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Calmando la sed 
de saber

La nueva biblioteca de los Depó
sitos del Sol viene a suponer la ‘joya’ 
del Ayuntamiento de Albacete en 
materia cultural. Tras diez años 
desde su gestación, se ha sabido 
aprovechar lo que fue el antiguo 
abastecimiento de aguas de la ciu
dad para construir un avanzado cen
tro que pueden disfrutar todos los 
ciudadanos.
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Superar la menopausia
La menopausia afecta a numerosas muje

res en nuestro país, y por ello por cuarto año con
secutivo el Centro de Información de la Meno
pausia (CIM) está realizando una campaña con 
la que explicar las posibilidades para alcanzar un 
nivel óptimo de vida tomando actitudes preventi
vas.

La Tribuna ofrece a partir de
esta semana una serie dedicada a los princi
pales vinos y bodegas de la provincia de 
Albacete, evaluados por un profesional ̂ ñ i 
po de catadores.

Todo lo que ha 
de los vinos albaceteños

La IMbuna Dominical • 3

Sum
ario

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Tribuna dominical, La. #156, 6/5/2001.



Aquellas giras

H
acía una tarde soleada que imprimía a 
la festividad de jueves santo ese natural 
y congènito misticismo pagano, por 
cuajar en el sereno ambiente un deseo 
callado de lograr que el tiempo se asen
tase en el balcón de la primavera, y 
rompiera en esos trinos que tanto esta

mos deseando. Tarde incitante al paseo, al éxodo de la 
ciudad, un tanto abotargada por los tambores de los 
abundantísimos desfiles procesionales, y al mismo tiem
po como réplica a esa incongruencia naciente de los 
que homogéneamente por ella pasean. Y por inercia, 
por ese hálito de buscar en el agujero del tiempo estan
cado algo más allá de lo diario, decidí coger el automó
vil y darme un paseo por zonas próximas a la capital, 
observando esa tranquilidad latente en todos los que, 
como yo, habían decidido salir a disfrutar de ese regalo 
del tiempo primaveral. Parecía cum
plirse aquel dicho de nuestros antece
sores: "Tres jueves hay en el año que 
relucen más que el Sol: Jueves Santo,
Corpus Christi y el día de la Ascen
sión". Es cierto que era un día her
moso y una tarde llena de placeres 
atmosféricos, en su mejor y más 
encomiable expresión, que cuajaba 
entre los deseos de paz y armonía que 
reclama siempre el ánimo de cada 
uno.

Después de alguna duda, decidí 
llegar hasta el Júcar, hasta ese río 
nuestro, con la incógnita de si llevaría agua, si sus ribe
ras estarían hermosas y naturales, si en el transcurso de 
su cauce habría algo más allá de lo que siempre vimos. 
Llegué hasta el paraje tan conocido de todos, "Cuasier- 
mas", en donde encontré a bastantes personas que 
habían tenido la misma idea que yo. Tanto a un lado, 
como al otro del río, había bastantes vehículos aparca
dos, y sus ocupantes paseando, amen de aque
llos otros que se sentaban en los bancos que pos
teriormente pusieron, después de aquel 
fracasado intento de crear "una playa en el 
Júcar". Y bajo las sombras de los árboles más 
cercanos, estacioné el vehículo y abriendo las 
puertas, me dispuse a gozar del silencio, de la 
temperatura, y de ese rumor característico que 
produce el curso del agua; pues, aunque cosa 
rara, llevaba agua nuestro Júcar, en abundancia.
Y recostado en el asiento, deje que la mente 
fuese mas allá del momento.

Vino a mi memoria, cuando hace muchos 
años, éste era uno de los sitios más bonitos, 
armonioso y llamado a albergar en su entorno 
natural a los que realizábamos giras campestres; 
esa excursión recreativa, emprendida por un 
grupo más o menos numeroso de personas, afi

nes por razones familiares o de amistad, que solo tenía 
como fin primordial el pasar un día en esa intimidad 
estentórea, disfrutando del campo, del aire, y sumer
giéndose con las debidas precauciones en el cauce del 
río, para tomar ese baño apetecible en las horas puntas 
del calor. Planificar una gira de aquellas, suponía gozar 
el candelero de los preparativos, trazar imaginativa
mente los senderos por donde íbamos a caminar, contar 
los días y las horas para que llegase el momento de la 
partida; luego, al llegar, todo aquello que iba realizán
dose como habíamos pensado, suponía el degustar los 
planes tomados, y hacer que el tiempo se alargase lo 
más posible. Los pequeños, nos desplazábamos en los 
vehículos paternos o de otra familia, y los ya zagales, lo 
hacían desde la ciudad en bicicleta, dándonos envidia, 
porque imaginábamos las posibilidades de poder dispo
ner de tu propio desplazamiento, ordenado desde la 

característica de la ruta. La bici era 
entonces un vehículo, que consti
tuía el sueño de todo jovenzuelo 
para desplazarse, sin la compañía 
de los padres o personas mayores.

Conforme bajábamos la cuesta 
que conduce al puente sobre el río, 
y aparecía el caserón (habitado 
entonces), nos entraba esa inquie
tud alegre, ese acuciante deseo de 
bajar pronto del automóvil y empe
zar el logro de nuestros planes. 
Obvio es explicar o narrar lo que 
acontecía; el día era un conjunto de 

carreras, juegos, saltos, escondites, aventuras en las 
zonas altas donde la erosión del aire dejó su impronta, 
y sobre todo, disfrutar de las caricias del agua del río, de 
ese cauce que tenia pequeñas orillas en pendiente suave 
en su margen derecha, conforme se bajaba desde el 
caserón. También había ese manantial donde saciar la 
sed, y tomar agua para la ejecución de la comida. ¡Era 

todo muy bonito entonces, porque estaba lleno de 
ese sueño de realidades!.

Decidí luego darme un paseo, y me encontré 
con infinidad de suciedades, restos de colchones, 
ropas,...¡yo que sé lo que hay por aquella zona 
junto al río!. Y entra en el ánimo, esa congoja de 
ver como aquel paisaje lleno de luz y de vida, no se 
respeta, no se llena de otras cosas más bonitas, 
mas limpias, más llenas de bucolismo y de verdes 
esperanzas. Quizá influya también esa idealiza
ción de otros tiempos donde todo se reducía a 
jugar, a experimentar la ansiedad de retozar entre 
la frondosidad y el verde infinito de aquellas ilu
siones infantiles. De todos modos, sigue siendo 
ese lugar nuestro, -nuestro río-, donde aun se 
puede ir a leer en la luz del día, el sueño de un 
ayer que llenó de felicidad a muchos. Y que puede 
hacerse aún más hermoso.

Decidí llegar hasta el 
Júcar, llegué hasta el 
paraje tan conocido de 
todos, "Cuasiermas”, 
decidí luego darme un 
paseo y me encontré 
con infinidad de 
suciedades...

Martín
Giménez
Vecina
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Los domingos,
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José María Barcina es un 
alcalde a un tambor pegado. 
Estamos seguros de que en la 
Casa Consistorial de Hellín 
tiene ocasión de moverse en 
muchos frentes, pero nos 
resulta difícil imaginarlo de 
otra forma que no sea enar
bolando dos palillos y atizán
dole a un tambor, mientras se 
come un mojete y una sardi
na con un huevo duro. Y la 
bota que no falte, claro: la 
Semana Santa hellinera 
merece un alcalde como éste 
que la vive desde el día hasta 
la noche, desde enero hasta 
diciembre. Échanos un redo
ble, Barcina.

El
alcalde
del
tambor
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deposito
La nueva biblioteca de los 'Depósitos del Sol’

TEXTO: CRISTOBAL GUZMAN - FOTOS: JOSEMA MORENO

L
a flamante biblio
teca de los Depósi
tos del Sol ya es 
una realidad que, 
perseguida durante 

muchos años y paralizada en 
beneficio de otras extrañas 
prioridades, va a ofrecer 
servicios diversos que com
binan la cultura con las nue
vas tecnologías.

No hay desarrollo sin progre- 
so, no se alcanza el progreso sin

igualdad sin acceso masivo a la I  ^  . r - 4 
cultura. Es por ello que, ahora I  
que proyectan universidades I  '§ . . f : j 
para listos -ricos- y tontos • I  ’ " ’ _
pobres-, siempre es una buena ■  _
noticia la apertura de centros 
públicos cuya oferta elimine 
excusas con que se maquilla el actual y lamentable des
prestigio del libro.

El caso es que la ciudad de Albacete acaba de recu
perar uno de sus edificios más íntimos, uno de los esca
sos que no han sido engullidos por el desorden urbanís
tico, después de diez años de intentona que han 
cristalizado en esta magnífica rehabilitación en la que 

se han invertido casi 300 millones de pese- 
m t a s ,  115 de los cuales han sido apor- 

tados por la Junta de Comuni- 
dades.

El Ayuntamiento de 
Albacete ha incorporado 
a su red de bibliotecas - 

1 ¡ / . creada a comienzos de
rÉ^tm los noventa- lo que a 

TfllF partir de ahora será su
H  verdadera joya, cuya 

J S e g fM  recuperación comenzó 
AjPW a gestarse en 1994 bajo 

el mandato de Carmina 
Belmonte. El parón pos- 

M  terior -como tantos otros 
proyectos sociales para la

ma Dominical

La dudad de Albacete acaba de 
recuperar uno de sus edificios más 
intimos para albergar un magnífico 
centro cultural en el Barrio de 
Carretas que goza de lo más 
moderno en tecnología, en el que 
se centralizará la administración de 
la red municipal de bibliotecas

ciudad- no ha evitado, sin embargo, la conclusión de 
aquel anhelo en lo que fueron los depósitos construidos 
a comienzos de los años veinte para abastecer de agua 
a la población, aunque con el paso del tiempo acabarían 
por caer en el desuso.

Este cambio de agua por libros, dos elementos bási
cos para la supervivencia y el progreso de los pueblos, 
ha hecho, pues, que el barrio de Carretas tenga una fla
mante biblioteca siendo, además, la sede principal de la

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Tribuna dominical, La. #156, 6/5/2001.



la oferta cultural en Albacete
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red de bibliotecas públicas municipales.
Por lo que respecta a la rehabilitación clel cdiücio 

propiamente dicha, el proyecto ha corrido a cargo 
del arquitecto Francisco Jurado Jiménez, encarga
do por cierto de la restauración del acueducto de 
Scgovia, entre otros logros. La nueva plaza abierta 
es una especie de gran tablero de ajedrez en una de 
cuyas esquinas se ubican las piezas de los depósitos 
del Sol. La cubierta del depósito cuadrado, a cuatro 
aguas, curva y asimétrica, ilota sobre sus bordes y

tiene incrustado en su clave un meteorito cúbi
co, cobijando un espacio claro de 400 metros 
cuadrados con inmensas posibilidades de uso 
en el que predomina la madera frente al alu
minio del caparazón exterior, que brilla de 
forma cambiante según la luz de la plaza.

El tono industrial de lo que fueron los anti-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Tribuna dominical, La. #156, 6/5/2001.



-

A modo de esquema, estos son los servi 
cios por plantas de la nueva biblioteca di 
los depósitos del Sol:

guos depósitos es todavía más evidente en la torre, a 
modo de chimenea de una factoría. Este hueco de 34 
metros de alto, de paredes de hormigón, no se priva del 
ascensor de cristal ni de una escalera de acero que van a 
parar al mirador.

Por lo que respecta al depósito circular, está revestido 
de estanterías de madera que terminan en la cúpula azul 
de la linterna. Se mantienen ocho de los soportes que se 
han reforzado para soportar la nueva entreplanta.

La nueva biblioteca dispone en estas tres plantas del 
depósito circular de una ‘mediateca' con 20 puestos de 
internet, amén de una fonoteca y una videoteca con ser
vicio de préstamo de soportes electrónicos como DVD, 
CD-Rom, etc., amén de un centro de documentación con 
una hemeroteca consistente en publicaciones periódicas 
y seriadas y más de 15.000 volúmenes en los que se dis
pondrá de un archivo digitalizado de la prensa local en el 
que se elaborarán proyectos documentales. Esta bibliote
ca general dispone de 50 puestos de uso informático, uno 
por cada usuario.

PLANTA BAJA
información y recepción. 

*Sala de estudio. 
*Mediateca. 
*Ascensor.

*Aseos.

PLANTA PRIMERA
*Administración.

*Dirección.
*Aseo.

PLANTA SEGUNDA
*Biblioteca.

*Centro de documentación. 
*Hemeroteca. 

*Depósito de libros.
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INSTITUTO 
OFTALMOLÓGICO 

DE ALBACETE
C/ Octavio Cuartera, 4

Servicio de Urgencia 24h 

630 99 40 24 

Fax: 967 22 56 17
Colaboramos con:

unicef
http ://w w w .o fta lio .com  

e-m ail: albacete@oftalio.comMuévete más libre, a tu aire, sin impedimentos. 
Ya nada se va a interponer entre tu visión del mundo y tú.

Te damos la solución a tus problemas de Miopía, 
Astigmatismo o Hipermetropía, la cirugía refractiva.

En el Instituto Oftalmológico de Albacete.

tenemos las más avanzadas técnicas de láser 
y  un equipo médico al más alto nivel para que en unos minutos, 
sin dolor y  sin hospitalización recobres tu visión.
Instituto Oftalmológico de Albacete.
Mucho por ver.

Lugar:Plaza del Sol (Barrio Carretas)
C/Marzo, 50
Tfn: 967-195400-11 Fax: 967-195409 
Correo electrónico:
info.bliblioteca@ amialbacete.com 
Horario: Lunes a viernes (09,00 a 21,00 horas). 
Servicios: Sala de estudio, sdala de internet, mediate- 
ca, fonoteca, videoteca, préstamo a dom icilio, lectura en 
sala, centro de documentación, hemeroteca, inform a
ción bibliográfica, animación a la lectura.
Fondo documental: Libros para adultos, libros para 
jóvenes y niños, fondo local, secciones especializadas, 
prensa y revistas, publicaciones oficiales, audiovisuales, 
CD-Rom.
Utilización: Para consultar libros y docum entos no se 
precisa el carnet de lector, pero sí para utilizar los orde
nadores y acceder a internet, sacar docum entos en 
préstamo y utilizar la mediateca. Para obtener el carnet 
de lector sólo se precisa dos fotos recientes y el Docu
mento Nacional de Identidad.
Estado actual de uso: Actualmente se está en fase de 
clasificación de los más de 15.000 fondos que se han 
adquirido, así com o la digitalización del archivo de la 
prensa local. Por ello, el servicio de préstamo no entra
rá en funcionam iento hasta el mes de octubre. Por lo 
demás, desde esta m isma semana los ciudadanos ya 
pueden hacer uso de la sala de estudio, la sala de inter
net y la mediateca.

La nueva biblioteca, en la que ya se ha incorporado 
la fibra óptica, goza de lo más moderno en tecnología, 
y de hecho servirá como sede de los servicios adminis
trativos de la red municipal de bibliotecas que engra
san once bibliotecas, dos salas de estudio y cinco kios
cos de prensa.

Por lo que se refiere al edificio cuadrado, gracias a 
cuyo cubo de cristal existe la luz natural, figura una 
nueva sala de estudio con capacidad para 126 puestos 
de lectura.

Pues eso, a utilizarlos, no vaya a ser que todo se 
quede en la parafemalia de los discursos inaugurales.
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ANTONIO MATEA MARTINEZ

Todo e l te r r ito r io  de Víanos, aparte  de 
to ros, ovejas y cabras, está habitado 
por un anim al em blem ático  para los 
grandes amantes de la caza m ayor: el 
jab a lí. Aún se recuerdan por estas 

tie rras  algunos fu rtivo s  de leyenda, cazadores 
que se lanzaban m achete en mano y a la ca rre 
ra a la caza de este te m ib le  suido. Todos los 
años, cuando se levanta la veda, m ediado el 
mes de oc tub re , son numerosos los cazadores 
que reco rren  estos campos en busca del m arra
no salvaje para in te n ta r conseguir sus preciados 
tro feos en fo rm a de blancos co lm illos. En e l bar 
Angel todas sus paredes aparecen adornadas de 
estos tro feos y de in fin ida d  de fo tografías con 
escenas de la caza de este anim al.

La carretera que desde Víanos sigue hacia Riópar 
presenta un recorrido realmente hermoso y pintores
co, una ruta turística que tal vez sea la ruta más serra
na y más interesante de toda la sierra de Albacete. 
Esta carretera, después de dejar atrás las llanuras y 
pedregales de Víanos, comienza a cruzar un paisaje 
repleto de espesuras boscosas y altos peñascales pun
tiagudos que se asoman a la carretera. Un paisaje 
que rezuma ruralismo, con caseríos abandonados y 
sus techumbres en tierra y viejas ventas de las que 
apenas quedan algunas paredes en pie, edificios 
todos ellos que son puras reliquias de tiempos pasa
dos. Lugares abandonados como la Venta de la 
Cabrilla, la Venta de Dimas o el Cortijo de Cristino, 
entre los que existen otros como El Masegosillo, El 
Encebrico, el Cortijo Tortas o el Batán del Puerto en 
los que todavía vive gente. Además en estos dos últi
mos lugares podemos probar unas deliciosas comidas 
que sirven en sendos bares. Una ruta que ya descri
bía José Vicente Mateo en 1971:

"Aquí comienza el más seductor itinerario de mon
taña de Albacete. En la plataforma de Víanos, más 
bien sedienta, todavía la encina y el chaparro impo
nen su severa presencia. Esta vegetación dura poco. 
El horizonte, que se echa encima, se estremece. En 
las encañadas, al amor de los hilos del agua -Ango- 
rrilla, Zapateros- álamos aguzados. Nos hundimos en 
simas, atravesados estrechos, escalamos puertos. Los 
picos de Almenara, más y más inminentes, se proyec- 

10 • La Tribuna Dominical

tan duros y altivos, recamados por el bosque tupido, 
mondos al cabo. A intervalos, las copas de los pinos, las 
largas choperas abovedan la ruta. Kilómetros y kilóme
tros de soledad calmada y sin huellas, apenas animados 
por un cortijo fugaz o el tajo de una trocha. Fontanares 
que cabe el camino tienden el refrigerio de su linfa. 
Remansos verdes, azules, grises que se adormecen bre- 
zados por el viento".

Hay excelentes zonas, junto a esta carretera, para 
hacer un alto y disfrutar de un almuerzo campestre en 
un entorno realmente paradisíaco. Lugares como la 
fuente del Barranco del Cerro del Cura y la fuente del 
Refugio del Barrancazo, ambas situadas, muy próxima

Iglesia 
de San 
Sebastián
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cion.
Víanos, aparte de los territorios que circundan la 

villa, tiene también un pequeño enclave geográfico en 
la Cañada de los Mojones del Calar del Mundo. Son 
varios los municipios que poseen enclaves territoriales 
alejados de sus términos, una circunstancia explicada 
por Francisco Fuster como resultado de la adjudicación 
de términos que hizo Alcaraz a sus antiguas aldeas, tras 
la reorganización administrativa llevada a cargo por 
Javier de Burgos en 1833. Tras esta reorganización (que 
fue precisamente cuando se creó la provincia de Alba
cete), Alcaraz repartió entre aquellas localidades que 
habían sido de su jurisdicción su lote correspondiente, 
añadiendo además a algunas de ellas algún trozo lejano 
que aún poseía la villa madre. Por supuesto la villa alca- 
raceña también se guardó algunos enclaves para sí

La IKbuna Dominical ■11

una de otra, a la vera del río Barrancazo, un río cuyas 
aguas afluyen al río Escorial y más tarde al Guadalme- 
na. Después de coronar el puerto del Barrancazo, por 
donde sale a la derecha una pista forestal hacia Zapate
ros, que lame las haldas de la umbría del Almenara, el 
asfalto sigue el margen izquierdo del río de Las Hoyas. 
Más tarde, tras dejar a la izquierda la carretera de 
Paterna del Madera y el Batán del Puerto, comienza el 
ascenso del collado de las Crucetillas, siguiendo el mar
gen izquierdo del río de los Endrinales. Este río, que 
divide en dos la Sierra del Agua, debe su nombre a la 
gran cantidad de endrinos que crecen en sus márgenes. 
Este arbusto produce unos pequeños frutillos morados 
que sirven para elaborar pacharán, un licor del que las 
dos Marías (la del Cortijo Tortas y la del Batán del 
Puerto) son unas verdaderas maestras en su fabrica-
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Ayer y hoy de un lugar evocador: Víanos

como la Dehesa de la Solana de Riópar, El Jardín o las 
Mesillas de Bogarra.

En la Cañada de los Mojones, mayor poljé que posee 
el mágico Calar del Mundo, campean a sus anchas, 
entre grandes pinos laricios, otros morlacos, de cornu
das y afiladas defensas en la cabeza, que son corridos 
en los encierros de numerosos pueblos de la provincia. 
Este gran poljé de la Cañada de los Mojones es un 
lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y para reali
zar infinidad de excursiones por los alrededores. Pode
mos partir hasta el pico Calar, de 1.631 m. de altitud, 
recorriendo para llegar a él un auténtico mar de piedra, 
con infinidad de enormes embudos (dolinas), que pre
senta cierta similitud con el paisaje lunar. También 
podemos marchar en un corto paseo hasta el Mirador 
de los Chorros, a la sima del Barranco de los Pinos, a la 
Torca de los Tejos, bajo Viboreros, o a la Torca de los 
Melojos, por encima de Cotillas, donde existe una 
muestra relicta de este tipo de robles. Para llegar hasta 
este último lugar es preciso atravesar la umbría de la 
fuente de las Raigadas, una zona boscosa con infinidad 
de acebos, pinos y tejos de gran tamaño. Existen igual
mente enormes espinos, carrascas, quejigos, melojos y 
avellanos, entre otras muchas especies vegetales, que 
hacen del entorno un lugar realmente interesante para 
los estudiosos botánicos.

