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Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Albacete: 
la encuesta etnológica de 1929 
Por José Sánchez Ferrer* 

LA encuesta ha sido un procedimiento empleado habitual
mente a lo largo de la historia cuando reyes, secretarios, corregi
dores ... , y todo tipo de instituciones administrativas necesitaban 
recabar información sobre sus ámbitos de gobierno. Los cuestio
narios o interrogatorios que se enviaban eran de distinta índole y 
extensión y se ajustaban a los datos que en cada momento y de ca
da lugar se querían conocer. La mayoría prentendían recopilar 
gran cantidad de referencias locales y en ellos se solicitaban res
puestas a un amplio abanico de cuestiones. Entre tantos 1 anterio
res a nuestro siglo, son muy conocidos e importantes: las Relacio
nes que desde 1508 se realizaban en los territorios americanos por 
orden de una Real Cédula de la Casa de Contratación, las Relacio
nes Topográficas que Felipe II mandó realizar en 1575, el conjun
to de los elaborados para la introducción de la Única Contribu
ción entre 1749 y 1774 -el denominado Catastro del Marqués de 
la Ensenada-, los efectuados por Francisco Mariano Nipho, en el 

1 Se puede encontrar abundante información, especialmente la relacionada con la provincia de Al
bacete, en : 

- RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F.: Albacete en textos geográficos anteriores a la creación 
de la provincia. I.E.A. Albacete, 1985 . 

- RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. Y CANO VALERO, J .: Relaciones Geográfico-Histó
ricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López. I.E.A. Albacete, 1987. 

* JOSÉ SÁNCHEZ FERRER es Doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Ejerce como 
profesor en el 1. B. "Bachiller Sabuco" yen el Centro Asociado de la U.N.E.D. de Albacete. 
Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y preside su sección de Etnología. Se ha es
pecializado en temas etnohistóricos y artísticos de la provincia sobre los que ha publicado cuatro 
libros y una quincena de artículos. 
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tercer cuarto del siglo XVIII, y Bernardo Espinalt, en 1778, las 
Relaciones pedidas por Tomás López entre 1786 y 1789 Y los nu
merosos remitidos por la Junta de Comercio y Moneda a lo largo 
de su existencia. 

El intento más ambicioso fue promovido por la Real Academia 
de la Historia a partir de 1740. El enorme esfuerzo desplegado no 
pudo concluir felizmente y sólo se publicaron tres volúmenes, en
tre los años 1802 y 1846. 

Finalmente, Sebastián de Miñano, 1826-1829, y Pascual Ma
doz, 1845-1850, los emplearon para la elaboración de sus famosos 
Diccionarios. 

En buena parte de este corpus figura información, en mayor o 
menor grado en cada caso, sobre aspectos etnográficos de las tie
rras que hoy constituyen la provincia de Albacete que, dicho sea 
de paso, apenas ha sido utilizada para realizar investigaciones so
bre nuestra cultura tradicional. 

A pesar de la ingente información etnográfica que se obtuvo, 
sobre todo la relacionada con las Indias, no se desemboca en una 
ciencia antropológica porque de la descripción no se pasó, por di
versas razones2 , a un análisis y estudio científico en profundidad. 
La palabra y el concepto Antropología, significando el estudio del 
hombre, no comienza a emplearse sistemáticamente en España 
hasta 1833. Es a mediados del siglo XIX cuando el movimiento ro
mántico impulsó el estudio de los distintos aspectos de la cultura 
popular y la antropología irrumpe en España, fundamentalmente 
de la mano de médicos naturalistas que crean sociedades, museos 
y publicaciones que abonan el terreno a las Sociedades de Folklore 
que brotarán con fuerza en las últimas décadas del siglo. 

A partir de 1871 se comienzan a elaborar los primeros cuestio
narios dirigidos a obtener específica información etnológica. Ese 
año leyó Machado y Núñez en Sevilla su "Discurso inaugural de la 
Sociedad Antropológica de Sevilla". Con anterioridad, en 1869, 
este médico, junto a Federico de Castro, creó la Revista Mensual 
de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla, en la que colaboró 
su hijo Antonio quien, ya desde el principio, estaba interesado en 

2 Ver LIs6N TOLOSANA, C.: Antropología social en España. 2. a Ed . Akal Editor. Madrid, 
1977 . También ver HOYOS SÁINZ, Luis de y HOYOS ·SANCHO, Nieves .de: Manual defolklo
re. Ediciones Istmo. Madrid, 1985 (1947) . 
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recoger "fiel y exactamente" los datos, leyendas, tradiciones, etc. 
del pueblo para estudiarlos científicamente. 

Machado y Núñez publicó en 1881, teniendo como modelo la 
Sociedad del Folklore londinense (fundada en 1878), el Folklore 
español o bases de una sociedad "para la recopilación y estudio 
del saber y de las tradiciones populares". A finales de noviembre 
de dicho año quedó constituida la sociedad el Folklore Andaluz. 
No se conformó con fundar una sociedad andaluza, sino que co
menzó a trabajar para conseguir la creación de centros regionales 
autónomos que recogieran cuantos datos locales. les fuera posible. 
Entre 1882 y 1887 se constituyeron numerosas sociedades regiona
les para el estudio de sus tradiciones. 

Como su primer cometido era recoger información a escala lo
cal, pronto comenzaron a aparecer numerosos cuestionarios para 
guiar a los recopiladores. Primero, ingleses, luego, franceses, y fi
nalmente, elaborados por los propios centros y adaptados a sus 
características. Es digno de destacar el que realizó Núñez de Arce, 
presidente del Folklore Castellano. 

Pronto pasaron los cuestionarios a formar parte de los traba
jos de los alumnos de la Institución Libre de Enseñanza a la que, 
junto al Ateneo Madrileño, la antropología había quedado vincu
lada después de la labor inicial de la Sociedad Antropológica Es
pañola. 

En este marco de referencia se realizó en 1901 la gran encuesta 
sobre costumbres populares del Ateneo de Madrid sobre naci
miento, matrimonio y muerte, es decir, sobre los rituales de paso. 
De la enorme cantidad de material obtenido y guardado por el 
Ateneo, solamente se han conservado en el Museo Nacional de Et
nología las copias de una buena parte de las papeletas originales. 
De la provincia de Albacete, prácticamente ha desaparecido toda 
la información ya que sólo se guardan cinco contestaciones sobre 
nacimiento (Casas de Ves, Madrigueras, Villamalea, Alcalá del 
Júcar y Hellín) y una sobre matrimonio (Alcalá del Júcar), tenien
do la mayoría respuestas de una línea. 

En Albacete, la Comisión Provincial de Monumentos Históri
cos y Artísticos, creada poco tiempo después que la provincia, fue 
la que protagonizó la actuación de adquisición y compilación de 
datos arqueológicos, artísticos y folklóricos sobre la circunscrip
ción administrativa recientemente formada y su Boletín fue la 
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única publicación que contenía alguna información etnológica, 
con la excepción de los periódicos y de alguna obra literaria. 

Ya en 1844 elaboró y llevó a cabo una encuesta de ámbito pro
vincial, de la que se conservan numerosas respuestas en la Biblio
teca del Museo de Albacete, sobre monumentos. Las preguntas 
fueron clasificadas en cuatro apartados dedicados, respectivamen
te, a monumentos romanos, de la Edad Media, árabes y del Rena
cimiento. 

A finales del primer tercio de nuestro siglo, en 1929, y como re
flejo del auge de la ciencia etnológica en España, la Comisión con
cibió el proyecto de una encuesta de alcance provincial que reco
giese todo el material posible sobre arqueología y folklore de los 
municipios del territorio. Se encargó de diseñarla y efectuarla el 
Conservador de la Comisión de Monumentos don Joaquín Sán
chez Jiménez. El intento era pionero en la provincia y no obtuvo la 
respuesta que se merecía. 

Trataremos exclusivamente sobre su vertiente etnológica y de
jaremos de lado la arqueología, de la que hemos visto dos cuestio
narios. De uno de ellos existen bastantes contestaciones archiva
das en el Museo Provincial. 

No conocemos totalmente la programación de la investigación 
sobre el "saber popular" albaceteño. Por la documentación con
servada sabemos que Sánchez Jiménez elaboró una presentación 
de la campaña y un cuestionario. En la presentación se recogen los 
objetivos y las instrucciones para realizarla y creemos que su 
transcripción es la forma más adecuada de exponer lo que se pre
tendía conseguir, 

"Las personas a quienes se dirige este Cuestionario, ta
les como Maestros, Sacerdotes, Abogados, Médicos, Far
macéuticos, etc., etc., conocen el valor histórico y la im
portancia sociológica de la ciencia del pueblo, saber popu
lar o FOLKLORE, que comprendiendo vestigios de la vida 
psíquica de la humanidad en su infancia acumulados por 
una experiencia de muchos siglos en el medio social, nos 
enseña lo que el pueblo piensa, sus gustos, sentimientos, as
piraciones y costumbres, manifestados en esa literatura po
pular anónima y espontánea, no escrita que forman los ro
mances, leyendas, cuentos, cantares, adivinanzas, refranes, 
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proverbios, supersticiones, de cuyo estudio pueden descu
brirse las leyes que rigen el pensamiento humano en el al
bor de las sociedades. 

Este estudio, con respecto a la provincia de Albacete, 
no intentado todavía, puede considerarse -al menos esta 
es la intención del autor de este Cuestionario y de la Corpo
ración que lo difunde- como una aportación de materia
les que permita, en la síntesis nacional, establecer relacio
nes con las comarcas vecinas y estudiar sus influencias reci
procas y las diferencias que presenten. 

