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En su visita a Cuenca

no se olvide del yantar
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En la Cuenca antigua...

$5eeón Casas Colgados
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En la Cuenca moderna...

1a cocina
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UN EMPFÑ6 COLECTIVO

Algunos buenos amigos se muestran un tanto sorprendidos por lo que califican como "empeño"
uestro en dar forme a una Región, Le Mancha, de la que hasta hace poco no se hablaba en un sentido

olítico o administrativo, reservando en este caso el concepto Región a lo puramente folklórico o literario.

Conviene decir, pare no adjudicamos flores que no nos corresponden. que de ningún modo hemos sido

s inventores de esa otra faceta manchege, que busca la profundidad de una definición colectiva, e

avés de une comunidad de ideales, objetivos y problemas. Algunas voces — no muchas. desde luego-

e habían levantado ya en este sentido. cuando EL BANZO inició su andadura. Vna andadura, y esto sí es

erto, marcada desde el comienzo por el convencimiento de que esta Región existe. de un modo difuso,

on limites indeterminados todavía. Pero es posible hacerla y definirle y a ello queremos aportar nuestra

ontribución.

Ahora bien: lejos. lejísimos de nuestra intención el marcar unos rumbos o establecer unas coordenadas

mutables. como si estuviéramos en posesión de la verdad sobre materia tan resbaladiza. Lo cué I, por

tro lado, es imposible, porque si algo caracteriza a los habitantes de nuestra Región es el desconcierto

obre su propia naturaleza.

Nos encontramos en los inicios de un plenteamiento de envergadura. que puede cristalizar o no. Si

curre lo primero, habremos dedo nacimiento a un ente con personalidad propia, independiente dentro del

conjunto nacional. capaz de mercar su propio destino an íntima relación con las damas Regiones cuya

autonomía funcional van a conseguir con más rapidez que nosotros. En el segundo supuesto. el problema

se reduce a su más simple expresión: nuestro futuro iré ligado a las decisionesimpuestas desde el centro.

Que no estamos empeñados en dar vida a ningún invento descabellado se demuestra por la existencia,

tímida, de algunas iniciativas en parcelas concretas que utilizan el término Mancha. quizá de forma

inconsciente o quizá, ya. con pleno convencimiento de lo que se esté haciendo. La existencia de los

Juegos de Le Mancha que acaban de disputarse por séptima vezi la celebración del I Festival Folklbrico de

La Mancha; la actividad de un Consejo Regulador de la denominación de origen de vinos menchegosi el

reciente nacimiento de Coordinación Democrática de La Manche... son pasos, dispares en sus objetivos,

pero coindicentes en la preocupación por decir que existe "algo" llamado La Mancha.

ZDónde empieza y dónde termine nuestra Región7. C Cuáles son les provincias que la integran7. (Cómo

se puede organizar un ente que conjugue y estimule estas iniciativas parciales). Estas y otras muchas son

las preguntas a las que debemos empezar a ir respondiendo. Porque. y esto si que lo vemos muy claro,

nadie puedeimponer una decisión. Es el pueblo, esto es, quienes habitamos en este Región, el llamado a

expresar su opinión y decidir sobre le materia.

En todo caso, por ahi va nuestro empeño: a incitar, a preocupar, a hacer pensar a los manchegos,

aportando todos los datos que see posible para que. el llegar le hora —

que llegará. estemos seguros—

cada cuál esté. por lo menos. mentalizado en que hay que tomar una decisión. Cualquiera que ella see, si

responde realmente a los deseos colectivos, será válida.

Lo que no vale, de ningún modo, es que desde arriba nos digan lo que tenemos que hacer.

VILLAMALEA
Para muchos manchegos, especialmente jóve-

nes con inquietudes políticas, Villamalea es un

nombre mágico, un término carismático, un sím-

bolo. Para otros muchos manchegos —

y españo-

les— Villamalea no significa absolutamente nada,

como hemos podido constatar en una informal

encuesta callejera. Villamalea es un pueblo con

una potente Cooperativa o no se sabe bien si es

una Cooperativa que ha impregnado todo un

pueblo. En una labor callada —

por eso ha podi-
do desarrollarse-la Cooperativa de Villamalea ha

superado los esquemas originales, y desbordado

todo lo previsto. Villamalea es hoy un símbolo y

seguramente un ejemplo de cooperación ciudada-

na y de tarea redentora del campo. Si a eso

añadimos que su presidente, Enrique López Ca-

rrasco, es uno de los más activos dirigentes del

Partido Comunista Español, tenemos el resumen

completo de lo que es Villamalea, en un lugar de

La Mancha.
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vcntnno

EL REGALO DE PAPA
diferencias, las mismas perso-

nas.

Centralismo. El ente nace

amparado en Madnd, porque

el monstruo central no ha

cumplido "la misión que

como metrópoli regional le

corresponde, consistente en

prestar al resto de su sistema

territorial los servicios propios

y exclusivos de su jerarquía

tampoco recogerá la opinión
del pueblo.

Ruptura regional. A quien
ha decidido crear este orga-

nismo le importa muy poco

-áo sí le importar- el leve

movimiento regionalista que

está en marcha en las provin-
cias que rodean a Madrid. Y

así, antes de que la Región
Castellano-Leonesa, por un

lado íen la que se inscriben

Avila y Segovia) y la Región

Manchega (con Toledo, Ciu-

dad Real, Cuenca y, quizá,

Guadalajaraj, por otro, se ani-

men y formen entidades más

o menos íntimas pero, desde

luego, espontáneas, basadas

en la voluntad popular, Ma-

drid decide que no existen y

que lo que hay es una "Re-

gión Centro". La trampa tiene

tan bonita apariencia que en

ella cae hasta un periódico
tan serio como "El País",

cuando su comentarista Angel
Luis de la Calle opina: "La no-

ticia, de la que hay que consi-

derar aspectos muy positivos,
como el reconocimiento

implícito del carácter de re-

gión al grupo de provincias
sometidas al poderoso influjo
de la capital de España...".
Mentira: Avila y Ciudad Real,

urbana y en irradiar al mismo

los efectos del desarrollo", por

lo que no está claro si lo que

anima a los redactores del

proyecto es tanto la gravísima
situación de su entorno como

la necesidad de buscar salida

a los problemas de Madrid, a

costa de lo que sea.

Imposición. La Comisión

Gestora nace desde arriba,

como es costumbre, sin que

nadie se haya preocupado de

preguntar a las demás provin-

cias que piensan o cuáles

pueden ser las medidas a

adoptar para poner término a

una situación que se viene

arrastrando, consciente-

mente, desde hace un cuarto

de siglo Nacido de una deci-

sión autontana y basado en la

misma autoridad delegada, la

Comisión carece de base po-

pular y, mucho nos tememos,

Vegetaba plácidamente el

país y vegetaban también al-

gunas de sus regiones,
cuando en plena canícula

agosteña, el entretenido Dia-

rio que publica cada día el Es-

tado nos obsequiaba con un

regalo: la Comisión Gestora

para el desarrollo socioe-

conómico de la Región Cen-

tTO.

El anuncio ha merecido

sendos comentarios gozosos

en periódicos de la capital del

Reino y un discreto silencio,

apenas informativo, en sus

colegas de la periferia madri-

leña; algún periódico hay que

ni siquiera ha dejado constan-

cia de tan fausto aconteci-

miento. En cuanto a la gente

de la calle, incluidos por esta

vez los estamentos oficiales,

se han quedado como el que

oye llover.

A estas alturas, que el go-

bierno invente una nueva so-

lución para los males

congénitos que aquejan a la

zona central del país, es algo

que no tiene por qué desper-
tar excesivos entusiasmos.

Por nuestra parte, y como

corresponde a nuestro modo

de trabajar, hemos empren-

dido una investigación ex-

haustiva sobre lo que se

puede esperar de la tal Comi-

sión Gestora, pero en tanto se

completa el estudio adelanta-

mos, ya, algunas ideas que

nos sugiere el invento.

Reiteración. En nuestro

ámbito, existen ya los siguien-
tes organismos oficiales que

coinciden en el propósito de

ordenar y planificar el territo-

rio, con vistas al desarrollo

eco-sociah el Consejo

Económico Social Sindical de

la Mancha, el Consejo
Económico Social del Centro

y la Comisión de dirección

pa ra el d esa rro I I o de l a

Cuenca del Tajo. Hasta ahora,

ninguno ha servido pare nada

práctico. Señalemos que de

todos ellos más del que ahora

nace forman parte, con ligeras

6 clL: "..c - Septiembre 76

UN PROBLEMA PARA PAPA IQUE HACER CON LOS HIJOS

TONTOS I ioiboio de "Informaciones "i.

por ejemplo, no se consideran

incluidas en una misma re-

gión. Lo que aquí hay es un

intento de desmembrar dos

regiones en ciernes.

EPuede salir algo en claro

de todo esto? Entra dentro de

lo posible, si los afectados,

que son los habitantes de es-

tas provincias, son capaces de

mostrar el mínimo interés ne-

cesario hacia un proyecto que

tiene todos los indicios de ser

una manipulación burocrática

dirigida desde cualquier mi-

nisterio. Pero del tema segui-
remos hablando. ~

Caza da

drajas
Como estaba previsto,

nuestro informe sobre los

asuntos de la Cooperativa Ga-

nadera "San Antonio Abad",

de Cuenca, levantó la liebre

sobre un asunto que los inte-

resados querían mantener en

secreto "para arreglarlo",

según parece que dicen. Esta

Revista mereció, a los pocos

dias de salir nuestro último

número, los honores de una

reunión de la Junta Rectora

destinada exclusivamente a

tratar de dicho informe. Tal

atención nos conmueve,

naturalmente.

A los miembros de la Junta

Rectora, sin embargo, no pa-

rece preocuparles realmente

el problema sino saber quien
fue el informador, esto es,

quién nos proporcionó los da-

tos reflejados en el artículo;

hubieran sido felices, segura-

mente, si tales datos estuvie-

ran equivocados o con lagu-
nas pero, afortunadamente

—

para nuestra seriedad—

eran

absolutamente exactos.

EQuién los dioz 1De dónde

salieronz IJn grave problema,

sin duda Y como lo mejor es

ir a lo fácil, los tiros de la

Junta Rectora apuntaron al

contable de la entidad, don
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Campesinos unidos,

jamás serán vencidos

O

SI SE UNIERAN DE VERDAD...

Domingo Martínez, a quien

nos referiamos de pasada en

nuestro trabajo. Craso error:

ninguno de los miembros de

EL BANZO que participó en la

elaboración del informe había

tenido el menor contacto con

el contable.

Semejante preocupación

nos parece, con todos los res-

petos, inadecuada ante la si-

tuación de la Cooperativa.

Perder el tiempo buscando de

donde salieron los datos son

ganas de buscar el árbol, es-

tando en medio del bosque.

Se dice, y parece que es

bastante cierto, que el pro-

blema principal del campo

— de todos los campos- es la

falta de unidad entre quienes

trabajan la tierra. Apegado

cada cual a su parcela, habi-

tante cada campesino de un

ancho espacio, teniendo por

solitaria compañía el tractor

-o el arado romano, que aún

quedan algunos-, la solidari-

dad de los hombres del

campo se ha entendido a

través del paternalismo del

concepto "Hermandad" que,

como se sabe, ha servido para

poco a la hora de la verdad.

EServirá para más la Unión

de Campesinos de La Man-

cha? El tiempo lo dirá, como

en todo. Por lo pronto, la

Unión nace con los tintes de

lo clandestino, aunque

cuando escribimos estas

líneas se anuncia su presenta-

ción pública en Madrid, natu-

ralmente. íZY por qué siempre

en Madrid y no en medio de

uno cualquiera de los inmen-

sos trozos desnudos de nues-

tra tierra?)

Tomar conciencia de los

problemas, discutir soluciones

y posibles formas de acción

que conduzcan a una salida

para la actual crisis agraria,

son los objetivos generales de

la naciente Unión, todo ello

dentro de unos condiciona-

mientos de urgencia que son

evidentes.

En el terreno de lo con-

creto, la Unión de Campesi-

nos de La Mancha apunta a lo

Más importante es que la

Cooperativa se ocupe de acla-

rar el lío, que es lo que en de-

finitiva interesa a todos.

Y, si hay algo que rectificar

o completar en nuestro tra-

bajo, que lo haga, pero de

frente, a las claras y por dere-

cho. Cosa que no ha ocurrido

hasta ahora, en el momento

de cerrar la presente edición

de nuestra Revista. Mientras

tales posibles aclaraciones no

se hagan, sigue siendo válido

todo to escrito en el

número 10. ~

siguiente, según el docu-

mento redactado tras la reu-

nión constitutiva:

1.' Necesidad de una

política de precios

mínimos de garantía,

más justos y rentables

para todos los produc-

tos del campo, y que

sean revisados anual-

mente antes de cada

campana.

2.' Q u e n o s e I I e v e n a

cabo importaciones in-

necesarias de produc-

tos agrarios que pue-

dan ser producidos en

cantidad suficiente por

el campo español.

3.' Que se establezca una

política agraria que

reestructure los cana-

les de comercialización

e inversión y que per-

mita disponer de crédi-

tos a largo plazo, con

bajos intereses y que

lleguen directamente a

los agricultores.

4.' Que los trabajadores

del campo dispongan

de una Seguridad So-

cial equiparable a la de

obreros de otras ramas

de la producción.

5.' Que exista un seguro

para cosechas y gana-

dos a nivel nacional

que cubra los riesgos

de parásitos, pedriscos,

heladas, sequía..., y

demás calamidades

naturales a las que

desde siempre se han

visto sometidas nues-

tras producciones

6.' Necesidad de un con-

venio colectivo a nivel

provincial para todos

los asalariados del

campo que establezca

un salario mínimo sufi-

ciente y que se dis-

ponga de un seguro de

paro.

7.' La Unión de Campesi-

nos Manchegos se de-

fine por la libertad sin-

dical y por un Sindicato

independiente del po-

der político, unitario, li-

bre y democrático para

todos los trabajadores

del campo.

Seguramente, nada nuevo

es lo que piden los agriculto-

res de nuestra tierra. Lo

mismo, más o menos, que

vienen pidiendo desde hace

varios lustros, como herma-

nos. Ahora que se unen, élo

íograráñZ ~

Volver,
volver

Como dicen los políticos

bien entrenados en pronun-

ciar discursos brillantes, el

principal problema de La

Mancha es la descapitaliza-

ción, no de dineros -que es

importante- sino de seres hu-

manos, a través de una huida

en busca de otros horizontes

que ha dejado casi desiertas

grandes zonas de nuestra

tierra.

De modo que, en el su-

puesto
—

1improbable? Eposi-

ble?- de que una serie de ini-

ciativas felices proporcionaran

la oportunidad de puestos de

trabajo, nos veríamos obliga-

dos a "importar" mano de

obra de otras regiones.

Quizá pensando en evitar

esta llegada de forasteros, el

nuevo gobernador civil de

Cuenca, Antonio Casas, en su

primera intervención pública
—

en Quintanar del Rey- pidió

a los vecinos que no emigra-

ran más, a pesar de la desas-

trosa situación de aquella

zona agrícola. "Por favor, es-

perar un poco más", vino a

decir el gobernador a los atri-

bulados quintanareños.