12 • La Tbibuna Dominical

La cría de ovejas, 
una fuente 
importante de 
riqueza para la 
economía de Víanos

Iglesia
En alto
de
almenara
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en Guadalajara
¡tilla-La Mancha es una comunidad

L
rica en tradiciones y fiestas populares, 
con una caracterización propia, dife
rente del resto de las demás regiones 
Españolas. Los orígenes de las fiestas 
de nuestra región están generalmente ligados a 

fuertes sentimientos religiosos y son celebradas 
principalmente en honor a la Natividad de Cris
to, a su pasión y muerte, a sus santos patronos o 
a la aparición de la Virgen en algún lugar cerca
no. Otras veces, sin embargo, el origen de la 
fiesta se une a antiguas tradiciones de tipo cul
tural o a ritos paganos ancestrales, anteriores a 
la llegada del cristianismo, relacionados sobre 
todo con la protección del ganado y la fecundi
dad de la tierra, con su despertar, tras el perio
do invernal, y el inicio de su ciclo productivo. 
Con este último fin aparecen los primeros días 
del año en muchos pueblos de la provincia de 
Guadalajara, sobre todo de la Campiña y la Sie
rra Norte, las botargas, figuras ruidosas y multi
colores que gozan de una gran popularidad.

ANTONIO MATEA MARTINEZ
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Las fiestas de botargas son de lo más sonoro, curioso y 
colorista que uno se pueda imaginar. Se inician ya el pri
mer día del año en Humanes de Mohernando y Robledi- 
11o de Mohernando, continuando a lo largo del mes de 
enero por los pueblos de Valdenuño-Fernández, Monta- 
rrón, Mohernando, Málaga del Fresno, Mazuercos y 
Fuencemillán. Durante el mes de febrero las botargas 
continúan por Arbancón, Albalate de Zorita, Peñalver, 
Retiendas y Almiruete. Las botargas son como pequeños 
diablillos, personajes disfrazados con trajes policroma
dos, con la cara cubierta por una máscara y con un garro
te o cachiporra en la mano con la que molestan a la gente 
que se acerca a ellos. Su misión principal sin embargo es 
ahuyentar a los malos espíritus y favorecer la productivi
dad del campo y las buenas cosechas.

En Valdenuño-Fernández la salida de la botarga coin
cide con la tradicional fiesta religiosa del Santo Niño Per
dido. Viste un traje de dos piezas, confeccionado de reta
zos de fieltro de colores brillantes, de igual forma que el 
gorro, que queda rematado por una borla de lana que 
cuelga por encima de sus hombros. Con sus cencerros y 
campanillas va produciendo un gran ruido, encargándose 
de despertar a primeras horas de la mañana a la gente del 
pueblo. Persigue a las mozas y a los chavales a la vez que 
golpea con su porra una castañuela pintada de color rojo.

La botarga de Retiendas sale a la calle el día de la Can
delaria cubierta con una máscara y viste con un traje de 
telas bastas de muchos colores, con castañuelas y cence
rros a la cintura. La botarga en este pueblo de la sierra 
salta sobre una gran hoguera, se revuelca luego entre sus 
cenizas y llena con ellas un saco que arroja a los niños y 
mujeres. También arroja pelusa de espadaña cuyo signifi
cado, según los entendidos, es propiciar el nacimiento y 
crecimiento de la siembra de ese año. En la procesión 
que se celebra con la Virgen, donde se mezcla el rito 
pagano de tradición antiquísima con la festividad religio
sa, la botarga le presenta siempre la cara y le da conti
nuos "vivas" y gritos en su homenaje. Las únicas palabras 
que se le oye pronunciar en todo el día son "viva la Vir
gen santísima".

14 • La hábiina Dominical

La botarga de Robledillo de 
Mohernando aparece ataviada con 
un traje multicolor en el que se ven 
dibujados lagartos y cosidas en él 
algunas figuras de serpientes y dra
goncillos. Lleva también una enor
me cachiporra en las manos que le 
sirve para asustar al público que la 
mira. Sin embargo esta botarga, que 
suele ser representada por un 
muchacho adolescente, no lleva 
careta, aunque sí un enorme bigote 
pintado o pegado debajo de la 
nariz. Suele ir acompañada de un 
gran chiquillerío, disfrazados todos 
ellos de aldeanos o pastores con el 
traje tradicional, que danzan y can
tan en torno a ella, y llevan unos 
cestos en los que recogen las ofren
das de los vecinos.

En Arbancón, al igual que en 
Retiendas, la botarga aparece para 
el 2 de febrero, día de la Candela
ria, haciendo sonar las campanillas 
que cuelgan de su cintura. Va reves
tida de un traje de franelas sueltas 
de colorines, cosidas en mosaico de 
forma llamativa y chillona, y lleva 
una careta de madera que le cubre 

el rostro. Se presenta con una naranja en la mano y con una 
vieja cachiporra en la otra para intentar golpear a quien 
intente quitarle la naranja. Desde primeras horas de la 
mañana sale a pedir el aguinaldo por las casas, sin dec r 
palabra alguna ni cantar, sólo danzando y moviéndose para 
todos lados. Antiguamente la botarga iba acompañada de 
seis u ocho bailarines que danzaban delante de la Virgen, 
que era sacada en procesión por las calles del pueblo. Para 
esos días se degustan en el pueblo unos pestiños riquísimos 
elaborados a base de harina y miel.

Las botargas de Almiruete

Sin embargo, la fiesta más espectacular de botargas de 
toda la provincia guadalajareña, quizás sea la de Almiruete, 
una aldea de unos 50 vecinos, situada en las primeras estri 
baciones del pico Ocejón, que pertenece al municipio de 
Tamajón. Los orígenes de esta fiesta se remontan al siglo XI 
y en la actualidad se hace coincidir con el sábado de cama 
val. Lo más llamativo de las botargas de este pueblo son que 
están representadas por más de una docena de personajes 
que bajan de la montaña a primeras horas de la tarde, al 
toque de cuerno de uñ pastor, produciendo un ruido ensor
decedor al hacer sonar los grandes cencerros que llevan a la 
espalda.

Visten un traje blanco, con una faja negra cruzada sobre 
el pecho y la cintura. Sobre la cabeza llevan un gorro alto, 
en forma de mitra blanca, con adornos de vegetales polí
cromos. El rostro lo cubren con una careta figurativa fabri
cada por el propio portador en cuero, madera o cartón, 
representando en ocasiones animales salvajes o domésticos. 
Formando una doble fila pasean por todas las calles del 
pueblo, danzando y meneándose de un lado para otro para 
que se pueda escuchar bien el sonido metálico de los cen
cerros. Golpean con sus garrotes a la gente y arrojan agua, 
tierra y barro, aunque hay que decir que los daños que pro
vocan son mínimos.

Creando un ambiente de magia, movimiento, ruido y 
color se pasean por todo el pueblo, entre el numeroso públi-
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co asistente, que abarrota las calles delante y detrás del ani
moso grupo, y contempla admirado el acontecimiento. 
Cuando han dado un par de vueltas se dirigen a una vivien
da donde permanecen ocultas las mascaritas, los otros pro
tagonistas de la fiesta de Almiruete, personajes femeninos, 
también disfrazados de vivos colores, con una apariencia 
más tranquila y pacífica. Cogidas del brazo de su pareja 
botarga volverán a dar varias vueltas por el pueblo espar
ciendo pelusilla de espadaña y confeti por el aire, como un 
rito de fecundidad. Ambos, botargas y mascaritas, acabarán 
la fiesta en la plaza donde se descubrirán los rostros y, entre 
bailes, juegos, cantos y risas, pondrán punto final a la cele
bración.

Las botargas de Almiruete sufrieron un paréntesis de 
veintidós años, entre 1963 y 1985. Cuando hicieron su rea
parición, hace dieciséis años, causaron tal impacto entre el

Pequeños 
diablillos, estas 
figuras populares 
se encargan de 
ahuyentar los 
malos espíritus

público asistente, y las autoridades de la provincia de 
Guadalajara, que enseguida fueron declaradas Fiesta 
de Interés Turístico provincial. Esta fiesta de botargas 
y la de otros pueblos gozan de una gran raigambre y 
tradición dentro de la provincia y han sido presenta
das en algunos diarios y televisiones de carácter nacio
nal. Incluso se han llegado a mostrar fotografías y dis
fraces en exposiciones tan importantes como la 
Exposición Universal de Sevilla, en 1992, y en la pasa
da Feria Internacional de Turismo de Madrid. Forman 
ya parte de una de las manifestaciones más importan
tes de la cultura y el folklore de los pueblos donde se 
representan. Son como un misterioso rito ancestral, 
de tradición milenaria, y además una excelente excu
sa para romper con lo cotidiano y disfrutar de una 
divertida jornada llena de alegría, ruido y color.

"
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Sierra de Alcaraz’ Hostal con
sabor a época de 
gloría alcaraceña

JULY GARCIA

R
ec ien tem en te  tuv im os ocasión de v is ita r e l nuevo 
hostal con que cuenta la h is tó rica  Alcaraz, ciudad 
que alcanzó su mayor apogeo en el siglo XVI, y que 
fue  adm irada como" Cabeza de Extrem adura y llave 
de España" como consta la inscripc ión  de su escu

do. Ahora cinco siglos después, debido a la ilusión  de algunos 
p rop ie ta rios  particu la res que se empeñan en que e l legado que 
heredaron de sus antepasados no se venga al suelo por las 
escasísimas subvenciones con que cuentan, in ten tan  salvar a 
duras penas lo que la h is to ria  y los siglos no h ic ie ron  desapa
recer bajo el polvo del o lv ido  y surgen in ic ia tivas  como la de 
restaurar este antiguo colegio de jesuítas que pasó a manos 
privadas hace ya tres generaciones cuando Bernabé Galdón lo 
adqu irió ; y que ahora en los prim eros balbuceos del M ilenio , 
María José Simarro Galdón, gracias a la subvención del Lea
der II "S ierra de A lcaraz", ha restaurado para o fre ce r al v ia je 
ro una o fe rta  hoste lera de calidad con sabor a época.
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El edificio, situado en la calle Granada 
nQ 1, remodelado como hostal, está verte
brado por un atractivo patio central; dos 
comedores, uno situados en una cueva que 
hacía las funciones de bodega; y once 
amplios dormitorios con personalidad pro
pia a los que se accede desde el patio cen
tral de columnas donde el viajero se siente 
trasladado en los tiempos.

Habitaciones caprichosamente decora
das con el mejor y exquisito gusto de las 
manos de una gran entusiasta en decora
ción como ha sido María Pilar, que ha ele
gido según la orientación de los dormito
rios y la luz, diferentes elementos como la 
forja o la madera, y las grandes camas y 
cabezales antiguos para decorar unos 
amplísimos dormitorios con espaciosos 
baños rústicos, todos ellos con el privilegio 
de contar con excepcionales vistas.
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Un magnifico artesonado de madera cubre los techos de 
este hostal, impregnando a los dormitorios y a uno de los 
comedores un aire renacentista propio de la edificación 
señorial que fue en otra época. El artesonado alterna zonas 
de tallado con áreas magníficamente policromadas y tam
bién ha sido restaurado por las dueñas ya que una tiene 
conocimientos de restauración. Sin duda han realizado un 
trabajo que reconocen ha sido arduo y costoso, pero a la 
vista están que los resultados han merecido con creces la 
pena.

Cocina de calidad
Además de una exquisita carta en la que podemos dis

frutar de una cocina tradicional como es la elaborada con 
productos autóctonos como la perdiz de la Sierra de Alca- 
raz, con la que se prepara el típico plato de crema de per
diz o las judías con perdiz; el solomillo de venado, la cal
dereta de ciervo, y, como no, la cocina sencilla del terreno 
como las migas, el atascaburras y los gazpachos con tortas 
de pastor.

Fotografías 
de Adolfo Palop

Dentro de la cuidada selección de elementos com o 
son la forja y la madera; los muebles restaurados y la 
magnifica conjugación de los elementos de época con 
la funcionalidad actual, que sin duda marcan un resul
tado bien conseguido. El
toque artístico contem- sasT »  
poráneo del hostal son 
las magnificas fotografías 
de Adolfo Palop, fotógra
fo artístico de Alcaraz que
cuenta con casi un lustro . . ?§¡| F i
trabajando la fotografía N a| J t ; ü
en blanco y negro. Esta ' ’^ s fÉ í iÉ ^ g s
colección de fotos del 
maestro alcaraceno se 
denom ina "Encrucijadas y ■ arntm
rincones del viejo Alca
raz", y allí pueden con- .■ A
templarse una exquisita 
muestra de estas instan
táneas en blanco y 
negro con calles y rinco
nes que desgraciada- * | | j
mente el paso del tiempo 
ha condenado al olvido .

Para información y 
reservas: 967 380017.
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TITA MARTINEZ

C
ada vez me siento más culpable del deli 
de inconsecuencia que supone andar tan 
por esos mundos cuando tanto me que 
por conocer en España. Por eso hoy sien 
el corazón y la mente llenos de satisface! 

por haber tomado parte en la excursión a Sevilla y s 
alrededores organizada - con acierto rotundo - por 
Casa de Castilla- La Mancha y en la que durante s< 
dias, yo creo que a todos - a mi desde luego - el ánir 
se nos ha impregnado de españolidad auténtica y 
amor por lo nuestro.

Nuestra casa fue el Hotel Jardín de la Reina, auténtico 
£>, nido de acogida cordial y relajamiento.
| | t ; El recorrido tuvo un primer momento emotivo- la subida 

a la Ermita de la Virgen del Aguila, patrona de Alcalá de 
| | ;  Guadaira. Alcalá significa castillo y su meseta es la mas alta 
|P | del Fuerte Alcarreño y es conocida como "El Aguila", de 
§¡| aquí el nombre de la hermosa Virgen que sonriente enmar

ca su cara con un rastrillo en forma de corazón, como lo 
hacían reinas y abadesas.

Visitamos el Monasterio de la Rábida, en el que Colón 
recibió alojamiento y ayuda moral para sus proyectos tra
satlánticos, después del fracaso portugués. El Monasterio 
es Monumento Nacional.

La visita a Carmona fue un punto clave en este viaje, con 
la Santísima Virgen de Gracia por Patrona, en una ciudad 
que impresiona por que es a la vez embelesadora, esquiva y 
seductora. Ciudad con vocación marina, aunque el mar se 
fuera de allí hace milenios.

En Carmona hay una iglesia de San Pedro del siglo XV y 
una Puerta de Córdoba romana. La presencia romana es 
evidente en casi todo y más que nada en las Necrópolis y El 
Alcázar del siglo IX que tiene un Podio Romano. Pero tam
bién la dominación cristiana ha dejado allí iglesias, ermitas, 
conventos y palacios, destacando el del Marqués de la Torre 
y la Iglesia de Santa María, que es museo, con un maravi
lloso altar mayor plateresco andaluz. De Carmona mi 

| |  impresión personal es que es un lugar para quedarse.
Jerez de la Frontera es la ciudad de los contrastes, por 

que además de las bodegas y de los caballos - de importan- 
|  cia indiscutible - tiene un riquísimo patrimonio monumen

tal, una artesanía muy interesante y una gastronomía fuera 
de serie.

Los jerezanos son simpáticos y creo que en ello influye el 
buen clima, con luz y calor, que facilita la comunicación.

Por Jerez pasa el río Guadalete bajo el Puente de la Car
tuja. Sorprende encontrar en un jardín una Custodia de 
grandes dimensiones llamada Corpus Cristi. Hemos de des
tacar el Alcázar, obra almohade con recinto amurallado, 
dentro están los Baños y la Mezquita y también las Torres 
Ponce de León y Octogonal, y ya, de post reconquista, las 
iglesias de San Juan de los Caballeros, San Marcos, San
18'  Dominical

Mateo, San Lucas y San Dionisio. Naturalmente el punt 
culminante es la Catedral que combina barroco con neoclá 
sico, todo bajo la estructura fundamental gótica, lo que con 
sigue armonía y equilibrio.

es monuLa Cartuja - Monasterio de Nuestra Señora 
mentó Nacional desde 1866 y está ubicada a cinco kilóme 
tros del casco urbano. El Convento de Santo Domingo dat; 
de la conquista de Jerez por Alfonso X El Sabio y en el s í 
venera a la Virgen de la Consolación.

Son muchas las casas señoriales, entre ellas el Palacic 
Domecq -

perteneciente en la actualidad a esta empresa - que es 
barroco jerezano. El Palacio del Arenal, punto de cita 
nuestro, es eje y corazón ciudadano, allí está la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y en el centro el monumento 
ecuestre del General Miguel Primo de Rivera, hijo ilustre 
de la ciudad, debido a Benlliure.

Jerez tiene biblioteca y archivo municipales, el Museo de 
los Relojes, el Parque Zoológico, un Estadio Olímpico y 
muchas otras cosas que el tiempo nos impidió visitar.

De Sevilla parece inoportuno dar detalles, prácticamente 
de todos conocidos. Me quedo pues en la sensación de feli
cidad y amplitud respiratoria que se siente paseando por sus 
calles y sintiéndote incluida en un ambiente fácil de sentir: 
pero difícil - para mí - de describir con letras.

Sevilla tiene gracia y es compendio quintaesenciado de lo 
andaluz. La que fue llamada Hispalia resume la historia de 
Andalucía. Allí está el Gobierno Autonómico y es corazón 
vivo y latidos de actividades e inquietudes sociales y políti
cas.

La Catedral con la Torre de la Giralda tiene tales dimen
siones que es la tercera en tamaño de la Cristiandad, con
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ueser
belleza gótica, renacentista y pía 
téresca y con un interior que 
cada vez que vuelves te deslum 
|r a  mas y te sales a respirar 
fondo al Patio de los Naranjos, 
fn  singular claustro que también 
fp fue de la antigua Mezquita, 
f  La Torre del Oro, revestida en 
tiempos de azulejos dorados, ilu 
fninada por la noche parece cosa 
n e  magia. Las ruinas de Itálica, 
lie  enorme interés arqueológico,
Jque hacen pensar en lo que 
Idebió ser la espléndida ciudad 
fromana que sirvió de cantera 
fhay que recordarlo siempre 
Ipara las mezquitas primero y 
»para los conventos y palacios 
fdespués.
1  De muy reciente y moderna 

construcción el Puente de la Bar 
queta de sorpresivo plantea 
miento. Luego hay que recorrer 
paseando el Parque de María 
Luisa y la Plaza de España, 
donde se instaló en sus imponen
tes edificios, aquella ya legendaria Exposición Iberoameri
cana en 1929, donde la cerámica es bellísima, con alegorías 
ía las 58 provincias españolas y, por supuesto, yo localicé la 
de Albacete.

El Barrio de Santa Cruz, un sugestivo 
laberinto entre El Alcázar y los Jardines de 
Murillo, con la Plaza de Santa Cruz y la Hos
tería del Laurel y el Barrio de Triana, tan 
sugerente y con el apellido que recuerda al 
primero que gritó: ¡Tierra a la vista! del 
Nuevo Mundo.

Por cierto, en este viaje he aprendido que 
la bellísima imagen de La Macarena es atri
buida a una mujer escultora llamada Luisa 
Roldán.
[ Llegar al Archivo de Indias, en la Casa 

¡¡Lonja, te hace valorar doblemente la auténti
ca  (he dicho auténtica) historia del Descubri
miento y Colonización de América.

De los Alcázares musulmanes queda sólo 
el recinto amurallado con la Torre del León, 
el Patio del Yeso y las Torres de Abdelacid,

I de La Plata y del Oro, ya comentada, como 
ejemplo único de la arquitectura civil almo- 
hade en España.

Ha título personal fui hasta el Patio de la 
! Montería, cuyo nombre deriva de Espinosa 
i de los Monteros, al que renunció, por gue- 
I rras familiares, una antepasada de mi madre.

De regreso ya, tuvimos parada en Córdo
ba, ese patrimonio de la Humanidad en

donde una vez mas las alegrías y las añoranzas de viajes 
anteriores te hacen sentir el corazón mas vivo y latidor.

Enhorabuena a la Presidencia de la Casa de Castilla La 
Mancha.
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S
i uno contem pla  e l acueducto de Segovia, 
el puente  de A lcántara, la Vía Appia, el 
Arco de T ito  o las term as de Bath, en Gran 
Bretaña, uno no tie n e  más rem edio  que 
pensar que los creadores de todas esas 

obras tenían  una m ente  p ráctica , a la vez que afán 
por la grandeza. La e fec tiv id ad , la rap idez y la 
racionalidad fue ron  de la mano en los proyectos 
de aquellos estupendos ingenieros que deb ieron 
echar mano del ingen io  para suplan tar las caren
cias tecnológicas.