Es esta una obra grande, no sólo por su finalidad, sino 
por el tiempo que en ella ha de invertirse. Han de ser nues
tros colaboradores cuantos sientan el verdadero españolis
mo y quieran hacer una Patria grande, conociéndola pri
mero y elevando su nivel cultural después, extirpando erro
res y arcaicas creencias y supersticiones opuestas a la vida 
higiénica y a la recta moral. 

No ha de ser esta labor anónima, ya que se ha de refun
dir la de nuestros colaboradores todos, cuyos nombres irán 
unidos a estos estudios al llenar con sus respuestas las pa
peletas en blanco que se reparten con el Cuestionario. Y de 
su probidad científica esperamos exactitud y veracidad en 
esas respuestas. 

Al dar las contestaciones ha de procurarse no alterar ni 
el léxico ni el concepto del rústico de quien directamente se 
recojan, y anotar cuidadosamente la fecha en que se ad
quiera el dato, con la edad, profesión, sexo y localidad de 
la persona que lo facilite. 

La pregunta debe hacerse a diversas personas, redac
tando con cada contestación papeleta distinta, pues ano
tando las variaciones individuales se llegará a la resultante 
del pensamiento elemental o primario, dentro del influjo 
personal psicológico. 

El que intervenga ha de tener presente que debe ponerse 
a tono con el pueblo, descendiendo a su lenguaje rústico, 
poniéndole ejemplos adecuados; no debe sugerir la res
puesta, ni tampoco inspirar desconfianza, huyendo a tal 
fin de chancearse o tomar a risa las contestaciones; pues no 
puede olvidar el investigador que en Etnología todo, abso
lutamente todo, es utilizable. 

Albacete 1 de Junio de 1929". 
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Del Cuestionario no ha llegado a nosotros nada más que una 
parte. Sin embargo, debía tener varias porque las pepeletas que se 
conservan están todas encabezadas por la denominación de Cues
tionario folklórico n. o 1, de lo que puede deducirse que existirían 
otras, o al menos estarían proyectadas, dedicadas a otros temas. 
El que conocemos trataba sobre supersticiones y creencias. 

Por unas instrucciones adicionales sabemos que el cuestionario 
se mandó al alcalde, maestro nacional, cura párroco, médico titu
lar, secretario del ayuntamiento y secretario del juzgado de cada 
uno de los municipios de la provincia, lo que parece inspirado en 
el procedimiento de la Encuesta del Ateneo Madrileño de 1901. 

Cada envío constaba de seis hojas -suponemos que papele
tas-, un cuestionario y un sobre. En la presentación de una de las 
encuestas arqueológicas citadas se les indicaba a cada uno de los 
destinatarios que no le sorprendiera "que este mismo cuestionario 
sea remitido a otras personas de esa localidad, pues con ello no 
pretende esta Comisión contrastar la gestión que V. ha de realizar, 
sino el deseo de recoger detalles que puedan pasarle inadverti
dos ... " . 

Ya se indicó arites que el proyecto no debió constituir un éxito. 
Los cuestionarios fueron contestados por pocas personas porque 
en los listados de poblaciones que se guardan aparecen muchas sin 
indicación de haberlos remitido, aunque es posible que se enviaran 
más de las que se archivan en el Museo de Albacete. Hoy quedan 
contestaciones, de muy desigual calidad y cantidad de informa
ción y, en general, reducidas y excesivamente escuetas, de Nerpio, 
La Herrera, Casas de Ves, Masegoso, Motilleja, Pozohondo, Ba
lazote, Villamalea, Ossa de Montiel, Pétrola, Ontur, Mahora y 
Bonete. 

Los colectores e informantes fueron diversos3 y para darnos 
una idea de las personas que contestaron hemos elaborado un cua
dro con datos del encabezamiento y firma de las papeletas. 

3 No haremos referencia en cada ocasión a los datos sobre la persona que da la información ni so
bre las demás circunstancias usuales de las papeletas etnográficas para no multiplicar las citas en 
el ensayo. Todo ello se puede encontrar en la documentación del Museo. 
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PROFESIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA 
DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y 
ARTÍSTICOS DE ALBACETE EN 1929. 

LOCALIDAD COLECTOR - INFORMANTE/S 

Nerpio Alcalde 
La Herrera Maestro Nacional 
Casas de Ves - -
Masegoso - Dos jornaleros, 

un labrador y un 
propietario. 

Motilleja Párroco 
Pozohondo Maestro Nacional 
Balazote Párroco 
Villamalea Alcalde Propietario. 
Ontur - Bracero. 
Mahora No se indica cargo El párroco y dos 

mujeres dedicadas 
a sus labores. 

Pétrola Maestro Nacional 
Ossa de Montiel Párroco 
Bonete Médico 

FUENTE: papeletas y encuestas que se guardan en el Museo de Albacete. 

A la vista del cuadro vemos que las contestaciones las realiza
ron mayoritariamente los propios colectores, personas que cono
cían al pueblo y que, en general, tendrían acceso a la información 
y suficientes elementos de juicio, aunque quizá, en algún caso, co
mo el de los párrocos, podían valorarla de forma diferente a la del 
resto de los informantes, así parece desprenderse de algunas con
testaciones de Ossa de Montiel y Balazote. A pesar de todo ello, 
creemos que los colectores no debieron tomarse interés en la cum
plimentación del cuestionario y es posible que en ello radicara el 
fracaso de la iniciativa. Cierto que no sabemos si se han perdido 
muchas respuestas, pero el conjunto de lo que queda es tan lacóni
co y con tantas preguntas en blanco, respuestas de negación y 
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alusiones de-ignorancia hacia el asunto, que se recibe la impresión 
de que sondearon o explicaron muy superficialmente las creencias 
que se les pidieron. Conocemos todavía vigentes hoy algunas su
persticiones que no tienen ni una referencia en las contestaciones 
que estudiamos. No obstante, la totalidad de la información pue
de darnos materiales para realizar un primer boceto, y a grandes 
pinceladas, de estos aspectos en la provincia durante la época de la 
encuesta. Puede, a grandes rasgos, considerarse como un reperto
rio de las creencias y supersticiones de nuestros pueblos pequeños 
debido a su relativamente regular distribución espacial. 

LOCALIDADES DE LAS QUE SE CONSERVAN RESPUESTAS A LA ENCUESTA 
DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE 1929. 

Aunque figuran pocas localidades, hay, ar menos, una de cada comarca provincial. 
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El colector de Pétrola tiene una peculiaridad entre todos los 
demás. De esta localidad sólo poseemos una contestación y es la 
del Maestro Nacional, que se disculpa por no poder cumplir el en
cargo porque "el corto tiempo que llevo de residencia en este pue
blo y ser natural del de Alicante, no me permite conocer afondo al 
personal para juzgar acertadamente de su cultura, pues sabido es, 
como he tenido ocasión de comprobar en mis traslados, que a los 
forasteros, mientras no se llega a adquirir familiaridad con ellos, 
se les oculta cuanto no conviene que se divulgue". Respuesta que 
dada sin esa intención, también representa una referencia cultural 
del comportamiento popular. 

Entraremos ahora en el análisis y estudio del contenido de la 
encuesta objeto de este trabajo. 

Las creencias, según la perspectiva antropológica, son conside
radas como sistemas interpretativos que aparecen como instru
mentos que manejan la vida humana y organizan la cultura ante la 
realidad incomprensible. Son el terreno sobre el cual la vida huma
na se mueve y han de ser entendidas como la afirmación de una re
lación que tiene por finalidad hacer el mundo comprensible o ma
nipulable4 • 

El estudio de las creencias puede ser enfocado desde una óptica 
objetiva (el objeto de las creencias), o desde una subjetiva (la uni
versalidad humana del hecho de creer). Trataremos esencialmente 
de la primera de ellas. 

Dentro del concepto anterior aparece lo que podríamos acep
tar como un caso particular, la superstición. La Real Academia la 
define como "creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la ra
zón" pero no es suficiente. Recoge mejor la significación la que 
manifiesta que es una "creencia considerada errónea y no acepta
da por quien tiene autoridad para distinguir el saber legítimo del 
ilegítimo. Este saber no tiene por qué ser siempre erróneo y ellegí
timo no es siempre verdadero aunque sea aceptado e impuesto co
mo tal"5. No obstante, hay que señalar que la superstición se mue
ve en un campo conceptual poco preciso ya que puede pertenecer a 
él la creencia que fue verdad religiosa o científica en otro tiempo, 

4 FERICGLA, J. M.': "Creencias" en AGUIRRE, A. (Editor). Diccionario temático de A ntropo
logía. PPU. Barcelona, 1988. P. 197 Y 198. 

5 RODRÍGUEZ BECERRA, S.: "Superstición" en IBÍDEM. Págs. 625-629. 
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pero también, la derivada de vanos presagios producidos por 
acontecimientos puramente fortuitos. 

Aunque las supersticiones pueden producir efectos negativos, 
su esencia es la de aportar una serie de respuestas y recetas útiles 
para la vida, especialmente para las sociedades, o segmentos de 
ellas, que han vivido tradicionalmente aisladas. Sirven en muchos 
momentos, desde la enfermedad hasta el conocimiento meteoroló
gico, pero, sobre todo, actúan como liberadoras de la angustia y la 
ansiedad que toda decisión o ignorancia producen6 • 

Este es el marco que encuadra el cuestionario del que tratamos. 
Consta de cincuenta y dos preguntas que están agrupadas en siete 
apartados con desigual número de cuestiones cada uno de ellos. 

El primero está dedicado al mal de ojo y consta de doce pre
guntas o cuestiones. A la vista de ellas vemos que realmente se 
mezclan tres temas diferentes: el de la creencia en brujas y malos 
espíritus, el del mal de ojo y el de la existencia de saludadoras. 
Procederemos por separado. 