Casi paralelamente, una

noticia fechada en Campo de

Criptana nos informa de algo

realmente satisfactorio y con-

movedor: un alto porcentaje

de manchegos emigrantes

vuelven a su lugar de origen

para contraer matrimonio, con

una moza de la tierra, natural-

mente. De este modo se per-

petúa la raza y se pueden en-

gendrar nuevos y vigorosos

manchegos de pura cepa, per-

fectamente preparados desde

su origen para enriquecer Ca-

taluña o Madrid.

?Marcharse? EVolver? He

aquí el dilema. Lo que nu está

claro es que la solución sea

quedar esperando que el

maná caiga del cielo. Porque,

que se sepa, y salvo la excep-

cional ocasión que relata la

Biblia, del cielo no caen más

que lluvias y nevadas y, si se

tercia, algún pedrusco que

otro. Pero maná, lo que se

dice maná, es fruta descono-

bída en este mundo pecador. ~
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;gUE FERIA, CHURRA!

¡Pa qué te voy a merltar Severino... pa qué te voy a mentar

ná! ¡no hay más decencia qu'enel se-no del Señor y en las Güesas

Severino! ¡ea! ¡y que to lo ties que trasegar sinc'asome el resuello!

¡mia que tié pelendengues la cosa! S'empeñó la parienta que sa-

quésemos entrás pa tos los festejos de pago porque más vale que

nos gastemos l'ijuela que se la coman los'colítidos y ¡ea! a tragar
como en c'año... güeno... como c'año no porque hogafio ¡chorra
como estaban los carteles por la capital! ¡tos plagaos de tias en

cueros y con lo somero de las'ubres manchaos de negro! ¡m'aso-
mé una sanochá al teatro los chinos... jo... toas con l'espetera'l
sereno! ¡nos quedamos tos con las nalgas repretás! ¡ma'e tres

horas estuvimos amagaos! mi parienta y mi nuera n'acian mas que

deciles gorrinas y'el Juanjulian y yo casi reveníos!. Pos y la noche

del teatro Sucar... ¡uy chorra! s'ibatoel mundo porque una guacha
s'empeñóen seguir cantando y va y le dió por cumplir... ¡ea! que

dice ¡yo'e venío a cantar y canto! y se fue tocristo... miaque la

noche del Manolo'scolar... cuando más llovía le pregunta la Jose-

fa qu'está sirviendo en ca Luis... 1don Manuel es esa su parienta?
y dice el tio con dos pelendengues ¡no esta es l'amiga que tengo

pa viajar!... y'un pediorista que le preguntó a Leblanc el de los

mulos si quer-ía más a la querida c'asu mujer?... ya to'esto ca vez

que te degolvian dinero te metían monedas falsas en tos los laos...

¡ya veras ora en la capital hasta que s'espulguen de to! ¡güeno pa
colmo los toros! ¡ni un solo animal de las dos docenas c'aviaron

tenian el trapío y cuajo del cabro pastor c'ay bajo las Casas

Colgás! los corrales paecian la feria Talavera ¡que trapicheo Seve-

rino! ¡hasta milagros ví!... ¡chorra c'ubo animales qu'entre sol y
sol s'echaron una arroba encima pa poder salir del paso! y tos

¡más afeitaos qu'el sobaco de Lola Flores! ¡hast'animales indocu-

mentaos querían meter! ya toesto los d'hacienda apecieron en

l'hotel pa llevarse la metá el jornal del Palomo que paece ser anda

al debío con los inspetores... y el Teruel que no quería venir por si

no cobraba..., ¡chorra! que hasta llamaron al de la Parrilla qu'es-
tuviera preparao... 1sabes Severino a quien vi vestío de picador?...
¡al albañil de Socuellamos qu'estuvo remendando el tejao del'a-

mo!... ¡que tío...! ¡como el que trajo Luisito el nieto del'Avelino

que se metió con el los del tendido y les decía sin coscarse que no

quitaba la puya porque no le salía desus partes! ya to'esto ca vez

c'una figura se quitaba el gorro la presidencia se'smiazaba... y tós

los de la capital que van a los toros cabreaos porque c'animal no

tié mas que dos orejas y un rabo pa dar sea como sea... y naide

protestó porqu'el Giron dió lálternativa al mozo d'Aliaguilla con

una espá de madera... ni por no poner el Ayuntamiento ni un

mal colgajo en el palco de las mises... ¡que bien lo tenían tós los

demás!... ¡¡eso sí Severino... to los güenos' aficionaos cuando el

Palomo tiró por bajo a su segundo animal que le venía grande
dijeron cojo cojo...!! ¡qué feria chorra! ¡qué feria la de la capital!.
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VILLAMALEA

UN OIA EN UN A COOPERATIVA MANCHEGA

VILLAMALEA, EN FIESTAS ENRIQUE LOPEZ CARRASCO, PRESIDENTE

DE LA COOPERATIVA

mermss en los pesos y en ls gradua-
ción".

Cualquier futurólogo novel, cual-

quier vaticinador de baja categoría se

aventuraría inmediatamente a señalar

el origen del cooperativismo en la lo-

calidad albaceteña y las primeras difi-

cultades a su desarrollo.

—"Pedro Gómez Fernández, Do-

nato Vslero, Enrique Vergara, Victor

Pardo, José Antonio Ortiz... hombres

todos ellos pertenecientes a organiza-
ciones democráticas anteriores al 36,

fueron quienes dieron los primeros

pasos para la constitución de la coo-

perativa. Su filiación ideológics sirvió

a los enemigos de la idea para tender

las primeras zancadillas...

Todo aquel que veía con buenos

ojos el nacimiento de la cooperativa
ers inmediatamente tildsdo de comu-

nista, de... y así retrocedieron algu-
nos de los primeros asociados. De to-

dos modos he de reconocer que el

mayor número de dificultades no pro-

cedis de las autoridades nacionales ni

provinciales, sino de lss locales".

La cooperativa San Antonio Abad

daba los primeros pasos, presenciaba

La Cooperativa

Era fiesta en Villamalea el l2 de

Agosto. Cuando nuestro coche arribó

a la plaza se habían echado ya a la

calle los más madrugadores animado-

res de la vida local. En la fachada de

la iglesia, como cada año, los mozos

que van al servicio habían preparado

la frase de su reemplazo que hablaba

del Rey y de la democracia. Faltaban

dos horas para que los jóvenes se di-

virtieran a modo en el encierro de los

novillos. Surgían los saludos y los

abrazos. Como en toda la Mancha,

los emigrantes a otras regiones habían

escogido estos días de agosto para ver

a sus familiares. Surgían muchas pre-

guntas condimentadas con la alegría
de quien vuelve a ver al amigo de

siempre tras la 'duda de si vendrá o

no vendrá este año. Un implacable
sol de siega derrochaba luz sobre en-

calados y sed sobre las gargantas que

acudian a la cerveza sin demora. Pero

el horario de los festejos imponía
también sus exigencias y nos obligaba
a entrar cuanto antes en contacto con

el motivo de la visita.

Enrique López Carrasco, su presi-

dente, llegaría pronto a nuestra lla-

mada para darnos —tras el laberinto

de opiniones y datos que nos habían

llevado hasta allí— la primera infor-

mación de la casa:

—La Cooperativa surge con ls in-

tención de resolver todos los proble-
mas existentes en torno s la viña. Pro-

blemas derivados sobre todo de su al-

macenamiento y transformación. Te-

nismos que estar haciendo favores to-

do el año para que, llegado el mo-

mento, los vücultores, pequeños po-

derosos del pueblo, quisieran aceptar-
te ess uva que significaba nuestro sus-

tento. pese a todo siempre surgían

las primeras deserciones de pequeños

agricultores intimidados en ese esfuer-

zo por hacer prevalecer su derecho de

sobrevivir sin servilismos, aparte de

toda ideología, de toda identidad po-

lítica. A trompicones se preparaba la

primera fosa para el almacenamiento

del vino que al cabo de cada año se

podía recoger de las tierras del térmi-

no. De la bodega y de la almazara

surgen luego la maquinaria
—

nueve

tractores—

que ahorrará a muchas fa-

milias el innecesario e inoportuno

gasto de un dinero que no sobra. Se

amplía la sección de maquinaria con

cosechadoras, se construyeunalmacén
de abonos... que ha inspirado Enri-

que, ya desde la presidencia . "la

cooperativa vuelve a ser atacada por-

que ls mentslidsd conservadora del

pueblo ve que ya tenemos uns enti-

dad política. Mis miras abarcan la

agricultura, la educación, los trabajos
en común y todo eso suena muy mal

a ls burguesía rural, que s partir de

entonces dedica gran parte de la fuer-

za de esos ataques s mi persona".

Veintisiete años de vida de una en-~

tidad, de los que dieciseis han sido g
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El Economato

dirigidos por Enrique L6pez Carras-

co, el famoso presidente actual que

comenzará como vocal de la sección

de maquinaria y cuya primera gestión
fué "la adquisición de una trilladora.

Estábamos entonces con lss mismas

tablas que utilizaban los romanos. El

verano requiere mucha mano de obra

para la vid y no podíamos en conse-

cuencia desperdiciar el tiempo".

Despues y pese a la oposición de

las autoridades provinciales, se le

propone para secretario, luego llega a

la cabeza y tenemos finalmente una

cooperativa de alrededor de los mil

cien socios, que representa el ochenta

y cinco por ciento de la viña, de la

actividad, del potencial, del ahorro,

del movimiento de Villamalea, pese a

las disidencias de quienes apetecen de

los puestos públicos que deciden crear

por su cuenta una nueva cooperativa:
Nuestra Señora de la Asunción. Para

evitar la división, la junta rectora de

la Cooperativa ofrece la dimisión y la

alternativa de una junta provisional,

que no aceptan los viejos bodegueros
ni las autoridades. Setenta socios acu-

den a esta nueva cooperativa y copan

los puestos del municipio, e incluso

de la Hermandad, aunque para ello

haya sido necesario anular unas elec-

ciones en las que era notoria la venta-

ja de "los rojos de la cooperativa de

López Carrasco".

"Kn realidad la historia más recien-

te del pueblo se escribe con ls historia

de ls Cooperativa. En todo terreno

hemos tenido más fuerza que el Ayun-

tamiento y que la Hermandad. Ha

estado presente en la vida social, en

EN EL MISMO EDIFICIO, LA COOPERATIVA

TIENE SU SEDE Y LA OE LA CAJA RURAL

10 eLnvo - Septiembre 76

la cultural, en la aportación de ideas

para el desarrollo del pueblo, en el

ejemplo de cómo se deben hacer las

cosas..."

Con su inspiración nace el comple-

jo polideportivo; como réplica a la

biblioteca, a disposición de los coope-

rativistas, surge la Casa de la Cultu-

ra...

—"Cuando hicimos nuestra biblio-

teca, los maestros se reunieron con eí

Alcalde para decirle que no podían
tolerar que fueran los campesinos los

primeros en dar el paso hacia ls cul-

tura. Inmediatamente se nos atacó

porque según ellos teníamos allí libros

prohibidos y tuvimos que dar relación

de los títulos al alcalde, sl cura y al

sargento de la Guardia Civil. Y sin

embargo yo me alegré, porque había

una nueva posibilidad para leer cosas

interesantes hsbida cuenta de la me-

jor economía oficial. Ahora he de re-

conocer que con excepción de ls pren-

sa, y, debido en parte a que hemos

instalado allí unas mesas de billar, es-

tá más concurrida la biblioteca de la

Casa de Cultura. Pero inmediatamen-

te tenemos que reestructurar esto y

vamos a separar la sala de lectura de

la de juegos".
A estas actividades culturales se su-

mó un día una petición de los jóvenes
de Villamalea, según nos cuenta otro

miembro de la cooperativa, Alvaro

Anguix Herrero:

—

"Querían que se les brindase un

local para poder hacer teatro. Los

primeros ensayos se realizaron en los

sótanos y se les dió una pequeña ayu-

da económica. La primera obra que

se representó fue "La Red", de Sas-

tre. Anunciada la segunda obra, "Tie-

rrs Roja", en la que se veía también

uns toma de posición en el teatro, la

iniciativa teatral fue cortada por la

autoridad que ha impedido se lleven a

cabo lss otras tres obras ensayadas".
Ahora el grupo escénico prepara

"El retablo del flautista" y no las

tiene todas consigo en cuanto a llegar
al día de la representación en Villa-

malea, donde no solo se han suprimi-
do las puestas en escena, sino también

algunas de las conferencias que sobre

distintos temas y ambientes han ido

programándose bajo los auspicios

cooperativistas. Pero eso ocurre en

cualquier localidad del centro, y así,

por ejemplo, durante el pasado curso

en la Escuela del Profesorado de

E.G.B. "Fray Luis de León", de

Cuenca se había concertado, precisa-
mente una charla sobre cooperativis-

mo, a cargo de Enrique L6pez Ca-

rrasco, que según carta de los alum-

nos al conferenciante había sido sus-

COOPSRATIVIZACION TOTAL: SAN,

CONUÓS, CÓNSUNIO, VINOS

pendida y en la que prometían dar las

oportunas éxplicaciones sobre los mo-

tivos de la suspensión, sin que hasta

ahora hayan llegado.

Hoy el "Grupo Popular de Teatro"

ha pasado a formar parte de una aso-

ciaci6n cultural en la que hay poetas,

cantantes, pintores y en la que no

solo se pinta, se recita, se compone y

se canta, sino que se analizan cada

una de las actividades, de las obras,

de las intencionalidades, de las men-

talidades del público para el que se

actua.

Pero no son solamente el campo y

la cultura los dos sectores donde ha

actuado la Cooeperativa. Apoyadas
inicialmente por los mismos hombres,

aunque con independencia econ6mica

se han llevado a cabo otras iniciati-

vas: una cooperativa de viviendas, una

Granja, y un economato llamado Ro-

bert Onens en homenaje al pionero
de estas asociaciones de consumido-

res en el que háy artículos de drogue-

ría, electrodomésticos, conservas y to-

da clase de productos del sector ali-

mentación incluido el pan, y sobre el

que pedimos informacióti a Joaquín

Honrubia Lhznno, vocal responsable
de éste y deí horno:

—"Vendemos a precio de factura

cargando solamente un porcentaje

que-sirve para enjugar los gastos de

organización. Este margen varía entre

el diez por ciento que cargamos sobre
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La Granja

el calzado y el dos, que incide sobre

la mayoría de los articulos, lo que

representa un precio siempre inferior

al de la calle. Unas veces, la diferen-

cia es de cincuenta céntimos —caso

de la leche—, porque el sector de la

alimentación opera con unos precios

muy alambicados debido a la enorme

competencia existente; otras, por el

contrario, la ventaja es sensible —en

una lavadora el comprador obtiene un

beneficio de cinco mil pesetas, sobre

los precios de mercado—

y en los de-

más artículos, tales como ropa, calza-

do, cosmética, las ventajas son tam-

bién apreciables y las cargas sobre

precios de costo son intermedias".

Cinco personas, todas ellas entu-

siastas del cooperativismo, aunque

más exactamente entusiastas del so-

cialismo, al que no ven el gran pro-

blema del cooperativismo actual vi-

gente en cualquier sistema capitalista,

trabajan cada día y están amparados

legalmente en cuanto a la legislación
laboral por la empresa comunitaria

por cuyo deghrroíío luchan. Entien-

den los problemas que en todo co-

mienzo inciden sobre cualquier em-

presa y no han sentido motivos para

sus reivindicaciones salariales, porque

están seguros de que su progreso irá

parejo al desarrollo del economato.

