Ca
ballero tomó posesión de su carqo en el 
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Consejo de Estado, como representante 
del Consejo del Trabajo. Quizá a la ac
titud del Partido Socialista se debiera 
el que las casas del pueblo no fuesen 
clausuradas. En la de Toledo ocupaba 
en 1926 el carqo de presidente el abo
qado comunista Virqilio Carretero. Este 
propuso y consiquió la creación de El 
Proletario, cuyo primer número salió 
el 1 °. de mayo de ese año. Curiosa
mente el periódico vivió en la dictadura 
y desapareció con la república (mayo 
de 1931), por neqarse las imprentas de 
Toledo a su impresión. 

En 1927 apareció La Provincia 
como órqano de la Unión Pa:riótica 

(partido que los colaboradores de Primo 
de Rivera orqanizaron desde el poder). 

Los periódicos hasta aquí citados 
fueron, junto a los de tipo profesional, 
los más destacados del periodo. 

5. LA SEGUNDA REPUBLICA 
Las elecciones municipales del 12 

de abril de 1931 provocaron la procla
mación de la República. El número de 
periódicos aparecidos en Toledo en 
este periodo es bajo, en relación a la in
tensidad política del quinquenio repu
blicano. 

Al mes de celebrarse las elecciones 
municipales aparec10 el semanario 
República, órqano de Toledo del Parti
do Radical-socialista. En el mismo mes 
de mayo el Partido Radical público el 
primer número de La Vanguardia. Am
bos periódicos desarrollaron qran 
campaña de cara a las elecciones a 
Cortes que se celebraron el 28 de junio 
y el 5 de julio. Las elecciones fueron qa
nadas en Toledo por los republicanos 
que obtuvieron 8 diputados, en contra 
de los monárquicos con 2. En cuanto a 
partidos, el Socialista fue el que mayor 
número de diputados obtuvo. El repar
to fue el siquiente: 

Partido Socialista ........ 4 diputados 
Partido Radical-socialista .. 2 diputados 
Partido Radical ......... 2 diputados 
Monárquicos ........... 2 diputados 

Y atendiendo a la dicotomía dere
cha-izquierda, las primeras obtuvieron 4 
diputados (radicales y monárquicos) y 
las sequndas 6 (socialistas y radicalso
cialistas). 

En cuanto a la relación entre pren
sa y vida política es importante señalar 
que al menos tres de los diputados ele
qidos el 28 de junio eran, habían sido 
o serían directores de periódicos. El 
socialista Dominqo Alonso era director 
de Heraldo Toledano; el eclesiástico 
Ramón Melina había sido director del 
diario católico El Castellano y el radi
calsocialista José Ballester diriqiría en 
1932 La Lucha. De los 10 diputados 
eleqidos tres tienen relación directa con 
la prensa, lo que muestra el interés de la 
clase política toledana de aquellos ú1os 
por el medio periodístico. 

En junio de 1932 apareció el sema
nario socialista Heraldo de Toledo, que 
fue la continuación de Heraldo Toleda
no. El periódico estaba en estrecha re
lación con la casa del pueblo, de la que 
era órqano oficioso. 

En 1934 el aqotamiento de la 
prensa toledana era evidente pues la 
mayor parte de los periódicos habían 
desaparecido. Prácticamente solo El 
Castellano y Heraldo de Toledo conti
nuaban su publicación. El sequndo daba 
noticia de la situación de la prensa en 
marzo de 1 934: 

"Se nos dice que ya no han queda
do en Toledo más periódicos que 
los dos viejos rivales ideolóqicamen
te: el órqano de la reacción clerical 
capitalista y el modestísimo y huér
fano Heraldo de Toledo, diario 
aquél y semanal éste" (4) 
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En 1935 la juventud femimina de 
Acción Católica de Toledo cotñenzó a 
publicar su órqano Conquistas, mensual 
y que dejó de aparecer en 1936, con el 
comienzo de la querra, reapareciendo 
en noviembre de 1937. En el número 
de reaparición, en cabecera, fiquraban 
las frases: ¡Saludo a Franco! ¡Arriba 
España!. 

6. LA GUERRA CIVIL 
El alzamiento militar de 18 de julio 

de 1936 tuvo éxito momentáneamente 
en Toledo. El dia 21 las tropas del qe
neral Riquelme, procedentes de Madrid, 
avanzaron sobre la ciudad y la ocupa
ron sin excesiva dificultad. Pero lastro
pas del coronel Moscardó se repleqaron 
al recinto del Alcázar. Era el día 22 
cuando las fuerzas militares y de la 
quardia civil se encerraban en el Alcázar 
acompañados de una serie de personas 
civiles, en mayoría falanqistas y miem
bros de otros partidos de derecha. 