Sobre la creencia en brujas y malos espíritus apenas hay res
puestas. Los comunicantes de La Herrera y Casas de Ves manifies
tan que allí no existen, el de Balazote que poco, porque es un pue
blo muy religioso, y el de Nerpio que afirma rotundamente que 
mucha gente cree en ello pero que eso, en contra de la creencia ge
neral, no causa ningún perjuicio. Esta referencia, aunque endeble, 
quizá podría dar pie para enunciar la hipótesis de que en la sierra 
-Nerpio es el único pueblo netamente serrano de los que se con
servan respuestas- este fenómeno era más frecuente por tener 
menos influencias y contactos culturales que los pueblos del llano. 

En cuanto al mal de ojo, el panorama es muy diferente. La ma
yor parte de los informantes manifiestan que esta creencia tan es
pecífica está arraigada en sus pueblos, excepto en Casas de Ves y 
Mahora en los que se indica que no era intensa. Esto hace que pue
da pensarse que una superstición tan común en España era algo 
generalizado en la provincia. 

En la cuestión de quiénes pueden ser objeto del aojamiento hay 
unanimidad. Todos hacen referencia de que alcanza fundamental
mente a los niños. En Masegoso se matiza que a los niños peque
ños que son guapos y están muy desarrollados yen Villamalea que 

6 IBÍDEM. 
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solamente son víctimas los de tres años para abajo. En Ossa de 
Montiel y La Herrera a los de las embarazadas. En Nerpio, el mal 
de ojo también podía alcanzar a los animales. 

Los síntomas de los invadidos por el mal también son semejan
tes en todas las encuestas: indigestiones, diarreas, vómitos con 
madeja, agotamiento de fuerzas, ojos hundidos, aspecto "enfer
mucho" y algo paralizados en su crecimiento y lozanía (Masego
so), enflaquecimiento. Finalmente, si no se evita a tiempo por al
guien que tenga "gracia", sobreviene la muerte (Villamalea, Ossa 
de Montiel y Bonete). El comunicante de Mahora señala que "pa
rece que el niño se derrite" . 

El colector de Bonete, el médico Manuel Verdejo, es quien más 
detalla la información. Además de todo lo anterior, enumera las 
características que presentan los que producían el mal de ojo. És
tas eran: si miraban a un horno encendido, se apagaba; si lo ha
cían a la masa para fabricar el pan, se suspendía la fermentación; 
si a una piedra, ésta se resquebrajaba; finalmente, si miraban a un 
niño, enfermaba. 

Teniendo en cuenta, pues, que por determinadas señales se po
día reconocer a los que aojaban, en los pueblos se intentaba descu
brir a los causantes del mal. Una vez designados (generalmente la 
"cualidad" recaía sobre personas que poseían algún defecto físico 
o mental que les hacía poco gratas a la comunidad) se les evitaba, 
con lo que entraba en funcionamiento un sistema discriminatorio 
para ciertos sujetos del pueblo a los que se trataba con desconfian
za. Esta localización de los aojadores también formaba parte del 
sistema defensivo contra el mal, ya que éste se curaba más fácil
mente haciendo una serie de prácticas que tenían como referencia 
la identidad u objetos personales del causante. Esto puede com
probarse en La Herrera, en cuyo cuestionario se indica que así 
ocurría con "Lorenza de Morón". 

Todos los informantes indican que la enfermedad tenía cura
ción si se actuaba a tiempo. Podemos establecer una división de 
los remedios: 

- En Nerpio , Casas de Ves, Villamalea y Mahora se considera
ba que desaparecía con una oración rezada por la persona 
que tiene "gracia". En Villamalea se matiza que éste es el 
procedimiento que sigue uno del pueblo que reza en secreto 
porque la oración se la ha enseñado la abuela de su mujer 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. #45, 1/8/1990.



11 
14 

con mucha reserva (rituales secretos de transmisión oral). No 
obstante, el colector considera que así sólo se curaban los le
ves y que las gentes tenían más fe en una vecina de Fuenteal
billa que los sanaba con un aceite que preparaba. 

- En La Herrera se pensaba que era suficiente que les pasaran 
la mano "ciertas personas que tengan gracia para ello y que 
se mueven (sic)". También creían en las propiedades curati
vas de una castaña borde. 

- En Ossa de Montiel y Bonete se empleaban otros procedi
mientos. En Ossa se creía que se quitaba llevando una raíz de 
planta dentro de una bolsita colgada del cuello. En Bonete se 
diferenciaba entre: 
a) medios profilácticos: llevar al cuello pendiente de un cor

dón unos Evangelios fabricados por las monjas o una me
dalla de plata. Encontramos aquí uno de los remedios de
nominados creenciales que se caracterizan por estar dirigi
dos a personajes, objetos o símbolos religiosos. 

b) medios curativos . Podían ser de dos tipos: 
• llevar al enfermo ante la persona que tiene "gracia" que 

lo curaba con ceremonias variables, según la habilidad 
del ejecutante (mirarlo detenidamente, tocarle en la 
frente, hacer una cruz en ésta con "saliva del profesor" 
-lo interpretamos, por ser muy frecuente, como del 
propio saludador-, etc.). 

• cortar un trocito del vestido de la persona que hizo el 
mal de ojo, sin que ella se entere, quemarlo y hacerle as
pirar los humos al enfermo. 

En cuanto a las saludadoras y curanderos encontramos poca 
información. Se pueden clasificar entre los seres superdotados con 
poderes y facultades de tipo benéfico y protector. En el siglo XVI 
se justificaban pensando que "así como hay virtudes en las plan
tas, así en diversas complexiones de hombres hay virtudes y pro
piedades naturales, algunas de ellas manifiestas y otras ocultas" 7 • 

El curandero puede considerarse precursor del médico ya que se
para el tratamiento de enfermedades y su terapéutica de .la demo
nología o pura defensa contra los espíritus. 

7 HOYOS SÁINZ y HOYOS SANCHO: Manual .. . op. cito Pág. 228. 
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En otras zonas, a las saludadoras se les relaciona con cualquier 
proceso curativo. Sin embargo, en Nerpio, Ossa de Montiel y Bo
nete aparecen relacionadas con la rabia. En Ossa se creía que esta
ban libres de esta enfermedad los saludados. En Bonete se nos des
cribe el proceso de curación que allí seguía la saludadora y que 
era, más o menos, chupar la mordedura y sacar una especie de gu
sano blanco que era el productor de la enfermedad y después ter
minar la cura mandando al mordido, o al que se creía mordido, 
una botella de agua tintada con un colorante. 

En La Herrera se les reconocía como habilidad el quitar, siem
pre que fuese melliza, los asientos, es decir, los estancamientos en 
el estómago o en los intestinos de alguna sustancia indigesta o sin 
digerir. Solían proceder imponiendo sus manos y dando masajes, 
al tiempo que pronunciaban frases religiosas. 

El segundo apartado de la encuesta se dedicó a las supersticio
nes sobre plantas. Se redactaron ocho preguntas y únicamente 
aparecen algunas contestaciones en las de Nerpio, Casas de Ves y 
Ontur, manifestando ignorancia o negación de la existencia del fe
nómeno por el que se interrogaba. Solamente un bracero de Ontur 
indica, escuetamente, que determinado aspecto de las hortalizas 
podía indicar que tres o cuatro días después llovería. 

La parte siguiente del cuestionario trata de las supersticiones 
sobre piedras y otros minerales. Es corta, cinco cuestiones, y otra 
vez tenemos pocas contestaciones. En esta ocasión lo hacen Ner
pio, Ossa de Montiel y Casas de Ves. La última para negar todo y 
las otras dos para indicar solamente que sí se conocían en la locali
dad las denominadas "piedras de rayo". El informante de Nerpio 
indica lacónicamente que procedían del rayo y de aerolitos y el de 
Ossa, más explícito, que los rayos de nube eran guijarros con boca 
de hacha, un poco alargados, que caían de las nubes o tormentas. 
Estaba describiendo las ceraunias, que es el nombre de los útiles 
apenas labrados que empleaban los protoántropos y que el vulgo 
consideraba meteoros caídos del cielo. 

La precariedad en las contestaciones de los dos últimos aparta
dos analizados parece indicar que, o los colectores no se molesta
ron mucho en indagar lo que la gente creía al respecto, o que real
mente estas cuestiones eran difíciles de contestar porque no in
fluían mucho en la vida e incidían poco en la mentalidad de las 
gentes. 
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Del cuarto apartado, se refiere a las supersticiones sobre ani
males, tenemos más información. De sus cuatro cuestiones pode
mos extraer algunas conclusiones. Contestaron a estas preguntas, 
Nerpio, Ossa de Montiel, La Herrera, Pozohondo, Ontur, Bonete 
y Casas de Ves. Esta última, sorprendentemente, para negar todos 
los puntos. 

Se consideraban animales de buen agüero, el abejorro rubio 
(Ossa), cuya aparición se interpretaba como señal de alegría y de 
buena suerte, y el gato completamente negro (Bonete) ya que, al 
contrario que en otras supersticiones, tenerlo en casa era signo de 
felicidad y prosperidad y proporcionaba la seguridad de que no 
pasaría nada malo en la familia. Por contra, el abejorro negro 
(Ossa), era de mal agüero y se pensaba que cuando entraba en una 
casa portaba el lúgubre anuncio de que pronto moriría alguien o 
sucedería cualquier desgracia. La zorra también gozaba de negati
va consideración; verla suponía que los negocios o la excursión de 
recreo saldría mal aquel día. 