Pero 1cuál es para estos hombres el

ideal de la empresa cooperativista?.
—"Consideremos que tal y como

ahora se desenvuelve el cooperativis-

mo, no puede ser eficaz. Estamos

siendo un instrumento contra la pe-

queña y mediana empresa, convirtién-

de, del intermediario, del gran capi-

tal, que finalmente marcará los pre-

cios a nuestros artículos como ha

marcado los precios a pagar al agri-
cultor o al fabricante".

El consumidor, sin embargo, y pese

a las ideologías que afloran en cada

uno de los cooperativistas, pero que

no influyen ni determinan boicots, ha

encontrado un medio para hacer posi-
ble siquiera continuar viviendo en este

campo manchego a donde general-
mente sólo se acercan la incompren-

sión, el desprecio, la señal del dedo

sentenciado y algún que otro cacique,
ave oportunista hambrienta a la car-

naza de la especulación y el lucro. En

Villamalea, algún trabajador de ese

campo que exige posturas de entrega

y riesgo, puede sin embargo tener pa-

ra que a su mujer le ayude en la tarea

una lavadora automática, un perfume
de baño sin tener que prescindir de

comer. No faltan tampoco presiones

para que en ocasión de escasez de

algún artículo la cooperativa lo ceda

a quien no sólo no es socio sino ha

tratado de combatir el empeño, pero

es inútil. Cualquier apretura, cual-

quier necesidad de líquido cuenta

también con la solvencia de la Caja

Rural, surgida igualmente por inspira-
ción de los cooperativistas y dispues-

ta, por tanto al préstamo urgente o

de promoción. A la hora de escribir

estos apresurados apuntes debíamos

haber recibido algún dato que nos

permitiera informar con algún detalle

más del potencial y apoyo de la Caja
Rural de Villamalea, pero no ha sido

así y hemos de pasar a mencionarles

la última de las realizaciones concre-

tas alentadas, animadas, por el espíri-
tu cooperativista de estos hombres de

la Mancha.

Obedece en parte a una inversión

de los emigrantes —el prototipo más

frecuente por estas tierras—

que qui-
sieron permanecer luego de la vuelta

a casa.

Joaquín Descalzo, uno de los cua-

tro socios que explotan y trabajan en

la granja nos habla de ella.

—"Entre ésta y la otra más peque-

ña tenemos mil doscientas hembras de

cría. Sobre el movimiento econó-

mico que puede representar no tengo

datos concretos porque hemos termi-

nado las obras este año y todavía no

hemos hecho números".

Una granja dedicada a la cría del

conejo sólamente aún cuando tam-

bién estos mismos cooperativistas ha-

bían explotado la cría del cerdo, pero

"los precios no eran nada seguros y

tuvimos que desistir. Este año hubié-

ramos perdido también mucho dinero

y para colmo la política practicada

por la administración parece encami-

nada a hundirnos".

Unos años de experimentación y la

granja se lanza de lleno a su dedica-

ción actual. El producto se vende to-

talmente, e incluso se absorbe la pe-

queña cantidad que de modo indivi-

dual pueden proporcionar las familias

de la localidad y otras vecinas.

—"Razas como la neozelandesa,

mariposa, californiano, pardo gigan-

te, Leonardo de Borgoña, lo más se-

lecto, que enviamos a cualquier punto

de España para la cría o a Valencia

como carne para sacrificio".

A su ejemplo surgen otras granjas
en las localidades vecinas de Cenizate,
en Casas Ibañez y según opinión de

nuestro interlocutor en el mismo Vi-

llamalea que convertirán a la zona a

la vuelta de ocho o diez años en el

mayor mercado de España. La gran-

ja, de una limpieza ejemplar, ha des-

terrado la temible mixomatosis y per-

mite asegurar observando los cuida-

dos existentes la rápida erradicación

al menor indicio.

Una ultima realidad que habíamos

presenciado y que había surgido "gra-
cias al apoyo económico de la Coope-

rativa y sobre todo de su Caja Rural."

Era la tarde y los toros reclamaban

para la tiesta a los trabajadores de

Villamalea, llamado en este tiempo de

los lemas y de las frases de impacto

"El Moscú de la Mancha".
~

EL sIMsoto QUIJOTESCO, EXPONENTE

osc CARACTER REGIONAL
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TADANCON
Una pequena tragedia

I.A GAMA DONDE DUERME EL AGUA

Cinco inundaciones

si no se pon

y las que vendrán

e remedio.

Otros gobernadores han sido lla-

mados, en ocasiones similares. Se re-

cuerdan las visitas de Mariano Nico-

lás García y de Miguel Angel Alonso

Samaniego. También se esperaba, el

26 de agosto, la llegada del nuevo

gobernador de Cuenca, Antonio Ca-

sas Ferrer, en lo que hubiera sido su

debut en el cargo. Pero a última hora

no fue.

Que venga el gobernador

Ya lo decís El Pito, hace veinte

años: "Mire usted: que aquí duerme

el agua... que luego será peor...". Pe-

ro nada, ni caso: las obras seguían
adelante.

Quizá el arquitecto tenía razones

para desatender las explicaciones de

El Pito, el tonto del pueblo, hoy ya

fallecido. Pero no era sólo El Pito

quien decía que allí, justo donde se

estaba construyendo, dormían las

aguas. Lo decían también todos los

que llevaban años y años viviendo en

aquél lugar. Lo decían quienes tienen

la sabiduria popular, quienes conocen

el discurrir permanente de las aguas.

"No se preocupen, decían los técni-

cos, estas tierras son muy permeables

y lo absorberán todo; lo tenemos bien

estudiado".

Veinte años más tarde, las aguas

siguen durmiendo en el mismo sitio.

Con la diferencia de que ahora, en

ese sitio, hay ocho viviendas.

Las llaves se entregaron el 1 de

noviembre de 1960, lo que significa

que dentro de pocos días se cumpli-
rán 16 años que las 208 familias bene-

ficiarias del grupo "Generalisimo

Franco", construido por la Obra Sin-

dical del Hogar en Tarancón, se en-

cuentran habitando sus hogares.
El Grupo, denominado popular-

mente "El Congo" se hizo con bajo

presupuesto y con las máximas facili-

dades económicas para su adquisi-

ción, como corresponde a este tipo de

viviendas: cuarenta años en cómodos

plazos mensuales, lo que significa que

aún se están amortizando, a razón de

400 pesetas mensuales, incluida la

cuota de mantenimiento.

Dirigió las obras el arquitecto
Francisco León Meler y, como no ha-

bía mucho dinero, el grupo se entregó
sin terminar la urbanización, lo que

motivó un largo pleito, de años, entre

la Obra Sindical y el Ayuntamiento,

que decía, y era verdad, que el grupo

no estaba pavimentado.

12 eLaneo - Septiembre 16

Era gobernador civil de Cuenca en

aquellos tiempos Eugenio López,

quien tuvo el privilegio de ser testigo
de excepción de la primera ocasión en

que, tras las obras, las aguas decidie-

ron ir a dormir donde solían. Estaba,
en efecto, el gobernador de visita en

Tarancón cuando justamente a la ho-

ra de la comida avisaron de la inun-

dación. El espectáculo era lamenta-

ble: ocho viviendas, construidas en la

parte más baja del solar, en la cama

de las aguas, estaban completamente

anegadas. Eugenio López ordenó de

inmediato que se abrieran zanjas y

que todo se pusiera en orden; se le

olvidó decir, sin embargo, con cargo

a qué partida, de qué presupuesto y

de qué servicio irían aquellas obras,
de modo que cuando, a los pocos

días, los obreros descubrieron que les

iba a ser dificil cobrar alguna peseta,

tomaron la sabia decisión de colgar
palas y azadones y marcharse a otro

sitio.

1Que hubiera visto el señor Casas

Ferrer?. Poca cosa, sin duda, en el

conjunto de la problemática provin-

cial y no digamos en el ámbito nacio-

nal: ocho casas inundadas, con el

agua a medio metro de altura, con los

panes y los garbanzos en remojo, las

ropas de las camas amontonadas, si-

llas y sillones encaramados unos en

otros, unos cuantos pollos ahogados,
unas mujeres barriendo litros de agua

hacia las calles. Le hubieran dicho

que fue preciso sacar a dos enfermos

en brazos, en mitad de la tormenta y

que esto habia ocurrido ya cinco ve-

ces desde que se entregaron las vi-

viendas.

Son sólamente estas ocho las ca-

sas, de tipo unifamiliar, con su pe-

queño jardín, las afectadas. Son, pre-

cisamente, las ocho viviendas cons-

truidas en la cama de las aguas, en un

lugar que, encima, fue ahondado,

quedando a nivel más bajo que la

carretera y que el resto de la urbani-

zación, cuando parece que la lógica
más elemental hubiera dictado la me-

dida contraria, o sea, elevar el terreno.

El Ayuntamiento creía que el pro-

blema se había resuelto con la nueva

red de alcantarillado construida hace

un par de años. Y, en efecto, la red

se ha mostrado suficiente en condicio-

nes normales, pero cuando cae, como

ocurrió el último día, una tormenta

excepcional, cuando las aguas torren-

ciales tomaron todos los desniveles en

busca de su cama, no hubo alcantari-

llado suficiente ni la tierra se mostró

tan permeable como suponían los téc-

nicos. Y vino la inundación.

Pudimos oir palabras muy grue-

sas. Contra los vecinos que contem-

plaban impasibles los angustiosos tra-

bajos de las ocho familias afectadas;
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Cultura para todos

Hacia un renacimiento

cultural

José M.' NAVARRO

CC. 00. ya están aqui

contra los guardias municipales, igual-

mente testigos pasivos; contra el co-

che de bomberos de Cuenca, que apa-

reció para estropearse y no hacer na-

da; contra el Ayuntamiento de Taran-

cón: "Que vengan ahora a cobrar el

MOTILLA DEL IyALANCAA

La noticia de este verano en Motifla es

sin duda, la gestación de su renacimiento

cultural.

Antes de exponer la noticia, creo con-

veniente, para la comprensión de éste ar-

ticulo, aclarar qué entiendo por cultura.

Es cultura, cualquier afán de inquietud,

intento de responsabilidad y participación,

necesidad de adquirir conocimientos, que

se acrecienta día a día, perfeccionándose.
La cultura dejaría de serlo si es inmo-

viTista, impuesta, dirigida o manipulada,

si busca unos intereses estamentales; y con

mayor raz6n, siendo un privilegio de una

clase social minoritaria.

En este sentido, los últimos cuarenta

afiüos han sido culturales por antonomásia.

Sólo una minoría de motiflanos han teni-

do acceso a unas manifestaciones y niveles

intelectuales superiores, impuestos por el

sistema, a los cuales se quería legar para

elevar el nivel social, saneando la econo-

mía de la familia: planteamiento igual-
mente acultural.

Con estos precedentes, lo único digno
de menci6n fue la Emisora Parroquial,
donde se form6 el locutor de RNE y RTV

Manuel Almendros, y la rondafla (hoy

inexistentes); habiéndose llegado a un Mo-

tifla aburrido, insulso, sin tradición viva

palpable, sin vida social de municipio.

Dije antes, Renacimiento. En efecto,
en la última República, hubo en Motifla

dos bandas de música, dos peri6dicos,
una biblioteca popular, partidos políticos
(en cierto modo caciquiles), e incluso se

cre6 una Zarzuela titulada "Motifla de

mis amores". Todo esto sin omitir la CNT,

tributo de alcantarillado"; contra la

Obra Sindical del Hogar que se ha

lavado las manos del asunto...

Los vecinos quieren una cosa muy

sencilla: que les den otras viviendas y

derriben las ocho que parecen conde-

nadas a ser pasto de las aguas por los

siglos de los siglos. Al Alcalde de Ta-

rancón, Francisco Manzanares, la me-

dida le parece inviable, por lo costo-

sa. Tiene otro proyecto, pendiente del

dictamen técnico: que se desvie la

orientación del alcantarillado, para

hacer que el tramo que corresponde a

esta zona vierta en dirección contra-

ria, hacia la carretera de Madrid.

"Puede ser la solución, aunque si va-

le más el huevo que el pollo habrá

que pensar otra cosa". Y así están

ya, desde hace 16 años: pensando en

una solución.~

UGT y Juventudes Comunistas Motiflanas,

Este movimiento, por los años 20, en

una población de 2000 habitantes escasos,

da pié para afirmar que existía una cultu-

ra amplia y populosa, de muitiples facetas

y posibilidades, que la guerra se encarg6

de exterminar, y la posguerra fue incapaz

de hacer renacer.

Así las cosas, en 1965, una firma pro-

videncial proyect6 un Tele-Club para Mo-

tifla, que hasta hoy había sido, en su im-

perceptible actividad, privilegio de los

alumnos del Colegio Libre Adoptado "In-

maculada Concepción". En 10 años, s6lo

han tenido acceso al Tele-Club un cente-

nar de estudiantes con el único fin de

hacer bailes a beneficio de la excursi6n

El domingo día 8 de Agosto se

celebró en un lugar de cuyo nombre

no queremos acordarnos, la primera

reunión de CC. OO. en Motilla del

Palancar.

A esta reunión asistieron unas se-

senta personas de Motilla y pueblos
limítrofes.

Responsables conquenses de CC.

OO. leyeron tres mociones (Historia
de CC. OO., relato de la reunión de

Barcelona, presentación programática

fin de curso (salvo un miniconcurso de

Cesta y Puntos que duró un mes).

Desde Mayo, una nueva Junta Directi-

va, está intentando llevar ía cultura a su

sitio: el pueblo en mayoría, el motiflano

trabajador. Que el trabajador necesita cul-

tura está claro. Que el trabajador quiere

cultura lo demuestra la admiraci6n y la

cierta envidia que se siente por el estu-

diante.

Desde su apertura, el 15 de Junio, se

han realizado discoforum, coloquios, dia-

íogándose entre jóvenes, funcionando la

biblioteca con bastante afluencia de lecto-

res, abriendo el bar. Pero merece la pena

destacar la conferencia que José Luis Ar-

miñana, abogado valenciano, dió el día 24

sobre "LOS DERECHOS HUMANOS".

A la conferencia asistieron un centenar

de motiflanos de todas clases y condicio-

nes y una decena de policias y guardia

civil, en traje de paisano y de uniforme.

En ía fecha de entrega de este artículo,

se proyectan verbenas pro-teleclub, confe-

rencias, discoforum, cineforum, un semi-

nario sobre teatro, etc.; y con vistas a las

pr6ximas fiestas, entrenan piernas en alto

un grupo de majorettes motiflanas.

Si comparamos lo realizado en un s61o

mes con cuarenta años atrás, parece mu-

cho; si tenemos en cuenta los problemas y

las trabas que surgen, aun parece mucho

más; comparándolo con las ganas de que

el Tele-Club "Miguel de Cervantes" fun-

cione, todo parece poco.

No se puede adivinar si esto crecerá o

si se irá apagando poco a poco. Lo im-

portante es la existencia de este renaci-

miento cultural de un pueblo necesitado y

maravilloso, que todo se lo merece y casi

todo se le ha negado.
Con la ayuda de Dios y de los organis-

mos oficiales, puede nacer algo bueno.

Tan sólo me queda decir lo propio en

cualquier embarazo o gestaci6n: Deseo

para mi pueblo un parto cultural feliz y

sin dolor.

de CC. OO.) dialogando a continua-

ción con todos los presentes, toman-

do la palabra seguidamente un repre-

sentante de Comisiones campesinas.
No es nuestro objetivo resumir el

ideario de CC. OO. puesto que en

numerosas revistas de circulación le-

gal ya se explica perfectamente; tan

sólo pretendemos dejar constancia de

un hecho verdaderamente histórico.