La Antigüedad Clásica. Roma

L as obras
CRISTOBAL GUZMAN

Las posesiones de Roma ya eran extensas, cada vez se 
disponía de una mayor masa de población esclavizada y 
existía necesidad de desplazar al ejército en el menor 
tiempo posible, de abastecer a 
las ciudades de grandes canti
dades de agua y de vencer los 
problemas orográficos que 
suponían los ríos, bosques y 
valles; la conclusión, pues, no 
podía ser otra: construir gran
des obras a troche y moche 
para mayor gloria de la autori
dad de turno.

Aunque en nada compara
bles con los del AVE, el Plan 
Hidrológico o las autovías, 
entonces ya existían los 'pelo
tazos'. Antes de dar luz verde a 
una obra, la iniciativa debía 
partir del Senado, siendo con
veniente presentarla a la 
asamblea popular antes de 
encargar la ejecución al cen
sor, una especie de Ministro 
de Fomento, mientras el edil 
se ocupaba del mantenimien
to. En vista de la complejidad 
que se iba adquiriendo, se creó 
la figura del curator aquarum 
(encargado de los suministros 
de agua) y la del curator via- 
rum (de las calzadas), con fun
ciones de asesores técnicos 
que ya eran nombrados direc
tamente por el emperador con 
el cambio de régimen. Fronti
no, nombrado por Trajano, fue 
el más célebre de ellos.

El caso es que aquellos
20 • La THbuna Dominical

Maqueta del puerto de Ostia 
tras la reforma de Trajano

hombres hubieron de dominar las técnicas de ingeniería 
que exigían rigor en los proyectos de construcción, una 
buena adaptación al terreno y la solidez suficiente para 
hacer perdurables estas creaciones, algunas de ellas 
grandiosas.

El ingeniero romano tenía amplios conocimientos de 
topografía, pero también tomaba parte en la obra pro
piamente dicha, supervisaba su acabado e intervenía en 
la elección y uso de la maquinaria. Tenía amplias fun
ciones de ingeniería y arquitectura, y era maestro en los 
secretos artesanos como constructor de acueductos, 
puentes, calzadas, edificios, anfiteatros, teatros, tem
plos o termas. El creciente papel del ejército en los 
asuntos civiles romanos tampoco fue ajeno a las obras 
públicas, con la presencia de los mejores técnicos en la 
milicia, teniendo a su cargo a extensos cuerpos de arte
sanos que alcanzaron su apogeo en época de Adriano

(117-138 d.c.).
Los ingenieros romanos 

no fueron grandes innova
dores, pero mejoraron nota
blemente las técnicas adqui
ridas que hicieron posible la 
construcción de cerca de 
50.000 viviendas en Roma 
en la fase de más afluencia 
de población en la capital 
del Imperio.

Los
acueductos

El tamaño creciente de las 
ciudades, sobre todo de 
Roma, hizo necesario el 
transporte de ingentes canti
dades de agua hasta la capi
tal del Imperio, en la que - 
como en la actualidad pasa 
con los campos de golf o los 
parques temáticos- el derro
che era habitual en las 
espléndidas fuentes de las 
casas oligárquicas o en las 
naumaquias organizadas en 
el Coliseo para mayor gloria 
del emperador de turno.

El caso es que se constru
yeron acueductos normal
mente de piedra y en ligera 
pendiente para que corriera 
el agua desde su origen
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calzadas romanas en el 
siglo IV d.c.

hasta la ciudad. Canalizaban el agua de los ríos, manan
tiales y lagos corriendo bajo tierra a través de túneles 
excavados. Ya en la ciudad, el acueducto -a más altura 
que aquélla- iba a parar a los depósitos, desde donde, a 
través de caños, se suministraba a las fuentes y baños 
públicos, y también a las casas particulares de los ricos, 
que eran las únicas que disponían de agua corriente. El 
agua restante se vertía al alcantarillado, ya que existía 
una red de cloacas que recibían esas aguas residuales y 
las vertían en el río más próximo. En el extremo de la 
cloaca existía una reja que impedía el acceso humano a 
la ciudad a través de ella.

Por lo que respecta a la estructura del acueducto, el 
specus era el canal propiamente dicho, de 2 metros de 
alto y casi uno de ancho, con un techo plano, en forma 
de 'uve' invertida o con un arco de medio punto. Los 
canales, sobre todo cerca de la ciudad, iban unidos por 
arcos a veces superpuestos que protegían el agua del 
sol. La imagen habitual de Segovia, con su acueducto 
del siglo II d.c. conformado por 128 arcos, o elAqua 
Claudia de Roma (47 d.c.) sobre más de mil, les confie
ren aún una sensación de majestuosidad.

En la construcción del acueducto tenía un especial 
protagonismo el librator, topógrafo que trazaba la ruta - 
de suave pendiente entre la fuente y la ciudad- median
te una dioptm o instrumento de nivelación por tramos.
Luego, los esclavos o los jornaleros hacían el trabajo 
más duro excavando los túneles que incluso podían 
atravesar ríos, valles o bosques. Los ejemplos de los 
acueductos romanos delAnio Vetus (del 272 a.c. con un 
recorrido de 64 kilómetros) o el Aqua Marcia (144 a.c. y 
92 kilómetros) no dejan lugar a la duda sobre estas 
obras impresionantes.

Las calzadas
Si vital ha sido el agua, no menos lo han sido los cami

nos en la historia de la humanidad, importancia que en 
el Imperio romano se acrecentó especialmente para su 
ejército -que debía acudir sin tardanza a las zonas con
flictivas de sus fronteras- y sectores comerciales, que 
necesitaban un buen trazado con el que mantener uni
das las principales rutas y ciudades.

Esos más de 90.000 kilómetros de caminos tuvieron
La TVibuna Dominical ■ 21
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Calzadas, puentes, acueductos y puertos, obras 
maestras de la antigua ingeniería romana

su origen en la Via Appia, creada por el censor Apio Clau
dio "el Ciego" en 312 a.c. para unir Roma con Capua, en el 
sur de Italia. Su perfección se hizo extensible al resto de cal
zadas, que se construían de la manera más recta posible 
incluso en zonas boscosas o montañosas.

Vitrubio, el más famoso arquitecto romano, ya hablaba 
de la construcción de la vía que empieza abriendo un surco 
en el suelo y haciendo bordillos de piedra a los lados. Des
pués se rellenaba con capas de piedra, grava y arena antes 
de cubrirla con losas pavimentadas por las que ya podían 
transitar con garantías los soldados, los correos a caballo o 
los carros de los comerciantes que se orientaban con los 
miliarios y que rara vez veían inundada la calzada debido a 
su forma algo combada disponiendo a los lados de fosas por 
las que transitaba el agua. De esta forma, la vía tenía cuatro 
capas denominadas, de arriba hacia abajo, pavimentum, 
nucleus, rudus y statumen. El pavimento, duro y uniforme, 
era apisonado antes de terminar para darle esa forma com
pacta a modo de plataforma para permitir la buena visibili
dad de la milicia.

Además de la Via Appia, los romanos construyeron otras 
en época republicana entre las que cabe destacar la Vía Clo- 
dia (con dirección a Etruria), la Via Aurelia (Liguria), la Via 
Cassia (Rímini) o la Via Aemilia (con dirección a la llanura 
del Po y que llegaba hasta Plasencia).

Ya en época imperial se construyeron otras como las ita
lianas Flaminia, Postumia o Severiana, la Via Augusta (hacia 
Hispania), la Via Domitia (que transcurría por Francia) o la 
Via Egnatia (Grecia), que vertebraron el territorio imperial, 
todas ellas partiendo del foro de Roma en el que, como 
ahora el kilómetro cero en la Puerta del Sol de Madrid, se 
situaba el miliarium aureum, o sea, la milla cero de la Anti
güedad.

Puentes
No menos maestros se mostraron los romanos en la cons

trucción de puentes, lo cual podemos disfrutar de manera 
especial los españoles ya que disponemos del considerado

mejor puente romano, el extremeño de Alcántara, sobre 
el río Tajo, formado por seis arcos grandes, hechos sin 
argamasa, de 200 metros de longitud que se alzan en 50 
metros sobre el río.

Los puentes romanos son perfectos, pero también sóli
dos, a base de estructuras de piedra cuyo secreto reside en 
la precisión exhibida para el centrado de los arcos y el 
ajuste de las dovelas. Los sólidos cimientos y los podero
sos contrafuertes soportaban el peso que llevaban implíci
tas las calzadas que solían transcurrir por encima de ellos.

La propia presencia de agua en los ríos hacía complica
da la construcción de los puentes, aunque los ingenieros 
lo resolvieron con creces. La solidez de la construcción 
dependía de que el arco de medio punto tuviera un apoyo 
lateral suficiente para aguantar, lo que también se consi 
guió.

En la elaboración de estas magnas obras se empleaban 
grandes grúas con ruedas y poleas de doble cuerda para 
levantar pesadas piedras, y los arcos resultantes podían 
formar hileras largas, pudiéndose construir una arcada 
sobre otra.

Los romanos también se mostraron avezados en levan
tar la bóveda de cañón (un arco a continuación de otro 
formando uno profundo) y también bóvedas abiertas a los 
lados por arcos, pudiéndose cruzar dos bóvedas como 
sucede en los pasillos del Coliseo. La cúpula tampoco fue 
un secreto para los romanos, que supieron construir arcos 
iguales cruzados en el centro.

Los puertos
Si por tierra las comunicaciones fueron notablemente 

necesarias, por mar no lo fueron menos.
Tras golpear de manera decisiva a los piratas, Roma 

hizo florecer el comercio, lo que implicó la mejora de los 
puertos y la construcción de otros.

Ostia, a pocos kilómetros de la capital y en la desem
bocadura del Tíber, fue el puerto más activo debido a la 
necesidad de abastecer a la cada vez mayor población que 
habitaba la urbs, sobre todo en materia de alimentación a 
través del cereal procedente de Egipto.

Claudio, mediado el siglo I d.c., construyó un nuevo 
puerto que se adentraba en el mar, y décadas más tarde, 
debido a los problemas que causaban las inclemencias 
meteorológicas, Trajano creó una dársena en tierra firme 
que permitía la presencia de más de un centenar de bar
cos.

El Muro de Adriano
El mantenimiento de las fronteras lleva implícita la 

construcción de grandes defensas con que contener la 
presión de los bárbaros al otro lado de los fuertes.

Impresionante y de gran eficacia resultó el llamado 
Muro de Adriano, construido por este emperador en seis 
años (122-128 d.c.) como impresionante frontera en Bri- 
tania para controlar a las tribus del norte de la isla a lo 
largo de sus 80 millas romanas (117 kilómetros) entre el 
río Tyne y Solnay Firth.

En la muralla, a distancias regulares existían portales 
que permitían el tránsito de bárbaros desarmados que se 
dedicaban al comercio. Estaba construido de grava y hor
migón recubierto de piedras, y lo realizaron las legiones 
estacionadas en Britania, especialmente entrenadas para 
ello. Su vigilancia posterior fue encomendada a los solda
dos estacionados en Germania y Galia, particularmente
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Chapuza en el lago Fucino
Tras once años de trabajo a cargo de 30.000 obre

ros, en el año 51 d.c. el emperador Claudio inauguró 
una gran obra de ingeniería que consistió en convertir 
al río Liris en desagüe del lago Fucino, a 80 kilómetros 
de Roma, por medio de un canal de tres millas. Pero la 
fiesta acabó mal tal com o nos cuenta Tácito en sus 
Anales (XII, 57):

"Mas al téimino del espectáculo se abrió paso a las 
aguas. Y  quedó de manifiesto la incuria con que se 
había realizado la obra, pues no era lo bastante pro
funda como para alcanzar el nivel más bajo del lago. 
E l caso es que se dejó pasar un tiempo para hacer más 
hondo el túnel, y  a fin  de reunir de nuevo a la multitud 
se da un espectáculo de gladiadores, tras tender puen
tes para la lucha a pie. Incluso se ofreció un banquete 
junto al desagüe del lago, que fue ocasión de gran páni
co para todos, porque la fuerza impetuosa de las aguas 
airastraba lo que hallaba a su paso, haciendo temblar 
las zonas más alejadas y causando en ellas el terror con 
su retumbar y  estrépito. Justo en tal momento Agripina, 
aprovechando el miedo del príncipe, acusa a Narciso, 
encargado de las obras, de codicia y de robos; mas él 
no se quedó callado, echándole en cara sus mujeriles 
apasionamientos y  sus esperanzas excesivas".
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Los romanos no se andaban con tonterías a la hora de 
construir las obras públicas, lo que se manifiesta claramente 
en la pervivencia de muchas de ellas.

Los constructores utilizaron la piedra procedentes de las 
canteras del Estado, consiguiendo bloques a base de escua
dras que pulían después de romperlas, bien fácilmente si la 

iedra era blanda, bien, si eran duras, introduciéndoles esta- 
as de madera mojadas que la abrían al dilatarse.
A través de moldes de madera también construían los 

adrillos y las tejas de arcilla, que dejaban secar al sol y 
.ocian en el horno, uniéndose en las obras con argamasa - 
arena, cal y agua-. De madera se hacían los esqueletos de los 
edificios y el armazón de los tejados, que se recubrían con 
yeso, mármol y mosaico.

Los instrumentos de construcción -sierra, martillo, esco
plo, compás, escuadra, etc.) eran variados, y se utilizaban 
otros auxiliares como la grúa y la polea para levantar gran
des pesos, amén de andamios de madera bastante acepta
bles aunque producían todavía más accidentes laborales que 
en la actualidad.

acosados por los pictos en el siglo IV hasta que la provincia 
se perdió al siglo siguiente abandonándose el muro.

Se construyeron más de 30 fuertes -cada uno de los cuales 
podía albergar a 1.000 soldados- unidos por una vía protegi
da por una zanja profunda que tenía delante una pared 
empinada y otra ancha o vallum en la parte posterior, mien
tras al norte figuraba un terraplén inclinado que permitía la 
visibilidad de la milicia.

,os materiales
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la otra vida
Nuevos hallazgos revelarán datos del 
proceso de momificación en el antiguo Egipto

TR IBU N A D O M IN IC AL

O nce  nuevas m om ias  han 
s id o  descu b ie rta s  en el oasis 
de  Bahriya, unos 350 k ilóm e 
tro s  al su reste  de  El Cairo, 
según  ha reve lado  el je fe  del 
in s t itu to  a rq u e o ló g ic o  de  
G iza, Zah i Hawas.

H aw as a segúra la  q ue  los 
re s to s , lo c a liz a d o s  en el 
d e n o m in a d o  “ V a lle  d e  las 
M o m ia s ” , pe rtenecen  a tres 
n iños, cu a tro  m uje res  y  cu a 
tro  h o m b re s  y q u e  se 
e ncu en tran  en un buen  esta 
d o  de  co nse rva c ión .

Las m om ias , que  e levan a

231 las d e scu b ie rta s  en esa 
zona, a po rta rán  va lio sa  in fo r
m ac ión  para  c o n o c e r los p ro 
cesos  de  m o m ifica c ió n  que  
se llevaban  a ca b o  d u ran te  la 
é p o c a  g re c o -ro m a n a  en 
E g ip to .

El d e s c u b rim ie n to  im p u ls a 
rá el tu rism o  en esta  reg ión , 
ya  q u e  a m p lía n  un  v a s to  
le g a d o  e n c o n tra d o  en los  
ú ltim os  años.

Las m om ias  fu e ron  e n te rra 
das d u ra n te  la é p o ca  de  A le 
ja n d ro  M agno , en el año  341 
antes de  C risto .
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Bodega: Coop. San Antonio Abad.
Dirección: C/Valencia, 41-02270. Villamalea (Albacete). Tel 
967 48 30 23/27
Marca: Altos del Cabriel blanco joven-2000. 
D.O.:Manchuela.

K ntre los vinos que se elaboran en la Cooperativa 
San Antonio Abad de Villamalea, hay uno que, 

t  MB especialmente, sorprende a propios y extraños: el 
1 blanco joven ALTOS DEL CABRIEL. Este caldo 
I nace de las cepas de macabeo situadas en los Altos 

del río Cabriel, a 740 m. de altitud, que, tras una paciente 
espera, se vendimian en su momento óptimo de madurez en 
la primera decena de septiembre.

Después, en el Lagar y en medio de tanto trajín de entra
da y salida de tractores, se impone la batuta de Rafael 
Orozco, enólogo de la casa que, de forma coordinada y 
magistral, elabora el vino a partir de las uvas seleccionadas

de macabeo de entre los 3,5 millones de kilos que aportan 
los 1.300 socios de la Cooperativa. El resultado es un vino 
de Altura como lo es su cuna. Sencillamente en su justo 
punto: de buen color amarillo pálido con reflejos verdosos; 
con buena intensidad y complejidad aromática, fresco, 
suave y fácil de beber. Capaz de competir sin ningún tipo de 
complejos, por razón de procedencia, con los mismísimos 
blancos de Rueda y además ganar, como así lo demuestra la 
medalla de plata conseguida en el prestigioso concurso 
Manojo’99 el año pasado en Valladolid. En definitiva, un 
vino de calidad que está marcando el camino a seguir para 
la recién constituida D.O. Mancbuela.

Variedades de Uva: Macabeo 100%.

I
Tipo de vino: Blanco.
Precio en bodega: 250 pts.

Puntos de venta: Además de en bodega, se puede com 
prar en las grandes superficies de Albacete y tiendas espe
cializadas.
Valoración: 82/100.
Consumo óptimo: Hasta el próximo otoño.

CATA: Es un vino de bonito color amarillo, brillante y con 
reflejos verdosos. Buena intensidad aromática y muy com- 

; pleja (frutas exóticas, higuera, manzana, plátano). En boca 
es fresco con acidez equilibrada y un punto de carbónico 
que realza aún más la frescura. El final de boca es largo e 
interesante.

*En la cata y valoración de este vino han participado:Luis 
Jiménez, enólogo de la Coop. San Isidro de Alborea;Jesús 
Gómez, enólogo de la Coop. Virgen de las Nieves de Ceni- 
zate:Miguel Camacho, enólogo de la Coop. La Unión de La 
Roda; Lauren, enólogo de Bodegas Manzaneque de Altos 
del Bonillo;Luis Martín Paños, distribuidor de vinos; y Ángel 
Salido Castellanos, de la Unión Española de Catadores y 
coordinador de la cata.

:od
dd'abrid

M A N C l l U t / A
I >I:N< >MIN. H l< W / >/ I >A'H U .v

B L A N C O  J O V E N

Embotellado por:
CO O P. D E L  C A M P O  S. A N T O N IO  ABAD
C/ VALENCIA. N° 41 - VILLAMALEA (ALBACETE) ESPAÑA

R.E. C L M -2 3 I/A B  R S. :W.63'2/AB L -íJO
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CAI US APICIUS

C
omo cada año, se ha celebrado el aniversario de la 
muerte de Cervantes con una serie de actos. A mí 
me gustaría participar alguna vez en esta conmemo
ración leyendo el segundo párrafo del Quijote: “Una 
olla de algo más vaca que camero, salpicón las más 

noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y 
algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres 
partes de su hacienda

Por supuesto, en el Quijote son muchísimas más las refe
rencias gastronómicas, pero este párrafo ilustra sobre la dieta 
habitual de un hidalgo medio en la Castilla del siglo XVII.

Al decimos que don Alonso Quijano comía, es de suponer 
que prácticamente a diario, una olla “de algo más vaca que 
carnero”, Cervantes nos indica que la hacienda del hidalgo no

era pingüe; en
----------------------------------------------------  aquellos tiem

pos, el camero 
era la carne más 
valorada, mucho 
más que la vaca 
o, como hoy 
diríamos, el 
buey. El camero 
ha sido una 
carne apreciada 
en España hasta 
finales del siglo 
XIX... y que hoy 
el gusto general 
no acepte ni 
siquiera el cor

dero un poco crecido. Prácticamente el único representante 
del ganado ovino en nuestras mesas es el cordero lechal.

Lo de “salpicón las más noches” también suena raro en 
unos tiempos en que identificamos el salpicón con algún ilus
tre marisco como el bogavante, o con un pescado como el 
atún. El de don Quijote era el aprovechamiento más sencillo 
de la carne sobrante de la olla del mediodía que, cocida, se 
cortaba en pedazos menudos, a los que se añadía cebolla pica
da para aliñar el conjunto con aceite, un poco de vinagre, sal y 
pimienta.

Lo que sí se mantiene es la costumbre de elaborar un plato 
agradable con las sobras del cocido; incluso hay quien sostiene 
que lo mejor de un buen cocido es, precisamente, la ropa vieja.

Los “duelos y quebrantos” han dado bastante más cancha a 
los polemistas. Hoy se conoce con ese nombre un sabroso 
plato de huevos revueltos con torreznos y tal vez algún otro

No es de extrañar que, en 
la clásica dieta de un 
hidalgo manchego del siglo 
XVII, don Alonso Quijano 
ennobleciese su mesa 
dominical con un par de 
pichones de su palomar, 
cuya existencia en la casa 
suponía nota de hidalguía

aditamento porcino, como jamón o chorizo. Pero en época 
de Cervantes, los sábados no se podía comer tocino...