La creencia en animales gafes para los cazadores estaba bas
tante generalizada. En Ossa estaban convencidos de que si al salir 
veían una zorra, no cazarían nada; lo mismo ocurría en Pozohon
do, pero allí cuando se veía un mochuelo. A esto se unía el conven
cimiento de que determinados días del año no se debía cazar, pro
bablemente eran los mismos en todos los sitios ya que los tres pue
blos de los que conocemos respuestas coinciden. Los informantes 
de Nerpio, Pozohondo y Bonete, indican que estos días eran Jue
ves y Viernes Santo, por ser días de verdadero recogimiento por
que está muerto el Señor y suelen ocurrir algunas desgracias a los 
que cazan entonces. Pozohondo añade los días de la Ascensión y 
el Corpus porque los católicos debían dedicarse a Dios y a la Vir
gen y si no lo hacían temían ser castigados. Todo ello pone de ma
nifiesto la relación entre las supersticiones, los enfoques religiosos 
y la dirección de los comportamientos y conductas. 

La información se completa con la referencia a la existencia de 
unas creencias tan enormemente extendidas entre lo popular, son 
casi universales, como las supersticiones sobre culebras y lagartos 
y que, singularmente, sólo aparecen registradas en la contestación 
de Nerpio. También hay contestaciones sobre la posibilidad de co
nocer los cambios de tiempo a través del comportamiento de algu
nos animales. En la encue'sta de La Herrera se menciona que las 
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hormigas pueden presagiar la lluvia y en la de Ontur que el mal 
tiempo puede esperarse si retozan las ovejas. 

No hay más datos en las respuestas y, por ello, nos parece ex
traño no encontrar noticias de las tan comunes supersticiones so
bre los perros y los gallos. 

Del apartado siguiente tenemos más respuestas y algo más ex
plícitas, seguramente por tratar de las supersticiones sobre el em
barazo y alumbramiento que en todas las culturas aparecen ínti
mamente unidas a la vida humana y a la estructura social. Debían 
ser firmemente creídas por la inmensa mayoría de la población y, 
por tanto, fáciles de conocer para los colectores. 

"El conocimiento humano, en cuanto corporal y por lo que se 
refiere al desarrollo, es biográfico, diacrónico: como en la vida del 
cuerpo todo comienza, realiza un ciclo y se acaba"8. El cuerpo y la 
experiencia corporal se erigen en la perspectiva necesaria de la 
constitución de nuestro mundo y es permanente la interpretación 
cultural que el hombre hace del ciclo vital: nacimiento, 
matrimonio-reproducción, muerte, etc. 

La antropología nos afirma que todos los hombres experimen
tan y vivencian una doble manera de secuenciar el tiempo vital; co
mo un "tiempo circular", de constante repetición, y como un 
"tiempo lineal", irreversible e irrepetible, con sucesos que marcan 
en cada persona las etapas singulares de su vida 9 • Aquí sólo consi
deraremos la primera y únicamente de una de aquellas etapas (de 
las otras no tenemos información en la encuesta) que desde una 
base biológica adquieren marcado significado cultural. Cada cul
tura ha construido explicaciones, objetos, rituales, etc. para com
prender y estudiar los procesos vitales y por eso, los "rituales de 
paso" de una etapa a otra vienen marcados por ceremonias y fies
tas que actúan como formalidades culturales que inducen a nuevas 
actitudes y conductas a los miembros que acceden a estas etapas. 

Únicamente se indagó, y no detalladamente, sobre el primero 
de los ritos de paso, el que posibilita los demás, el nacimiento. So
bre estas prácticas se formularon algunas preguntas y a ellas con
testaron de siete localidades, aunque lo hicieron de forma incom
pleta, pues de las siete cuestiones respondieron a las tres más co
rrientes y las otras cuatro quedaron inéditas. 

8 BADILLO, I.: "Ciclo de vida" , en AGUIRRE, A . (Editor) . Diccionario .. . Op. cit. Pág . 133-135. 
9 IBÍDEM. 
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Las respuestas de Nerpio son sorprendentes e incluso se puede 
pensar que difícilmente creíbles. Supersticiones prácticamente uni
versales, como la de la existencia de antojos y las señales para co
nocer si el ser que iba a nacer era varón o hembra, se niega que 
existiesen allí. 

En las otras seis encuestas se cree en los antojos y en las peli
grosas consecuencias que podían acarrear el no ser satisfechos, es
pecialmente los relacionados con alimentos. Éstas se pueden clasi
ficar en tres tipos: 

a) que el nacido salga con una señal idéntica en forma y color 
a lo que deseó la madre. Así se creía en La Herrera y Bonete. 

b) que la madre abortaría o que el feto saldría defectuoso. Así 
se indica en Ossa de Montiel, Casas de Ves y Mahora. 

c) que puedan ocurrir ambas cosas. En este caso está Pozo
hondo. 

En cuanto a la forma de conocer si nacería un varón o una 
hembra sólo tenemos tres contestaciones. La de Casas de Ves, en 
la que se manifiesta que no hay ninguna. En la de Pozohondo se 
describe que si el vientre de la embarazada es puntiagudo y el feto 
se agita mucho, sería niño; por el contrario, si el vientre aparecía 
aplastado y el feto poco dinámico se daría a luz una niña. El pro
cedimiento de Bonete es aún más asombroso: si al subir escaleras 
la embarazada colocaba en la primera el pie izquierdo, nacería 
hembra, si el derecho, varón. 

Finalmente, únicamente Mahora relaciona un procedimiento 
que podía facilitar el alumbramiento: una oración a San Ramón y 
a la Santísima Virgen de Gracia. 

La sexta parte del cuestionario está constituida por siete pre
guntas que tienen como objetivo indagar la existencia de creencias 
relacionadas con los sueños y las adivinaciones. 

Desde el principio de la civilización, el hombre ha pretendido 
conocer el destino que el futuro le deparaba y se ha preocupado 
por buscar explicación a los acontecimientos y fenómenos que ja
lonaban su diario existir, hallando las primeras respuestas en el 
mundo mágico, en el territorio de lo sobrenatural o de lo superdo
tado que sólo algunos individuos estaban especialmente capacita
dos para interpretar1o . Esta preocupación llegó a la época de la 

10 VARIOS: " La adivinación en el mundo' antiguo" en Historia 16 n. o 166. Pág . 64. 
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encuesta de la Comisión, ya nuestros días, pero sobre ella única
mente respondieron cuatro pueblos y de ellos, uno, Casas de Ves, 
para negar todo lo interrogado. 

En Nerpio se creía en los ensueños y en los augurios derivados 
de los sueños, que por regla general indicaban algún fallecimiento 
en la familia. También el informante de Ossa de Montiel manifies
ta la fe en los ensueños, entre los que destacaban los de tesoros y el 
de que soñando toros llovería. En estos dos pueblos y en Masego
so se relacionaba la buenaventura con los gitanos. En el último ci
tado se consideraba ésto como un pasatiempo divertido que siem
pre se le decía a los jóvenes, asegurándoles una gran suerte en sus 
amores y dichas sin cuento a cambio de algún dinero. 

El último apartado tiene nueve cuestiones y es una especie de 
cajón de sastre en el que se reúnen diversas creencias en torno a un 
epígrafe titulado "otras supersticiones". La temática más amplia
mente recogida es la relacionada con encantamientos, duendes, 
fantasmas y aparecidos. Se hace referencia, pues, a seres sobrena
turales irreales producidos por ilusiones de los sentidos que casi 
tienen cabida dentro de los mitos. 

Ossa de Montiel es la única localidad en la que se menciona la 
creencia en encantamientos. En Nerpio, de una forma rotunda, y 
en Masegoso, como algo frecuente, se cree en la aparición de fan
tasmas. En el testimonio de esta última se dice que "hacía unos 
cuantos años se apareció la última de los que se han visto, disfra
zada de blanco, con una altura enorme que llegaba hasta los aleros 
de algunos tejados. Surgió a las doce de la noche, cuando unas jó
venes salían del baile". El informante añade que, sin duda, quiso 
asustarlas. 

La creencia en aparecidos está registrada en diversas encuestas. 
Nerpio (se indica que es · una superstición de gentes ignorantes), 
Ossa de Montiel, Pozohondo, La Herrera, Casas de Ves, Mahora 
y Bonete, contestan afirmativamente a esta cuestión. En Ossa se 
consideran sinónimos duendes y aparecidos y, refiriéndose a los 
primeros, se contesta que se suponían originados por algún niño 
muerto sin bautizar o eran el alma de algún difunto a quien sus ín
timos no habían tratado bien o a quienes dejó algún encargo que 
no cumplieron, (como se ve, supersticiones eminentemente prácti
cas que tenían como finalidad asegurar el cumplimiento de deter
minados actos). 
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En Pozohondo se les consideraba espíritus que al ser invocados 
en nombre de Dios acudían al velador y hablaban por medio de 
golpes con los presentes. En Bonete, dicen que aparecían con el 
vestido que les sirvió de mortaja y que la mayoría se presentaban 
para pedir que les dijesen las misas que no se llevaron a efecto al 
poco tiempo de morir. 

Otro asunto investigado en este apartado es la defensa contra 
los nubloso Es prácticamente general la creencia en el conjuro de 
ellos yen la efectividad de los procedimientos empleados para de
sactivarlos. El más utilizado -figura en las respuestas de Pozo
hondo, Casas de Ves, Motilleja, Balazote y Mahora- era el que 
tenía como oficiante al párroco. En Motilleja lo efectuaba con una 
reliquia, en la que tenían mucha fe, que se suponía (porque no 
existía la hoja que manifestase la autenticidad) era una pequeña 
astilla de la cruz del Redentor. En Pozohondo, la superstición te
nía muy poco de solidaria ya que la creencia se basaba en que el sa
cerdote tenía poder "para largarlos a otro lado". El párroco de 
Balazote, que como dijimos era el recolector de los datos, dio una 
respuesta que por su interés es digna de transcripción, 

"La creencia en la conjuración de los nublas está tan arrai
ga(da), que a pesar de estar autorizada por la Iglesia, yen 
su consecuencia esta fuera del radio de las supersticiones, 
en ellos, como parroco del pueblo, he observado mas que 
unafe consciente, que en los momentos de nube cree que la 
oracion puede conseguir de Dios el beneficio de que la nuve 
no castigue sus campos, una persuasión tal que apenas el 
sacerdote conjura ellos descansan en el convencimiento de 
que ya nada malo puede ocurrirles, y a pesar de haberles 
predicado contra ello aun se (ve) en ellos lo anteriormente 
indicado, si bien una parte, ya de alguna importancia, al 
ver hace dos años que despues de conjurar un nublado cayó 
un pedrisco fuerte, van desconfiando un poco". 