CC. OO. ya están en la comarca

(de Motilla.
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BEL?VLONTE

SE HUNDE I.A CDlEGIAlA

Ha caido parte del ábside, amenazando con el derrumbamiento

total de este bellísimo edificio.

En el justo momento en que Belmonte homenajeaba a su reina y

damas, en la tradicional cena de las Fiestas de la Villa, una increible

noticia corría de boca en boca: la Colegiata se está hundiendo. Noticia

tanto más increible porque este bellísimo edificio, declarado

monumento nacional, era de los pocos que habían merecido la

atención de los poderes públicos, que no hace mucho tiempo aún

propiciaron la realización de obras de restuaración.

VISTA EXTERIOR Det ABSIDE CUYO

DERRUMBAMIENTO HA COMENZADO

1Dejarán que se caiga?

Pero si estaba bien...

ESTE RETABLO HA SUFRIDO YA GRAVES
DAAOS... Y PUEDEN SER MAYORES SI No
SE ACTUA CON RAPIDEZ

14 eLeneo . Septiembre 76

A un pequeño aviso de desprendi-
miento de un escudo en la techumbre

del ábside, que arrastró consigo algún
detalle del retablo del altar mayor, se

sucedieron una serie de grietas y de-

rrumbamientos que obligaron a la

clausura inmediata del recinto y a re-

tirar todo lo posible de la zona afec-

tada. No obstante, poco es lo que se

ha podido mover, pues nadie puede
entrar a trabajar bajo esa cubierta tan

insegura.
La caida de piedra ha destrozado

ya parte de las escaleras y el piso que

hay bajo el ábside y, lo que es peor,

si pronto no se pone solución, Bel-

monte —

y con nosotros, el Patrimo-

nio Nacional— está a punto de perder
una de las partes más nobles de la

Colegiata, su ábside, del que, con pa-

labras de Azcárate, afirmamos que

"se puede apreciar en él la indudable

mano de Hennequin"; la caida se lle-

varía consigo el retablo del altor ma-

yor, preciosa joya de principios del

XVII, realizada por Hernando de Es-

pinosa, en Cuenca.

La catástrofe no creemos que pue-

da ser atribuida a nadie; en todo ca-

so, a las circunstancias y designios del

tiempo. La Colegiata no ha sido obje-
to de olvidos ni descuidos. Es, como

decíamos al comienzo, el único mo-

numento de Belmonte que no ha da-

do pasos de cangrejo.

Recientemente había sufrido impor-
tantes trabajos de restauración, prin-
cipalmente en su cubierta y limpieza
de muros. Se aprecia un notable cui-

dado en la ornamentación, documen-

tación, etc. de la numerosa serie de

valores artísticos que posee. No obs-

tante, tampoco podemos decir que a

la situación actual se haya llegado de

modo repentino o inesperado. Los

daños que ahora se aprecian como

hechos lamentables se venian denun-

ciando desde hace más de año y me-

dio; y la verdad es que las ayudas

para nuevas reparaciones estaban pro-

metidas, pero... no hechas efectivas.

A las situaciones anómalas en econo-

mía y política que nuestro país atra-

viesa en los últimos meses, habrá que

culpar de que la Colegiata ("pero si

estaba bien...") se encuentre hoy en

tan calamitoso estado.

Las autoridades de Belmonte no

han hecho esperar sus ruegos a todos

los organismos —Bellas Artes, Go-

bierno Civil, Diputación, Obispado,
etc.— a quienes compete el caso e,

incluso, se ha acelerado una colecta

popular con la que, a pesar del entu-

siasmo con que están respondiendo
los belmonteños, poco es lo que se

puede solucionar, dadas las cifras que

se barajan en estos casos. A los quin-
ce días de ocurrido el percance y per-

maneciendo latente el peligro de un

derrumbamiento definitivo, aún no se

ha recibido una respuesta concreta.

Sin pretender ser pesimistas, tene-

mos que afirmar que el monumento

mejor conservado de Belmonte está

en ruinas o, si se quiere paliar el tér-

mino, está a punto de entrar en rui-

nas. Hay en la Villa una cierta espe-

ranza de que los resortes burocráticos

se muevan a tiempo, con más prisas
de lo que es habitual. Que la sensibili-

dad artística nacional no permita que

el ábside de la Colegiata se venga

abajo; si tal cosa ocurre, estamos se-

guros que la indignación popular to-

caría fondo.

Nuestro archivo nos proporciona la

oportunidad de tomar conciencia de

la pérdida. La visión exterior del ábsi-

de derruido, por un lado y del retablo

ahora dañado, por otro, mueven al

dolor por la grave pérdida que puede
sufrir el arte; 1se evitará el derrumba-

miento total? 1volveremos a ver estas

imágenes como estaban hace un mes?. n
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TOLEDO

ENTRE EL PASADO V EL FUTURO

"vvvvvvvvvv

venta con nuevo impetu una juventud, un

nuevo espíritu que acorde con los tiempos

que corren en Espña consigue organizar, y

realizar la primera manifesia, n desde hace

muchos años en La Mancha :

— Por una vivienda digna
— Contra la contaminación del Tajo
— Contra la carestía de la vida

El 27, a las 21.

El Tajo, la fama; el Henares, la

contaminación

Unos días antes del 27, en las puertas de

la Diputación, del Ayuntamiento, de

ICONA, aparecieron unos sacos de peces

muertos. 1De dónde vienen los peces?

Lógico, del Tajo. El agua del rio no tenia ca-

pacidad para digerir las impurezas que le

iban llegando. Vinieron especialistas de

ICONA, se supo que en algunas zonas el

nivel porcentual de oxigeno equivalía a cero.

Pero en eso se quedaron todas las medidas.

Es un problema que Toledo tiene que su-

frir sin, realmente, haberlo bebido ni comido,

porque exceptuando la fábrica de detergen-

tes, en la presa, Toledo aún no ha vertido

nada. La porqueria procede del Jarama, que

a su vez la recibe del Henares y del Manza-

nares. En total, que la culpa la tienen Madrid

y sus alrededores que vierten los desperdi-

cios sin pasar por ninguna depuradora. La

culpa la tienen unas reglamentaciones

higiénicas y de conservación del ambiente
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La Imperial Toledo, anclada en el Tajo,

mirando al cielo y a La Mancha, resumen del

pasado, esperando el futuro, que en ella se

dan la mano.Monumento Nacional, hogar del

Greco
—como guia turistica vale—, pero

Toledo es eso y mucho más. Es cultura

"muerta" y es cuna de vivos. Representa el

estatismo, la tnmovtíidad, pero, también, es

lo mutable, el movimiento, el cambio. lo

eterno y lo loven. Es, a fin de cuentas, una

ciudad de La Mancha, con lo que eso ya sig-

nifica, con unos problemas, con unas aspira-

ciones, con unas inquietudes. Ese es el To-

ledo que mteresa; el otro es casi para "turis-

tas". El Toledo que con unos cincuenta mil

habitantes, aproximadamente, con ilusiones

de convertirse en una villa moderna, trata de

abrirse un hueco en el futuro.

Hasta hace poco eminentemente agricola

y ganadera, en la actualidad empiezan a es-

tablecerse industrias siguiendo el Plan de

descongestión de Madrid —Standard, Iber-

tubo—

que junto a las ya existentes —Fábrica

de Armas, la de detergentes—, están atra-

yendo hacia la capital obreros de los alrede-

dores. Por otro lado, la nueva Residencia

Sanitaria, el Hospital de Parapléjicos, el

Centro Universitario, también contribuyen a

aumentar la población de Toledo y a hacer

más acuciante la necesidad de viviendas

económicas y minimamente dignas.
La estructura monumental que invalida la

mayor parte del casco antiguo para la vida

moderna —

por suerte—, la lógica expansión

y creación de nuevos barrios, empiezan a

igualarla con las grandes mudades en cuanto

a problemas: escasas comunicaciones entre

barrios, urbanismo, malos servicios higiéni-

cos... Luego, además, el Turismo con sus

propias ventajas e inconvenientes, adecua-

ción de determinados servicios, talleres arte-

sanales, dependiendo exclusivamente de sus

ventas al turista, en trance de desaparecer.
Una ciudad manchega con todo el caci-

quismo y mangoneo que eso supone. Con

personas que atesoran en sus manos los más

variados cargos, muchos de ellos incompati-

bles. Con señores y amos de la tierra y la ri-

queza, que, además mueven los hilos de la

vida oficial.

Y en lo alto, el Alcázar . Y en el pasado,
el Alcázar, el tradicional dominio militar.

Las enormes ataduras al recuerdo de un acto

de guerra que condicionan e impiden despe-

gar hacia el futuro. Las influencias de una

religión profundamente apegada a lo mate-

rial que trata de seguir conservándolo.

Muestra de ello, es que la casi totalidad de

los colegios están regidos por religiosos o

religiosas,
Y entre la tradición y los recuerdos se le-

anticuadas, que no obligan a la instalación y

funcionamiento garantizado de estaciones

que traten las aguas residuales, tanto indus-

triales como humanas.

IQué incidencia puede tener la contami-

nación en Toledo? Además de meras razones

estéticas e higiénicas, impide el contacto con

la comente de agua, en forma de baños (hace

cinco años que está prohibido), o de la

práctica de cualquier otro deporte acuático.

Se está acabando con las reservas piscicolas.
Y siempre persiste el peligro de infecciones,

a través de los insectos, incluso a través de la

carne de los ovinos, ya que muchos rebaños

abrevan en las márgenes. Se condena cual-

quier uso del agua como fuente de riego y

por descontado para abastecimiento hu-

mano. Además de lo que a largo plazo, la

polución almacenada con el tiempo modifi-

que en el medio ambiente.

La política de los hechos consumados, los

remiendos sobre la marcha. Hasta que los

toledanos no presionaron, ni Ayuntamiento,

ni Diputación, ni Instituto para la Co, . rva-

ción de la Naturaleza tomaron cartas en el

asunto. Se comunicó a Madrid, y lo pasado,

pasado está.

La contaminación en el verano ha remi-

tido, pero en cuanto comience el tráfago dia-

rio, volverán la espuma, los peces muertos,

el mal olor. Con el agravante de que el tras-

vase Tajo-Segura, disminuirá sensiblemente

el caudal del río, por lo que la contaminación

y sus efectos serán, por desgracia, mucho

(más patente y graves.
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Juventud y futuro

El problema urbanístico

La vida ha subido mucho en los últimos

tiempos y Toledo también se ha resentido.

Sin embargo, y entre otros problemas, la vi-

vienda es una de las esenciales preocupacio-
nes para sus habitantes.

Toledo se divide en dos partes fundamen-

tales, el casco antiguo de la ciudad y los

barrios nuevos que se extienden o bien por la

carretera de Madrid, o, sobre todo, por la

carretera de Avila. Es muy dificil, si no im-

posible, edificar dentro del recinto amura-

llado, por razones estéticas y de conserva-

ción del conjunto monumental. Incluso en el

caso de restauraciones de viviendas ya exis-

tentes, se deben observar unos preceptos

marcados por Bellas Artes, para no romper

la armonía del entorno con fachadas moder-

nas, por esto la restauración dentro del casco

viejo cuesta mucho dinero y como en la ma-

yoría de los casos es el propietario quien
tiene que pagarlo, las casas permanecen en

un estado progresivo de destrucción que

puede acabar con su existencia. Por otra

parte, Bellas Artes que dice como se debe

construir, sólo pone dinero para edificios y

monumentos de atracción turística, cuando

en realidad es todo el conjunto considerado

de interés turistico. Todas estas razones y la

poca funcionalidad de las calles viejas, han

hecho lógicamente, que un Toledo moderno

empiece a desarrollarse por otras zonas.

Casas que si bien no deben guardar ningún
estilo previo de fachada, sí deben seguir unas

normas en cuanto a su altura. El límite de

altura viene dado en función de no impedir la

visión general sobre el más apartado rincón

del casco antiguo y para no restar belleza a

las edificaciones monumentales altas. Esta

medida ha contribuido a activar la especu-

lación del suelo, que si era alta hace algún

tiempo, ahora está por las nubes. El precio
del solar, al vivir menos vecinos en la casa,

tienen un mayor precio total de los pisos.
Sobre Urbanización y Vivienda han exis-

tido tres planes. Uno, en el 1959, que esta-

blecía como zona de expansión la carretera

de Madrid; otro, en el 64, que situaba en la

carretera de Avila, a la sombra de determi-

nados intereses. Y un tercero, de este mismo

año, que legaliza edificaciones realizadas en

zonas verdes.

El plan del 64 establecía como zona ajar-
dinada unos solares comprados por el al-

calde, teniente alcalde, arquitecto municipal

y algunos concejales. En los que construye-
ron pisos de lujo, además con subvención del

Ministerio de la Vivienda. El enredo se des-

cubrió, el alcalde presentó la dimisión que le

fue rechazada hasta que se aclare el asunto,

Hay una denuncia pendiente de la Coopera-

tiva de Médicos.

El alto coste de los pisos, obliga a cons-

truir a través de cooperativas, como las for-

madas por los maestros y la de los médicos.

Los pisos así construidos tienen un valor

aproximado de 1.500.000 pesetas. No muy

caro ya que incluso se proyecta una piscina

para los socios, y son pisos algunos de 250

metros cuadrados. Comparados con los

precios de algunos construidos en la Avenida

Reconquista hace ya algún uempo resultan

aún más baratos. Estos se suelen comprar

por 3 y 4 millones.

En pequeñas poblaciones es muy facil, que

el interés de unos pocos poderosos, pueda

más que la razón de unos muchos. Y así,

cuando en Toledo lo que hace falta no son

grandes edificaciones de lulo, sino suficientes

viviendas para albergar a todos sus habitan-

tes, resulta que se han concedido subvencio-

nes a casas de lujo.

Y aún Toledo no es sólo esto. Toledo es

caciquismo y es juventud. Porque el futuro
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de un pueblo, de una nación, de una ciudad,

son sus elementos más jóvenes. Y Toledo no

los cuida.

Según un censo del Instituto Nacional de

Estadísticas en el año 74, babia 607 estu-

diantes toledanos matriculados en Educación

lltúversítaría. Cifra que mantiene en la ac-

tualidad con algún ligero incremento.

Pero hay todavía muchos más jóvenes,

trabajadores o estudiantes de cursos inferio-

res que residen en la ciudad y que siguen de

cerca los problemas cotidianos

"Las malas comunicaciones entre

barrios, las escasas instalaciones recreati-

vas, deportivas culturales. Por otra parte el

índice de paro juvenil es alto... No sólo bay

muchachos que trabajaron y ahora no lo

hacen, sino muchos otros que sin haber

empezado aún, ven un horizonte muy os-

curo a sus posibiTidades de encontrar pues-

tos de trabajo, y esto es paro también.

Además, los problemas propios de cada

barrio y de la ciudad en conjunto, porque

somos jóvenes y ciudadanos. Así ea el

barrio de Palomarejos, se tiene que sopor-

tar continuamente la quemadura de basu-

ras y la existencia de ratas. En el polígono

industrial, muy alejado del centro de la

ciudad hay escasez de escuelas, de cines,

incluso la iglesia se queda pequeña¡aunque

parece que va a empezar a funcionar un ci-

neclub. No obstante, el problema de los ci-

nm y las discotecas es, casi, punto y aparte.

Los primeros insuficientes y con mala pro-

gramación, no desempeñan su función, a

excepción de uno que suele traer películas

más interesantes. Las discotecas son

además muy caras, y solamente bay dos.