El día 26 comenzó a repartirse 
entre los encerrados una hoja informa
tiva que bajo el nombre de El Alcázar 
daba noticias del interior y de la mar
cha de la querra. Era el nacimiento del 
diario El Alcazar, que en el tiempo del 
asedio publicó 63 numeres. Después de 
la toma de Toledo por las tropas nacio
nalistas el diario siquió editándose en la 
ciudad hasta el término de la querra, en 
que pasó a publicarse en Madrid. Los 
63 números del asedio aparecieron sin 
subtítulo, después fiquró en cabecera el 
de "diario de Falanqe Española Tradi
cionalista y de las J.O.N.S.", impri
miéndose el periódico en los talleres de 
la Editorial Católica toledana, los 
mismos que hasta el levantamiento mi
litar habían confeccionado El Caste
llano. 

Otro diario se publicó en Toledo 
durante los años de querra. Su titulo 
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fue Imperio y tenía como objetivo lle
qar al frente de Madrid. 

Además de estos diarios aparecieron 
otras publicaciones periódicas de inicia
tiva eclesiástica como el Boletín Oficial 

Isidro S. Sánchez. 

del clero castrense y Cruz y Espada. El 
sequndo empezó su publicación en di
ciembre de 1938 y era, seqún fiquraba 
en la cabecera, un "semanario de for
mación reliqiosa del soldado". 

NOTAS 

(1) La Aurora, nº. l, Toledo 14 de 
septiembre de 1898. 

(2) La Aurora, nº. 8, Toledo 22 de sep
tiembre de 1898. 
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(3) El Morrongo, nº. 13, Toledo 30 de 
septiembre de 1902, p 3. 

(4) Heraldo de Toledo, n °. 77, año III 
Toledo sábado 3 de marzo de 1934. 
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A. G. Calero 

ENTREVISTA A FRANCISCO GARCIA PAVON 

"YA NO ES AYER" 

El personaje que hoy está con nosotros no necesita de ninquna presentación; 
mucho menos cuando nos diriqimos a mancheqos. Porque mancheqo es -y a mu
cha honra lo tiene- Francisco García Pavón, escritor y catedrático, creador del 
inolvidable "Plinio" por el que se le conoce en toda España y autor también de un 
nutrido qrupo de novelas en las que La Mancha -hombres y paisajes, tierra y ha
bla- es protaqonista principal. 

Nace Francisco García Pavón, en Tomelloso el 24 de Septiembre de 1919. 
Allí transcurre su infancia y juventud hasta los 20 afies. Esos afies de adolescen
cia maqistralmente reflejados en uno de sus últimos libros, Ya no es ayer, precisa
mente el que da título a esta entrevista. 

Al final de la Guerra Civil se traslada a Madrid dónde cursa estudios de Fi
losofía y Letras, en la sección de Románicas. 

Tras el final de sus estudios cumple su servicio militar en Asturias lo que le 
dará material para su primera novela, La cerca de Oviedo. 

Tras un corto período en Madrid, reqresa a Tomelloso donde da clases de 
Historia y Literatura, diriqe la Biblioteca Municipal y escribe una interesante Histo
ria de Tomelloso. Por esta época, comienzos de los afies cincuenta, orqaniza una na
da desdeñable serie de conferencias en el Casino de Tomelloso y pone en marcha la 
Fiesta de las Letras, en la que se dan a conocer poetas como -Eladio Ca bafiero y 
Félix Grande, entre otros. 

En esta etapa continúa escribiendo relatos breves, Cuentos de Mamá, Las 
campanas de Tirteafuera, etc y sique dedicado a sus investiqaciones sobre temas 
mancheqos y cervantinos. 

En 1956 vuelve a Madrid donde se instala definitivamente. Durante más de 
nueve afios es Director Literario de Ediciones Taurus, donde impulsa una política 
de autores espafioles, especialmente en Teatro y Cuentos. 

También en los afies sesenta obtiene por oposición la cátedra de Literatura 
en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, puesto que sique ocupando en la actua
lidad. 

En 1968 aparece Historias de Plinio, libro que inauqura la serie protaqoniza
da por este célebre personaje, jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso, paradiq
ma de una determinada concepción de lo detectivesco enraizado en la calma apa
rente de una ciudad mancheqa. 