De ahí deducen algunos autores que se trataba de algo 
bien distinto. Hay eruditos que explican que los sábados lle
vaban los pastores a su patrón las ovejas que habían muerto 
accidentalmente durante la semana. Con sus carnes, des
huesadas, se preparaba tasajo; y los huesos, mondos y liron
dos, eran los protagonistas de la olla sabatina, porque eran 
uno de los pocos elementos cárnicos autorizados por la Igle
sia ese día. El “quebranto” sería el que sufría el dueño de las 
reses muertas, y el “duelo” podría deberse a la parquedad d t 
la olla a que se veían constreñidos los católicos -es decir, casi 
todos los españoles de la época- los sábados.

Los otros dos componentes de la dieta quijotesca son bien 
conocidos por nuestros contemporáneos. Las lentejas -don 
Quijote las tomaba los viernes, por lo que habrá que supo 
ner que serían viudas, esto es, sin chorizo ni jamón- siguei 
formando parte de nuestra dieta habitual. Y los palominos 
los pichones, para entendernos, aunque en puridad ésto: 
serían sólo los domésticos- han recuperado el prestigio.

Porque siempre fue nota de hidalguía tener palomar en la 
casa, y no precisamente para criar palomas mensajeras. Por 
ello no es de extrañar que don Alonso Quijano ennoblecie- 
se su mesa dominical con un par de pichones de su palomar.

En fin, ahí tienen ustedes los platos habituales en la dieta 
de un hidalgo manchego del Siglo de Oro. Todavía resultan 
apetitosos, salvo quizá la versión ortodoxa de los “duelos y 
quebrantos”. Prueben a recordar a Cervantes con alguno de 
ellos, y brinden por su eterna gloria con una copa de cual
quiera de los cada vez mejores vinos que se elaboran en las 
tierras de la que antes llamábamos Castilla la Nueva.
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Capítulo 18

Piragüismo

Orígenes e historia

El piragüismo es un deporte náutico que consiste 
en navegar con kayaks o canoas propulsadas a remo 
por uno o más tripulantes. En esta disciplina deporti
va se disputan carreras de velocidad y de fondo.

El tripulante del kayak navega sentado, de frente 
a la dirección de su marcha e impulsando la embar
cación con un remo doble de dos hojas. El tripulante 
de la canoa canadiense navega de rodillas, de cara a 
la dirección de su marcha e impulsando la canoa por 
medio de un remo sencillo, con el que boga a uno y 
otro costado de la embarcación.

Hay kayaks de uno, dos y cuatro tripulantes. Las 
canoas canadienses pueden ser de uno, dos y siete tri
pulantes. Tanto los kayaks como las canoas se identi
fican por el número de tripulantes: K-l, K-2 y K-4; 
C-l, C-2 y C-7.

El canotaje comprende varias modalidades que se 
diferencian según la condición de las aguas en que se 
practican. Básicamente se distingue entre piragüismo 
de aguas tranquilas (sin movimiento, embalsadas) y 
piragüismo de aguas bravas (con corriente, vivas).

La piragua es una de las embarcaciones más pri
mitivas de cuantas se conocen. En sus distintas 
variantes (transporte, caza y pesca o ideada con fines 
bélicos) se caracteriza por su reducido tamaño, su

navegabilidad y el fácil manejo del medio de impul
sión: el remo. Los antecedentes de la piragua se 
remontan, al menos, al tercer milenio a. C. Durante 
las excavaciones realizadas por el arqueólogo britá
nico Leonard Wooley en el recinto sagrado de la ciu
dad de Ur (Mesopotamia), se encontró un antiguo 
modelo de piragua utilizada por los sumerios que 
data de aquella época. También los egipcios navega
ron en piraguas, que construían entrelazando haces 
de papiro. Un tipo de embarcación de parecidas 
características la construyen todavía hoy los indios 
uros, uno de los pueblos que viven a orillas del lago 
Titicaca.

Los conquistadores de América ya habían obser
vado como los indios del Caribe navegaban en 
pequeñas embarcaciones construidas con troncos de 
árbol ahuecados, que impulsaban con remos de una 
hoja manejados al aire, sin apoyo en la embarcación 
y de cara a la dirección de marcha. A estas embarca
ciones las denominaban cananas y de esta voz deriva 
la palabra española "canoa", la francesa canoë, la 
inglesa canoë y la alemana kanu. También del Caribe 
procede la voz "piragua", recogida e incorporada al 
idioma castellano y que designa una embarcación 
larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha general
mente de una sola pieza. Las piraguas se han dado a 
conocer en todos los continentes.

Los indios de Norteamérica demostraron una 
admirable destreza en construir canoas empleando 
corteza de abedul, flexible y fácil de coser con tiras 
de cuero tratadas con resinas y goma. Estas embarca
ciones, utilizadas sobre todo en Canadá, eran canoas 
muy ligeras, de fácil maniobra, que podían descender 
torrentes e incluso ascender por las corrientes. Su 
capacidad era variable: de una e incluso de cincuenta 
personas, según el uso. De la evolución de estas 
embarcaciones proceden las actuales canoas cana
dienses. Y de la habilidad de los indios para sortea * 
toda clase de obstáculos descendiendo por los ríos de 
aguas turbulentas, proceden las modalidades deporti 
vas de aguas bravas y eslalon.

De las piraguas o embarcaciones pequeñas, el 
kayak esquimal es el más perfecto. Está formado 
por una ligera armadura de tablas recubierta con 
pieles de foca alisadas y sin pelo y cosidas entre sí. 
Estas pieles cubren la totalidad de la embarcación 
excepto una pequeña escotilla circular en la cubier
ta, que permite la entrada del tripulante. Éste va 
fuertemente sujeto con correas a la embarcación, lo 
que le confiere gran estabilidad y maniobrabilidad. 
Los esquimales visten una camisa de pieles que se 
ajusta a la abertura de cubierta, haciendo estanca la
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“Una vez se ha conseguido 
controlar la técnica de remo, lo 
más importante es lanzarse al 
agua con la canoa y  disfrutar del 
paseo”.

Francisco Guillamón. Alicante.

embarcación e impidiendo la entrada del agua. 
Sobre esta faldilla colocan un zamarrón con capucha 
de fiel de foca y los guantes. Luego embadurnan su 
cara con una gruesa capa de grasa que les permiten 
soportar las bajas temperaturas. Los pescadores 
esquimales son especialmente diestros en recuperar 
la posición normal cuando vuelca su kayak y se 
sumerge en el agua con la quilla al aire. Mediante un 
rápido movimiento del remo consiguen salir de 
nuevo a la superficie del lado opuesto al que volcó 
la embarcación. Esta técnica, cuyo dominio se acon
seja a todos los piragüistas, se conoce generalmente 
con el nombre de eskimotaje. Etimológicamente, la 
palabra "kayak" deriva de la voz esquimal ka-iak, 
que hace referencia a la embarcación tripulada por 
un hombre, mientras que la voz um-iaky designa a la 
embarcación utilizada por una mujer. El kayak no 
sólo ha sido empleado por los esquimales de Alaska 
y Groenlandia, sino por otros pueblos del norte de 
Vmérica, Europa y Asia. Las sagas de los pueblos 

escandinavos citan el kayak como embarcación de 
caza y navegación individual. Antiguamente se col
gaba en la catedral de Oslo un kayak para prevenir 
contra los piratas de Groenlandia.

Las primeras embarcaciones destinadas al pira- 
güismo deportivo se construyeron según el criterio de 
cada aficionado, y sus dimensiones variaban entre 
una eslora de 3 a 7 metros, una manga de 80 a 120 
centímetros, y un peso comprendido entre 25 y 50 o 
más kg. El precedente inmediato del kayak actual fue

P
alas. El piragüismo es un deporte técnico en el que la fuer
za propulsora del deportista se ejerce con un remo que, 
apoyando la pala en el agua, arrastra la embarcación. En 

las disciplinas de aguas tranquilas se utilizan embarcaciones 
impulsadas con remos sencillos de una sola hoja, o dobles de 
dos hojas. Los remos no pueden apoyarse en las embarcaciones 
durante la navegación. La longitud, ancho y giro de las hojas, así 
como los materiales de construcción y el peso, dependen de las 
características del palista o remero, tipo de competición e in
cluso posición del palista en la embarcación.

Embarcaciones. Se permiten toda clase de materiales para 
la construcción de kayaks y canoas. Las secciones y líneas lon
gitudinales de los cascos deben ser convexas y sin interrupción. 
La canoa debe construirse simétricamente con respecto a su 
eje longitudinal. Los kayaks pueden incorporar timones de di
rección, pero no las canoas.

La C-1 puede estar enteramente abierta; en cualquier caso, 
no puede cubrirse más de 150 cm a partir de la proa y 75 cm a 
partir de la popa.

La C-2 puede estar enteramente abierta; la abertura mínima 
es de 295 cm.

La C-7 también puede estar enteramente abierta; en este ca
so la abertura mínima ha de corresponder a la mitad de la lon
gitud total de la embarcación.

La longitud de las embarcaciones se mide entre los extremos 
de proa y popa. Estas medidas incluyen las bandas de protec
ción de proa y popa, si las hay. Se excluyen de las mediciones 
los timones, que constituyen una prolongación del kayak. La 
manga del kayak o de la canoa debe medirse por su parte más 
ancha. Durante la operación de pesaje, el kayak ha de estar li
bre de todos sus accesorios, excepto los elementos de gobier
no permanentes y los asientos fijos. En el caso de las canoas, se 
sacan todos los accesorios que no son fijos, excepto las tablas 
de piso, cortavientos y durmientes permanentes. Una vez reali
zadas la medición y el pesaje, y antes de la competición, no se 
permite introducir cambios en las embarcaciones.

Indumentaria. El vestido de los remeros depende de la esta
ción del año en que se practique el piragüismo. Normalmente, 
calzan sandalias o zapatillas. Con tiempo frío llevan calcetines 
de lana (aun mojados conservan el calor), pantalón de deporte, 
camiseta, impermeable y el imprescindible cubrebañeras o fal
dilla, para evitar que el agua penetre en la embarcación. En 
competición, la camiseta y el calzón son del color del equipo al 
que pertenezcan los palistas.

2 0 7
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EMBARCACIONES 
DESTINADAS AL 
PIRAGÜISMO 
DEPORTIVO SE 
CONSTRUYERON 
SEGÚN EL CRITERIO 
DE CADA
AFICIONADO, Y SUS 
DIMENSIONES 
VARIABAN ENTRE UNA 
ESLORA DE 3 A 7 
METROS
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el Rob-Roy, del escocés John MacGregor. Medía 
4 metros de eslora, 75 centímetros de manga y 
pesaba 30 kg. Parte de su popa era más ancha que 
la proa y sus medios de impulsión eran la pala y 
la vela. Con esta embarcación, MacGregor nave
gó en 1864 por los ríos de Gran Bretaña y entre 
1865 y 1867, por los de Francia, Alemania y 
Suecia. La diferencia entre el kayak esquimal y el 
Rob-Roy radicaba en la simetría de este último.

Las formas, dimensiones y peso de las embar
caciones cambiaron con el paso de los años, hasta 
que, en 1910, Heymann revolucionó la forma de 
las piraguas, adoptando la de los peces, con lo que 
les confirió una mayor rapidez.

Los remos también cambiaron. Su longitud 
era superior a tres metros y tenían las hojas en el 
mismo plano -sin giro-, por lo que se combaban o 
rompían fácilmente en el tirón, ofreciendo gran 
resistencia al aire. En 1924 los suecos corrigieron 
este inconveniente: cruzaron las hojas con un giro 
de forma que, mientras una se introduce en el 
agua en acción de "arrastre", la otra corta el aire 
con su filo sin ofrecer resistencia. Estos nuevos 
remos se denominaron ‘de hojas cruzadas’ o 
‘giradas’ y pasaron a utilizarse en todas las moda
lidades. Se descubrió que la velocidad de las 
embarcaciones está en proporción directa a la 
longitud de su eslora, motivo por el cual palistas 
y constructores las fueron alargando hasta que, 
para evitar abusos, se establecieron unas normas 
de construcción. Estas normas, dictadas por la 
IRK (Internationale Reprásentantschaft fü r

Kanusport), fijaban para los K-l las siguientes 
medidas: eslora máxima, 5'2 m; manga mínima, 
0'51 m; y peso mínimo, 12 kg.

Para ofrecer menor resistencia al agua, se 
modificó la construcción del casco, cambiando el 
ensamblaje de tablas por la superficie lisa conti
nua, que se utiliza desde 1936.

Aguas tranquilas

Conocidas también como piragüismo de 
aguas muertas, de carreras en línea o de velocidad 
{sprint), las pruebas de aguas tranquilas se practi
can en aguas estancadas o remansadas, donde no 
hay corrientes y se puede navegar sin dificultad 
Las competiciones de velocidad se desarrollan en 
recorridos de 500, 1.000 y 10.000 metros. Se 
celebran competiciones internacionales de 
kayaks de una, dos o cuatro plazas, y para canoas 
canadienses de una, dos o siete plazas.

Las regatas en aguas tranquilas se desarrollan 
en un recinto acuático, señalizado de acuerdo con 
los reglamentos de la ICF (Federación 
Internacional de Canoa). Estos recintos se deno
minan campo de regatas, pista de competición o 
pista o canal olímpico, cuando se trata de los 
Juegos Olímpicos. El campo de regatas se esta
blece en aguas calmas, al abrigo del viento y se 
señaliza con boyas y banderas. En las competi
ciones de velocidad (1.000 m o menos), el reco
rrido se cubre de una sola vez en línea recta,
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mientras que en las pruebas de fondo (más de
1.000 m) se admiten ciabogas (puntos de virada). 
Las ciabogas se marcan con cuatro o más bande
ras, de color rojo y amarillo. Los recorridos de la 
pista por los que navega cada una de las embar
caciones se llaman calles o caminos de agua. 
También se usa el término carril. En la línea de 
salida se deben dejar hasta un máximo de nueve 
espacios libres (calles) de por lo menos 5 m de 
ancho por cada embarcación. La anchura de las 
calles para pruebas de hasta 1.000 m es de 9 m.

Las líneas de salida y llegada -señaladas con 
banderas rojas- han de ser perpendiculares al eje 
longitudinal de la pista. La línea de meta tiene una 
longitud mínima de 45 m -según el ancho de las 
calles-.

Los recorridos superiores a 1.000 m, en los 
cuales se permiten puntos de virada, han de cum
plir las siguientes condiciones:

a) la distancia entre la salida y la primera 
bandera del primer punto de virada ha de cubrir
se en línea recta y tener una longitud mínima de
1.000 m.

b) la distancia entre la bandera que marca el 
último punto de virada y la línea de llegada ha de 
cubrirse en línea recta y tener una longitud míni
ma de 1.000 m.

c) la distancia mínima entre los centros de 
virada debe ser de 1.000 m. El radio mínimo de 
virada ha de tener 50 m.

La prueba de 10.000 m ha de reunir, si es 
posible, las siguientes condiciones básicas.

a) el primer recorrido será de 2.000 m como 
mínimo y en línea recta; el último recorrido, de
1.000 m como mínimo y también en línea recta.

b) La distancia mínima entre los centros de 
virada debe ser de 2.000 m. El radio mínimo de 
virada ha de tener 50 m.

Reglas básicas

Para conseguir buenos resultados en competi
ción es imprescindible dominar la técnica, la tác
tica y la estrategia. Pero, además, se precisa cono
cer el reglamento.

Los competidores cuyas embarcaciones no
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“ P u e d e  q u e  l o s  in d io s  c a n a d ie n s e s  só l o

TUVIERAN LA CANOA COMO MEDIO DE 
TRANSPORTE, PERO CON EL PASO DEL TIEMPO 
SE HA DEMOSTRADO QUE EL INVENTO SERVÍA 
PARA MÁS COSAS, COMO, POR EJEMPLO, LA 
COMPETICIÓN DEPORTIVA.”

Celeste Castellanos. Santander.

reúnan las normas reglamentarias (medidas, peso, 
etc.) después de una prueba, quedan descalifica
dos.

Durante la competición ningún participante 
puede recibir ayuda alguna, ni siquiera de los 
demás compañeros de equipo, ya sea mediante 
voces o aparatos sonoros. Tampoco puede ser 
acompañado en su recorrido por otras embarca
ciones, aun cuando sea por el exterior de las 
calles. Todas estas acciones, así como el vuelco 
de la embarcación, pueden ser objeto de descali
ficación.

S a lid a

Se sortea previamente el orden de colocación 
de las embarcaciones. La número 1 se coloca a la 
izquierda, a continuación la número 2, y así suce
sivamente. En las pruebas que precisan grupos 
eliminatorios, se efectúa un sorteo independiente 
para cada uno de ellos.

La posición de las embarcaciones ha de ser tal 
que permanezcan inmóviles y las proas toquen la 
línea de salida. El juez de salida, junto con el ali- 
neador, dispone la colocación de las embarcacio
nes, reteniéndolas el tiempo indispensable hasta 
que su posición sea la adecuada. El alineador 
comunica al juez la colocación correcta levantan
do una bandera de color blanco.

Si un concursante no respeta la alineación, pre
tendiendo mantener una posición de ventaja con

LOS ANTECEDENTES 
DE LA PIRAGUA SE 
REMONTAN, AL 
MENOS, AL TERCER 
MILENIO A. C. 
D u r a n t e  l a s

EXCAVACIONES 
REALIZADAS POR EL 
ARQUEÓLOGO 
BRITÁNICO LEONARD 
WOOLEY EN EL 
RECINTO SAGRADO DE 
LA CIUDAD DE UR
(M e s o p o t a m ia ), SE
ENCONTRÓ UN 
ANTIGUO MODELO DE 
PIRAGUA UTILIZADA 
POR LOS SUMERIOS 
QUE DATA DE 
AQUELLA ÉPOCA.
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D u r a n t e  la

COMPETICIÓN NINGÚN 
PARTICIPANTE PUEDE 
RECIBIR AYUDA 
ALGUNA, NI SIQUIERA 
DE LOS DEMÁS 
COMPAÑEROS DE 
EQUIPO, YA SEA 
MEDIANTE VOCES O 
APARATOS SONOROS.
T a m po c o  pu e d e  se r

ACOMPAÑADO EN SU 
RECORRIDO POR
OTRAS
EMBARCACIONES, AUN 
CUANDO SEA POR EL 
EXTERIOR DE LAS
c a l l e s . T o d a s  e sta s

ACCIONES, ASÍ COMO 
EL VUELCO DE LA 
EMBARCACIÓN, 
PUEDEN SER OBJETO 
DE DESCALIFICACIÓN.

C a lle s

En pruebas de 1.000 m o menos, las embarca
ciones no pueden salirse de sus respectivas calles 
a lo largo de toda la prueba. Está prohibido 
engancharse o aprovecharse de la estela de la 
embarcación que va delante. En pruebas de más 
de 1.000 m, los participantes pueden salirse de las 
calles, pero siempre sin obstaculizar a los demás 
competidores. En los últimos 1.000 m se aplican 
las mismas reglas que en las pruebas de 1.000 m 
o menos. En estas pruebas de larga distancia se 
advierte a los competidores mediante una señal 
sonora cuando pasan por la cota situada 1.000 m 
antes de la línea de meta.

C ia b o g a s

En las pruebas que tienen puntos de virada, 
éstos han de pasarse a babor (en sentido contrario 
al de las manecillas del reloj). Al realizar la vira
da, la embarcación que navega por el exterior está 
obligada a ceder el paso a la embarcación que lo 
hace por el interior si ésta tiene la proa al mismo 
nivel que el borde anterior de su bañera. En las 
pruebas K-2 y K-4, esto se refiere a la bañera de 
proa (la delantera). Para C-l la regla se aplica a la 
altura del cuerpo del palista y para C-2 o C-l a la 
altura del cuerpo del tripulante en posición más

adelantada del equipo. Tocar una boya de los pun
tos de virada no es motivo de sanción, a menos 
que el juez de ciaboga considere que con tal 
acción se obtiene ventaja.

A d e la n ta m ie n to s

Cuando se adelanta a una embarcación no 
puede dificultarse su avance o molestarla. 
Tampoco la embarcación adelantada puede cam
biar de dirección y obstaculizar a la que adelanta. 
El competidor que choque con otro o dañe otra 
embarcación o un remo puede ser descalificado.

L le g a d a

Se alcanza la línea de llegada cuando la proa 
de la embarcación rebasa la meta entre las bande
ras rojas.

R e levos

En las pruebas de relevos de K-l de 4 x 500 m 
los primeros kayaks compiten uno junto a otro en 
la misma dirección, volviendo los segundos er 
dirección contraria y así sucesivamente. En todos 
los casos, el kayak de relevo y el de entrega se 
cruzan mutuamente por babor.

Técnicas de kayak

El kayak de competición es una pequeña 
embarcación de madera o plástico totalmente 
cubierta, excepto en el agujero que ocupa el palis
ta o remero (la bañera). El asiento debe ser de 
forma anatómica, regulable y firme. El reposapiés 
y el mando del timón (barra o listón) han de estar 
al alcance del remero. El kayakista ha de ir senta
do con las rodillas juntas un poco por encima de 
la bañera, para facilitar el movimiento de las pier
nas y poder girar la cintura y los hombros. Ha de 
mantener el tronco erguido, ligeramente inclinado 
hacia delante. Sus piernas permanecen en suave 
flexión, con la planta del pie sobre el reposapiés y

18 /  PlRAGÜISMO

“No HAY NADA MÁS EXCITANTE COMO SENTIR 
CÓMO SILBA EL AIRE AL PASAR CERCA DE LAS 
ROCAS A BORDO DE UNA PIRAGUA.”