De cualquier forma no toda la juventud
está suficientemente mentalizada acerca de

las actividades que hay que empezar a des-

arrollar. Hace algún tiempo se intentó

crear una Asociación Cultural y hubo pro-

blemas con el local perteneciente al parecer

a los curas. Por otra parte, la Delegación

no ayuda nada. En general, hacen falta lu-

gares especificos de y para los jóvenes, en

los que se puedan reunir todos los jóvenes
de Toledo. Pero ademas, es necesaria una

puede ser posible. En las linces de autobuses

urbanos hay chicas jóvenes trabajando como

cobradores. Es algo dificilmente observable

en otras ciudades españolas.

España cambia. España empieza a ser

otra. Toledo está muy cerca de ese centro

administranvo, todopoderoso durante años.

Las regiones quieren ser autónomas. La

Mancha es ya una región con fuerza: Toledo

uno de sus más avanzados baluarte~. ~

adecuación de los existentes a las nuevas

necesidades".

Estas afirmaciones hechas por miembros

de la Asoaación Democrática de la Juven

tud, que conocen suficientemente el pro-

blema, nos dan una muestra sobrada de la

gran labor que aún hay que hacer en este

campo.

Y sin embargo, algunas cosas hay en To-

ledo que dan pie para pensar que el cambio

VILLALBA DE LA SIERRA

El cacique en apures
Las fiestas patronales de Villalba

de la Sierra han registrado este año,

eñ los primeros días de septiembre,

una animación especial. Protagonista:

el cacique, cl hombre fuerte del pue-

Una vieja canción

El acontecimiento sc aprovechó pa-

ra sacar a flote un estado de cosas

DOS TAPIAS BIEN APROVECHADAS O CASI
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blo, cuyo poder, hasta ahora indiscu-

tible, se ha visto contestado por los

jóvenes de la localidad quienes hañ

testimoniado, a base de grandes pin-

tadas en las paredes, su descontento

por una situación que se prolonga
desde hace mucho tiempo.

El pretexto ha sido, eñ realidad,

anecdótico. La gota que ha desborda-

do el vaso surgió durante lns fiestas

y, concretamente, en los toros. El

pueblo quería disfrutar coñ las vaqui-

llas, pero el presidente de la Comisión

de Festejos
—

ya está aquí el hom-

bre—

dijo que no. Y como, en estos

casos, una opinión vale más que mil...

La reunión entre el concejal-presiden-

te de la Comisión y los representantes

del pueblo fue movida, con palabras
más altas de lo habitual.

Cuando el pueblo conoció la nega-

tiva, se armó el alboroto y cada cuál

protestó a su manera. Tan fuerte fue

la reacción colectiva que, al día si-

guiente, con buen criterio, el presi-

dente de la Comisión se retractó de lo

dicho y dió el visto bueño.

raras y molestas para cl pueblo, que

tiene la costumbre —como todos los

pueblos— de permanecer siempre ca-

llado. Ahora, al hablar, se ha puesto

de manifiesto uña situación de desi-

gualdad e injusticia tan frecuente por

estas tierras.

El tema del caciquismo absorbe y

deja siñ recursos a las gentes senci-

llas, sobre todo a los más viejos, in-

capaces dc mover un dedo ante uñ

hecho palpable y que aceptan como

consecuencia inevitable de un destino

fatalista. Por ese motivo, en esta oca-

sión ha sido la juventud de Villalba la

que se tomó la mano para hacer uña

serie de pintadas eñ diferentes sitios

del pueblo. Pero el spray no fue lo

único que utilizaron. También se tira-

ron novecientas hojas multicopiadas,
advirtiendo públicamente lo quc ya

era conocido por todos.

Aúñ se puede leer —si no lo han

borrado ya
— en las instalaciones del

Polideportivo, esta frase: "Eñ Villal-

ba de la Sierra ojo con el caci...". No i

fue ésta la única pintada. Pero las g
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demás fueron borradas con diligencia,

encalando los muros que ostentaban

las alusiones a tan importante señor,

Las hojas que, en su momento, reco-

rrieron las calles y casas de la locali-

dad, también han desaparecido. El

grupo, siempre servicial, del caci„ue,

se encargó de poner todo en orden

para no manchar la buena imagen del

pueblo.

CUENCA

EL RIESGO DE MIL FAMILIAS

Una urbanización que puede ser polémica

El hilo de la madeja

Las pintadas y comentarios de pro-

testa no son producto de un falso

snobismo entre los jóvenes de esta lo-

calidad serrana. La cuestión viene de

años atrás (el caciquismo no es un

invento de ahora) y el malestar ha ido

creciendo a medida que los tiempos

cambiaban.

Los habitantes del lugar saben mu-

chas cosas, pero callan. Los serranos

siempre miran y callan. Sólo algunos

parecen dispuestos a emprender una

acción, en serio —al fin y al cabo, las

pintadas no pasa de ser algo anecdóti-

co—

para descifrar algunas cosas de

quien maneja un negocio colectivo,

que le ha permitido subir como la

espuma. Porque, en efecto, el cacique

desempeña un cargo burocrático en

Villalba, equiparado al de un simple y

modesto funcionario de administra-

ción local, lo que no da para muchos

lujos.
En este caso, se quieren aclarar al-

gunas cosas, por vía legal. Pero esas

esperanzas están tropezando con la

pasividad de las autoridades locales o

con el silencio cómodo de los auténti-

cos responsables.

Mientras, el cacique alardea de su

poder. Con decisiones contrarias

al pueblo, como la de los toros, o con

demostración ostensible de sus dife-

rencias con la masa. Y así, cuando en

el verano Villalba de la Sierra se que-

da sin agua, racionada a dos horas al

dia en la parte baja y completamente
desabastecida la parte alta, el cacique
tiene a cualquier hora abundante

agua... para regar su jardín. Y esto se

hace, naturalmente, a la vista de to-

dos, para que está bien claro quien
manda.

La crónica se podía extender. Pero

lo que importaba aquí, sobre todo,
era dejar constancia de que un pueblo

pequeño, a las puertas mismas de

Cuenca, ha levantado la voz después
de muchos años de silencio. Será inte-

resante ir contemplando si esta inicia-

tiva se desarrolla y si los jóvenes son

capaces de poner fin a una situación

injusta. ~

Los habituales asistentes a las sesio-

nes del pleno municipal del Ayunta-
miento de Cuenca quedaron sorpren-

didos cuando, al llegar al Consistorio

para la reunión mensual de agosto,
encontraron escaleras, pasillos y vesti-

bulo completamente llenos de gente.

Sorpresa lógica, porque desde hace

muchos años, al pleno municipal de

Cuenca no sube nadie, salvo los que

tienen la obligación de hacerlo: con-

cejales, técnicos del Ayuntamiento e

informadores. Aquellas trescientas o

cuatrocientas personas indicaban que

algo excepcional podía ocurrir. Pero

lo más sorprendente de todo, sin du-

da, fue saber que habían acudido lla-

mados por el alcalde. "Nos ha dicho

que vengamos, para hacer fuerza".

Nada, sin embargo, en el desarrollo

de la sesión dejó traslucir que el alcal-

de tuviera ninguna dificultad para sa-

car adelante su proyecto: transformar

el suelo rústico de la Fuente del Oro,
en suelo urbano y, por tanto, edifica-

ble. Leyó el Secretario la propuesta y

el dictamen favorable de la Comisión

de Obras; preguntó el alcalde si se

aprobaba y ni una sóla voz del Con-

cejo dijo oste ni moste. 1Pensaba

oponerse algún concejal?. Si lo pensa-

ba, está claro que no respiró. Hubiera

sido interesante ver la reacción de los

numerosos miembros de la Cooperati-
va "San Julián" si alguien les hubiera

llevado la contraria. Pero no hubo

caso.

Aprobado el tema, la mayor parte
de los cooperativistas salieron del sa-

lón, aprovechando la feliz coyuntura
de que el asunto era el primer punto

del orden del día.

BUENAVISTA, UNICOS V ESCASOS VECINOS

No es oro todo lo que reluce

Otras dos cuestiones urbanistica.

guraban en la misma reunión.

proyecto de urbanización en la ca

tera de Madrid, promovido por la

ja Provincial de Ahorros y otro l

yecto en la Cueva del Fraile, de

ciativa privada. Ambas iniciati

fueron rechazadas; la primera, í

esperar a que termine la redacción

nuevo Plan de Urbanismo; la seí

da, porque no es suficiente el cat

de agua que proporciona el manar

conocido también como el de la (

va del Fraile.

Hay entre estas tres decisiones

aparente y real incongruencia, por

en el plazo de unos minutos, la (

poración dijo que sí a una urban

ción monstruo (mil cien vivien<

que cuenta con un informe desfavi

ble de los redactores del nuevo J

de Urbanismo y con una serie no

deñable de problemas técnicos; y,

co después, dijo que no a otras

urbanizaciones, aceptando entoI

los inconvenientes expuestos por

técnicos.

El tema aparece bastante comp

y vamos a intentar desentrañarlo,

cogiendo las diversas versiones y l

curando atender a los encontrad<

dispares intereses que confluyen s<

la cuestión.

Empecemos localizando el sitic

la polémica. La Fuente del Oro e.

amplio terreno ubicado en la mat

derecha del Júcar, al otro lado d

vía férrea, a los pies del barrio
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Buenavtsta y extendiéndose entre la

carretera de Madrid y el propio río.

Es un suelo calificado como rústico

hasta ahora, en que el Ayuntamiento
ha dado su visto bueno para la trans-

formación en urbano.

La iniciativa corresponde a la Coo-

perativa de Viviendas "San Julián",

formada por más de mil personas lo

que supondrá, al culminar la edifica-

ción, una población asentada de unas

cinco mil personas. Cifra, sin duda,

considerable.

Cuando hace varios meses (ver EL

BANZO número 3) informábamos de

los problemas de otra Cooperativa, la

"Ciudad Encantada", cuyos 700 com-

ponentes encontraban, al final, una

serie de dificultades fundamentales

sobre todo en la desmesurada aglome-
ración de socios, terminábamos di-

ciendo: "Salimos de una y nos mete-

mos en otra". La misma impresión la

tenían los responsables del movimien-

to cooperativo, partidarios de entida-

des más reducidas. Seguramente, no

han encontrado la forma apropiada

para conseguir esa reducción; pero es-

te, naturalmente, es un problema in-

terno de la propia Cooperativa, a cu-

yos dirigentes hay que admirar por

atreverse a llevar adelante un proyec-

to de esta naturaleza, en el que será

preciso compaginar los intereses, no

siempre concordantes, de más de mil

socios.

Ya hay una fuerte inversión

La Cooperativa "San Julián" está

jugando fuerte y con prisas. Mientras

otra docena de Cooperativas de vi-

viendas languidece tristemente, espe-

rando que el ministerio y el Ayunta-
miento sean capaces de ofrecer terre-

nos urbanizados, poniendo en marcha

los polígonos proyectados —kilóme-

tro 84 de la carretera de Valencia y El

Martinete— los de "San Julián" se

liaron la manta a la cabeza y busca-

ron solares donde nadie había pensa-

do nunca en construir: en la Fuente

del Oro.

Y no sólo lo pensaron, sino que los

compraron, pagando a 350 pesetas
metro cuadrado un suelo que, como

rústico, no vale más de cinco duros.

De esta forma, se han gastado ya 50

millones de pesetas, entrando en pro-

piedad del más del 60 por ciento de la

tierra lo que les faculta, según la Ley,
a delimitar un plan parcial de urbani-

zación. Todo ello, antes de que el

suelo se haya transformado en urbano.

Dirige el proyecto el arquitecto
Juan Alvaro del Sur, enraizado en

Cuenca aunque no reside en la ciu-

dad, si bien ya ha edificado algunos

trabajos aqui.
En su afán de allanar dificultades,

la Cooperativa se compromete a ha-

cer, por su cuenta, los trabajos pro-

pios de la urbanización del polígono,
incluyendo los accesos a él, lo que

supondrá una fuerte inversión, ade-

más de la específica de las viviendas,

Puestas así las cosas, no parece que

haya nada objetable. Una entidad pri-
vada se lanza frente a la apatía y la

inercia oficial y emprende muy acti-

vamente lo que por otros canales no

se está haciendo. Veamos la otra cara

de la historia.

Los técnicos, en contra

Conocido el proyecto, el Ayunta-
miento pidió su parecer al equipo
"Cuenca 76" que está procediendo a

la revisión del Plan de Ordenación

Urbana. El informe fue negativo y a

él se unió otro, surgido espontánea-
mente del Colegio de Arquitectos, en

el mismo sentido. Ambas opiniones
técnicas han sido rechazadas. Veamos

las alegaciones fundamentales contra

el proyecto.
—Abastecimiento de aguas. Una vi-

sión al plano de Cuenca, con detalle

de la red de aguas, permite entender

la naturaleza del problema. En efec-

to, a partir de los depósitos de Cerro

de Molina, que recogen el agua de

Royofrío se extiende la red de distri-

bución, con diámetro decreciente has-
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COMISIONES DE LA NATURALEZA
Por esos mundos de Dios —o del demonio político

— las reuniones

ilegales consentidas por las fuerzas legales se celebran en sitios norma-

les: despachos de abogados prestigiosos, hoteles de cinco estrellas,

chalets en la sierra madrileña y lugares parecidos. En Cuenca, la

única, paraiso de la naturaleza, reposo del guerrero y otras lindezas

por el estilo, el sitio para las asambleas ilegales tiene que ser "ad

hoc". Y así, Comisiones Obreras, para dar su primer paso de la

clandestinidad a la luz del día eligió... 1qué? Pues hombre: ¡la hoz del

Huécar!. A la sombra protectora de unos chopos, acariciados por la

suave brisa mañanera y bla, bla, bla, los sindicalistas del P.C. se

pusieron en marcha. Todo, como corresponde con el espíritu de la

tierra.

Puede haber solución para todo

ta llegar a las zonas extremas de la

ciudad, donde alcanza sus menores

niveles. El abastecimiento a la Fuente

del Oro tendría que hacerse a partir
del canal que llega a San Antón, que

es precisamente uno de los más pe-

queños e insuficiente para atender la

demanda que se va a producir.
—Saneamiento. El Júcar, que se-

gún los poetas es un rio de aguas

claras, verdes y limpias es, en reali-

dad, un almacén de suciedad por no

decir otra palabra más clara. El río

está, en estos momentos, total y abso-

lutamente contaminado, por los verti-

dos que a él se producen y porque no

cuenta con ni una sóla estación depu-

radora (mejor dicho, hay una, en la

Residencia Sanitaria, y no funciona).
Por su margen izquierda, el Júcar re-

cibe los vertidos del colector general
subalterno a la altura del puente de

San Antón, porque está roto; a la

altura de las Doscientas, donde tam-

bién ha reventado; del polígono de

Los Palancares, cuyas instalaciones

vierten al Moscas y de aquí, directa-

mente, al Júcar; y, finalmente, los re-

siduos arrastrados por el colector ge-

neral entran en el río a la altura de El

Terminillo. Por la derecha, se produ-
cen los siguientes vertidos directos:

poco antes del puente de San Antón;
colector de San Antón-Salesianos; co-

lector de la Residencia Sanitaria; al-

cantarillado del Instituto Femenino;
colector del barrio de Buenavista; co-

lector de la zona industrial de la ca-

rretera de Madrid. Es decir, para re-

sumir: toda la porqueria de la ciudad

va directamente al río, ante nuestras

propias narices. A ello habrá que unir

los detritos del polígono de la Fuente

del Oro.
—Comunicaciones. Para acceder al

núcleo de la ciudad, los vecinos de la

Fuente del Oro podrán utilizar: el

puente del ferrocarril; la autopista
nueva; la pasarela de los estudiantes;
y el puente del Vivero de Santa Ana.