En 1969 su novela Las hermanas coloradas, obtiene el Premio Euqenio Na
da!. Posteriormente seria adaptada para Televisión. 
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p . Aparte. de otras in~umerables novelas y volúmenes de realtos breves, García 
avon. h~ public~do tamb1en alqunos libros sobre Teatro y ha ejercido la crítica de 

esta rubnca en diversos medios: 

Su último libro, por el momento, es Otra vez domingo 

. ~,critica ?a sefialado, al referirse a García Pavón, "sus excepcionales dotes 
narrat~vas ( ), mientras que otros autores (**)lo adscriben a un "tradicionalismo 
narra~1vo que en _él ~e pec~lia.~i.za. por el empleo de un bien humorado humor y de 
u_n eficaz expres1omsm~ hngu1st1co que atiende tanto la inclusión, oportuna casi 
s•.~mpre, del v~cablo o giro campe~ino_ (del area geográfica manchega) como la crea
cton de, _por ejemplo, formas d1mmut1vas, compatible todo ello con la normalidad 
y la sencillez". 

'.' ... Que la t~isteza de los padres, como ia misma sangre, 
tnunda las tnstureras de los hijos y de los sucesivos has
ta nadie sabe qué generación en que la afluencia d~ dra
mas más recientes desborda la memoria sin dejar más 
rastro del viejo pasado que algunas letras y los retratos 
de color tarde antigua ... " ( 1) · 

ALMUD.- Hablemos de sus primeros años en Tomelloso 

- . Pe~manezco ininterrumpidamente en Tomclloso hasta septiembre de 
1_939 · All_1 fw a la e~cuela primaria y allí estudié el bachillerato, en un coleqio par
ticular pnmer~ • .Y :i:as tard

1
: en el Instituto. Termino el bachiller en 1936. No fui a 

la querra por mutil _total , ~, P~r tanto allí, en Tomelloso, pasé los tres años de 
QUerra, leyendo y haciendo mIS pnmeros pinitos de escritor. 

Mis primeras colaboraciones se publicaron en un periódico socialista lla
mado Voz ~el ~ueblo, cuya redacción estaba justamente en el piso bajo de mi ~asa, 
en ~as hab1tac1ones de alqu~er que tenía allí mi familia. Recuerdo que escribí un 
arrticulo qu~. s7 llamaba Mujeres, y recuerdo también que esta colaboración mía 
con. este peno?i_co me la echaron muy en cara lueqo, tras el fin de la que 
creo alqunas dificultades. rra Y me 

ALMUD.- lOué hace Vd. entonces, tras el fin de la guerra? 

- En septiembr~ ~el 39 marcho a Madrid para estudiar Filosofía y Letras 
concretame~t~ la espe~ia?dad de Filoloqía Románica. Recuerdo que durante la 
carrera ~scnb1 los dos umcos poemas de mi vida que se publicaron después en una 
antoloq1a de poetas de la Facultad en la que aparecieron también versos de Rafael 
Morales, entre otros. 

(*) Eugenio de Nora 

(**) Martlnez Cachero 

(1) Ya no es ayer 
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Poco después del final de mis estudios movilizan a mi quinta a causa de la 
querra mundial, y debo incorporarme a las Milicias Universitarias lo que me lleva,· 
durante un año y medio a Oviedo, ciudad que eleqí porque tenía familia en ella. 

ALMUD.- Y de allí surge su primera novela . 

- En efecto, de mi estancia allí escoqí una serie de historias que me conta
ron unos y otros, y de ese material saldría lueqo La cerca de Oviedo, novela que 
armó un qran revuelo en la capital asturiana por alqunas de las cosas que yo contaba 
y que, por lo demás, tuvo una excelente acoqida pues se vendieron de ella más de 
mil ejemplares en menos de tres meses. 

Por cierto que la edición de este libro tiene un poco de historia. Cuando 
había terminado de escribirlo me puse a buscar editor y casualmente hablé por esas 
fechas con Carmen Laforet, a quien ya conocía, que acababa de qanar el premio 
Nadal, en su primera convocatoria -estamos hablando de 1945- y me dijo que ella 
conocía a Verqés, el editor de Destino, la firma que patrocinaba el premio. Así pues 
hice una copia de la novela y la mandé a Barcelona para que entrara en la sequnda 
convocatoria del Nadal. Quedó finalista y no me la publicaron -me diría más tarde 
el editor- porque estaba muy mal mecanoqrafiada. Este rechazo me contrarió 
mucho, y también a mi padre que estaba ilusionado con la novela, por lo que él 
reunió unos ahorros y me paqó la primera edición, Cuando Verqés supo el éxito del 
libro en Oviedo se lamentó de no haberla publicado él (2). 