Al margen de otras cuestiones importantes que quedan reflejadas 
en el párrafo, queremos resaltar la claridad con la que aparece que 
no es siempre la creencia en sí la que tiene la consideración de supers
tición sino que, como decíamos al principio, es el criterio de autori
dad el que, al analizar su naturaleza, lo dictamina, a veces, sin aten
der a bases racionales. Como los criterios han cambiado a lo largo de 

. la historia, las creencias han sido valoradas de distinta manera. 
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En Bonete se conjuraban los nublos con otros procedimientos, 
aunque siempre con ecos de religiosidad. Se consideraba muy bue
no para evitar los malos nublo s y hacer que desaparecieran, el po
ner en una ventana el trozo que quedó sin arder del tronco que sir
vió para la lumbre de la Nochebuena. También era útil el que con
sistía en tirar a la calle, cuando aparecía, alguna de las treinta y 
tres piedrecitas recogidas el Sábado Santo durante el repique de 
campanas que anunciaba la Resurrección del Señor. 

Otra de las preguntas de esta parte del cuestionario sondea la 
influencia que se atribuía a la luna sobre las personas, animales y 
plantas. Una contestación, la de Ossa de Montiel, indicaba que se 
creía que, con relación a los animales, cuando la fecundación se 
realizaba en creciente de luna se engendraba un macho. Si era en 
cuarto menguante, sería hembra. 

Otro par de cuestiones tratan de conocer las ceremonias o los 
objetos con finalidad protectora de la vivienda. En las encuestas 
no se reflejan resultados, sólo hacen referencia a ello, y todas en 
sentido de negación, las de Nerpio y Casas de Ves. Como en tantos 
aspectos anteriores, ésto es extraño ya que eran muy frecuentes ac
ciones apotropaicas en el medio popular. 

Por último, de las creencias sobre curaciones de enfermedades, 
podemos tener alguna muestra en las respuestas de Ossa de Mon
tiel, La Herrera y Bonete. 

La principal característica, que podemos extrapolar a la pro
vincial, de la medicina popular europea es el importante volumen 
de creencias y prácticas de procedencia culta que han sido desarro
lladas por la medicina científica u oficial y que, tras ser desechadas 
por ésta, debido a la introducción de nuevas ideas o técnicas, que
dan relegadas en la medicina folklórica. En el conjunto de sus re
medios se puede establecer una proporción aproximada de su pro
cedencia: la mitad son fósiles culturales, una cuarta parte son re
medios creenciales, una quinta se debe a recetas desarrolladas por 
empíricos y una mínima parte, un cinco por ciento, pertenecientes 
a la medicina arcaica 11. 

De todos ellos destacan los remedios psíquicos y de este tipo 
son los que encontramos relatados en nuestros pueblos. 

11 ERKOREKA, A.: "Medicina popular" en AGUIRRE, A.: Diccionario ... Op. cito Págs. 464-467. 
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En Ossa de Montiel se indicaba que llevando en un bolsillo la 
raíz pinchos a de un cardo llamada cordacuca (en otras regiones 
una bolsita con sal) no dolerían las muelas. En Bonete existían 
otras recetas tan curiosas como la anterior. Para que desapareciese 
la ictericia el enfermo debía estar viendo correr agua. A los perros 
se les libraba del moquillo poniéndoles al cuello un cordel de es
parto con siete nudos. La impotencia se consideraba consecuencia 
de que al individuo que la padecía le hubiesen dado de comer car
ne de erizo. 

Terminaremos el ensayo con la hipótesis de que si utilizáramos 
la fraccionaria información de la encuesta como representativa de 
la provincia, incluso teniendo en cuenta el escaso esfuerzo de los co
lectores -y quizá, en buena parte, precisamente por ello-, ten
dríamos que concluir que del conjunto de creencias y supersticiones 
existentes a finales de la tercera década de este siglo en la cultura 
tradicional destacaban cuatro básicas y generalmente extendidas: 

• el mal de ojo, quizá como reflejo de la envidia, la discrimina
ción y la desigualdad social. 

• los antojos, como parte de los ritos establecidos en torno a 
ese esencial principio individual y social que es el nacimiento. 

• la conjuración de los nublos, como hecho más destacado en 
el campo de la defensa de las fuentes económicas necesarias 
para la supervivencia de la comunidad. 

• todo lo relacionado con la curación de las enfermedades, co
mo exponente de la gran preocupación que siente el hombre 
por vencer el dolor y la muerte. 
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Permanecerá abierta hasta el 15 de agosto, en el Museo de Albacete 

Exposición de Arte Popular 
El sábado 23 de junio se inauguró en el Museo de Albacete la exposición 

denominada «Arte Popular», formada a partir de una selección de piezas de la 
colección de Juan Ramírez de Lucas que en un futuro compondrán los fondos 
permanentes del Museo Internacional de Arte Popular (MIAP) que se instalará 
en el edificio del antiguo Ayuntamiento de la Plaza del Altozano de Albacete. 

Esta muestra, que permanece
rá abierta hasta el 15 de agos
to, ha sido organizada por el 
Ayuntamiento de la ciudad, el 
Museo Provincial y Cultural 
Albacete. 

Las piezas que se presentan 
pretenden dar una visión con
junta del arte popular, ese 
trabajo anónimo y espontá
neo de grandes masas de po
blación, el arte que hace el 
pueblo. Así pues se presentan 
las piezas con arreglo a mate
riales y temas: cerámica orna
mental, textiles, escultura en 
madera y en otros materiales, 
juguetes, máscaras, arte reli
gioso, teatro, vidrio, corcho, 
metales y hierro, cestería, pa
peles recortados, estampería, 
pintura ornamental, panes y 
otras materias comestibles, 
indumentaria . .. etc. 

También la procedencia es 
rica y diversa, pues práctica
mente están representados to
dos los países de los cinco 
continentes y algunos tan in
sólitos como Malí, Níger, Da
homey, Gabón, Luanda, Hai
tí, Tíbet, Nepal, Sri Lanka, 
Taiwán, Haway ... 

José Jerez Colino, alcalde 
de Albacete, ha escrito sobre 
la misma: «La exposición que 
presentamos, aunque peque
ña en relación con el número 
total de piezas, intenta ser re
presentativa de los diversos 

bloques que forman la colec
ción para dar una idea de sus 
posibilidades museísticas, de 
su importancia, y de su varie
dad . Con el único propósito 
de crear opinión entre cada 
uno de los que la contemplan. 

Somos conscientes de que 
la creación y la apreciación de 
la belleza, en sus más variadas 
formas y coloridos, son una 
experiencia exclusivamente 
humana y por supuesto subje
tiva. La magia que parece 
emanar de los objetos, no está 
en ellos sino en nosotros mis
mos al contemplarlos. Las 
piezas que se exponen pueden 
trasladarnos a los más varia
dos aspectos de culturas más 

Visita 
a la 
exposición 
en el 
Museo de 
Albacete. 

o menos primitivas y entrar 
en sus concepciones utilita
rias, mágicas o religiosas, o 
llamarnos simplemente su 
atención por sus originales 
formas y coloridos . De lo que 
estoy seguro es que todos tie
nen cuanto menos importante 
interés didáctico y cultural. 
Con ello solo sería suficiente. 

Mi agradecimiento a Don 
Juan Ramírez de Lucas y a 
tantas personas comprometi
das en esta tarea que ha sido 
una especie de símbolo cultu
ral con muchos y grandes pro
blemas, a todos ellos mi espe
cial reconocimiento por su 
amor a las pequeñas obras de 
nuestro discurrir humano». 
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También Juan Ramírez de 
Lucas ha subrayado: «Para 
llegar a una posible compren
sión de ese fenómeno de crea
ción humana que llamamos 
genéricamente con el nombre 
de Arte, existen dos conduc
tos principales: el trabajo de 
los grandes maestros, de los 
artistas geniales, que se suele 
denominar "arte culto"; y el 
trabajo anónimo y espontá
neo de grandes masas de po
blación, que conocemos co
mo "arte popular" . No existe 
contradicción en el gustar de 
ambos, antes al contrario, 
son complementarios, porque 
nos muestran las dos caras de 
una misma medalla. Artistas 
geniales, como Picasso y co
mo Miró, tenían en sus casas
estudios amplias muestras del 
Arte Popular porque no sólo 
les agradaba, también les ser
vía de estímulo, e incluso ins-

piraciones, para algunas de 
sus propias obras. 