Es decir, ni una sóla via razonable

para que los habitantes del futuro po-

lígono se sientan integrados en la ciu-

dad a que pertenecen.

Puestas así las cosas, parece que

apoyar esta empresa tiene todos los

caracteres de una aventura de dudoso

resultado. Y es difícil creer que el

Ayuntamiento se embarque en seme-

jante despropósito sin razones sufi-

cientes. En la última rueda de prensa,

EL BANZO planteó el tema al alcal-

de, Juan Alonso-Viñalobos quien co-

menzó con unas alusiones a "cierto

sector" con posibles intereses perso-

nales que les llevarían a oponerse a la

realización del proyecto.

A los temas concretos, estas son las

respuestas municipales:
—Abastecimiento de aguas. En

efecto, no es suficiente la conducción

actual. Pero, si el Ayuntamiento ha

hecho una conducción especial para

abastecer la fábrica de Peris Andreu,

1cómo no va a hacer otra conducción

para abastecer a cinco mil vecinos?.

—Saneamiento. En efecto, el río es-

tá contaminado y teniendo en cuenta

las necesidades de la Fuente del Oro,
habrá que hacer otro colector. Ade-

más, el alcalde tiene pedida audiencia

al director general de Obras Hidráuli-

cas, para plantearle la necesidad de

que construya una depuradora y, si

son dos, mejor.
—Comunicaciones. En efecto no

son muy aceptables en la situación

actual, pero si dentro de diez años el

Ayuntamiento tiene que hacer otro

puente sobre el Júcar, bendito sea

Dios.

Como se ve, el Ayuntamiento es

consciente de los problemas que exis-

ten, y es consciente también de que a

esos problemas habrá que darles solu-

ción. El dilema está en saber si la

iniciativa municipal será capaz de ac-

tuar con la suficiente celeridad como

para que los vecinos de la Fuente del

Oro no tengan que padecer las múlti-

pies incomodidades que se les ven-

drán encima si, cuando terminen las

obras, no tienen, por ejemplo, abas-

tecimiento de aguas.

EL BANZO planteó, además, un

matiz de tipo sociológico. Los con-

quenses, desde que se decidieron a cru-

zar los ríos en busca del terreno Sa-

no, tomaron decididamente la direc-

ción suroeste, marcada por las carre-

teras de Valencia y de Alcázar de San

Juan. La carretera de Madrid ha sido

espontáneamente rechazada y no vale

aludir a los barrios de San Antón y

Buenavista, porque ambos son resul-

tado de una imperiosa necesidad so-

cial, de los que sus vecinos huyen en

cuanto tienen ocasión.

Para combatir esta tesis, Juan Alon-

so-Villalobos cuenta lo ocurrido en

Valladolid, cuando una Corporación
decidió saltar el río Pisuerga para ur-

banizar la zona denominada Huertas

del Rey, "que es hoy una de las más

bonitas y agradables zonas residencia-

les de la ciudad".

En resumen, dice el alcalde —

y pa-

rece que la Corporación asiente— no

hay que tener miedo a saltar el río y

alterar lo que hasta ahora parece cre-

cimiento espontáneo de la ciudad.

No coger el toro por los cuernos

La política municipal en este senti-

do ha chocado de frente con el Equi-

po "Cuenca 76", cuyos componentes

se encuentran molestos y con razón,

LA CIUDAD QUEDA LEJOS, EN OTRA oIRECCION

porque hasta ahora, el alcalde había

mantenido la postura, reiterada públi-
camente en varias ocasiones, de no

interferir para nada en los trabajos
del grupo revisor del Plan y de subor-

dinar cualquier posible acción inme-

diata al resultado de sus estudios.

Ahora, el Equipo considera que esta

urbanización, a la que se oponen, hi-

poteca por completo la elaboración

(del Plan.
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LA FUENTE DEL ORO, UN DESIERTO

De hecho, es muy posible que el

aparecer estas líneas, se hayan produci-
do ya alegaciones tanto del "Cuenca

76" como del Colegio de Arquitectos,
dentro del periodo de información

pública del proyecto, que aún no se

ha abierto en el momento de escribir

este comentario.

Tal como están planteadas las co-

sas, parece que la urbanización de la

Fuente del Oro saldrá adelante y den-

tro de unos años tendremos ocasión

de comprobar en la práctica, quién
tiene razón; pero no se puede ocultar

que hay bastantes posibilidades de

que allí se haya dado nacimiento a un

"ghetto" social de incalculable desa-

rrollo.

Ea situación, pues, es delicada, por

la serie de intereses de todo tipo que

confluyen. El más importante de to-

dos es, por supuesto, la necesidad que

esas mil familias tienen de una vivien-

da. Necesidad imperiosa, que se viene

arrastrando desde hace años. 1Es éste

el camino para resolverla?. 1Es sufi-

ciente con oir de labios del alcalde

que hay "múltiples dificultades" (par-

ticulares, naturalmente) para llevar

adelante el kilómetro 84?. 1Es sufi-

ciente con saber que el ministerio de

la Vivienda se ha olvidado del polígo-
no de El Martinete?.

Es arriesgado, sin duda, coger el

toro por los cuernos, sobre todo si

ilustres y bien conocidos prohombres
de la tierra han decidido especular es-

candalosamente con sus terrenos; y es

arriesgado plantarse ante el ministerio

y decir cuatro cosas a los mismos que

hacen pomposas declaraciones públi-
cas de justicia social, estímulos a la

construcción y otras zarandajas per-

manentemente incumplidas. Es más

fácil esconder la cabeza en tierra y

dejar que las cosas se solucionen por

el camino más cómodo de ahora, sin

pensar en los riesgos del futuro. Por-

que, 1se ha pensado en los riesgos del

futuro si el invento sale mal?. ~
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1PARA QUE SIRVE EL

CONSEJO PRESBITERIAl'?

Tareas urgentes
Necesidad de un clima de diálogo

Puede caerse en la tentación —

1,no

hemos caído ya muchas veces?— de es-

tudiar cuestiones que solo interesan al

~

gremio clerical, en cuanto grupo so-

cial. Otra tentación puede ser fijar
unos límites tan estrechos al diálogo

que, con el pretexto de no salirse por

la tangente, tampoco se entre en el

EI tema del Consejo Presbiteral

está en la calle, como lo prueba la

nota informativa aparecida en el nú-

mero 9 de esta misma Revista. Nota

que, por otra parte, nos parece que

necesita alguna puntualización, ya

que parece dar a entender que el Obis-

po de la diócesis exigía sotana para

asistir a las reuniones del citado Con-

sejo; lo que realmente exige es sotana

o clergyman, y lo que rechaza es el

traje simplemente civil. Pero, dejando
de lado este problema, queremos cen-

trarnos en la entraña misma de lo que

es o debe ser el Consejo. Este asunto

todavía debe estar sin resolver, cuan-

do siguen las discusiones en torno a

él, y la verdad es que no es fácil saber

para qué sirve.

Este "para qué" suele buscarse en

la semejanza que tiene con el Sínodo

de los Obispos. Por ello, nos parece

que el discurso del Papa que hemos

citado en el subtítulo, reducido a ta-

maño conquense, podría ser una luz y

un comienzo para la futura actividad

del Consejo. Sería una alegría verlo

marchar acorde con el estilo que el

Papa marca en el citado discurso.

Este clima de diálogo es una de

las necesidades políticas más urgentes

del actual momento español. Es tam-

bién una necesidad de Iglesia. Para

crear este clima, un primer paso suele

ser, según algunos, afirmar lo que

nos separa para evitar confusiones y

colocar unos hitos que delimiten com-

petencias, hitos aparentemente restric-

tivos y siempre antipáticos. Pero este

primer paso también puede ser la afir-

mación ilusionada de la comunión

eclesial, de la unión de todos los sa-

cerdotes de Cuenca, debidamente re-

presentados: la presencia cualificada

de unos hombres, sensibles a los pro-

blemas de la Iglesia conquense, es una

prueba de la realidad de esta comu-

nión. Y esta comunión es la condi-

ción ideal para el diálogo fraterno,
leal y fructuoso en torno a los proble-
mas de unas comunidades eclesiales

que deben estar visible y efectivamen-

te representadas.

También creemos necesario tomar

perfectamente en serio la correspon-

sabilidad dentro de la Iglesia. Evange-
lizar es un deber acuciante que debe

hacernos reflexionar sobre las relati-

vas responsabilidades de todos aque-

llos que, en la trabazón armónica del

pueblo de Dios, participan de diver-

sos modos en el único e indiviso mi-

nisterio apostólico; de la marcha de

nuestra Iglesia todos somos responsa-

bles: obispo, curas y los que no son

curas. Una manera de tomar en serio

esta corresponsabilidad es dejar que

cada cual busque su propio camino y

que sea el francotirador el que vaya

abriendo nuevas sendas. Pero, posi-

blemente, hay formas más serias y efi-

caces de vivir esta corresponsabilidad,

y ayudar a una toma de conciencia en

este sentido —de que todos somos

responsables de todos los asuntos del

vivir cristiano— debe ser, quizá, una

de las urgencias más violentamente

sentida por los que son pastores, si

queremos un futuro para nuestra

queremos un futuro para nuestra Igle-

sia local, siendo fieles a la misión re-

cibida de Cristo.
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fondo de los problemas. Nos parece

que el mismo tema del Sínodo podría

ser el núcleo de las próximas reunio-

nes, ya que entre nosotros no hubo

participación en la preparación del

mismo, participación que era sugerida

por la Secretaría del Sínodo al e».iar

los documentos de estudio a las Con-

ferencias Episcopales. Porque tam-

bién nosotros, sacerdotes y laicos,

miembros de las comunidades cristia-

nas de Cuenca, estamos obligados, en

estos años borrascosos, a estudiar las.

reales condiciones socio-culturales de

la comunidad humana de Cuenca y a

preguntarnos: 1Quiénes somos noso-

tros?. 1Qué estamos haciendo?. 1Qué

debemos hacer?,

Y habrá que acercarse a la reali-

dad que entraña el término liberación,

tan lejano de nuestros hábitos de pen-

sar y de actuar. Dice el Papa que hay

que precisar mejor las relaciones entre

la evangelización propiamente dicha y

todo el esfuerzo humano del desarro-

llo, para el cual se espera justamente

la ayuda de la Iglesia; que existe la

tentación de olvidar el objetivo priori-

tario, específicamente religioso. Pero,

podríamos preguntarnos si esta ten-

tación la hemos tenido alguna vez en

estas tierras olvidadas de Cuenca;

porque, 1se ha levantado alguna voz

eclesial con resonancia diocesana para

defender o proclamar el derecho a ese

desarrollo de los hombres y de los

pueblos de nuestra díócesís?. 1Cuál es

la colaboración de nuestra Iglesia en

la lucha por la liberación de los hom-

bres de esta tierra de toda esclavitd

económica, social o politica?. 1O es

que estamos tan a la cabeza del desa-

rrollo nacional que podemos dormir

tranquilos como si no hubiera lugar a

esa justa ayuda que tienen derecho a

esperar de la Iglesia? . Desgraciadamen-

te, sabemos que somos el furgón de

cola de la sociedad española.
Es también pecado el descuidar la

importancia de los problemas que

1Caminos...?

Juan José MARTINEZ
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atañen a la justicia, a la liberación, al

desarrollo y la paz en el mundo. Nues-

tro silencio en estos campos nos está

haciendo cómplices de la situación

socio-económica injusta que padece
nuestro pueblo. Quizá en otras regio-
nes se ha caído en la tentación de

confundir liberación y Evangelio; en-

tre nosotros, ni siquiera se ha plan-

teado, y posiblemente porque nues-

tros laicos no tenían conciencia de

que liberación humana y evangeliza-

ción se complementan y se correspon-

den recíprocamente por la convergen-

cia hacia el mismo objetivo: la salva-

ción del hombre; pero de esta falta de

conciencia somos nosotros, los minis-

tros eclesiales de esta parcela de la

Iglesia, los culpables principales: es

en este estadio de falta de conciencia

cuando la ayuda de la Iglesia es más

necesaria y esperada, aunque sea in-

conscientemente. Un dia, creo que al-

guien lo ha hecho ya, se nos pedirá
cuentas por nuestra ineptitud, pasivi-

dad o cobardía a la hora de suscitar

líderes cristianos en la lucha por la

liberación de los hombres de esta tie-

rra.

Es verdad que el mundo de hoy

plantea a la Iglesia formidables pro-

blemas, pero no hay que olvidar las

En Huete hay algo más de doscientos

jóvenes, de los que la tercera parte son varo-

nes. No tienen apenas plazas fijas de trabajo.

La mayoría faenan de albañiles —

unos vein-

ticinco— otros cuantos se colocan en lugares

en los que no se puede emplear a un adulto

porque el sueldo no le alcanzaria a la familia.

En la agricultura, tres pastores y un tracto-

rista. Al campo no afluye la mano de obra de

forma masiva; los labradores son de una

edad media relativamente joven; no llega a

los cuarenta años. Unos cuantos trabajan en

Extensión Agraria (cuatro o cinco). Los

demás están en la "miTi" o estudiando. Estu-

diantes, entre ambos sexos, unos cincuenta,

la mayoría en los primeros cursos del B.U.P.

No todos terminarán una carrera. Los que

posibilidades ofrecidas. Renunciar a

estas favorables ocasiones, entretener-

se en críticas corrosivas, significaría,

dice el Papa, perder la cita con la

hora de Dios y esto con daños in-

calculables para el futuro de nuestra

cristiandad.

Y a primera vista al menos, la im-

presión es de que estamos renuncian-

do a esas posibilidades, de que esta-

mos perdiendo el tiempo de los hom-

bres en asuntos que a nadie interesan

y dejando en el vacio los grandes in-

terrogantes, de cuya falta de respues-

ta en los momentos oportunos sere-

mos un día declarados culpables. Men-

digos del propio mendrugo y olvida-

dizos de las hambres que a otros ato-

sigan, como si no hubiéramos hecho

de la desnudez estandarte de riesgo y

de refriega.
La acción de nuestra Iglesia debe

ser concebida hoy con miras amplias

y modernas en los métodos, en las

obras, en la organización, en la for-

mación de los obreros del Evangelio.
La búsqueda de esta modernidad pue-

de ser la principal tarea de los Conse-

jos, confrontando la tradición con

las nuevas aperturas que se apoyan en

el Concilio y en las condiciones cam-

biadas de los tiempos, abiertos a todo

lo que de bueno o válido se encuentra

en las nuevas experiencias.

trabajan en Huete esperan licenciarse del

servicio militar para colocarse en alguna

empresa de Madrid. Y, aunque los albañiles

tienen mucho trabajo, los que ganan un

sueldo decente son los maestros. Los peones

jóvenes tendrán que formar otra cuadrilla

para poder fundar una famiLa. Todos más o

menos miran a la capital de la nación.

Ellas tienen un tañer de producros de

cuero, otro de pijamas, y un tercero de ca-

misas. En el de guantes
—

se dedican en espe-

cial a eños—

son unas treinta; en el de pija-

mas, veinticinco, pero lo están ampliando, y

necesitan traer chicas de Loranca y Olmedi-

ña del Campo. En el de camisas, hay cinco.