ALMUD.- lQué hace después? lDecide volver a Tomelloso? 

- El caso es que en 1949 me encuentro de nuevo en Madrid, sin trabajo así 
que decido volver a Tomelloso. Aquí empiezo a dar clases en un coleqio de frailes 
(Gramática, Literatura, etc) y a la vez me ocupo de la Biblioteca Municipal, lo cual 
suponía, entre otras cosas ordenar el Archivo del Ayuntamiento. Aprovechando 
esta ocasión me ponqo a trabajar sobre el y elaboro una especie de resumen del Ar
chivo que constituye, en alquna medida, una aportación a la historia de Tomelloso. 

ALMUD.- Pero su actividad aquí no se iba a limitar a la docencia y a la investiga
ción; hubo más cosas, no es cierto? 

-Esta sequnda etapa en Tomelloso creo que fue positiva. Por una parte orqa
nizo un ciclo de conferencias en el Casino al que consiqo traer a importantes fiquras 
de la cultura de la época: Gerardo Dieqo, José María de Cossío, Diaz Cañabate, 
Buera Vallejo, etc. etc. Por otra parte colaboro en la orqanización de las Fiestas de 
las Letras de Tomelloso que han perdurado hasta hoy. De los concursos de una de 
aquellas primeras Jornadas salió un vencedor, Eladio Cabañero, entonces un albafiil 
perfectamente desconocido, amiqo de Félix Grande, lechero, afincado en Tome
lloso, desconocido iqualmente. 

(2) En 1971 apareceria publicada finalmente La cerca de Oviedo en Ediciones Destino 
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ALMUD.- lPor qué y cuando abandona Tomelloso? 

. - En 19_56 ~elv~ por tercera vez a Madrid. En Tomelloso sentía un aisla-
rmento proqres1vo e inevitable. Cada vez que viajaba ocasionalmente a Madrid me 
d~ba cuenta d: .q~e conocía a menos qente, de que habían cambiado a tal 0 cual 
dire~tor de per~odico o de que no sabía a quien diriqirme, etc. Culturalmente esta
b~ aislado. ~1 que ei;i 1956, aprovechando que se habían convocado unas oposi
cion~ a Archivos Y Bibli?tecas marcho de nuevo a Madrid. Las oposiciónes no sa
len bien Y e~t;ro a tra~a1ar en el Banco Ibérico. Ahí conozco a José María Jové, 
que era tambien Conse1ero Deleqado en la Editorial Taurus y fue quien me ayudó 
a entrar en ella. 

La experiencia en Taurus fue muy positiva. Duró aproximadamente 9 años 
de 196~ a 196_9. En esa etapa cr:a.m?s dos. colecciones nuevas: una de teatro, que 
se. llamo El mirlo blanco, que diriq1a Jose Monleón y en la que publicamos por 
pnmera vez en España a Arrabal, así como obras de Alfonso Sastre. 

La o.tra cole~ci~n era de cuentos y estaba diriqida por Iqnacio Aldecoa. En 
ella se publicaron mis Cuentos republicanos" (3). 

ALMUD.- lEn qué momento aparece su interés por el teatro? 

-~n esta misma época de la que hablabamos obtenqo por oposición la Cáte
dra de Literatura de la Escuela de Arte Dramático de Madrid Poste · t · 
sal' da d Ed T f ' · normen e a mi 

l ~. · aurus ui nombrado Director de dicha Escuela y por esos años escri-
bo tamb1en alqunos libros de crítica teatral,Textos y Escenarios y otros 

Por entonces José María del Moral Jefe de Prensa y R~di d 1 M · · 'di· h' · 1 . . ' ... o e ovimiento 
me pi o que iciera a critica de Teatro en Arriba, sección que acababa de dejar 
G?nzalo. Torrente B~ester. Estuve un tiempo allí posteriormente continué esa 
misma x:ibrlca e~ la pnmera etapa de Nuevo Diario y también durante un tiempo 
en la revista Destino 

" ... O~e sólo tiene sentido lo que de alguna manera 
no vacila entre la realidad y el sueño" (4) 

ALMUD.- lCómo le surgió la idea de Plinio? 

- Yo señalaría dos antecedentes, uno remoto y otro próximo. 