y es ese Arte que hace el 
Pueblo , de todos los pueblos 
de la Tierra, el que hemos 
pretendido conocer, conjun
tando el mayor número posi
ble de piezas, para que todos 
tengan la oportunidad de con
templarlo y admirarlo . Fruto 
de esa búsqueda de muchos 
años, por muchísimos luga
res, es esta Exposición que 
ahora se ofrece en el Museo 
Provincial de Albacete, en la 
que se han seleccionado diver
sas obras de los varios miles 
que componen los fondos 
permanentes del futuro Mu
seo Internacional del Arte Po
pular que se piensa instalar en 
el edificio del antiguo Ayun
tamiento de la Plaza del Alto
zano. La mayor dificultad, 
ahora, ha sido qué es lo que se 
seleccionaba, pues aunque es-

tas salas de exposición son 
amplias es muchísimo mayor 
el número de piezas que nos 
hubiese gustado poder mos
trar en esta primera presenta
ción de los fondos del MIAP. 
Pero lo ahora presentado 
creemos que es indicativo de 
la riqueza de las colecciones y 
de su enorme variedad, fanta
sía y sorprendente colorido. 
Las selecciones podían haber 
sido otras muchas de iguales 
cualidades y calidades del ina
gotable caudal del Arte Popu
lar, del que, tal vez pronto, 
Albacete pueda sentirse satis
fecho de poder ofrecer a todo 
visitante unas facetas de la 
creación artística universal he
chas con toda clase de mate
riales y por las gentes más hu
mildes. Será importante que 
Albacete posea un Museo úni
co en España del que ahora se 
ofrece ligera representación». 
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OPINIONES 

Hemos de estarle agradecidos a Juan Ramírez de Lucas, buscador y encontrador de tesoros 
populares; tal vez, entre todos nosotros, el que más cerca está de saber qué es y dónde está 
nuestra alma. Su mérito de coleccionista es comparable al de Lázaro Galdeano, pero con mu
chísimo menos dinero -no tiene ninguno- y, tal vez, con un instinto más sagaz de lo que, a 
la postre, será un testimonio incomparable. Si esta colección se perdiera, con ella perdería
mos el hilo más sutil, más seguro y encantador que puede llevarnos al encuentro de nuestra 
alma. 

A. M. Campoy, crítico de arte de ABC, Madrid . 

Los miles de objetos o piezas -algunas únicas- que Juan Ramírez de Lucas buscó y recupe
ró, y ha reunido y conserva con tanta devoción, representativos de primitivas culturas popu
lares de todo el mundo, constituyen un tesoro histórico y sociocultural que debe ser difundi
do, expuesto permanentemente y por todos contemplado. Porque el arte popular está hecho 
por y para el pueblo, y darlo a conocer es su destino. 

Mercedes Lazo, crítico de arte de Cambio 16 

El visitante de esta riquísima colección tiene un amplio campo de reflexión, y en muchos ca
sos de asombro, que no es frecuente y que tan sólo en relación con elementos primarios de la 
vida social es posible que surja. 

Enrique Tierno Galván 

Extraordinaria colección que ha conseguido reunir con admirable dedicación Juan Ramírez 
de Lucas. Me pregunto por qué no se intenta reunirla y ofrecerla al público mundial en un 
Museo de Arte Popular, para mostrar cómo los distintos pueblos reaccionan de manera se
mejante frente a los mismos estímulos, pero sin perder su identidad, universalidad y carácter 
local. Tal vez sea ésta la respuesta al siempre mezquino nacionalismo. Voto a favor de este 
Museo de Arte Popular Universal. 

Félix Candela, arquitecto 

Dibujos: 
Miguel 
Bullido 
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Hasta el 8 de julio, en el Centro Cultural La Asunción 

Rafael Alberti y Manuel Rivera asistieron a 
la inauguración de una exposición conjunta 
Una exposición conjunta de Rafael Alberti y Manuel Rivera, compuesta por 
poemas, grabados y dibujos, se inauguró en el Centro Cultural La Asunción, 

el día 11 de junio. Al acto inaugural asistieron los citados artistas. 

La exposición consta de tres 
colaboraciones realizadas en
tre Rafael Alberti y Manuel 
Rivera: «Diálogo entre Ma
nuel Rivera y los Tres Adefe
sios» -con motivo de la rea
lización de los decorados tea
trales de «El Adefesio», de 
Alberti-, «Golfo de Som
bras» y «El ceñidor de Venus 
desceñido». 

EXPOSICiÓN EN 
CLAVE POÉTICA 

La colección de 17 dibujos, 
sobre el poema de Rafael Al
berti «Diálogo de Manuel Ri
vera y los Tres Adefesios», es 
el resultado de un ilusionado 
trabajo, cuyas motivaciones 
permanecían aletargadas en el 
subconsciente del Artista y a 
las que, la contemplación del 
dibujo-poema de Rafael, hizo 
vibrar. 

En «Golfo de Sombras», 
pudiera sentirse y verse en es
tos poemas y dibujos de Ra
fael Alberti y Manuel Rivera, 
una sorprendente, mágica 
exaltación de todos los senti
dos y elementos -tierra, aire, 
fuego, mar-, confluyentes 
en el centro, casi siempre de 
apariencia floral, que se abre 
y palpita en medio de este 
nuevo amoroso jardín de 
Eros. Al final de todos los 

poemas, el verso de algún poe
ta conocido o anónimo sube 
como una sorpresa insinuado
ra de lo expresado en cada pá
gina por Manuel Rivera y Ra
fael Alberti, quien añade, ade
más, el texto de la obra, el mo
vimiento de su caligrafía líri
ca, convirtiendo así aún en 
más bello y dinámico este 
GOLFO DE SOMBRAS. 

Sobre la parte correspon
diente a «El ceñidor de Venus 
desceñido», el propio Rafael 
Alberti ha escrito: «Aquí Ma-

nuel Rivera y yo nos hemos 
encontrado irremediablemen
te para celebrar el maravilloso 
choque entre Venus, la clara 
diosa del amor, y Príapo, el 
viento impetuoso de los arre
batados y verdes jardines, el 
inmortal creador asaltante de 
la divina diosa, rendida y ve
ladora, seguidora y voladora 
del soplo celeste hasta llegar 
al desvanecimiento total que 
lleva al sueño de todo el ser, 
de los quemantes cuerpos su
mergidos». 
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En Santander 

Exposición fotográfica sobre 
Fauna de Albacete 
La muestra fotográfica titulada «Fauna de Albacete», se exhibió en el Centro 

Cultural Doctor Madrazo, de Santander, en los meses de mayo y junio . 

La exposición está organizada 
por Cultural Albacete, en co
laboración con la Asociación 
Castellano -Manchega de 
Cantabria. Al acto de inaugu
ración asistió Purificáción 
Arteaga, Secretaria General 
de Emigración de la Conseje
ría de Sanidad y Bienestar So
cial de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha; 
Antonio Y ébenes, Director 
Gerente de Cultural Albacete 
y autoridades locales. 

La muestra recoge una se
lección de cuarenta y ocho fo
tografías en color realizadas 
por el naturalista Antonio 
Manzanares, y pretende ofre
cer una amplia panorámica, 
de la diversidad. zoológica de 
nuestra provincia. 

Como complemento a ésta, 
se editó un catálogo en el que 
quedan reproducidos los ori
ginales expuestos ampliamen
te comentados. Los textos del 
catálogo son obra del equipo 
especialista que componen 
Antonio Manzanares y los 
biólogos Luis Ruano y Anto
nio Andújar. 

En el mismo y como intro
ducción al medio, puede leer
se: «La especialísima situa
ción geográfica de la Penínsu
la Ibérica, su climatología y 
orografía, hacen posible en
contrar en ella un variadísimo 
conjunto de ambientes ecoló
gicos que hacen de la flora y 

fauna ibérica una de las más 
ricas y atractivas de Europa. 

La provincia de Albacete, 
aunque desconocida incluso 
para muchos de sus propios 
habitantes, constituye una 
singularidad dentro de este ri
co enclave ecológico que es la 
Península Ibérica, ya que su 
situación en el límite de la 
Meseta y la región mediterrá
nea, y su contacto a través de 
las sierras del sur con los siste
mas montañosos béticos, la 

convierten en una zona fron
teriza y de paso, lo que permi
te la existencia de una gran di
versidad ecológica, implanta
ción de especies endémicas y 
conservación de especies que 
en otras zonas han desapare
cido o se encuentran en regre
sión por diversas circunstan
cias ( ... ) Nuestra provincia es 
todavía una de las zonas de la 
Península Ibérica donde es 
posible la conservación de 
una flora y fauna singular». 
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En el A uditorio Municipal 

«B-Quadro Ópera» en un espectáculo 
músico-teatral 

El jueves 21 de junio se celebró en el Auditorio Municipal de Albacete un 
concierto lírico ofrecido por el grupo B-Quadro Ópera. El mismo está organizado 

por Cultural Albacete, dentro de Música en Vivo 1990 de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En la primera parte del espec
táculo se ofreció «Ópera Ca
sera» (Transcripción y armo
nización de José Subirá), de 
Pablo del Moral y en la se
gunda «Bastián y Bastiana», 
de W. A. Mozart. 

Actúan en el mismo Isabel 
Álvarez y Henar Álvarez (so
pranos); Fernando G. Ansa y 
César Carazo (tenores); Gon
zalo Ubani y Germán Torre
las (bajos). La dirección de 
escena corre a cargo de Carlos 
Zabala y la escenografía es 
obra de Fernando González. 