La labor de sirvientas acoge a tres o cuatro

én Madrid, unas quince' Las jóvenes trabajan

hasta que se casan, después suelen irse con el

marido. En lo que va de año, de diez bodas,

sólo un matrimonio se ha quedado en Huete. I
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Entre unos y otros...

Deporte y distracciones

En el verano, los jóvenes pueden pasar la

tarde recorriendo los diez bares, paseando

por la chopera, o asándose de calor en la

discoteca. También pueden dar unas patadi-

tas al balón en el "Poli", y el que no trabaja

por la mañana se puede bañar en la piscina.

Analizando, los lugares de esparcimiento ju-

veniles se quedan reducidos a los bares, la

discoteca y el paseo, puesto que a la piscina

sólo pueden ir los obreros el sábado o el do-

mingo.y no todo el mundo sabe jugar al

futboL Así se divierte la juventud optense.

Beber, jugar a las cartas, toda la tarde en el

bar.

El deporte, la cultura, están totalmente

olvidados. El Polideportivo tiene un campo

de fútbol, otro de baloncesto y otro de ba-

lonmano-tenis-balonvolea. Habia una bolera,

pero está completamente cubierta por los

cardos, algunos tan grandes, que se ha

creado una especie de selva virgen de hierba-

jos. En los fosos de salto la arena está

como una piedra. La pista de carreras ya

tiene algunas hierbas. El campo de fútbol,
unos troncones como bobanillas, y excep-

tuando las áreas, espigas y matas tan altas

como los balones. Los vestuarios casi sin

cristales en las ventanas, sin bombillas, con

azulejos caídos, con servicios a los que no se

puede pasar. De todas las instalaciones la

única que se utiliza, algunos domingos, es el

campo de fútboL Un equipo, un grupo de

amigos, que hacen lo que pueden. Dura un

par de meses, se deshace. Se pasa un tiempo.
Se vuelven a agrupar. Los de ahora se van a

federar, al menos tienen esos proyectos, re-

forzados con algunas glorias optenses.

Organizadamente, no existe el deporte en

Huete, como tampoco nada ni nadie que lo

potencie. Un Polideportivo, que hace siete

años era un orgullo, se está perdiendo por no

usarlo los optenses y por no cuidarlo el

Ayuntamiento. "¡Si no se ocupan de la pis-
cina que da dinero, del "Poli" que no da...l"

es frase que se oye.

El analfabetismo juvenil está casi des-

terrado. Excepto un par de casos, todos los

jóvenes saben leer y escribir y las cuatro re-

glas. Lo que aprendieron en la escuela y aún

conservan. Las chicas son las más aficiona-

das a la lectura, aparte de fotonovelas y re-

vistas de chismorreo, suelen leer algunos de

los "best-sellers" que anuncia la propa-

ganda. Los chicos, el "As" y novelas del

Oeste. "Cuando salimos de ía escuela senti-

mos como odio a íos libros, después de rra-

garre tantos a ía fuerza." La única 1cultura?

que impera es la de la televisión.

1Interés por la actualidad?: ninguno.
Huete y sus pueblos de alrededor son un
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RUINAS NO FALTAN EN HUETE

mundo por el que no corre el tiempo. Claro

que después de tantos años de silencio, la ex-

plosión de voces sorprende. En el aspecto

cultural tienen su influencia los veranos. Casi

todos ellos un grupo de jóvenes intenta crear

una asociación juvenil para unificar a la ju-
ventud. Los doscientos y pico se separan en

pandas: los chicos, las chicas; los de un

barrio, los del otro, los de la plaza; los obre-

ros, los estudiantes; los peras, los macarras;

los ricos, los pobres, con ciertas tiranteces

entre ellos, con una cierta amigable indife-

rencia, o a lo sumo, un hola y adiós, aunque

la mayoría tiene que seguir viviendo junta
todo el invierno. Inviernos sin saber qué ha-

cer, ni dónde ir. Y, además, sin preocuparse

de Huete, y algunos ni de ellos. Eso se pre-

tende todos los veranos, éste tambien: Unir a

todos los jóvenes, conseguir un lugar de reu-

nión, despertar la conciencia de Huete, tanto

a nivel local como regional y nacional, y, al

mismo tiempo, formar, formarse.

Empiezan los intentos de creación; co-

mienzan a surgir los problemas: se carece de

EL VIEJO V ABANDONADO EDIFICIO OE EL CRISTO

PonIA SERVIR PARA ALGO PRACTICO.

medios. No se puede pedir ayuda sin estar

organizado, y no existe organización sin di-

nero. La Iglesia presta el local y el apoyo

moraL 1Cómo atraer a todos los jóvenes?

Otro problema. No todos sienten la necesi-

dad. No ven más allá de las cartas que tienen

delante o de la chica o el chico con el que se

están pegando el "lote" en la discoteca. Ha-

blando con ellos contestan: ?Sí. Es necesa-

rio. Pero, écuánro va a durar? Aquí no se

puede hacer nada". Con la autodisculpa se

quedan tan anchos. Que alguien les dé todo

hecho, y que además funcione a su gusto.

Ellos irán o no, si les apetece.

Pero el Hogar Juvenil no se puede conce-

bir como algo que hacen unos cuantos para

matar el verano, sino como una obra en

común de toda la juventud, en la que deben

participar todos, en especial los que, por

suerte o por desgracia, tienen que vivir aqui

todo el invierno.

A TALES FINES, TALES MEDIDAS

Los intentos, sin embargo, perviven. Para

habituar a la gente a cooperar, para dar a

conocer los fines y establecer un primer con-

tacto con todos los jóvenes, están en marcha

unos concursos, se ha establecido contacto

con grupos musicales de la provincia y gru-

pos de teatro en un intento de autofinan-

ciarse. En un futuro próximo, si los medios

lo permiten, se establecerá una hemeroteca,

un principio de biblioteca, se aspira a formar

un grupo dramático, y se espera encontrar a

alguien que se digne dar una charla o colo-

quio sobre lo que sea. Se piensa en las excur-

siones, en las fiestas, en los discos... Buenos

propósitos.

Mas lo dificil es empezar con buen pie. In-

teresando a todos, y ya que oficialmente la

cultura no es rentable, a lo mejor, en la ex-

traoficialidad se le saca beneficio. Pero el pe-

simismo acecha Tras lo que ha ocurrido en

años pasados, casi se puede predecir que éste

será un intento más. El desinterés, la apatia,
el desvalimiento acabarán con las ilusiones.

1O tal vez no? ~
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Un viejo proyecto de nuestra Revista era abrir unas páginas

especiales a aquellas personas, no directamente relacionadas con la

Redacción, que tuvieran algo que decir, tanto en el aspecto crea-

cional como en el opinativo. En estos meses, sobre nuestra mesa

se han amontonado los trabajos de espontáneos colaboradores.

Parece llegado el momento de cumplir aquél primitivo deseo y

abrir estas páginas, en las que tendrán cabida todos aquellos

trabajos firmados que reunan un mínimo de calidad literaria,

único requisito exigible para figurar aquí.

Juan Carlos Torrecilla Navarro nació el 2 de

julio de 1957, en Tarancón, pero lleva mucho

tiempo residiendo en Cuenca, baste curso, em-

pesara tercero en la Escuela Universitrus 'el

Profesorado de EGB. Su cuento "El doctor

Chincheta" ganó el primer premio en el con-

curso convocado por la Escuela y fue estrenado

en un Hogar Juvenil de la capital. Le gusta

escribir para niños.

Quince Mil, "El bicho raro",

era muy especial, no fumaba, no

cantaba, no bebía, tenía una oreja

más grande que otra y solo un

ojo; el pelo era de color panza-

burra, y lo tenía en la cabeza, que

era más grande que el cuerpo. Las

piernas las llevaba encogidas y los

brazos le arrastraban como a los

monos.

Era tranquilo pero muy raro

porque su cara se ponía del color

de lo que acababa de comer; cuan-

do comia espinacas se ponía toda

verde, el día que comía tomate ro-

ja, roja, y si comía higos y naran-

jas a la vez se le ponían el ojo, la

nariz y las orejas de un color y la

cara de otro. Era muy feo, daba

risa verlo cuando se ponía serio.

Para más desgracias era mudo y

no había ido a la escuela.

ngtgggltiigggt

QUINCE MIL, EL BICHO RARO

Quince Mil por estar tan mal

hecho vivía en una jaula. Desde

pequeño, hasta que se quedaron a

vivir en aquel pueblo, había ido

en un carro, siempre metido en su

jaula, de feria en feria. Los niños

le tiraban piedras, chapas.... todo

lo que tenían a mano.Le hacían

burla y le escupían. El nunca se

enfadaba, seguía tan tranquilo

hasta que llegaba su tío, les daba

dos cachetes y los chavales se iban

corriendo y haciendo guiños. La

gente les tiraba dinero a una pa-

langana y de eso iban viviendo.

Su tío era quien lo llevaba y lo

cuidaba; no era malo, pero nunca

quiso sacarlo de la jaula porque,

claro nadie sabía lo que podía

ocurrir. Cuando su tío se sintió

viejo fueron a parar a aquel pue-

blo. La gente no se coínportaba

con ellos mejor que en los otros

pueblos que habían recorrido, pe-

ro estaba orgullosa porque Quince

Mil era famoso en la región y al-

gunos curiosos iban al pueblo a

ver como cambiaba de color su

cara y su extraño cuerpo. Lo tra-

taban como a un bicho raro.

Quince Mil no era malo y le

gustaban los niños y que le conta-

sen cosas. No sé si las entendía o

nó pero por lo menos se reía.

Un sábado por la noche, su tío

se puso a lavarlo para que estuvie-

ra aseado el domingo. Estaba el

hombre contándole cosas de sus

padres, que se murieron del susto

al nacer él, cuando de pronto se

escurrió con el jabón y cayó dl

suelo, tan de mala postura que se

golpeó la nuca. Quince Mil se pu-

so muy nervioso porque su tío no

se movía del suelo y no dejaba de

echar sangre; empezó a chillar, a

gruñir y a moverse en la jaula de-

sesperadamente, hasta que una

vez, tanta fuerza hizo que volcó

la jaula y fue a caer por la venta-

na a la calle.

La gente acudió rápidamente al

oir el ruido, estaban asustarlos y

más aún cuando vieron que era

Quince Mil "el monstruo", como

le llamaba el pueblo, que estaba

furioso como si le hubiera dado

un ataque, chillando y sin dejar de

moverse. Ya se le ocurrió a alguno
ir a llamar a su tío. Llamaron a la

puerta; nadie contestó. Uno de los

hombres se fue por la puerta del

corral y pasó a la casa, buscó al I
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Francisco Pase Mattincz cumpli6 veintiún años

ei dís de San Mateo. Naci6 en Cuenca, es

profesor de EGB y está haciendo ahora el ser-

vicio militar. Lo suyo es ls poesía, aunque tam-

bién escribe eu prosa.

INMERSO EN UNA DUNA DE GRANITO DESGUAZADO;

con el alpiste de su candelabro cantacin.

Agi Búffalo Bill "el grande",

así un vil bútalo disftazado de gañán

enseñaba el código civil a los indios en lag reservas.

Así un hombre, con cara de actor de cine,

mostraba el mundo que millones de años después
le han amansdo (como en boxeo).

Inmerso en una duna de granito desguazado

el contoneo progtituído de una dama de la caridad

jugaba a la canasta con el "amigote" de los indígenas

de ese furibundo país de lodo con ls imagen de lincoln.

El clown deambulaba inmerso en una duna de granito,

y el tinglado, que tras las fauces del coyote había montado,

estaba a punto de caer s base de apretones

de manos en la vieja Europa.

Era demasiado viejo

y ya no sabia engañar.

Francisco PAGE
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tío y al fin lo encontró tirado en

el suelo, rebozado en sangre. Salió

a la ventana y contó a los otros

lo que allí había.

Quince Mil, sujetado por cinco

hombres se empezó a calmar. Le

ataron las piernas y las manos y

hasta le pasaron una cuerda por el

cuello para que no hiciera fuerza.

Se lo llevaron a casa del carpinte-

ro y allí lo ataron a una viga mien-

tras le arreglaban la jaula.

Mientras tanto los hombres del

pueblo se reunieron en el Ayunta-

miento para solucionar el proble-

ma. Todos estaban seguros de que

había sido Quince Mil quien había

matado a su tío en un ataque de

oa, aectuteron mdtdrtu pmu uu

enterrarlo, porque así ya no ven-

dría nadie, sino disecarlo, sacar

las tripas y dejarlo hueco; luego

pondrían unas luces en la cabeza

para que la gente viera como cam-

biaba su cara de color antes y le

pondrían también unos aparatos

para que se moviera como si estu-

viera vivo. Todo esto gustaría a

los visitantes y daría fama al pue-

blo. Tan contento estaba con la

solución que había encontrado,

que al llegar a su casa el señor

alcalde se la contó a su esposa,

pero como era muy voceras lo oyó

su hijo, que era muy amigo de

Quince Mil.

Corrió a casa del carpintero y

saltó por la tapia del corral. Silen-

ciosamente, entró en el taller don-

de lo tenían enjaulado, abrió la

nzoczldutlu K tllun'V ct cdllllllu d td

sierra.

Quince Mil parecía un mono,

arrastrando las manos y andando

en cuclillas, con su cabeza grande

y su ojo reluciente. Daba miedo

verle en la oscuridad. Cuando lo

dejó el muchacho, siguió el cami-

no de la sierra, andando despacio,

apoyándose con las manos. No es-

taba acostumbrado a andar. Pare-

cía un oso pequeño, una rana

grande, un huevo con patas y ma-

nos, un mono. Parecía muchas co-

sas.

Cuando el muchacho llegó al

pueblo, tan a escondidas como se

había ido, encontró con que toda

la gente corría a encerrarse a sus

casas, se oían los gritos de las mu-

jeres, los lloros de los niños, todo

estaba alborotado. La gente cerra-

ba

cargado de muchas cosas se atre-

vía a despertar a Quince Mil. Los

pájaros ya lavados y peinados can-

taban escandalosamente. Quince

Mil estaba maravillado de tanta

vida como habia a su alrededor:

las mariposas como todas las ma-

riposas, las flores como las flores,

el río como todos los ríos, para

abajo, siempre yendo para abajo,

todos vivían igual que los que eran

como ellos. Quince Mil como los

bichos raros.

éste les sonrió y, como pudo, co-

rrió tras ellos. Tropezaba, se vol-

vía a levantar, gruñía, sonreía, se-

guía corriendo; los pájaros delante

de él revoloteando. Llegaron a un

precipicio, la montaña se quedaba

cortada como una pared. Quince

Mil no detuvo su carrera, se lanzó

al espacio. Movía sus brazos como

los pájaros, iba cayendo, descen-

día rápidamente. Desde arriba só-

lo se le veía como un punto, cada

vez más pequeño, ya casi no se le

veía. De pronto, pareció que em-

pezaba a dejar de caer, seguía bra-

ceando, rápidamente, estaba em-

pezando a volar, estaba volando,

volaba...