Gonzalo Luján. Cuenca.

relación a sus contrincantes, es eliminado. Si un 
participante rompe el remo antes de alcanzar la 
línea de 15 m, el juez anula la salida con un 
segundo disparo e inmediatamente hace regresar a 
los competidores para que se sustituya la pala rota.
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L a  a c c ió n  m o t r iz  d e l  r e m o  es u n  m o v im ie n t o

CÍCLICO, QUE EXIGE GRAN ESFUERZO FÍSICO PARA 
LOGRAR LA MÁXIMA VELOCIDAD. PARA APROVECHAR 
Y TRANSFORMAR ESA FUERZA, ES NECESARIO POSEER 
UN ACUSADO SENTIDO DEL EQUILIBRIO. E n K.-1 EL 
MOVIMIENTO DEL REMO O BOGA PUEDE DIVIDIRSE EN 
CUATRO FASES: CONTACTO CON EL AGUA, TIRO O 
ARRASTRE, EXTRACCIÓN Y TRABAJO EN EL AIRE.

los talones apoyados en el fondo de la embarca
ción. Su espalda no debe tocar la bañera.

Gracias al apoyo de las piernas y los talones, 
el remero mantiene el equilibrio. Las piernas no 
deben apoyarse en el rompeolas, para que puedan 
encogerse y extenderse libremente.

En el kayak, el apoyo y el mando de dirección 
están estrechamente relacionados. Se utilizan dos 
sistemas de dirección: con timón de pedal y con 
timón de barra. La desventaja del timón de pedal 
estriba en que, al recibir el movimiento de la pier
na, se desplaza, dando lugar a un efecto de frena
do. Por el contrario, con el timón de barra el 
remero se afirma con sus piernas, manteniendo 
inmóvil la barra y evitando el efecto de frenado.

La p a lad a

El remo del kayak se sostiene con las dos 
manos agarradas a la barra en los puntos de 
empuñadura. La posición básica del remo se 
logra sosteniéndolo horizontalmente, de forma 
que una de las hojas esté en posición vertical y la 
otra en horizontal. La acción motriz del remo es 
un movimiento cíclico, que exige gran esfuerzo 
físico para lograr la máxima velocidad. Para apro
vechar y transformar esa fuerza, es necesario 
poseer un acusado sentido del equilibrio. En K-l 
el movimiento del remo o boga puede dividirse 
en cuatro fases: contacto con el agua, tiro o arras
tre, extracción y trabajo en el aire. Los movi
mientos del remo han de aprenderse en tierra. 
Luego, la balsa de iniciación, una tabla en el agua 
o una embarcación estable sirven para practicar 
los ejercicios aprendidos. El aprendizaje en el

agua es preferible realizarlo en una embarcación 
estable o en un K-4 tripulado por un veterano 
Para evitar chapuzones, el principiante coloca la 
embarcación a lo largo del embarcadero; después 
sitúa la pala delante de la punta del rompeolas, 
sujetando el remo y la embarcación con la mano 
derecha. Seguidamente, pone el pie derecho den
tro de la embarcación, unos 40 cm delante del 
asiento, en el centro y después hace lo propio con 
el pie izquierdo. Durante la operación, mientras la 
mano derecha sujeta el remo y la embarcación, la 
izquierda se agarra al embarcadero. Finalmente, 
el remero se agacha y se coloca en el asiento 
extendiendo las piernas.

La palada se inicia partiendo de la posición 
básica del remo, avanzando la mano derecha con 
la mano izquierda a la altura de la oreja y el codo 
hacia la parte exterior; la pierna derecha perma
nece doblada y la izquierda extendida, mientras la 
cintura y los hombros se ladean a la derecha.

El remero toma contacto con el agua y sumer
ge suavemente la pala. El brazo izquierdo -el que 
empuja en este momento- se eleva algo más, 
mientras que el derecho se mueve de arriba abajo 
e introduce la hoja en el agua, iniciando el arras
tre. La hoja debe estar en posición vertical con 
respecto al agua, formando un ángulo de 90° con 
la línea de flotación. El arrastre se realiza parale
lamente al eje longitudinal y los más cerca posi
ble del costado de la embarcación. La mano dere
cha debe moverse paralela a la superficie del 
agua, mientras que el codo del brazo correspon
diente se desliza al lado del cuerpo. 
Simultáneamente al giro del tronco, la mano 
izquierda empuja el remo hasta la oreja mientras 
se tira con la mano derecha. La pierna derecha se

E l r e m e r o  t o m a

CONTACTO CON EL 
AGUA Y SUMERGE 
SUAVEMENTE LA 
PALA. EL BRAZO 
IZQUIERDO -EL QUE 
EMPUJA EN ESTE 
MOMENTO- SE ELEVA 
ALGO MÁS, MIENTRAS 
QUE EL DERECHO SE 
MUEVE DE ARRIBA 
ABAJO E INTRODUCE 
LA HOJA EN EL AGUA, 
INICIANDO EL 
ARRASTRE.
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1 8 /  PlRAGÜISMO

Técnicas de canoa

La canoa canadiense de competición es una 
pequeña embarcación construida simétricamente 
a lo largo de su eje. En la canoa canadiense indi
vidual, el canoísta va arrodillado sobre el eje lon
gitudinal. Mantiene el tronco erguido, de cara a la 
dirección de la marcha, y el muslo de la pierna 
arrodillada permanece en posición vertical, for
mando un ángulo recto con la pierna. El pie de la 
pierna flexionada se apoya sobre su planta, algo 
desviado hacia el costado de tiro. En las canoas 
biplazas, los palistas han de situarse lo más cerca 
posible de los costados. El banco de apoyo de la 
odilla debe ser rectangular, de 24 x 32 cm y 10 

cm aproximadamente de altura. Tiene que ser 
cómodo, anatómico y estar almohadillado.

La pa lada

En la canoa canadiense la pala ejerce la doble 
función de impulsar y dirigir. En distancias de 
hasta 1.000 m conviene el paleo de izquierda, y 
en las pruebas de fondo es más adecuado el de 
derecha. La rodilla soporta el peso del cuerpo, 
mientras que la pierna izquierda adelantada pro-

C a n ta b r ia

El Deva, Nansa, Saja, Besaya, Pas, Miera, 
Asón y Agüera son los ríos cántabros que han 
modelado este paisaje. En algunos es posible la 
práctica del kayak e aguas bravas, el rafting y el 
hidrospeed.

2 1 3

estira en tanto que la izquierda se encorva ligera
mente. El arrastre termina a la altura de la cintu
ra, momento en que el remo debe sacarse rápida
mente del agua; de lo contrario, se frena el avan
ce. En el momento en que termina el arrastre, 
comienza el trabajo en el aire, con la rápida libe
ración de la pala; el brazo de tiro se eleva a la altu
ra de la oreja y se produce el cambio de lado.

“A  PESAR DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
EMBARCACIONES, AL FINAL, LO QUE 
QUEDA ES LA SIMBIOSIS ENTRE EL 
HOMBRE Y LA CANOA.”

Susana de Hoyos. Asturias.

porciona el equilibrio longitudinal y lateral. En 
realidad, existen cuatro puntos de apoyo: el pie 
delantero, la rodilla, el pie trasero y la pala. La 
mano izquierda sujeta el remo por su empuña
dura o mango y la derecha lo agarra unos 10 cm 
por encima de la hoja. En C-l el movimiento del 
remo puede dividirse en cuatro fases: posición, 
tiro y arrastre, dirección, extracción y trabajo en 
el aire. Los movimientos se inician con el brazo 
derecho lo más extendido posible y el izquierdo 
en suave flexión a la altura de la cabeza. Al 
tiempo que el hombro y la cintura giran hacia la 
derecha, inclinando un poco el torso hacia 
delante, la pala se dirige rápidamente hacia el 
agua. En el momento que penetra en ella se gira 
la cintura, manteniéndose los brazos extendidos 
hasta el final de la palada. Hay que procurar que 
la pala entre en el agua perpendicularmente. El 
tiro se realiza con la extensión del tronco atrás y 
enderezándolo al tiempo que se gira. El brazo 
inferior gira y el superior presiona el mango 
hacia atrás y hacia abajo para ejercer mayor 
fuerza. Durante el tiro, la pala se lleva hasta la 
rodilla en flexión. El recorrido que sigue hasta la 
extracción constituye la fase de dirección, 
durante la cual la mano superior hace girar la 
empuñadura del remo, volviendo la cara interior 
hacia fuera. El trabajo de dirección no debe fre
nar la embarcación.

Zonas para su práctica

País V asco

En el País Vasco, el río Bidasoa, fronterizo 
con Francia, es un lugar ideal para practicar el 
piragüismo, como también lo es la desembocadu
ra de los ríos Urola y Deba, el río Arsanabi a su 
paso por Ibarra en el valle de Orozko y el río 
Bayas. Para remar en aguas tranquilas están los 
embalses de Aixola, Urkulu, Urrunaga, Albinal, 
la presa del río Araxes, cerca de Tolosa, y el 
embalse de Ullibarri.

E n  LA CANOA 
CANADIENSE 
INDIVIDUAL, EL 
CANOÍSTA VA 
ARRODILLADO SOBRE 
EL EJE
LONGITUDINAL.
M a n t ie n e  el

TRONCO ERGUIDO, DE 
CARA A LA 
DIRECCIÓN DE LA 
MARCHA, Y EL MUSLO 
DE LA PIERNA 
ARRODILLADA 
PERMANECE EN 
POSICIÓN VERTICAL, 
FORMANDO UN 
ÁNGULO RECTO CON 
LA PIERNA.
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“ P u e d e  q u e  a l  p r in c ip io  t e  d e sa n im e s

CUANDO UNA Y OTRA VEZ VUELCA TU
p ir a g u a . P e r o , a l  fin a l  v ale  l a  p en a

TODO EL ESFUERZO. D e ELLO TE DAS CUENTA 
CUANDO DOMINAS YA LA TÉCNICA.”

Julián Santisteban. Huesca.

E l r a f t in g  y  el

KAYAK SON DEPORTES 
QUE TIENEN SU 
MÁXIMO EXPONENTE
en  el  P ir in e o  de  
L l e id a  y, m á s

CONCRETAMENTE, EN
e l  r ío  N o g u e r a  
Pa l l a r e s a , a u n q u e

ÚLTIMAMENTE OTROS 
RÍOS Y EMPRESAS SE 
HAN IDO
INCORPORANDO A 
ESTAS DIVERTIDAS 
ACTIVIDADES.
N o r m a l m e n t e , en

TODOS LOS LUGARES 
DONDE SE PRACTICA 
EL RAFTING, TAMBIÉN 
SE HACE KAYAK, 
HIDROSPEED Y OTROS 
DEPORTES ACUÁTICOS.

m s m

2 1 4

A s tu r ia s

El rafting está prohibido en Asturias, pues se 
considera incompatible con la pesca del salmón, 
actividad esta última muy desarrollada en el 
Principado. En cambio, el piragüismo es un 
deporte que se practica en casi todos los ríos, 
empezando por el Sella, donde a primeros de 
agosto se celebra el descenso internacional. 
Empujadas por este evento y por una creciente 
demanda, numerosas empresas se han estableci
do entre Cangas de Onís y Ribadesella. Otros ríos 
como el Deva, Cares, Nalón y Narcea, ofrecen la 
misma posibilidad y no están tan explotados 
como el anterior. Ultimamente también está pro- 
liferando el kayak por el mar, aprovechando la 
tranquilidad que brindan las aguas de las rías, 
como por ejemplo la de Villaviciosa, Ribadesella 
y Eo. Los amantes del piragüismo en aguas tran
quilas pueden practicar en los embalses de 
Arbón, Doira y Grandas, que represan el río 
Navia.

C a ta lu ñ a

El rafting y el kayak son deportes que tienen 
su máximo exponente en el Pirineo de Lleida y, 
más concretamente, en el río Noguera Pallaresa, 
aunque últimamente otros ríos y empresas se han 

ido incorporando a estas 
divertidas actividades. 
Normalmente, en todos 
los lugares donde se prac
tica el rafting, también se 
hace kayak, hidrospeed y 
otros deportes acuáticos. 
El Noguera Pallaresa, en 
la comarca del Pallars 
Sobirá, fue el pionero en 
cuanto a la práctica del 
rafting. En las comarcas 
vecinas de la Alta 
Ribagorga y el Valle de 
Aran, los ríos Noguera 

\  Ribagorgana y Garona 
también ofrecen las mis
mas posibilidades, aun

que están menos explotados.
Mención aparte merece el Pare del Segre en la 

Seu d'Urgell. Allí, en 1992, aprovechando los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, se creó un cir
cuito cerrado para aguas bravas y un amplio

m á

canal de aguas tranquilas, con la finalidad de 
albergar las pruebas olímpicas. Ahora, este espa
cio moderno, situado en un entorno agradable, 
ofrece la posibilidad de practicar el rafting y el 
kayak en un circuito de 500 m de longitud y 6'5 
m de desnivel con las mismas dificultades que se 
pueden encontrar en el río.

En el Pirineo de Girona, el primer embalse es 
el de Boadella, donde hay un proyecto para la 
instalación de este tipo de servicios. Cerca de la 
cordillera pirenaica, el lago de Banyoles, al lado 
de la población del mismo nombre, es un buen 
lugar para remar y muchos equipos olímpicos lo 
utilizan como campo de pruebas. Ya en el Pirineo 
leridano, en el pequeño embalse de la Torrasa en 
la Valí d'Áneu (Pallars Sobirá), se ha instalado no 
hace mucho una empresa que alquila embarca
ciones. Se realizan salidas desde Cala Montgó, 
cerca de la población de l'Escala, y desde allí se 
descubren los acantilados de esta zona de la 
Costa Brava. Bastante más abajo, en Vilanova i la 
Geltrú, otra empresa ofrece las mismas alternati
vas pero en otra zona del litoral.

En el pantano de Sau, en la Cataluña interior, 
situado en el límite de las provincias de 
Barcelona y Girona, se ofrece desde una base 
náutica la posibilidad de navegar por estas aguas 
que embalsan el río Ter, rodeados por los bosques 
del Montseny y las Guilleries. Otro embalse en el 
que se puede remar es el de Siurana, cerca de la 
sierra tarraconense del Montsec. Un poco más 
abajo, el Ebro, cerca de su desembocadura, tiene 
también un amplio tramo navegable.

A ra g ó n

En el Sobrarbe aragonés, en el río Cinca, los 
antiguos navateros han sido sustituidos por las 
balsas de goma y las embarcaciones de vivos 
colores. Asimismo, en los ríos Ara y Gállego 
también se practica desde hace unos años el raf
ting y el kayak. Si pasamos al Pirineo oscense, 
los que ofrecen estas posibilidades son el de 
Mediano, que recoge las aguas del Cinca, y el de 
Barasona, cerca de Graus, que hace lo mismo con 
los del Ésera.

En el pequeño embalse de Eriste, en el valle 
de Benasque, se instala en verano una empresa 
que practica la canoa en aguas tranquilas y algún 
tramo de río. En el embalse de Santolea, cerca de 
la población de Castellote, en el Alto 
Maestrazgo, se navega en piragua.
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M u rc ia

En Los Narejos, en el Mar Menor, y 
alrededor del Cabo de Palos, se ofrece la 
posibilidad de navegar en kayak. El río 
Segura ofrece amplias posibilidades para 
los amantes del remo. Se propone el des
censo en piragua por algunos tramos, 
tanto de aguas tranquilas como bravas.

C a s t il la  y  León

Las aguas bravas del río Duero, antes 
de que se remansen en el embalse de la 
Cuerda del Pozo, se utilizan para el des
censo en kayak, mientras que en el citado 
embalse se practica el remo en aguas tran
quilas. La zona de baños del río Tera, sin 
salir de la provincia de Soria, también es 
utilizada para realizar cursillos y paseos 
en piragua. Por el río Duratón hay un par 
de empresas que organizan recorridos en 
uragua.

C a s tilla -L a  M ancha

En el embalse de Uña, en plena serra
nía de Cuenca, y el de Alarcón, en la 
comarca de La Manchuela, al sur de esta 
zona, se practica el piragüismo.

M a d rid

En esta comunidad, el río que se lleva 
la palma en cuanto a su navegabilidad es 
el Tajo y algunos de sus afluentes, como 
por ejemplo el Jarama en sus tramos más

E x tre m a d u ra

En la provincia de Cáceres, el río Jerte 
y el embalse de Plasencia son utilizados 
para practicar kayak en aguas bravas y 
tranquilas.

A n d a lu c ía

Los embalses del Bembézar y el 
Retortillo, dentro del Parque Natural de 
Homachuelos, en la provincia de 
Córdoba, son idóneos para la práctica de 
deportes acuáticos, lo mismo que el 
embalse de Aracena, al norte de la provin
cia de Huelva.

C a n a r ia s

altos, entre Torremocha de Jarama, 
Patones y Talamanca del Jarama. El 
Alberche, entre el desagüe del embalse de 
Picadas y Villa del Prado, también es muy 
utilizado por los piragüistas. Asimismo, se 
utilizan los embalses de El Atazar, El 
Berrueco, los Arroyos, Valmayor, Picadas 
y San Juan, entre otros. Algunas empresas 
ofrecen recorridos inéditos combinados 
con visitas a minas arqueológicas.

Pocos lugares hay en Canarias para 
poder practicar el piragüismo, ya que no 
existen ríos que garanticen corrientes de 
agua y los embalses no son muy numero
sos. Algunos de ellos son los de Soria y 
Chiria, en Gran Canaria, en el último de 
los cuales se alquilan piraguas.

Piragüismo en 

Galicia

En los ríos gallegos M i
ño, Sil y Eume se cele
bran diversas competi
ciones internacionales 
que avalan la calidad de 
sus aguas bravas. Estos 
mismos ríos, junto al Eo, 
Sor, M aruzo, Tambre, 
lilla , Umia y Lérez, entre 
otros, son los que u tili
zan los practicantes de 
rafting y kayak para los 
descensos en aguas bra
vas y tranquilas. El p ri
mero fue el Miño, desde 
A Frieira o desde Ceque- 
liños hasta A Barcela, 
pasando por Arbo, o des
de Eidos de Abaixo hasta 
Pazo y As Neves, Las 
amplias y profundas rías 
también se han converti
do en un lugar ideal para 
remar. En la ría de Ponte
vedra se celebra una re
gata internacional que va 
contorneando el litora l 
desde Portonovo hasta 
la capital.

Los embalses que re
presan el Miño y el Sil, 
en la comarca gallega de 
la Ribeira Sacra, son el 
lugar ideal para remar en 
aguas tranquilas. En los 
embalses de las C on
chas, Prada y San Marti- 
ño, también hay empre
sas que ofertan esta po
s ib ilid a d  y el parque 
náutico de Cástrelo do 
Miño, cerca de Ribada- 
via, es un lugar donde se 
puede practicar el pira
güismo.
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El pasado 15 de febrero se inició en Madrid la campa
ña correspondiente a este año, que tendrá su finalización 
el 19 de junio en Barcelona, desarrollándose bajo el lema 
‘Saber y cumplir”. En el eucador de esta campaña se visi
tó Albacete, donde más de cuatrocientas mujeres acudie
ron a interesarse por todo lo relacionado con la meno
pausia, según indicó Natalia Villarreal, coordinadora de 
esta campaña. Aunque de la presente campaña no se tie
nen datos definitivos, ya que al término de la misma se 
realizará el pertinente estudio, Villarreal indicó que “las 
mujeres de Castilla-La Mancha se encuentran entre las 
españolas que con menos asiduidad acuden al especialis
ta para conocer los riesgos que a largo plazo puede supo
ner el climaterio”.

En este sentido, “la enfermedad que más preocupa, a

largo plazo, es la osteoporosis, ya que el 54% de las 
manchegas desconoce si padece la enfermedad y que el 
49% que la sufre no sigue tratamiento médico. Por ello, 
la campaña de este año se ha centrado en esta enfer
medad”.

La menopausia, el cese definitivo de la regla, repre
senta una etapa fundamental en la vida de la mujer, que 
viene acompañada por un período de tiempo anterior 
denominado perimenopausia y una etapa posterior 
denominada posmenopausia, siendo el conjunto de 
estas etapas lo que se llama climaterio. Según se indica 
en el folleto informativo realizado por el CIM, las mani
festaciones más habituales de que ha llegado la meno
pausia son los desarreglos menstruales, que aparecen 
en la perimenopausia y donde las reglas pueden ser más
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PEDRO J.T z m m

1 C entro de Inform ación de la 
Menopausia (CIM) está lle- 
vadno a cabo por cuarto  año 
consecutivo una campaña con 
la que se p re tende in fo rm a r y 

concienciar a las m ujeres sobre la 
im portanc ia  de adoptar actitudes p re 
ventivas que favorezcan el m anten i- 
rr ien to  de su calidad de vida. Una 
n edia de 10.000 m ujeres por año han 
v sitado el bus rodante  de este centro  
p ara consu ltar dudas sobre la menopau- 
5 .3 .
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escasas o más abundantes de lo normal y producirse a 
intervalos irregulares. En España, la media de edad de 
la menopausia son los cincuenta años, auqnue cualquier 
edad entres los cuarenta y cinco y los cincuenta y cinco 
es considerada normal. El hecho de ser fumadora, llevar 
una dieta vegetariana estricta o tener una mala nutrición 
son factores que influyen en la aparición prematura de 
la menopausia.