UN ESPECTÁCULO 
EN ESTILO MUSICAL 
DIVERTIDO 

En esta representación ofrece 
B-Quadro un espectáculo, es
cénico y musical, construido 
con dos obras de muy diferen
te procedencia aunque prácti
camente contemporáneas. En 
la primera parte la tonadilla 
escénica, titulada «La Ópera 
Casera», ejemplo interesante 
de este género, desconocido 
en nuestros días, obra del 
compositor Pablo del Moral 
que se estrenó en Madrid el 
año 1799, se cuentan las vici
situdes de un tenor y una so
prano que quieren poner en 
marcha una ópera con la que 

«sin duda asombrarán a Ma
drid». Al dejarles el bajo bu
fo abandonados a su suerte 
han de recurrir a Bruno, un 
pretendiente al puesto de can
tante que asiste con frecuen
cia al café de la esquina con 
consecuencias evidentes cuan
do aparece beodo en escena 
cantando sus arias. En la pre
ceptiva seguidilla final de la 
tonadilla, los tres cantantes, 
puestos ya de acuerdo y des
pués de un estusiasmado elo-

gio del canto y los cantantes, 
deciden representar Bastián y 
Bastiana de W. A. Mozart, 
(traducida del alemán original 
al castellano por Isabel Alva
rez, tal y como ordenara que 
se hiciera con todas las óperas 
extranjeras a partir de 1800 
una real disposición de Carlos 
IV). Así pues y sin pausa co
mienza la obertura de la ópera 
que compusiera Mozart a la 
edad de 12 años, mientras se 
cambian vestuario y decorado . 
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En mayo y junio 

Se celebró el «VIII Ciclo de Música en el 
Órgano histórico de Liétor» 

El sábado 19 de mayo, dio comienzo en Liétor el VIII Ciclo de Música 
en el Órgano histórico de dicha localidad, continuando éstos en sábados 

sucesivos, hasta el 9 de junio. 

El programa fue el siguiente: 
I CONCIERTO; 19 de mayo. 
Intérpretes: Orquesta de Cá
mara «Solistas de Sofía». 
Órgano: Ricardo Miravet. 
Obras de: Anónimo (de la co
lección Coll), G. F. Haendel, 
J. S. Bach y M. Corrette. 

II CONCIERTO; 26 de ma
yo. Intérpretes: Colegium Vo
cal de Madrid. Órgano: An
selmo Serna. Obras de: J. S. 
Bach, J. A. Martí, F. Schu
bert, Ch. Gounod, G. Fauré, 
F . Mompou y P. Aranez. 

III CONCIERTO; 2 de junio. 
Intérpretes: Trío Barroco. 
Órgano: Vicente Ros. Obras 
de: C. Patiño, J. Paxaron, C. 
de Isla, F. Olivares, G. Ph. 
Telemann, G. Piazza y J. W. 
Hertel. 

IV CONCIERTO; 9 de junio. 
Intérpretes: Grupo Lucen
tumo Órgano: Adolfo Gutié
rrez Viejo. Obras de: G. Fres
cobaldi, G. F. Haendel, A. 
Soler y A. Gutiérrez Viejo . 

EL ÓRGANO 
DE LlÉTOR, 
EXPONENTE 
DEL BARROCO 
CASTELLANO Y 
CATALÁN
VALENCIANO 

El órgano de Liétor es obra de 
Joseph Llopis, que lo fechó 
en 1787. A pesar de su tama
ño -le viene muy bien el cali
ficativo de «mediano» que un 
inventario aplica a su antece
sor en el coro de la iglesia- es 
un instrumento nada corrien
te, como ha sido puesto de re
lieve en el estudio que Louis 
Jambou publicó al respecto. 

Es un órgano que se desta
ca por la perfección en su 
construcción, pues en él se ve 
claramente la intención y el 
pensamiento del autor: hacer 
un órgano mediano, pero de 
muchas posibilidades sono
ras, gracias a sus dos tecla
dos. Asimismo, es un ejemplo 
de perfecto equilibrio entre 
brillantez y claridad, y un 
buen exponente de la con
fluencia estilística de las dos 
principales escuelas de la 
organería barroca española, 
la castellana y la catalano
valenciana. 

En agosto de 1982 y bajo la 
asesoría de Francis Chapelet, 
un equipo de especialistas se 
trasladaron a Liétor para 
efectuar «in situ» todos los 
trabajos de restauración para 
lo que emplearon algo más de 
un mes. 

UN BELLO MARCO 
PARA 
LOS CONCIERTOS 

Liétor, localidad a 58 Km de 
Albacete, está situada al sur 
de la provincia, entre Hellín y 
la Sierra de Alcaraz. Es una 
población de cerca de 3.000 
habitantes y se encuentra en 
un bello enclave junto al río 
Mundo, afluente del Segura . 
De innumerables joyas arqui
tectónicas, entre las que ca
ben destacar, La Parroquia 
de Santiago Apóstol , el Con
vento del Carmen -antiguo 
de carmelistas descalzas-, la 
Ermita de Belén, la Casa de 
los Rodríguez Escobar y otras 
construcciones nobiliarias en
tre los siglos XVI y XVII, pe
ro es su órgano, obra de Jo
seph Llopis, que lo fechó en 
1787 y fue restaurado en 1982 
por Pascal Quoirin, bajo la 
dirección artística de Francis 
Chapelet, el motivo de este ci
clo musical. 
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I CONCIERTO; 19 de mayo. 
Intérpretes: Orquesta de Cá
mara «Solistas de Sofía». 
Órgano: Ricardo Miravet. 

III CONCIERTO; 2 de junio . 
Intérpretes: Trío Barroco. 
Órgano: Vicente Ros. 

11 CONCIERTO; 26 de mayo. 
Intérpretes : Colegium Vocal 
de Madrid. Órgano: Anselmo 
Serna. 

IV CONCIERTO; 9 de junio. 
Intérpretes: Grupo Lucen
tumo Órgano: Adolfo Gutié
rrez Viejo. 
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En junio: colofón al ciclo <<Literatura Española Actual», curso 89/90, de Cultural Albacete 

Recital poético de Rafael Alberti 
Con la presencia de Rafael Alberti concluyó el ciclo «Literatura Española 
Actual», curso 89/90, de Cultural Albacete. El autor gaditano ofreció un 

recital poético comentado, el lunes 11 de junio, en el Centro Cultural 
«La Asunción», que registró una máxima asistencia de público. 

Rafael Alberti, nacido el 16 
de diciembre de 1902 en el 
Puerto de Santa María (Cá
diz), a orillas del mar que 
marcaría para siempre su poe
sía, se trasladó a Madrid con 
su familia en 1917. Tras su 
inicial vocación de pintor se 
dedicó intensamente a la poe
sía. En 1925 recibió el Premio 
Nacional de Literatura por su 
obra «Marinero en tierra». 
Dos años más tarde participó 
en el homenaje a Góngora, 
acto fundacional de la genera
ción del 27 . Tras una fase su
rrealista (<<Sobre los ángeles», 
1928) inició una etapa de de
dicación militante y poética a 
temas sociales y políticos. En 
1930 conoció a la escritora 
María Teresa León, con quien 
se casaría. Durante la guerra 
civil intensificó su actividad 
política, partiendo luego al 
exilio. En Latinoamérica pro
siguió, incansable, su obra 
poética (<<A la pintura», «Re
tornos de lo vivo lejano» ... ). 
En 1963 se instaló en Roma, 
donde viviría hasta 1977, año 
en que volvió a España. Desde 
entonces, y hasta el momento, 
ha continuado su actividad 
cultural (poesía, memorias, di
bujos, recitales .. . ). Entre otros 
muchos premios también ha 
recibido el Lenin (1965), el 
Nacional de Teatro (1981), el 
Cervantes (1983), «Opera 
Omnia» de la Asociación de 

Escritores. En 1985 es nom
brado Doctor honoris causa 
por la Universidad de Cádiz y 
en 1989 ingresa en la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y Santa Cecilia. 

BIBLIOGRAFÍA (reco
giendo sólo sus libros , aparte 
sus trabajos de prensa y su la
bor de conferenciante): «Ma
rinero en tierra», Premio Na-

cional de Literatura, 1925; 
«La amante», 1926; «Cal y 
canto», 1927; «El alba del al
helí»; «Sobre los ángeles», 
1928; «Sermones y moradas», 
1930; «Fermín Galán», tea
tro, 1931; «Consignas», poe
mas, 1933; «Bazar de la Pro
videncia»; «Negocioa»; «La 
farsa de los Reyes Magos, dos 
farsas revolucionarias», 1934; 
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«Poesía 1924-1930»; «Trece 
bandas y cuarenta y cuatro es
trellas», 1935; «Verte y no 
verte, versos s Sánchez Me
jías», 1936; «De un momento 
a otro», 1937; «Entre el clavel 
y la espada», 1941; «Plea
mar», 1944; «Imagen primera 
de ... », 1945; «Retornos de lo 
vivo lejano», 1945; «A la pin
tura, poema del color y la lí
nea», 1948; «Ora marítima», 
1953; «Baladas y canciones 
del paraná», 1954; «Antolo
gía poética», 1958; «El hom
bre deshabitado»; «El trébol 
florido»; «El adefesio»; «La 
Gallarda», teatro las cuatro, 
1960; «Poesías completas», 

1961; «Poemas escénicos», 
1962; «Suma taurina», verso 
y prosa, 1963; «El poeta en la 
calle», 1966; «Poemas de 
amor», 1967; «Libro del 
mar», poemas, 1968; «Roma, 
peligro para caminantes», 
1968; «Los ocho nombres de 
Picasso» y «No digo más que 
lo que digo», 1970; «Prosas 
encontradas, 1924-1942», 
1970; «Poesía, 1924-1967», 
1972; «La arboleda perdida», 
memorias; «Primera imagen», 
1975; «Maravillas con varia
ciones acrósticas en el jardín 
de Miró», 1975; «García Lor
ca», 1975; «Picasso, el rayo 
que no cesa», 1975; «Poemas 

p 

O 
E 

El mar . La mar. 

M 

A 

S 

El mar. ¡Sólo la mar! 
¿Por qué me trajiste, padre, 

a la ciudad? 
¿Por qué me desenterraste 

del mar? 
En sueños, la marejada 

me tira del corazón. 
Se lo quisiera llevar . 