. .De un ~ado Y? había oido contar infinidad de anecdotas reales a un policía 
~uruc.ipal /ecmo mio Y'. eso ~e proporcionó abundante material para posteriores 

istonas .. ~la causa m~ediata. por la que surqió Plinio fue una historia real que 
me conto etero, un pintor PaISano. A partir de ella hice un cuento Y lo envié al 
Ateneo, el antecesor de La Estafeta Literaria, y allí les qustó mucho y lo publica-

(3) Posteriormente editados en Ed. Destino, Barcelona 1972 

(4) Ya no es ayer 
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ron. Lleqaron a decirme incluso que había descubierto las bases de una nueva nove
la policiaca española, etc y me animé en esa misma línea y sequí haciendo cuentos: 

- Posteriormente prolonqué las anecdotas y las adapté a una época más actual y asi 
fueron surqiendo los primeros libros que tenían a Plinio como protaqonista: Histo
rias de Plinio (5), El rapto de las Sabinas (6), Las hermanas coloradas (7) etc. 

ALMUD.- Tras el éxito de esta última vino la adaptación para Television, que lle-
varon a cabo Antonio Giménez Rico y José Luis Garcí . Fue una serie 
de 13 capítulos, interpretada por Antonio Casal, que se emitió en 1974. 

- En mi opinión la adaptación para TV no fue muy afortunada: los ambien
tes no estaban bien captados ni el esquema era el de una novela policiaca en sentido 
ortodoxo ni al protaqonista le iba ese papel, etc. En resumen, creo que fue un fra
caso. Como dato inéquivoco, lo cierto es que a partir de la proyección de la serie, 
los libros de Plinio dejaron de venderse. 

- Aunque he sequido escribiendo novela policiaca ni he sido ni soy un 
amante devoto del qénero. He leido a posteriori obras de este tipo, pero el oriqen 
de Plinio fue, en todo caso, alqo puramente espontáneo. 

" ... Cuando soñamos en voz alta o decimos algo sin 
querer, seguro que usamos palabras pasadas, de 
nuestros arcades, de nuestro ayer, dichas en otro 
tiempo, que ya nada tiene que ver con éste." (8) 

ALMUD.- Sus libros, entre otros méritos, tienen el de recuperar una gran parte de· 
ese abundantisimo léxico manchego que, evidentemente, se está perdien
do a gran velocidad. lComo vé Vd. este problema?. 

-Existe naturalmente un numeroso léxico mancheqo que se va perdiendo al 
mutiplicarse los medios de comunicación, sobre todo la televisión que va haciendo 
olvidar el lenquaje peculiar de cada reqión, sustituyéndolo por un nuevo lenquaje 
urbano, unificado y sin raíces. 

Los libros son el único medio para testimoniar ese léxico que fué, como dato 
histórico, pero en ninqún caso sirven para revivirlo. 

Hay alqunos estudios interesantes en ese terreno como los del profesor Serna, 
de Albacete, Diccionario del habla manchega; o los trabajos de mi paisana Gloria 
Canedo, pero todo ello no servirá, lamentablemente para recuperar alqo que se 
pierde irremisiblemente. 

Paralelamente, la televisión no sólo nos hace perder nuestro lenquaje tradicio
nal sino que quita, a muchas personas el hábito de la lectura. El mundo de la ima
qen crea una nueva mentalidad en la qente y hoy solamente lee, con asiduidad, 
aquel que tiene verdaderas inquietudes y una cierta sensibilidad, el resto se confor
ma con ver la TV. 

(5) Ed. Plaza y Janés, Barcelona 1968 
(6) Esta obra fue finalista del Premio Nadal en su edición de 1967. Editada al allo siguiente por Ed. Destino 
(7) Ganadora del Premio Nadal en la edición de 1969. Ed. Destino, Barcelona 1970. Col. Ancora Y Delfln 

n°. 342. 
(8) Ya no es ayer 
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ALMUD.- Finalmente qué pºe Vd d . 
de La Mancha? ' nsa . e la mdentidad regional de los habitantes 

- Yo creo personalmente que e d 'bil . 
da. La Mancha siempre ha sido una tierr! ~uy e . , qu7 esta muy poco cristaliza-
lla entera. Hemos sido Y somos qente lla .e pasod, no s?l? La Mancha sino Casti

na, sm qran es aflllldades que nos unan 
Mire, por ejemplo en torno suyo · · . 

el madrileño Café Gijón-: encontrará ~~u~:JSmo -~a entrevista tiene luqar en 
qalleqos, que tienen aquí su peña su tertul" J a. espec;1aI ocupada siempre por 
de mancheqos. , ia. amas vera una mesa de castellanos o 
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De los múltiples premios literarios que ha obtenido a lo larqo de su vida, el 
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por RENFE- en su edición de 1978, con el cuento titulado El tren que conduce 
a nadie. La dotación del premio era de 300.000 ptas. 
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