Con su llegada, los ovarios disminuyen su producción 
de estrógenos y este cambio hormonal provoca unos sín
tomas que pueden manifestarse con diferente intensidad 
e, incluso, no llegar a aparecer. Los síntomas más cono
cidos son los sofocos, sensación repentina de calor en 
cara, cuello, pecho y espalda, que produce un enrojeci
miento transitorio de la piel; la atrofia vaginal, con dis
minución de lubricación y elastecidad vaginal; las altera
ciones de uretra y vejiga, con dolor al orinar, 
incontinencia urinaria, micciones frecuentes y un 
aumento en la frecuencia de infecciones urinarias y cis
titis; y los cambios psicológicos, con cambiso de humor, 
irritabiliad, ansiedad, depresión, etc.

Por otra parte, durante la posmenopausia se incre
menta el riesgo de que la mujer padezca problemas de 
salud a largo plazo. Por ello, desde el CIM se indica que 
redefinir los años de la posmenopausia como una etapa 
de la vida con sus propias características para la salud, 
no sólo ayudará a que la mujer entienda por qué es 
importante que se ocupe de su salud de una forma dife
rente tras la menopausia, sino que la impulsará a actuar 
al respecto. En la actualidad, las mujeres viven más de 
un tercio de sus vidas después de la menopausia y duran
te los años de la posmenopausia aumenta el riesgo de 
sufrir, entre otras enfermedades, la osteoporosis, pato
logía que los expertos han definido como “la epidemia 
silenciosa del siglo XXL’.

La osteoporosis es una enfermedad en la que la cali

dad y la densidad mineral del hueso se deterioran pro
gresivamente, llevando a la debilidad del sistema óseo y 
al aumento del reisgo de fracturas, las más frecuentes 
en la columna vertebral, muñeca, cadera y pelvis. La 
osteoporosis es un problema global que afecta a tres 
millones de personas en España, al tiempo que un 30% 
de las mujeres posmenopáusicas sufre esta patología. 
La principal causa de la pérdida de masa ósea en la 
mujer después de la menopausia es la disminución de la 
producción de estrógenos, algo que puede ocurrir en 
mujeres jóvenes. Esta pérdida es gradual y puede pro
gresar sin tener síntomas hasta que la enfermedad ya 
esté avanzada. Además, la pérdida ósea puede conti
nuar durante varios años a una velocidad del 5% anual 
y aumentará mucho más con la llegada de la menopau
sia. Por ello, advertir a tiempo la pérdida es importante 
para la prevención de la osteoporosis y el aspecto más 
importante para detectar a tiempo esta enfermedad es 
ser consciente de los factores de riesgo que conlleva y 
comprobar periódicamente la densidad mineral ósea en 
aquellos casos de alto riesgo.

Para la prevención y el tratamiento de la osteoporo
sis hay distintas terapias a base de bifosfonatos, calcio y 
suplementos de vitamina D, calcitoninas, raloxifeno o 
terapia hormonal sustitutiva. En todo caso, la perseve
rancia y el seguimiento correcto de las indicaciones del 
médico son los factores críticos para una efectiva pre
vención de estas y de otras enfermedades relacionadas 
con la menopausia. Añade el Centro de Información de 
la Menopausia que de nada sirve conocer las pautas de 
comportamiento, los hábitos de vida saludable y los 
posibles tratamientos si, como sucede con gran parte de 
los mismos, las instrucciones del médico se abandonan 
antes de tiempo. “Los hábitos hay que mantenerlos. No 
sirven de nada esfuerzos puntuales. Es cuestión de 
constacia, y lo mismo sucede con los tratamientos”.

40 • La Tribuna Don,
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Durante el padecimiento 
de la menopausia se 
incrementa el riesgo de 
cue la mujer padezca 
problemas de salud a largo 
plazo

spaña, por debajo de la 
íedia en donaciones de sangre

Í
La media de donaciones de sangre en España, que se 
itúa en unas 37-38 donaciones por cada mil habitantes, 
o alcanza la media de donaciones de la Unión Euro- 
ea, que es de 40-45 donaciones por cada mil habitan- 
5S, según explicó el presidente de la Organización Mun- 

ial de Donantes de Sangre (FIODS), Martín Manceñido, 
Durante el Encuentro Internacional de la organización, 
elebrado en Túnez.
Según explicó Manceñido, “hay diferencias sustancia- 

es entre las diversas zonas geográficas españolas” . En 
?ste sentido, señaló que las zonas en las que los habi

tantes realizan más donaciones corresponden general
mente con el norte de España. Explicó que las regiones 
que cuentan con una mayor tasa de donación, que 
supera las 40 donaciones por cada mil habitantes, son 
Navarra (61 donaciones por mil habitantes), Cantabria 
(44), Baleares (42) y La Rioja y Galicia (41). Por el con
trario, otras zonas con mayor dispersión geográfica o 
mayor envejecimiento de población, cuentan con tasas 
más bajas, que no superan las 35 donaciones por mil 
habitantes. Entre estas, citó Castilla y León, Extremadu
ra y Aragón.
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Flora medi
PEDRO  G A M O

1 .-H ie rba  de  los m u ros  o pa rie ta ria  (Parietaria

( officinalis).
La pa rie ta ria  es una  p lan ta  v ivaz que  sue le  

c rece r so b re  las rend ijas  de  las pa redes  y 
roq ue do s , y  que  ra ram en te  rebasa  los dos  p a l
m os de  ta lla . T iene  ho jas b la nd as  y suaves, 
a lte rnas  so b re  los ta llo s  y  de  fo rm a  aovada  o 
lanceo lada , de  to n a lid a d  ve rde  b rillan te  p o r la 
haz y m ate  en el envés. .

F lo rece  p rá c ticam en te  du ran te  to d o  el año 
con  una  flo re c illa s  d im inu ta s , de  c o lo r ve rd o 
so tira n d o  a ro jizo , que  apa recen  en las axilas 
de  las hojas.

Distribución en Albacete. P la n ta  m uy  
co m ú n  en la p ro v in c ia  que  se cría en los m uros,
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paredones , es te rco le ro s  y  en p eñ asco s  fres 
cos.

Partes empleadas. Tallos y  ho jas en fre sco  o 
d ese cad as  a la som bra .

Principios activos. N o es una  p la n ta  m uy  
e s tud iad a  a nivel de  c o m p o s ic ió n  q u ím ica  a 
pesa r de  que  se v iene  e m p le a n d o  co m o  m e d i
c ina l d esd e  le janos tie m p o s . N o obstan te , 
c o n o ce m o s  que  la pa rie ta ria  es rica  en m ucíla - 
go , n itra to  p o tá s ico  y  azufre.

Propiedades medicinales. Es p o r exce len 
c ia  una  p lan ta  d iu ré tica  m uy  e ficaz  para  a fec 
c io n e s  de  vías u rinarias, cá lcu lo s  rena les y 
re tenc ión  de  orina . A d em á s  ta m b ié n  se e m p le a  
para  rem ed ia r a fecc io ne s  p u lm o n a re s  co m o  la
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cinal
b ro n q u itis  o para  e lim ina r la tos.

Forma de administración para uso tera
péutico. In fus ión  de una  cu ch a ra  de  esta  
p lan ta  seca  o fresca  p o r taza  de  a g u a  h ir
v ie n d o  y  e nd u lzad a  con  m ie l. Tom ar varias 
tazas al día.

Z um o  fresco  de  la p lanta. Varias veces al 
día.

2.- B e llo rita  (Bellis perennis).
Pertenec ien te  a la num erosa  fa m ilia  de  las 

co m p ue s ta s , la be llo rita  nos recu e rda  p o r sus 
flo re s  a las m argaritas , p o r lo que  ta m b ié n  
se le co no ce  co m o  m arga rita  de  los p rados.

Es una  p lan ta  vivaz, ba ja, casi rastrera , 
q ue  rara vez a lcanza  el p a lm o  de  a ltura . Está 
c o m p u e s ta  p o r un rose tón  basa l de  ho jas  de 
c o lo r  ve rde  vivo, de  fo rm a  e spa tu la da s  y E- mail. pedrogamo@ terra.es
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a n ch o  p e c io lo . De ese rose tón  ras tre ro  a p a re 
cen los ta llo s  e rec tos , ca re n te s  de  ho jas, que  
fina lizan  en los ca p ítu lo s  flo ra les . C ad a  rose ta  
flo ra l, a u n q u e  p a rece  una  ún ica  flor, en rea lidad  
es un c o n g lo m e ra d o  de  flo re c illa s  tu b u lo s a s  y 
co m p a c ta s . La p la n ta  flo re ce  d e sd e  p rin c ip io s  
de  p rim ave ra  has ta  b ien  e n trad o  el ve rano .

Distribución en Albacete. V egeta l fre cu e n te  
en la p ro v in c ia  p ro life ra  so b re  p ra do s , p ra de ra s  
y  c la ros  de  b o sq u e  u m b ro so s , ta n to  de  te rre n o s  
ba jos  co m o  en los p ro p io s  de  m on taña .

Partes utilizadas. F lores y  hojas.
Época de recolección. P rim avera  y  ve rano .
Principios activos. La b e llo r ita  es rica  en 

ace ites  esenc ia les , tan in os , res inas, s a p o n in a  y 
p rin c ip io s  a m argos .

Propiedades medicinales. La p la n ta  tiene  
p ro p ie d a d e s  vu lne ra rias , es decir, es útil para  
e lim in a r p ro b le m a s  de  la p ie l c o m o  es el caso  
de  e ccem as, e ru p c io n e s  cu táneas  o he ridas  
reb e ld es  a sanar. Por o tra  parte  en uso  in te rno  
se u tiliza  co m o  e xp e c to ra n te  en caso  de  ca ta 
rros.

Forma de administrarla para uso terapéuti
co. Para uso  ex te rno  e in te rno  se p re p a ra  in fu 
s ión  de  un par de  cu ch a ra d a s  de  la p la n ta  so b re  
un cu a rto  de  litro  de  a gu a  h irv ien do  y  d e ja r 
re p o sa r d u ra n te  un cua rto  de  hora..
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al  P a r q u e a la C. de O. Cuar ter ade Cana l e j as

ELIA GUTIERREZ M O ZO

orno decía el poeta, todo pasa y todo llega. Y aquí 
me tienen de nuevo con Uds. dispuesta a retomar 
el discurso de esta serie sobre la arquitectura y la 
ciudad de Albacete en el primer tercio del siglo 
XX en el punto adonde lo habíamos dejado 

(¿recuerdan? la esquina nordeste de la calle Ancha con la 
calle de la Concepción, el edificio de Julio Carrilero para 
D-. Juana Gómez Alfaro del año 1926). Pues bien, segui
mos calle Ancha adelante. De los cuatro edificios que com
pusieron en su día la Plaza de Canalejas, hoy de Gabriel 
Lodares, en rotonda, o circus, por la cual la calle Ancha se 
abre al Parque de Canalejas, hoy de Abelardo Sánchez, éste 
de Buenaventura Ferrando Castells, también de 1926 y para 
Da. Amalia Jiménez de Córdoba, es hasta cierto punto el 
mejor conservado. Ocupa el cuadrante suroeste.

De los otros tres, el edificio noroeste de Julio Carrilero, 
el mejor con diferencia, desapareció. Y del nordeste de 
Ramón Casas, convertido en sede de la CCM, queda en pie 
tan sólo la fachada. El chalet, por último, de Daniel Rubio 
en el cuadrante sudeste sigue asimismo en pie, un tanto 
adulterado. Su posición, sin embargo, en manzana triangu
lar es, con relación a la citada rotonda, subsidiaria.

No obstante, a estas cuatro esquinas, que en realidad no 
lo son, concurren cuatro de los arquitectos que más se sig
nifican en la operación de convertir a nueva y moderna la 
vieja ciudad de Albacete. Algo parecido a lo que ocurre,

Edificio de la Plaza de 
JGabriei Lodares, 3

como vimos, en 
el cruce entre las 
calles de Dioni
sio Guardiola y 
Ancha. Los edi
ficios de Daniel 
Rubio al nordes
te y Miguel Ortiz 
al sudeste per
manecen ambos
en pie. El de Francisco Manuel Martínez Villena al noroes
te desapareció. Como asimismo el de Buenaventura Ferran
do Castells que en su día ocupó el cuadrante suroeste.

En contra de lo que suele, la contribución a la Rotonda 
del autor del Pasaje de Lodares es contenida y relativamen
te parca en ostentaciones. Nada inventa, por otra parte, en 
sus soluciones y poco aporta como novedades. La planta 
sigue, con denodado rigor y en detrimento suyo, las alinea
ciones del trazado urbano. Lo que quiere decir que, adonde 
el trazado es curvo, las crujías lo son y sus divisiones radia
les arrojan piezas todas de sector circular. En los intersticios 
triangulares de lo curvo a lo recto, un paso, un armario 
ropero o la despensa salvan la irregular situación.

Llama la atención el desplazamiento de la escalera parti
da en dos tramos distintos, uno es el que sube y otro el que 
baja, a los lados del eje diagonal, acaso inducido por el
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[Planta baja de! proyecto de Ferrando Castells

ayor fondo edificable en el lado del Parque, con menos 
chada sin embargo. O quizá por el empeño de reservar el 
pació que la hubiera correspondido a piezas principales 
á protocolo de una vivienda suntuosa.
En fachada, el eje diagonal establece una simetría que, en 
costado más largo, el de la calle de Octavio Cuartera, se 
suelve con la mera adición de un módulo, que no disimu- 
su condición de añadido. La entrada de carruajes al aire 

?re prolonga todavía más ese lado prolongado. Llaguea- 
bs de sillares, que emergen del que cubre la totalidad de la 

tratamiento de almohadillado rústico,lanta Baja
)bre podio bien resaltado y coronados arriba por florones, 
larcan las medianeras, incluida la falsa que produce el aña-

lo, variación simplificada de los anteriores, el cual absorbe 
la dilatación de la alineación recayente a la calle de Octavio 
Cuartera.

Estos módulos verticales, a su vez, establecen una sime
tría central entre sus tres vanos. Sobre los tragaluces apai
sados del semisótano se elevan las ventanas rectangulares 
de la Planta Baja. En la Planta Primera, el centro lo ocupa 
un balcón con frontón curvo y los laterales ventanas prote
gidas por barandillas de hierro forjado. En la Planta Segun
da, la posición axial la ocupa una ventana con quitamiedos 
en balaustrada y los flancos balcones sencillos. Sobre todo 
ello, la cornisa suple su mínimo vuelo con modillones insi
nuados que puntúan el ritmo de los huecos. En los ejes 
secundarios ele simetría, el antepecho es peraltado para dar 
lugar a un motivo decorativo.

Todo muy en su sitio y correcto, pero sin emoción.

a & w J ir ,
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A
nteriormente hablamos del color y sus 
aplicaciones en interiores, hoy hablare
mos de la combinación de dos colores 
atrevidos en un salón comedor. Aveces, 
resulta difícil la elección del color en 

las paredes y armonizarlos con el resto de ele
mentos decorativos. No todo el mundo se arriesga 
a utilizar colores fuertes y de diferentes gamas, 
por miedo al resultado final. En el interior que tra
tamos hoy, se combinaron dos colores intensos sin 
a penas mezclar con blanco y así conseguir un 
lugar muy cálido, moderno y alegre. Los colores 
utilizados fueron un amarillo albero para la zona 
de estar y un color rojo teja para la zona de come
dor, ambos combinan perfectamente y pertenecen 
a la gama de colores cálidos.

Nos encontramos con 
una estancia amplia, ya 
que se optó por demoler 
un tabique y unir una habi
tación con el salón; para 
así dejar dos zonas bien 
definidas y espaciosas.

Una de las ventajas con 
las que contaba este salón, 
era la gran luminosidad 
aportada por una terraza 
acristalada en la zona de 
estar y una ventana que 
anteriormente iluminaba 
la habitación contigua y 
que ahora forma parte de 
la zona de comedor.

Esta estancia, al ser 
ampliada mantenía dos 
puertas de acceso a ella, de 
modo que se conservaron 
para una mayor comodi
dad.

color blanco para hacerlo destacar con el entorno. Se 
mantuvo el suelo original de terrazo, ya que el estado 
del mismo era bueno; y así invertir el dinero en otras 
partidas del presupuesto.

Para recubrir las ventanas se colocaron unos este
res en color crudo, con una cenefa alrededor en los 
mismos tonos de la pintura; al tratarse de un color 
neutro combina perfectamente con el resto de la 
estancia.

ZONA DE ESTAR
La zona de estar se definió en un color amarillo 

albero contrastada por dos piezas de sofás en color 
granate; en medio una mesa de centro cuadrada de 
estilo rústico con cajones laterales. En la zona de uno 
de sofás y aprovechando un pilar existente, se fabricó 
una balda de escayola pintada en el mismo color que 
las paredes y utilizada a modo de estante. Sobre un 
mueble con ruedas se colocó el televisor para despla
zarlo cuando fuera conveniente, y volverlo a situar en 
un lugar poco visible.

Aprovechando la claridad de la cristalera, y el gusto 
del cliente por la jardinería, se destinó un rincón para 
ubicación de diversas plantas, creando un ambiente 
cálido y fresco.

La iluminación de todo el salón es a base de, lám
paras suspendidas del techo con una línea moderna.

¿m

Las paredes se pintaron en dos colores diferentes, 
pero perfectamente combinables. El techo se dejó en
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No todo el mundo se arriesga a utilizar 
colores fuertes y de diferentes gamas 
por miedo al resultado final

in teriorísim o

Diseñadoras de interiores 
Proyectos y diseños 

Reformas 
Dirección de obras 

¿Necesitas ideas 
para tus proyectos? 

649 417 001 
606 399 984
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Los poemas
inéditos de Juan Ramón 
Jiménez, en Barcarola

TRIBUNA DOMINICAL

E
ntre otras obras interesantes 
publicadas en el número 60 de 
Barcarola, destacan cuatro compo
siciones de Juan Ramón Jiménez 
de su libro inédito 'El corazón en 

la mano’ englobadas bajo el título 'El dolor 
solitario’, realizadas entre 1911 y 1912. Por 
su evidente interés, las reproducimos ínte
gramente.

1

DOLOR solitario es el dolor que no se 
comparte o no se podrá compartir con nadie. 
Como una lepra individual que sólo macerará, 
ensangrentará nuestra propia carne, que a 
lo sumo pudiese provocar en otro malestar. 
Malestar que no alivia ni consuela, más 
triste que el mismo dolor.

Dolor de cerebro partido de tanta lucha 
ideal, dolor del corazón destrozado de tanta 
lucha real.

Dolor consciente, indeleble, casi inefable.

2

LLORO... ¿Por qué? Por nada... No, por todo: 
ipor todo!/
porque quisiera todo lo que no tengo, porque 
lo que tengo -que es todo- lo quisiera poner 
entre la comprensión de unas augustas flores!

Mi corazón es grande como el mundo, no cabe 
en él y sin embargo, quiere un lugar, en donde 
el mundo le parezca más grande -más él- 
¡grande de piedra, en jardín monumental, en 
bronce!/

No sé... La yerba humilde tiene hoy como nos
talgia/
de arcada de laurel, de abeto, y las ensoñaciones 
suaves del crepúsculo, sueñan con esa púrpura 
solemne y suntuosa de las apoteosis.

Y esta idea se ha volado con las del viento 
y ha dejado su acíbar en todos los oídos: 
en torno a mi bondad un falso sentimiento 
pone ese encono que hay para los preteridos...

Sonrío amargamente... Como todos los actos 
si tienen esa proteica diversidad de aspectos; 
¡se ven llenos de cieno mis rosales intactos, 
se juzgan venenosos mis más grandes afectos!

¡Oh, cielo azul! 
¡oh, cielo azul! 
¡Quién pudiera/ 
elevarme hasta ti, 
bogar en lumbres 
claras,/
vivir en noble y 
franca primavera/ 
en que son sólo 
vistas las concien
cias preclaras!

¡CÓMO se 
sueña/ 
bajo la luna, 
cosas que no 
han de ser nunca!

CAE la tarde... 
Aurea y difusa 
surje y se borra, 
vaga, la luna.

Mujer eterna 
que el alma oscu
ra,/
luna voluble 
doras y enlutas.

¡Cómo se sueña 
al/
son de la lluvia, 
cosa que no 
van a ser nunca!
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Disponible solamente con carrocería Sedán, esta lujo
sa versión está basada en el acabado "Elegance" y su 
equipamiento de serie incluye faros de xenón, llantas 
exclusivas de aleación de 17" de diámetro, suspensión de 
altura constante, parrilla del radiador en color de la carro
cería, climatizador automático inteligente, airbag inteli
gente con detección de presencia del pasajero, sistema 
de reposacabezas activos, control de tracción "TC-Plus", 
controlador de la velocidad de crucero, tapicería de piel 
en color verde oscuro, volante forrado en piel bicolor, apli
caciones de madera de caoba y sistema de sonido y 
navegación NCDR 2015. Este último reúne en un sólo 
iparato, un sistema de sonido de alta calidad con carga
dor para 4 CD's (en el salpicadero), la más avanzada 
generación de sistemas de navegación con pantalla en 
color y un teléfono móvil GSM, además de mandos remó
os situados en el volante.