Padre, ¿por qué me trajiste 
acá? 

del destierro y de la espera», 
1975; «Numancia», 1975; 
«Teatro de agitación política 
1933-1939», 1976; «Cancio
nes del alto valle del Aniene»; 
«Abierto a todas horas»; «La 
Lozana andaluza»; «Noche 
de guerra en el Museo del 
Prado», teatro; «Vida bilin
güe de un refugiado español 
en Francia»; 1977; «Pablo Pi
casso», 1977; «¡Aire, que me 
lleva el aire!», Antología ju
venil, 1979. «Fustigada luz», 
1980; «Versos sueltos de cada 
día», 1982; «Cuatro cancio
nes», 1987. Son incontables 
las ediciones y reimpresiones 
de la obra de Rafael Alberti. 

De Marinero en tierra 

Buster Keaton busca por el bosque a su novia, 
que es una verdadera vaca 
(Poema representable) 

1, 2, 3 Y 4. 
En estas cuatro huellas no caben mis zapatos . 
Si en estas cuatro huellas no caben mis zapatos, 
¿de quién son estas cuatro huellas? 
¿De un tiburón, 
de un elefante recién nacido o de un pato? 
¿De una pulga o de una codorniz? 
(Pi, pi, pi.) 

¡ Georginaaaaaaaa! 
¿Dónde estás? 
¡Que no te oigo, Georgina!. 
¿Qué pensarán de mí los bigotes de tu papá? 

(Paapááááá.) 
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¡ Georginaaaaaaaa! 
¿Estás o no estás? 

Abeto, ¿dónde está? 
Alisio, ¿dónde está? 
Pinsapo, ¿dónde está? 

¿Georgina pasó por aquí? 
(Pi, pi, pi, pi.) 
Ha pasado a la una comiendo yerbas. 

Cucú, 
el cuervo la iba engañando con una flor de reseda. 
Cuacuá, 
la lechuza con una rata muerta. 

¡Señores, perdonadme, pero me urge llorar! 
(Guá, guá, guá, guá.) 

¡Georgina! 
Ahora que te faltaba un solo cuerno 
para doctorarte en la verdaderamente útil carrera de 

ciclista 
y adquirir una gorra de cartero. 

(Cri, cri, cri, cri.) 
Hasta los grillos se apiadan de mí 

y me acompaña en mi dolor la garrapata. 
Compadécete del smoking que te busca y te llora entre los 

aguaceros 
y del sombrero hongo que tiernamente 
te presiente de mata en mata. 

¡Georginaaaaaaaaaaaaaaaaa! 
(Maaaaaaa.) 
¿Eres una dulce niña o eres una verdadera vaca? 

Mi corazón siempre me dijo que eras una verdadera vaca. 
Tu papá, que eras una dulce niña. 
Mi corazón, que eras una verdadera vaca. 
Una dulce niña. . 
Una verdadera vaca. 
Una niña. 
Una vaca. 
¿Una niña o una vaca? 
O ¿una niña y una vaca? 

Yo nunca supe nada. 
. Adiós, Georgina. 

(¡Pum!) 
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De Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos 

Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 

Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 

Creyó que el mar era el cielo; 
que la noche, la mañana. 
Se equivocaba. 

Que las estrellas, rocío; 
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que la calor, la nevada. 
Se equivocaba. 

Que tu falda era su blusa; 
que tu corazón, su casa. 
Se equivocaba. 

(Ella se durmió en la orilla. 
Tú, en la cumbre de una rama.) 

Se proMbe hacer aguas 

De Entre el clavel y la espada 

Stavo a ppissiii jjerzera lIi a lo scuro. 

Verás entre meadas y meadas, 
más meadas de todas las larguras: 
unas de perros, otras son de curas 
y otras quizá de monjas disfrazadas. 

Las verás lentas o precipitadas, 
tristes o alegres, dulces, blandas, duras, 
meadas de las noches más oscuras 
o las más luminosas madrugadas . 

Piedras felices, que quien no las mea, 
si es que no tiene retención de orina, 
si es que no ha muerto es que ya está expirando. 

Mean las fuentes . .. Por la luz humea 
una ardiente meada cristalina . .. 
y alzo la pata . . . Pues me estoy meando. 

G. G. Belli 

De Roma, peligro para caminantes 

Lo que dejé por ti 

Ah! cchi nun vede sta parte de monno 
Nun za nnemmanco pe eche ccosa e nnato. 

Dejé por ti mis bosques, mi. perdida 
arboleda, mis perros desvelados, 
mis capitales años desterrados 
hasta casi el invierno de la vida. 

Dejé un temblor, dejé una sacudida, 
un resplandor de fuegos no apagados, 
dejé mi sombra en los desesperados 
ojos sangrantes de la despedida. 

Dejé palomas tristes junto a un río, 
caballos sobre el sol de las arenas, 
dejé de oler la mar, dejé de verte. 

Dejé por ti todo lo que era mío. 
Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, 
tanto como dejé para tenerte. 

G. G. Belli 

De Roma, peligro para caminantes 
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RAFAEL ALBERTI. Testimonios 
«Para los que tenemos la dicha de hablar y conocer la lengua de Castilla, Rafael Alberti 
significa el esplendor de la poesla en la lengua espaf1ola. No sólo es un poeta innato, sino 
un sabio de la forma. Su poesla tiene, como una rosa roja milagrosamente florecida en 
invierno, un copo de la nieve 'de Góngora,una rarz Gle Jorge Manrique, un pétalo de 
Garcilaso, un aroma enlutado de Gustavo Adolfo Bécquer. Es .decir, que en su copa 
cristalina se confunden los cantos esenciales de Espaf1a». Pablo Neruda • «Esta risa 
dental rompeparéntesis de Rafael Alberti, paralela a sus hombreras, sacada de pecho 
jactante ¿de qué es? Porque no es de ironfa, ni de llanto, ni de alegría, ni de 
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. desesperación, y parece de todo. Un momento decafdo, mirada menor, orejas abiertas. La 
gran Andalucfa de belleza madre viene en su auxilio con olas de todos los colores y olores, 
arrastradoras de mezcladas vidas de los tres reinos. De pronto, la plegada sonrisa se abre 
en risa de paraguas y, en medio de donde sea, el Nif10 del Puerto se pone a bailar el olé, el 
-jaleo de Jerez o el vito». Juan Ramón Jiménez. 

«Rafael Alberti siempre pertenecerá a los de su especie, los ángeles, que aparecen y 
permanecen en su esencia; intocables por los acontecimientos porque en lo más profundo 
hay luz y un profundo reconocimiento que siempre subyace». María Zambrano 
• «Rafael Alberti es tres cosas a la vez: juglar, histrión y caballero, con jubón de fantasfa, 
de prlncipe o de jornalero, con tahalf de "condottiero" o con blusón de zagal, impar en el 
aleteo de la blanca melena leonina y en el hablar colorado, oceánico y pastoso, que se 
dirla mixto de andaluz, de italiano y de portef1o; hablar quizá del castellano de los siglos 
áureos. El poeta es un acento, una inflexión de voz, una respiración. Modula el habla 
como modula el verso: arcilla encendida». Pere Gimferrer. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cultural Albacete. #45, 1/8/1990.



Teatro 

En junio 

«Tropicana» en Albacete 
«Sabor a Cuba», de Tropicana, es el espectáculo musical que, ofrecido por 

Cultural Albacete en la Caseta de los Jardinillos de la ciudad, en la noche del 
22 de junio, cerró las actividades escénicas del consorcio, curso 89/90. 

Bajo la dirección de Santiago 
Alfonso, Tropicana, pone en 
escena a más de sesenta artis
tas, entre los que caben desta
car Los Papines, la Orquesta 
Sonora Caribeña, los cantan
tes solistas Amparo Depestre, 
Esperanza Portuondo, Neda 
Aguilera, Luis Alberto Ley
va, Luis Mora, el dúo de dan
za Los Jinaguas; los bailari
nes solistas Cristina Suárez, 
Elena Gutiérrez, Jorge Mon
tes . . . etc., presentados todos 
ellos por Amparo Depestre. 

Según el programa de ma
no editado con motivo de la 
gira del grupo cubano por Es
paña: Tropicana ha cumplido 
el año 1989,50 años de exis
tencia. El legendario cabaret
restaurante «bajo las estre
llas» de La Habana, conside
rado el más fascinante local 
nocturno del Caribe, durante 
sus largos años de actividad, 
ha visto desfilar por su esce
nario las mayores estrellas del 
panorama musical mundial, 
lo que le da derecho, por mé
rito propio, a poder ser inclui
do dentro del grupo de las 
atracciones más célebres del 
mundo. 

Tropicana se asienta sobre 
una superficie de unos 4.000 
metros cuadrados en la zona 
de Marianado, en una parte 
alta de la ciudad de La Haba
na y constituye un auténtico 
jardín botánico en el que des
tacan sus preciosas palmeras 

cargadas de antigüedad. 
Tropicana es visita obliga

da para todos los turistas que 
llegan a Cuba y ofrece un es
pectáculo único en el mundo, 
con centenares de bailarines y 
bailarinas , músicos y cantan
tes, que actúan sobre la gran 
pista que se eleva a tal fin y 
sobre las pasarelas que la cir
cundan adornadas de las más 
variadas y bellas especies flo
rales. 

La sensación que se experi
menta asistiendo al espectácu
lo de Tropicana es indescripti
ble: constituye la más maravi
llosa conjunción de artistas, 
luces, colorido, ritmos caribe-

ños y afro-cubanos, que en 
compañía de la más típica be
bida cubana que es el ron, ha
ce que experimentemos un 
gran placer interior y una ale
gría exterior y que deseemos 
participar de nuevo de este 
gran espectáculo. 

Con motivo de esta gira, 
se ha procedido a una selec
ción de entre los mejores ar
tistas que integran el elenco 
de Tropicana, montando un 
completísimo espectáculo en 
el que tienen cabida todos los 
más característicos bailes y 
músicas que han formado y 
forman parte del folklore cu
bano. 
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