Los clientes del nuevo Omega Design Edition disfru
tarán en exclusiva del nuevo motor ECOTEC 3.2 V6 
acoplado a una caja de cambios automática de cuatro 
velocidades. Este nuevo motor de 87,5 mm de diáme
tro y 88 mm de carrera es un seis cilindros en V a 54s, 
con cuatro válvulas por cilindro movidas por un total de 
cuatro árboles de levas en cabeza. Equipa un acelera
dor electrónico por cable y el más avanzado sistema 
de gestión del motor, el Bosch Motronic 3.1.1. Dos 
catalizadores primarios y un catalizador secundario 
mantiene las emisiones en un nivel muy bajo, cum
pliendo la normativa Euro3 que ha entrado en vigor en 
enero de este año. El nuevo motor ECOTEC 3.2 del 
Omega ofrece 218 CV/160 kW y entrega un par máxi
mo de 290 Nm a 3.400 rpm. La impresionante res
puesta del motor y la nobleza de su comportamiento 
hacen del Omega 3.2 un coche extremadamente 
cómodo de conducir, especialmente en largos viajes. 
El nuevo tope de la gama Omega alcanza una veloci
dad máxima de 240 km/h y su consumo combinado 
(EU 99/100) es de 8,9 litros /1 00  km.

El nuevo Opel Omega Design Edition está disponi
ble únicamente en colores Plata Estelar, Verde Urales, 
Verde Jade y Negro Noche. Pero lo más destacado es, 
sin duda, su competitivo precio: 6.275.000 Ptas (IVA, 
Transporte e Impuesto de Matriculación incluidos), y 
aporta un extraordinario equipamiento de serie, que 
representa en su conjunto una excelente relación 
valor/precio en este segmento.
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ANTONIO SORIA

I próximo jueves día 10 de mayo, a las 
20.30h. tendrá lugar en el Auditorio 
Municipal de Albacete el segundo de los 
seis conciertos que integran el I Festival 
Internacional de Música de Cámara de 

Albacete, con la actuación por primera vez en 
nuestra ciudad de uno de los cuartetos de cuerda 
más prestigiosos del Reino Unido, el Greenwich 
String Quartet, con Joan Enric Lluna como solista, 
el clarinetista español con mayor proyección inter
nacional de su generación. Las entradas para este 
concierto estarán a la venta los días 9 y 10 de 
mayo en la taquilla del Auditorio Municipal, entre 
las 15 y las 20.30h. al precio de 2.000 ptas, con un 
50% de descuento para menores de 25 años y 
entrada gratuita para los socios de la Sociedad de 
Conciertos de Albacete con cuotas al corriente de 
pago.

El Greenwich Quartet agrupa a cuatro de los más destaca
dos instrumentistas dedicados a la música de cámara en el 
Reino Unido. Cursaron sus estudios en algunas de las más 
prestigiosas escuelas de música del mundo, como la Royal 
Academy of Music, Guildhall School of Music, Royal Nor
thern College of Music, Banff Centre (Canadá) y Cornell Uni- 
versity (Nueva York). Entre sus maestros se cuentan Yossi 
Zivony, Lawrence Lesser, Louis Krasner, Sandor Vegh, 
Szymon Goldberg y Zoltan Szekely.

Su experiencia profesional les ha llevado a todos los conti
nentes, tanto como miembros de importantes agrupaciones 
camerísticas (Brindisi String Quartet, Orquesta de Cámara 
Europea, Ensemble Modem, Raphael Ensemble, Brodsky 
Quartet, Ensemble X, Martineau Piano Trío, Fibonacci 
Sequence), como en calidad de solistas. Norbert Blume es 
también primer viola de la Orquesta Filarmónica de Londres.

Como docentes han colaborado con importantes escuelas y 
cursos de música, entre los que se cuentan Trinity College 
(Londres), Cambridge University, Royal Academy of Music 
(Londres), conservatorios de Adelaida, Sydney, Bremen, 
Manchester, Valencia, escuela de verano de Dartington 
(Devon), Curso Manuel de Falla (Granada), y encuentros de 
la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta Joven de 
Andalucía y la Orquesta Britten-Pears.

Brian Brooks es también un destacado musicólogo, y 
Michael Thomas un prestigioso compositor. Esta enorme
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experiencia y amplitud de miras e intereses da a las interpreta
ciones del Greenwich Quartet una gran calidad y profundidad 
intelectual.

Aunque su repertorio es muy amplio, hay que destacar su 
interés por la música contemporánea, y por la música españo
la en particular. Su primer disco, grabado en junio de 1999, 
está dedicado a las composiciones de Joaquín Turina.

Durante el 2001 el Greenwich Quartet aparecerá en con
cierto en Inglaterra, Bélgica, Francia y España

Joan Enric Lluna
Joan es uno de los músicos españoles con más proyec

ción internacional de su generación. Después de haber 
sido galardonado con numerosos premios en su país, en 
1987 se alzó ganador de los concursos internacionales de 
JJ.MM. de Belgrado y Royal Tunbridge Wells (Reino 
Unido), debutando inmediatamente en el Wigmore Hall 
de Londres, el Teatro Real de Madrid, la BBC-Radio3 y 
RNE-Radio2, e iniciando así una brillante carrera inter
nacional.

Nacido en Valencia, estudió en el Conservatorio 
Superior y en la Facultad de Filosofía de su ciudad, y 
posteriormente fue becado para ampliar estudios musi
cales en Amberes con W. Boeykens, y en el Guildhali 
School of Music de Londres con A. Pay.

Como solista ha actuado en las principales salas de 
concierto de España e Inglaterra (donde aparece regu
larmente en el Wigmore Hall, Purcell Room y St. John's 
Smith Square de Londres), y en festivales como 
Dubrovnik, Bath, Perth, Santander, Peralada, París y 
Cadaqués, en recital o junto a batutas como Marriner, 
Rozhdestvensky, Polianichko, Talmi, Ros-Marbá, Entre- 
mont, Colomer o Noseda, y con orquestas como la de 
Cámara de Praga, B. Sinfonietta, Cadaqués, European 
Community Chamber Orchestra (con quien ha realizado 
extensas giras por Asia, Sudamérica y Oriente Próximo) 
y las principales orquestas españolas. Recientes giras le 
han llevado además a Holanda, Portugal, México DF, a 
su debut en la Muzikhaus de Berlín , y al estreno de un 
nuevo concierto escrito para él del compositor César 
Cano. Próximas actuaciones lo llevarán a Alemania, 
Holanda, Portugal, una gira por el Reino Unido con el 
Emperor Quartet y al Liceo de Cámara de Madrid con 
el Cuarteto de Tokio.

Su discografía incluye el Concierto K622 y el Quinte
to K581 de Mozart con la English Chamber Orchestra,
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Antony Pay, director, y el Brodsky 
Quartet (United Records), los 
Quintetos de Brahms y Mozart con 
el Alexander String Quartet 
(Foghorn), "Fantasías Mediterrá 
neas" (Clarinet Classics) y "Capri 
cho Pintoresco" (Harmonía Mundi) 
ambos dedicados a grabaciones iné
ditas de música española para clari
nete, y más recientemente una nueva 
grabación del Concierto K622 de 
Mozart con la Bouenemouth Sinfo- 
nietta (Guild), y la "Folia Daliniana" de 
Montsalvatge con los solistas de la Orquestra de Cada- 
qués (Tritó).

Como músico de orquesta ha sido miembro-invitado 
de orquestas como la Academy of St.Martin-in-the- 
Fields, Philharmonia, London Symphony, Royal Filhar- 
rnonic, Covent Garden, Scottish Chamber, Virtuosos de 
Moscú y Orquesta de Cámara de Europa, entre otras, 
actuando bajo directores como Abbado, Haitink, Ger
giev, Spivakov o Harnoncourt. Fue primer clarinete de 
la Bournemouth

Sinfonietta de 1997 al 99 y actualmente lo es también 
de la Orquestra de Cadaqués, de la que es co-fundador. 
Fue asimismo miembro-fundador de la JONDE. En 
música de cámara colabora habitualmente con los cuar
tetos Brodsky, Alexander, Sine Nomine y Lindsay, el 
Nash Ensemble, el violoncelista Lluís Claret y los pia
nistas A. Pizarra y J. Gruythuizen.

En el campo de la enseñanza es profesor en el Con
servatorio de la Universidad de Birmingham, e imparte 
seminarios en el Taller de M. J. de Valencia. Fue profe
sor en el Junior D. del Guildhall School de Londres, y 
ha sido invitado por la Royal Academy of Music de 
Londres, la California State University, Universidad

Autónoma y Conservatorio de México, 
y numerosos conservatorios del Esta
do Español a impartir clases magis
trales. Es director artístico de la 
Orquestra Académica de Valencia.

Algunos 
comentarios sobre Lluna

"Más que virtuosismo, Lluna demostró que no sólo 
su técnica se ha desarrollado de form a impecable, 
sino también que su capacidad de disfrutar alcanza 
cotas de com plicidad para el oyente" G.B., EL PAIS 

"Excepcionalmente elegante" G.N., DAILY TELE
GRAPH

"La musicalidad de Lluna arranca de la esencia 
m isma de la naturalidad" X.C.D., RITMO 

"Musicalidad de inusual brillantez, inigualable con
trol de articulación y sonido" M.M., SCOTSMANN 

"Lluna mantuvo al público embelesado, su inter
pretación fue pareja a su increíble habilidad técnica, 
su destreza y virtuosismo sonaban sin aparente 
esfuerzo" EXETER EXPRESS 

"Lluna es sin duda un clarinetista con unas dotes 
extraordinarias". LA VANGUARDIA

Programa
Joan Enric Lluna y el Greenwich String Quartet 

interpretarán para el público albacetense obras de Scul- 
thorpe (cuarteto n2 11), Penderecky (cuarteto con clari
nete), Turina (’La oración del torero’, op. 34) y Brahms 
(quinteto para clarinete y cuerda op. 115).
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e ¿Nació Walt 
en Mojácar?
Tito, un norteamericano singular

JUAN RAMÓN LÓPEZ

Tito del Amo es un norteamerica
no que llegó a Mojácar en el 64, 
cuando era un joven hippie. 
Actualmente, regenta uno de los 
mejores y más visitados chirin- 

guitos en la playa de Mojácar. Tito s es un 
bar, restaurante y ciber-chiringuito, donde 
podemos picar, comer, cenar o, simplemen
te, tomar una copa a orilla del mar. Estuvi
mos allí, y al terminar de comer -por cierto, 
muy buena la paella y las sardinas a la plan
cha-, Tito nos contó su historia y su particu
lar hipótesis sobre el origen de Walt Disney 
que ha sido reflejada en numerosos artícu
los y en un libro sobre el fundador de la fac
toría de animación más famosa del mundo.

Cuentan que hace más de sesenta años, precisamen
te en el año 1940, vinieron a Mojácar tres hombres 
enfundados en sendos trajes grises. Decían que eran 
representantes de Walt Disney Studios y buscaban el 
certificado de nacimiento de José Guirao Zamora, 
nacido en Mojácar en 1901. Decían que José Guirao y 
Walt Disney eran la misma persona. Cuentan que pasa
ron varios días investigando los archivos municipales, 
pero los documentos de esa época se habían perdido 
durante la Guerra Civil (¡se habían vendido a una fábri
ca de papel!). En el Mojácar dé 1940 no había luz ni 
teléfono y nadie, por supuesto, sabía quién era Walt 
Disney pero sí se sabía muy bien quién era Isabel 
Zamora, la bella lavandera que con su hijo recién naci
do había emigrado a Chicago, donde tenía un hermano. 
Dicen que el largo viaje con el niño la dejó cansada y 
desorientada. Que su hermano le aconsejó dejar el niño 
en manos de unos vecinos, Elias y Flora Disney, quie
nes, le aseguró, eran buenas personas y ya tenían tres 
hijos. Que el niño fue bautizado por segunda vez en 
Chicago en junio de 1902, con su nuevo nombre, y que
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se quedó a vivir con sus nuevos padres y hermanos. Este 
sería el inicio de la historia del tío Walt, el moj aquero 
que salió de su pueblo a llevar la felicidad a millones de 
niños en el mundo.

En 1964 se público una pequeña guía sobre Mojácar, 
con información, leyenda, poesía y una historia sobre 
Walt Disney que despertó el interés de Tito: “Me pare
ció una historia absurda y falsa porque no hay docu
mentos sobre su nacimiento. Investigue sobre ello en el 
64 y dos años después, en el 66, Disney murió. Creó que 
le incineraron. Lo que se cuenta de que está congelado 
es una leyenda. Me llamó la atención esta historia y por 
eso escribí mi artículo. Muchos años más tarde se públi 
co un libro en 1992 sobre el lado oscuro de Walt Disney 
y el autor se puso en contacto conmigo. Hay lugar para 
una hipótesis: que su madre Isabel Zamora se fue a Chi 
cago con Elias Disney. Pero no hay nada seguro. Se han 
contado muchas historias falsas. Yo creo que aquellos 
tres hombres vinieron mandados por Walt Disney para 
investigar su origen. Otros piensan que fue un montaje 
En fin, es una historia. Y ya se sabe: la historia es la his
toria según quien nos la cuente”.

La historia de Tito

Nacido en Los Ángeles en 1942, Tito llegó a Mojácar 
en 1964. Su padre era español y su hermano que vivía en 
Madrid, le animó a visitar este bonito pueblo de Alme
ría donde solía veranear. El lugar le dejó impresionado: 
“Yo fui el segundo hippie en llegar aquí. La gente del 
pueblo era muy generosa, muy amable. La belleza y la 
energía creativa de Mojácar era lo que más me llamó la 
atención. Dicen que es un ‘pueblo escorpión’ creativo, 
destructivo, regenerativo”.

A principio de los 60, Mojácar era muy interesante 
como inversión. “El ayuntamiento regalaba parcelas 
para construir y, de esta forma, potenciar el turismo. El 
alcalde traía a gente desde Fuengirola, personas de clase 
alta y extranjeros que eran amigos de un pianista colom
biano muy bien relacionado, llamado Enrique Arias. La 
gente compraba su terreno y se hacía su casita blanca”.

Tito recuerda que sus inicios fueron difíciles y, sobre 
todo, que notó el cambió con Estados Unidos, pero esto

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Tribuna dominical, La. #156, 6/5/2001.



también tenía su encanto: “Pri
mero abrimos un restaurante en 
e Cortijo en el 81 y fue una 
ruina. Un año después abrimos el 
chiringuito y, poco a poco, fun
cionó. En Mojácar hace un sol 
impresionante y la temperatura 
es muy agradable. Llueve poco, 
pero tiene su propia belleza, su 
propia flora, única en Almería.
La temperatura, el aire fresco y 
la luz brillante, hace que sea un 
lugar parecido a California; pero, 
a la vez, distinto”.

Este hombre tranquilo y ya 
legendario en Mojácar, tiene 
toda la pinta de ser un viejo 
rockero que ha disfrutado inten
samente la vida. Aunque hubo un 
tiempo en que fue un joven 
iiippie y buena prueba de ello la 
enemos en una simpática foto

grafía que conserva en la barra 
de su ‘beach bar’, donde aparece 
nmortalizado con su larga melena, sus gafas y su bigo
te, junto a la Guardia Civil. Una foto que llama la aten
ción del visitante y que, según nos aclara, se hizo porque 
su padre permitía a la Benemérita celebrar el día del 
Carmen en unos terrenos de su propiedad. Tito recuer
da que, en aquellos años, “España era un lugar ideal 
por la comida, la gente, el tiempo, el aire y para condu
cir. Cambió mi vida por completo. Mis amigos me pre
guntaban y yo les decía que aquí se conducía sin semá
foros, sin árboles, sin atascos y con asfalto. España 
reunía unas condiciones ideales”.

Para terminar, Tito quiso recomendar a todos los lec
tores de La Tribuna Dominical que se acercasen a cono
cer Mojácar y su chiringuito, en el que, por cierto, tam

bién celebra espectáculos en agosto, los días más fuer
tes de temporada: “Hacemos tres o cuatro conciertos 
con Jorge Pardo, el saxofonista que acompaña a Paco 
de Lucia en sus actuaciones, con quien tenemos mucha 
amistad. Este es un sitio acogedor, muy humano y 
social. Aquí repite la gente. Les gusta el sitio, el 
ambiente y el chiringuito. Siempre vuelven. Conocemos 
a mucha gente y la conocemos en traje de baño. Pueden 
ser ejecutivos o lo que sean. ¿Quién sabe?. Pero qué 
más da. Lo importante es el trato humano. Merece la 
pena venir a Mojácar por su energía. Este lugar tiene 
algo especial. Su ambiente te llama y siempre vuelves.
Como tú, hay que venir a verlo. La historia es inconta
ble, hay que vivirla”.
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c o n t r a l u z

¡Que pase el siguiente!

No me atrevo a preguntar lo que a usted le 
ocurriría si pasa olímpicamente de su traba
jo, si se ríe de los que le pagan o si con su 
pasividad echan a cuantos jefes le supervi
san su trabajo. Tal como están las cosas, y 

cada vez peor gracias a Aparicio y Fidalgo, uno ni 
siquiera es capaz de imaginarlo.

Pues bien, viendo el simulacro de partido entre el 
Liverpool y el Bar§a me di cuenta de que en este país 
todavía se insulta a la gente con un desparpajo sólo 
comparable a la impunidad con que se pasean unos 
millonarios vestidos de corto que gozan de la protec
ción de los grupos informativos de presión que maqui- 

— —7--------------------------------  lian este escándalo

Los futbolistas de 
élite y sus lanistas 
son una lacra social 
chantajista y un 
inexplicable modelo 
para nuestra juventud

del denominado 
‘deporte rey’.

No sé si en esta 
cultura de la globa- 
lización, un señor 
que gana mil millo
nes de pesetas lim
pios de polvo y paja 
tiene derecho 
siquiera a fallar un 

pase en los entrenamientos, o si sus compañeros de 
delito deben salir a la calle con tranquilidad después de 
renunciar a una de las pocas cosas que se exige a un 
futbolista: correr.

Después de aquel partido, no me cupo ninguna duda 
de que el entrenador iba a ser echado a los pocos 
días, de que el incompetente del presidente iba a 
vestir a sus seguidores de toreros, y de que algún 
buitre de pico agudo andaba revoloteando para 
precipitarse en la carroña de ese equipo de inútiles.

El futbolista de ‘élite’, muchos de los cuales care
cen de la calidad y pillería que ostentan sus reper- 
sentantes para colocarlos en el ‘mercado’, es uno de 
los pocos ‘trabajadores’ de este país que hacen lo 
que les gusta, que cobran en oro sus escasas apor
taciones a la sociedad y que tienen en sus manos el 
futuro de su inmediato superior, es decir, el entre
nador. Por contra, es adulado hasta la saciedad por 
gente que no tiene ni idea de lo que habla, es aplau
dido cuando se niega a trabajar por lo que cobra, 
monta negocios a medias con los que después debe
rían criticarles y tienen la indecencia de indignarse 
cuando alguien ejerce su derecho a decir lo que ve. 
Titiriteros de la nada, encumbrados por los vende-

Cristóbal
Guzmán

dores de humo que hablan de miles de millones espe
rando a ver lo que les cae un día de éstos.

Los futbolistas de ‘élite’, que no saben encadenar 
dos frases simples seguidas, manejan a su antojo las 
cuentas de resultados de los clubes privados a través de 
sus intermediarios, desequilibran presupuestos, fomen
tan el déficit y se creen con derecho a no pagar los 
impuestos que les corresponden ni a hacer público el 
escandaloso montante de sus fichas.

Los futbolistas de ‘élite’, como los que no movieron 
un dedo para no perder en Liverpool, creen que ‘el fút
bol es así’ cuando han echado a su entrenador y, como 
mucho, se muestran ‘afectados’ con el caído en desgra
cia por su propia holgazanería.

Los futbolistas de ‘élite’ como Rivaldo, Guardiola, 
De Boer, Kluivert, Cocu y compañía son una lacra 
social que cobran por no trabajar, que extorsionan a un 
presidente inútil y con complejo de payaso, que emulan 
a los de otros equipos de su nivel con aquello de ‘Súbe
me la ficha para que esté contento’, o, lo que es lo 
mismo, ‘Págame doscientos más del ala o no me da la 
gana de cumplir con mi obligación’.

Los futbolistas de ‘élite’, que se han convertido, 
como Raúl, en inexplicables modelos para la juventud, 
tienen la cara tan dura como el cemento, y ni siquiera 
la irritación del que ha de ganarse el pan diario con su 
esfuerzo es capaz de poner coto a su vagancia, a su 
estupidez, a su atroz analfabetismo y a su chantaje per
manente a una sociedad más pendiente de la lesiones 

de su equipo que de, por ejemplo, su constan
te pérdida de poder adquisitivo.

Nuestra insolidaria ‘élite’ futbolística, que 
forma una extraña y confusa maraña de inte
reses con los negocios de personajes como 
Minguella, Valdano y diversos grupos econó
micos y de comunicación, nos toman por el 
pito del sereno y ponen su propio precio en 
esta particular bolsa, con unos cincuenta 
millones más por gol y otros cien por aquel 
amago de cambio de equipo.

Los futbolistas de ‘élite’, que junto a los 
lanistas que les representan insultan la digni
dad del resto de los ciudadanos, seguirán 
echando entrenadores, ganando millones a 
espuertas, riéndose de Hacienda y recibiendo 
disculpas de los escasos osados que critican 
tanta sinvergonzonería aun con la boca peque
ña. Pues nada, ¡que pase el siguiente!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

HORIZONTALES.-1: Claro, transparente. Deambula. Interpretación.- 
2: Al revés, famoso heresarca. Terminación verbal. Al revés, uno 
metales. Dirección.- 3: Al revés, coaligaría. Al revés, el que se embar
ca clandestinamente. Eriales.- 4: Adverbio de cantidad. Isla griega de 
las Cicladas. Al revés, terreno cubierto de grama. Suceso, lance. 
Demostrativo. Quiera.- 5: Celeridad. Amárreslas. Municipio de 
Burgos. Adverbio de lugar.- 6: Tonto. Al revés, municipio de 
Guipúzcoa. Destaca. Al revés, río de Rusia.- 7: Desluciera, sobara. Al 
revés, familia numerosa. Explica. Sufren.- 8: Al revés, bebida alcohó
lica. Insignia que usaban en el pecho los comendadores de la orden 
de San Antonio Abad. Vocales. Adverbio de tiempo. Fajo o gavilla. Se 
desploma. Al revés, prefijo.- 9: Atracan. Matrícula de coche. Una 
esfuerzos. Al revés, huracán.- 10: Hijo de la musa Calíope. Ciudad 
del norte de África. Existe. Devaste.- 11: Tiempo brevísimo (Pl). 
Contracción. Al revés, otorga. Falto de consonancia y armonía.- 12: 
Plantígrado. Al revés, hable con Dios. Reflexivo. Viento abrasador 
que sopla del desierto. Pronombre personal. Veloz.- 13: Al revés, 
municipio de Vizcaya. Amargo, picante. Filósofo griego. Consonante 
repetida.- 14: Al revés, nombre de varón (Pl). Constelación. Igual, 
semejante.- 15: Restriego. Ejecuto. Tratamiento inglés. Unidad de 
peso. Alberga.- 16: Sacerdotisas de Baco. Deglute. Lugar que sirve 
de aprisco al ganado y de albergue a los pastores (Pl).- 17: Medida 
de capacidad. Demostrativo. Adjetivo posesivo. Arácnido traqueal, 
parásito. Decadencia.-18: Enlacé. Bestia. Acudías. Al revés, ensena
da. Pronombre personal. Río español.- 19: Al revés, sobria. Al revés, 
resurge. Arrasaré. Llama.- 20: Al revés, especie de baúl.- 21: Víbora. 
Cachazuda. Al revés, madera de color oscuro. Río de Francia.- 22: 
Preposición. En el rostro. Al revés, drogar. Interrumpen. Pronombre 
posesivo. Lapso de tiempo muy prolongado.- 23: Os atrevéis. Al 
revés, acanaladuras. Albergue. Ponga tirante.- 24: Vibra. Al revés, 
pronombre posesivo. Al revés, desmenuza con los dientes. Espeso.- 
25: Planta liliácea, cuyo jugo amargo se usa en farmacia (Pl). 
Lanudo. Tirana, negrera. Roscón o rosca de pan.

VERTICALES.-1: Virtud cardinal. Cierta embarcación. Pon un mote.- 
2: Al revés, sombra oscura bajo el ojo. Antigua ciudad de Cilicia.

Acotaciones, explicaciones.- 3: Amparara. Personaje de la Biblia. Al 
revés, compás. Ciudad italiana de laToscana.- 4: Mordisqueé. Monja. 
Señal de peligro y petición de auxilio. Introducir. Adverbio de modo. 
Del verbo ir.- 5: República de Oriente Medio. Al revés, fotografía. Al 
revés, inclinado. Cierto número (Pl).- 6: Embarcación
malaya.Tejares.- 7: Presenta reflejos con los colores del arco iris. Al 
revés, en Chile, juego de prendas muy parecido al de la pájara pinta. 
Puerto de rusia. Animal o vegetal arcaico.- 8: Material de construc
ción. Embarcación. Al revés, maroma o sirga. Al revés, conozca. 
Cierto tejido. Personaje de la Biblia.- 9: Avenida fuerte de agua. 
Desmostrativo. Estación del año. Al revés, el que cuida y adiestra los 
elefantes.-10: Nombre de mujer. Deshidratar. Agobiar.-11: Contiguo. 
Al revés, en la baraja. Idóneos para algún fin .-12: Parte de la embar
cación (Pl). Rezases. Reflexivo. Expulsó el aire de los pulmones de 
forma violenta y ruidosa.- 13: Consonantes. Vocal repetida. Nombre 
árabe. Demostrativo. Al revés, intervenir.-14: Al revés, pérdida o ruina 
de la embarcación en el mar (Pl). Terreno, con frecuencia pantanoso, 
cubierto de vegetación tropical. Número romano.-15: Al revés, inter
preta lo escrito. Matrícula de coche. Al revés, artículo. Nombre de 
mujer (Pl). Al revés, nombre de cierto marqués y general italiano.-16: 
Al revés, fila. Matrícula de coche. Al revés, extenúan. Mango. Al revés, 
letra griega.- 17: Cordillera de Estados Unidos. Sacro. Me atreveré.- 
18: Río asturiano. Dar,proporcionar. Turbiedad de la atmósfera (Pl).- 
19: Golpazo. Antigua ciudad de Cilicia. Querrá. Al revés, piensa.- 20: 
Demostrativo. Océano. Entregas. Agarrar. Al revés, cervecería. 
Hogar.- 21: Lívida. Adverbio de duda. Al revés, enfadóse. Al revés, 
surja.- 22: En los dedos. Al revés, hora litúrgica. Nota musical.- 23: En 
el pantalón. Irisaré. Pon una cosa junto a otra, pegada a ella. 
Máquina que da movimiento a un vehículo o artefacto.- 24: Ciudad 
de la antigüedad. Nombre de consonante. Al revés, doy condiciones 
de salubridad. Al revés, material de construcción. Devota. 
Demostrativo.- 25: Al revés, especie de cántaros grandes. Adjetivo 
posesivo. Dejase, colocase. Rumiante nórdico (Pl).- 26: Habitar. Al 
revés, amarillo subido.Compañero de Dionisos (Pl).- 27: 
Sospechados, conjeturados por ciertos indicios o señaes. Al revés, 
anegarlo. Cierto mes.
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P Á S Á T I E M P

AUTODEFINIDO GIGANTE

Sospechosa,
vagabunda
Busconas

punta en 
blanco

Atacar

Valiosas
Antilopes

Nota musical 
Ciudad de los 

EE.UU
Morigere

químico 
Libro miniado

Compendiar
Concederéis

Retículo
Pronombre

personal
Consonante

Dictador
romano

Pronombre
personal

Símbolo
químico

Empitonen

Terminación
verbal

Ayudarme

Lloviznar
Pronombre

personal

Hostiguen
Limpio, puro 

Cierta 
moneda

Cuente
Conjunción
'Dorsos

Afirmo
Parabién

Aloérguelo

Ráfaga
Bruma
Estatua

Ciudad de 
Italia 

Devoto
Número

N8 romano 
Deambulò ~ 

Nota musical

Punto
cardinal

Cantante
famoso

Ciudad suiza 
Consonante

N8 romano

Capital
República

Recen

Personaje de 
la Biblia

Dócil
Tienden al

Impar
Onda Ensalce

Percibís

Marcharse
Doblado

Terminación
verbal

Envuelva
Gerente

Vocal
Difuminados

Articulo 
Dios romano

Descórrelas
Talleres

Pronombre
personal
Sainete Cierta flor

Pronombre
personal

Isla griega
Acerbos

Desgastarlos 
Letra griega Terminación

verbal
Consonante

Mujer pueblo 
Hispania 

Tarraconense
Herramienta

Símbolo
químico

Hoguera

Atrape

Proyectadlos
Letreros

Esmirriada

Monja
Cefalópodos

Simbolo

Cierto tejido 
Politico

Se turbarán 
Derrotero

Dios nórdico 
Juego de

Punto
cardinal

N8 romano

Acepta
Pronombre
personal

Disparo
Símbolo

Símbolo
químico
Punto

cardinal

Pronombre
personal

Cachorros de 
cierto animal

Vocal Vocal

Joyas
Nombre d 

mujer
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S A T I E M P O S

Partiendo de la casilla número 1 del centro, escribir las palabras 
correspondientes a las definiciones A, hasta Mear al número 80. 
Después, partiendo de la casilla 80, escribir hacia atrás las palabras 
correspondientes a las definiciones B, hasta llegar al número 1.

A: 1-6: Recreo, d istra igo.- 7-15: Sibilas, profetisas.- 16-21: 
Personaje de una obra de Homero.- 22-18: Instrumento musical.- 
29-35: Ciudad balear.- 36-42: Dícese del número indeterminado de 
veces que se repite una cosa.- 43-44: Nota musical.- 45-51: 
Prominencias.- 52-57: Instrumentos de labranza.- 58-64: Conexión, 
interrelación.- 65-70: Representación, figuración.- 71-77: Se esfor
zase.- 78-80: Daño.

B: 80-77: Cierto tejido.- 76-73: Lozana.- 72-67: Medida de capaci
dad para áridos.-66-60: Relativa a la Creta antigua.- 59-56: Llano, 
sin adornos.- 55-50: Revisión.-49-48: Matrícula de coche española.- 
47-42: Chaquetilla, torera.- 41-39: Adjetivo posesivo.- 38-34: Cierto 
mes.- 33-30: Pelo blanco.- 29-25: Sobar.- 24-20: Hostigue.- 19-17: 
Río ga lleg o .-16-14: U tiliza .-13-10: Hado, azar.- 9-8: Pronombre per
sonal.- 7-4: Charca, cenagal.- 3-1: Artículo.
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PROBLEMA DE LOGICA
Izquierda Derecha

NOMBRE

TIEMPO

CIUDAD

PUESTO

Cuatro jóvenes que tom an parte en unas oposic iones de Cátedra 
de Instituto, realizan uno de los ejercicios, sentados en mesas consecuti
vas. Con los datos que les dam os a continuación tendrá  que deduc ir la 
co locación en las correspondientes casillas del nom bre de cada uno de 
ellos, el tiem po que tarda en realizar su ejercicio, la puntuación que obtie 
ne y la ciudad en la que consigue Cátedra

1. - Alvarez tarda tres horas en realizar su ejercicio.
2. - El que obtiene la Cátedra de Sevilla queda en prim er lugar.
3. - El apellido de uno de los opositores es Andeiro.
4. - Alvarez se halla en la m esa situada inm ediatam ente a la

izquierda del que ta rda  cuatro horas en realizar su ejercicio.
5. - El de la mesa de la derecha ta rda  cuatro horas y  m edia en

realizar su ejercicio  y  no queda en tercer lugar.
6. - Alvarez no queda en tercer lugar.
7. - Pérez consigue la Cátedra de Toledo y  se halla en la mesa

Inmediatamente a la derecha del que obtiene ia Cátedra de 
Zaragoza.

8. - M oneada tarda cuatro horas en realizar su ejercicio.
9. - El que queda en segundo lugar se halla en la m esa inm edla

tam ente a la izquierda del que obtiene la C átedra de Sevilla.
10. - El que queda en tercer lugar se halla en la mesa situada

Inmediatamente a la izquierda del que tarda tres horas y 
m edia en realizar su ejercicio.

11. - El de la mesa de la Izquierda consigue la Cátedra de
Santiago.

SOLUCION

ojeujud 'opunóes ‘ojeojer ‘oueno r o is a n d  
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Horoscopo para la semana del 6 al 12 d
ARIES

Si sigue persistiendo el dolor 
de muelas no va a quedar otro 

remedio que hacver una visita al 
dentista por molesto que resulte. 

Desde el punto de vista económico, 
el mal momento físico por el que atra

viesa incidirá de modo negativo en su trabajo al mos
trarse más bien antipático y distante en su trabajo. 
Emocionalmente te sentirás bastante bien con tu 
pareja si consigues solucionar tus problemas de 
salud.

CANCER
La salud será muy buena, por 
lo que debería aprovechar para 
realizar algún tipo de ejercicio 
físico para perder los kilos que 

ha ganado en estas fiestas. Desde 
el punto de vista económ ico parece 

que el horizonte se va despejando y aparece un posi
ble camino a seguir, que debe tomar sin dudarlo. Sus 
relaciones con su pareja no viven el mejor momento, 
si bnien estarán un poco mejor que la semana pasa-
da.

TAURO
Debes tener cuidado con no 
seguir excediéndote de ese 
modo en la mesa, ya que tanto 

tu estómago como hígado se van 
a resentir.En lo profesional vivrás 

una semana de calma, sin que nadir 
te presione, ni tengas que actuar de moderador de 
nadie.Esta semana seguirás con tu inspiración creati
va, lo que hará que te sientas muy bien contigo 
mismo y con quienes te rodean

LEO
Desde el punto de vista físico te 
sentirás cansado por el esfuerzo 
realizado la semana pasada. De 

todas formas el m ejor modo de 
quitarte esos kilos que te sobran 

es hacer ejercicio, pero de una forma 
tranquila y sosegada. El trabajo se incrementará esta 
semana, lo que unido a tu cansancio físico, hará que 
te sientas en algunos momentos de la semana tota l
mente desbordado.

GEMINIS
Si sigues con problemas ner
viosos, deberías hacer un alto 
en el camino e inclusive tomar 
alguna Infusión que te tranquili

ce.
Los problemas de índole laboral así 

como los económicos, persitirán lo que te afectará de modo 
negativo en tu estado general. Aunque la persona amada 
intentará apoyarte y darte todo su ánimo, tiu te sentirás muy 
a tu pesar distante.

VIRGO
Deberás protegerte bien contra 

la lluvia y las inclemencias del 
tiem po en general, ya que sería 
muy fácil que pillaras un buen 

resfriado que te hiciera permane
cer en cama por espacio de varios 

días, lo que te perjudicaría en tus relaciones profesio
nales de caqra a los nuevos contactos que has reali
zado recientemente.
Sentimentalmente tus relaciones con tu pareja siguen por el 
buen camino y todo transcurrirá de un modo plácido.
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s
de Mayo

LIBRA
Esta semana destacarás por tu 
agudeza y agilidad mental, econó
micamente estarás bien y disfruta
rás de una buena relación de 

pareja. Sin embargo, tu salud 
empezará a resquebrajarse, sentirás 

dolores musculares y de cabeza y no te apetecerá 
nada más que estar en casa encerrado.. La semana 
se presenta desde un punto de vista económ ico pare
cido a la anterior, aunque ei mal estado general hará 
que no se tenga gana de poner en marcha nuevas 
ideas.

CAPRICORNIO
La situación afectiva mejorará y el 
ambiente se hará más distendido 
y relajado. Disfrutarás de buena 

salud y te sentirás optim ista con 
respecto al futuro, aunque un tanto 

agobiado por el incremento de traba
jo. Gastos extras motivados seguramente por un viaje 
te obligarán a hacer ciertos reajustes y a econom izar 
un poco. Si conduces, el coche te dará algún que 
otro quebradero de cabeza; es mejor que le hagan 
una revisión a fondo.

ESCORPIO
Las cosas te saldrán mejor esta 
semana y te sentirás menos ner
vioso e incómofo. Recobrarás tu 

vigor y tu optim ismo y verás todo 
menos negro que la semana pasa

da. Pon un poco de orden en tus pape
les y lleva bien las cuentas de lo que gastas e ingre
sas; de otro modo, podrías llevarte una desagradable 
sorpresa a la hora de ponerte al corriente con Hacien
da. En el terreno sentimental también parece que los 
problemas se arreglan.

ACUARIO
Tendrás mucho trabajo y habrás 
de realizar un esfuerzo para dar 

salida a todo lo que se te ha ido 
acumulando con motivo de las 

fiestas, pero te sentirás contento y 
reconocerás que, para los tiempos 

que corren, no puedes quejarte porque tus asuntos 
siguen marchando bien. Es posible que un familiar o 
un pariente político sea motivo de preocupación o 
causa de un pequeño disgusto con tu pareja. En cual
quier caso se tratará de algo pasajero y sin mayor 
trascendencia.

SAGITARIO
La semana se presenta mucho 
mejor que la anterior en cuanto 
a salud se refiere. Sentirás tu 
mente mucho más despierta que 

en ocasiones anteriores y tu esta
do gerneral de salud serpa bueno. 

En el campo econnómico, tus ingresos siguen por el 
buen camino y no tendrás motivos para preocuparte 
por ellos. En el fin de semana conocerás a nuevas 
personas y te sentirás muy a gusto con ellas.

PISCIS
Obra con cautela y no te fíes, 
en principio, de nadie relacio
nado contigo por motivos pro
fesionales. Piensa que las 

cosas son hoy día difíciles y que la 
competencia es grande en todos los 

campos. Tú no ibas a ser una excepción y si pecas 
de cándido y hablas de tus planes o de tus ideas con 
algún listillo, tu negocio podría resentirse seriamente. 
En tus horas libres disfrutarás mucho con tu pareja y 
te sentirás más enamorado de ella y más feliz que 
nunca.
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JERO G L IF IC O PR O B LEM A  N U M E R IC O

¿ Cómo murió ?

op E U9 U !9 A  U3 
opeuaueAig

Las letras de la P a la Z representan los números del 0 al 9, 
aunque no necesariamente en dicho orden. Sumando los 
números que representan las letras de cada columna hori
zontal y vertlcalmente, habrán de obtenerse las sumas que 
aparecen al final de las mismas. Para orientación del lector 
se dan los valores atribuidos a dos de las letras

z V Q u X =  17
X p V Y T =  24
Y T P R V =  30
P Y T Q X =  20
Q R Z T s =  25
17 30 25 20 24 =  111

Letras c lave  Y =  3; S =  7

no ‘A6 ‘H8 ‘S¿ ‘d9 ‘OS ‘J *  ‘A0 *X2 ‘Z l  

:OOId3l/\inN VIAI3“l80dd

SIETE ERRORES

oueuj ‘o|sd ‘uoieiued ‘opoo ‘e iueouoi ‘seeuji ‘8av
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Festival Internacional 
de Música de Cámara
de Albacete

Podrá formalizarse la inscripción en la Sociedad de Conciertos de Albacete 
en la propia taquilla, abonando en efectivo la cuota correspondiente.

Joan Enríe Lluna 
Greenwich Quartet
SCULTHORPE: Cuarteto n ° l l ,  “Jabirú Dreaming" 
PENDERECKY: Cuarteto con dármete 
TURINA: “La oradón del torero", op. 34 
BRAHMS: Quinteto con clarinete en si m ., op. 115

Jueves, 10 de Mayo

Serafino Trio
Arthur FOOTE: Tno n° 1 en do m ., op. 5
Joaquin TURINA: “Circulo", op. 91
Dmitri SHOSTAKOVICH: Trio n°2 en m i m ., op. 67

Lunes, 21 de Mayo

Noelia González (violoncelo) 

David Gómez (piano)
BEETHOVEN: Sonata en sol m., op. 5, n° 2 

TURINA: "Jueves santo a medianoche" 
CH0P1N: Sonata en sol m., op. 65

Jueves, 31 de Mayo

AUDITORIO MUNICIPAL DE ALBACETE •  20 .30 horas 
Precio: 2 .000 ptas (excepto día 3 V de Mayo: 1.000 ptas*). 

Taquilla: día de concierto y  anterior (de 17h. a 20'30h.)
50% DESCUENTO HASTA 25 AÑOS CON CARNET DE ESTUDIANTE

Trío Modus
J. S .B A C H -Dmitri SITKOVETSKY:
Variaáones Goldberg, BWV. 988

Domingo, 10 de Junio

5 o  ciedad Conciertos 
bacete

Beeihoven 

Klavier í aett
MAHLER: Movimiento de Cuarteto pera piano y cuerdas 

SAINT-SAENS: Cuarteto con piano /.o 5: b !¿  op. 41
BRAHMS: Cuarteto con piano er. s : ! m ., op. 25

Jueves, 17 Mayo

Jacques Thibaud 
String T no (Berlin)

MOZART - BACH: Preludios y fug as K.404a 
BEETHOVEN: Trio en Re Mayor, op. 9, n° 2 

Erno D0HNANY1: Serenata en Do Mayor, op. 10

Jueves, yo

O R G A N IZ A :
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DIPUTACIÓN DE ALBACETE
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Apartado de Correos 642 • 02080 Albacete 
http://vvebs.ono.com/soca • soca@ono.com
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NISSAN D O M IN G O :

W ARM -UP: 0 9 h .3 0 ' 
1° C arrera : I2 h .0 0  
2 a C arrera : 1 4 h .0 0
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CIRCUITO DE ALBACETE

Segura Viudas
~  LeCava ~ ® i l  F U JIF IL M

L L - H M l l i ' à
Panasonic T e le fò n ic a
Car Entertainment

C O L O N I
MOTORSPORTM m [ NISSAN IV 0 G T & N 0el Periòdico
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i n m r  — ‘l i m n  111111 (O) h 11111
i i l i f í m  apuntamiento  de Albacete

Caja 
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