Juan Carlos TORRECILLA
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Y otra nueva sección nace también aquí. Cartas

nos llegan que por su tema, forma o extensión

reclaman un puesto fuera de las páginas
específicamente destinadas a la correspondencia

entre revista y lectores. A la espera de una

oportunidad de su publicación iban quedando en el

cajón hasta hoy en que, al fin, pueden, como

siempre fue nuestro deseo, ver la luz de la letra

impresa. Desde este número he aquí una parcela de

EL BANZO abierta a la participación de cuantos

en ella quieran colaborar ayudándonos así en

forma efectiva a conseguir que nuestra tarea sea

cada vez más una empresa común. Estas son las

primeras realidades.

iHASTA GUANDOP

Amigos Emigrantes

Ahora tenemos la posibilidad de asomarnos a través de esta

ventana que nos ha abierto desinteresadamente nuestra joven

madre El Banzo. Unámosnos con aquellos que también se están

despertando de su letargo y saquemos a la luz esas inquietudes

que atormentan nuestro futuro.

Como emigrantes tenemos derecho a saber dónde están

esos miles de millones de divisas que hemos mandado y de los

cuales, hasta ahora, no hemos obtenido ningunos benefimos. Se

ha desarrollado la industria espanola gracias a nuestros esfuer-

zos y sus deudas debemos seguir pagándolas. y yo me pre-

gunto. Paisanos, ccuándo vamos ha dejar de ser tontos>

r Cuándo vamos a exigir esos puestos de trabajo que nos perte-

necen por derecho propio> zCuándo van a delar de llorar nues-

tras madres>

Nadie sabe con certeza las consecuencias que puede deparar

el vender, así, miserablemente, la savia joven de un país viejo

En estos destierros —

aunque vivamos mucho meter en términos

generales- se aviva la hoguera donde arderán los cuatro capisa-

yos que aún se tienen de la Patna perdida.

Dejemos, pues, en el aire nuestras disconformidades, las an-

sias de una vuelta masiva amparándonos con un trabajo deco-

roso. Hablemos preguntando y tratando de dar soluciones; pida-

i»s sin llorar y dejemos que el tiempo agitando las holas de

esta revista cure esas hendas crónicas que vierten su sangre por

todo el mundo.

LA CATEDRAL DE CUENCA

José A. Rubio

íDUSSELDORFí

rre, hay estropealotodo: le

sobran muchas cosas.

Sí, por desgracia le so-

bran muchas cosas: su ex-

cesivo número de capillas

en la girola, su mala colo-

cación, y, cómo no, su co-

ro (con su correspondiente

trascoro).

Todo por culpa del coro.

Le sobran cosas. Diversidad de opiniones

Unos, los más, opinan Pedro ROMERO SEQUI

Sectismbre 16 - eLanee 27

Pero, como siempre ocu-

En muchos automóviles

de Cuenca, puede leerse el

famoso slogan, tan de mo-

da: "Cuenca es única".

En verdad lo es Cuenca,

como también su Catedral.

De estilo gótico anglo-nor-

mando, es un verdade-

ros monumento arquitec-
tónico . Su magnífica giro-

la, su bello triforio y su

monumental nave central,

son prueba de ello. Todo

esto unido al cimborrio de

la cúpula (torre del Angel)
la hacen un conjunto ar-

quitectónico único.

Pero... 1por qué sobra el

coro?. Muy fácil: el coro

impide la visibilidad de las

naves de los Reyes (la cen-

tral), lo cual es una lásti-

ma, ya que en ella se en-

cuentra el famoso triforio,

la torre del Angel, que por

razones de obras no se pue-

de ver hoy día desde el in-

terior, y el Altar Mayor,

con su correspondiente ca-

pilla.

Y todo esto, por el coro.

Sí, por culpa de ese coro

enmascarado por ese tras-

coro, que parece un esper-

pento. Sí ese trascoro don-

de estan los Santos Hono-

rato y Toribio, que pare-

cen, por así decirlo, muñe-

cos del pín-pán-púm.
Pero lo peor no es su

arquitectura de mal gusto,

sino el que actua como un

biombo gigantesco, que no

deja ver la nave central.

que dicho coro no está

mas que de estorbo y que

se debería hundir. Estos

son los que confían en ver

un día la nave central co-

mo se debe ver.

Sin embargo también los

hay que prefieren que el

coro siga igual que está

ahora. Con estos últimos

está el director de Bellas

Artes.

Por ahora ganan ellos.

Pero... óserá por mucho

tiempo?. Ahi queda el in-

terrogante.

Por ahora confiemos en

ver un día la Catedral libre

de impurezas, como el coro.

Quedémonos con la espi-

na clavada, y, aguantar.
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YA ES HORA
Motiva este escrito el recordar a nuestros paisanos

las derivaciones de un derecho fundamental a la per-

sona humana: realizarse con plenitud, que se alcanza

con mayor grado cuando la tierra objeto de nuestro

trabajo es la natal. Quiero hablar de todo esto porque

pertenezco a ese gran número de conquenses emi-

grantes a los que nos duele el serlo.

Amo esta ciudad hasta tal punto que he querido

que mis hijos nazcan aquí. Y sin embargo, 1qué reci-

bo de Cuenca?; poca cosa: unos cuantos atardeceres

en paz, algunas charlas sosegadas con los amigos de

ayer, recuerdos, muchos recuerdos y sobre todo una

gran nostalgia cada vez que tengo que marcharme;

nostalgia que se hace ira, y justa, al analizar el proble-
ma de la putrefacción de una ciudad enemiga desde

su fundación de todo feudalismo caciquil de tan mala

sangre y peores hechos; un pueblo que en el siglo
XVII contaba con poder y autonomía en lo político y

económico, reducido hoy a ser mera distracción agra-

dable para fines de semana, un museo de lo cursi en

piedra, y poco, por no decir nada, más.

Pero, 6cuál es el motivo de este abandono?; 1Ia

pobreza provincial?. Estadísticas y voces populares,
vox Dei, dicen todo lo contrario. (La baja formación

cultural?. No creo que piensen así los miles de padres

cuyos hijos son educados en toda la ancha España

por esos maestros titulados en nuestra entrañable

Normal. Ni piensan así los hombres que confían la

producción de sus fábricas desde el nivel más alto al

menor, a esos conquenses que se ganan el pan fuera

de casa; el trabajador que sale de nuestros campos y

pueblos, donde quiera que vaya, deja constancia, sin

desmadres, ni gaitas, ni panderetas, de su probidad,
honradez y buen hacer.

6La Administración?. Siempre fue bueno tener en

casa niños pequeños y en el pais, Administraciones.

Pero no podemos cargar el mochuelo al más lejano.
Sería injusto olvidar los cables que ese centralismo,
tan atroz ahora, antes tan bendecido, lanzó a nuestra

tierra sin que fueran recogidos y no precisamente por

cortos; cables que aplicados posteriormente a otras

regiones dieron su fruto.

Entonces 1de quién?. La respuesta no está en el

viento precisamente.
Lo cierto y verdad es que desde hace mucho tiem-

po existe la tendencia a convertir Cuenca en museo

total. Tendencia que no beneficia a nuestro pueblo
vivo. Por favor, no pido que se cierre de nuevo, en

este caso, el sepulcro de San Julián con siete llaves,

y que me perdone Ganivet por esta licencia; lo que

estoy intentando decir es que de los muertos hay que

recoger lo único inmortal: el ejemplo; todo lo demás

es polvo.

Flojo favor hacemos a los Becerril, a Pradas, a

Romero, a Fray Luis, a Cano, los Valdés, Ojeda, Gil

de Albornoz, y a tantos otros hombres cuya vida se

resumió en trabajar duramente por una Cuenca digna

y fuerte, flojo favor les hacemos si nos dedicamos a

recordar sus ejemplos y hazañas. Hay que continuar

su espíritu, su genio, en favor de una ciudad que

puede dar grandes frutos a sí misma y a España como

ya hizo en tantas otras ocasiones. Todo lo demás,

llámese como quiera: reserva espiritual, unicidad en lo

bello, mayos floridos incluso, todo, me parecen sólo

metáforas de la peor chulería: comer a expensas de

los huesos de los muertos.

No desecho la idea de construir una ciudad única

en intimidad y belleza, pero temo, que creyendo a la

técnica, madre de todos los desórdenes, desarrolle-

mos monstruosamente una característica en perjuicio
de otras tanto o más transcendentes. Y eso que no

quiero pensar en lo que suena el río: que esta desig-
nación turistica ha sido promovida, organizada y mon-

tada por y en beneficio de unos cuantos. IClaro que

por sus obras les conoceréis. Y obras no faltan, nol.

En todo caso lo que no podemos olvidar es que en

un momento de la Historia en el que para sentirse

hondamente español, por fin es necesario ser también

profundamente regional, no se alcanza este punto de

partida sin considerarse intimamente local; para ser un

auténtico castellano, un conquense debe partir de que-

rer hasta la médula de sus huesos a su ciudad, vol-

eándose en su resurgimiento material social y huma-

no: más escuelas, que las necesitamos, más, muchos

más puestos de trabajo para que nuestra gente no

emigre, más atención a nuestro campo que de puro

vacío acabará estéril; y luego todo lo demás, también

necesario, pero jamás esencial.

Así Cuenca podrá tomar la curva que marca la

historia en estos momentos, sin derrapes, sin sustos,

en una evolución claramente positiva y total.

De ocurrir de otro modo, de seguir influenciando

en la atmósfera social, política y económica de nues-

tra casa esas fuerzas obscuras, abortadoras una y otra

vez de toda posibilidad de desarrollo, este giro marca-

do por la historia se dará igualmente, pese a todo,

porque ninguna persona pudo con el rodillo del tiem-

po, pero su paso estará marcado por lo que nadie,

con un minimum de ciudadanía, desea: será un avan-

zar con dolor.

Y nada más. Que cada cual piense, como lo veni-

mos haciendo ya muchos, en que ya es hora para que

Cuenca despierte.

José Carlos CALVO CORTES
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informe

LA PIRAMIDE APARECE PELIGROSAMENTE

INVERTIDA POCOS NIÑOS ,e.

ggfgg4. 1HROIR HH OERIERTO

HUMANO?
del INE, en 1980 habrá

quedado reducida a un

76,2ere, con 190.321 habi-

tantes.

Que Cuenca está poco poblada y que, además, su

población tiende a disminuir, a ser regresiva, es

algo que todos los conquenses podemos constatar.

Si estudiamos detenidamente las estadísticas que en

estos últimos años se van publicando observaremos

que, poco a poco, la provincia va quedándose

vacía, va despoblándose a ritmo alarmante, que

cada día somos menos los conquenses. Hay zonas

que comienzan a encontrarse desiertas, la

emigración continúa, los municipios se van

quedando sólo con un vecindario anciano, el

número de habitantes, tanto en cifras absolutas

como en relativas, decrece. Este trabajo quiere,

únicamente, poner esas cifras dolorosas al alcance

de todos; esas cifras que permitan ver en toda su

amplitud la dimensión del problema.

La historia

Es interesante señalar, a
<

modo de repaso histórico, P

CUADRO 1 POBLACION DE HECHO DE CUENCA

..100 %

..108 %

..113 %

..124 %

..133 %

..134 %

..126 %

..98,9 %

.. 249.696

, . 269,634

.. 281.628

.. 309.526

.. 333,335

.. 335.719

., 315,433

.. 247.158

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

...97,7 %

...95,1 r

...92,6 %

901 o/

...87,7 %

1971

1972

1973

1974

1975

Cálculos

...85,3%

...83

...80,7 %

...78,4 %

...76,2%

1976

1977

1978

1979

1980

Septiembre 16 . egeo 29

En 1900, España tenía

Ijj una poblaciónde 18.594.405

habitantes; en 1970 éramos

34.041.531 (183,07efe con

respecto a 1900). En seten-

ta años el número se dupli-
ca prácticamente. Mas,

contrariamente a la tónica

general, la población con-

quense no sólo no aumen-

ta, ni siquiera permanece

estacionaria, sino disminu-

ye vertiginosamente. De ello

da perfectamente cuenta el

cuadro número l.

Si le observamos —te-

niendo como índice 100 la

cifra de 1900— vemos co-

mo la pobíacíóri' crece des-

de esa fecha a ritmo lento

hasta alcanzar su cota más

elevada en 1950, con un

134RIe, y, a partir de ese

momento, comienza la pen-

diente del descenso hasta

llegar a 1970, año en el

cual Cuenca tiene menos

población que a principios
de siglo (Junto con Cuen-

ca, Soria, Guadalajara, Te-

ruel, Lugo, Zamora y Hues-

ca, son las siete provincias

qoc en los años setenta se

eo-: ntran en similar si-

tuación, menos habitantes

que en 1900). La curva

descendente se va agudi-

zando en los años setenta

alcanzando en 1975 un

87,7RIe. Según los cálculos

.......... 243.955

237.616

... 231.369

.......... 225.214

219.154

para los próximos años :

.......,... 213.189

.......,... 207,323

...,....... 201.556

195. 888

......,.... 190.321
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CUADRO 2 EVOLUCION DEL NUMERO

DE HABITANTES EN CUENCA CAPITAL

24.836 habitantes

27,646 habitantes

30.201 habitantes

34.078 habitantes

34.896 habitantes

35.729 habitantes

36.576 habitantes

37.438 habitantes

38,315 habitantes

1950

1960

1965

1970

1971

1972

1973

1974

1975

Si lo que busca es dinamismo,
maniobrabilidad y economia

Renault 5
Tenemos la solución

YA QUEDA SOLO ESPERAR

que Cuenca no estuvo siem-

pre tan despoblada. José

Estébanez Alvarez señala

en su "Cuenca. Estudio

geográfico": "nuestra pro-

vincia, en el momento ac-

tual, tiene una población

muy por debajo de la calcu-

lada para el siglo XVI, pa-

ra los partidos de Huete y

Cuenca, según el Recuento

de vecindario de 1591..."

más adelante, Estébanez

da las siguientes cifras pa-

ra el siglo XVI:

Cuando ss tiene una solu-

ción como Rsnault 5 ss llega
a todas partes. Venga a co-

nocsrlO y emPezará a com-

prender por qué ss llama La

Solución, para ciudad y ca-

rretera: mecánica y conforl,

estética, solidez, habitabili-

dad, rapidez, maniobrabilidad,
diversión... y notable econo-

mía.

30 sirenas - Septiembre 15

Según estos datos, sólo

los partidos de Cuenca y

Huete tenían, en el siglo
XVI, más habitantes que

toda la provincia en el XX.

Aún admitiendo que las ci-

fras no sean exactas, sí nos

dan una idea de que la

provincia tuvo bastante po-

blación en otras épocas.

La capital y los demás mu-

nicipios.

Por su parte, el cuadro

Caraolsristicas técnicas:

Motor Rsnault, 4 cilindros.
956 cmt Tracción delantera

Rsnault. Velocidad 135 km/h.

Asientos anatómicos. Delante-

ros rsclinablss (sn opción).
Traseros abatibles. Consumo:

6,5 litros por 100 km. Suspen-
sión independiente sn las cua-

tro ruedas. Tercera puerta tra-

sera. 4/5 plazas.

número 2 nos permite ver

la evolución seguida por la

capital cuya población de

hecho va aumentando en

los últimos años, aunque

lentamente debido a la es-

casa industrialización, y al-

canza, según los cálculos

del INE, en 1975 la cifra

de 38.315 habitantes. Para

1980 se supone su pobla-
ción en 42.925 habitantes.

Cuenca ciudad y Taran-

cón son, por otro lado, los

dos únicos núcleos que han

incrementado su pobla-
ción. De todas formas, la

capital es una excepción
habitada en medio de un

vacío de población a su al-

rededor, como el mapa de

la provincia indica.

El cuadro número tres

refleja la realidad de los

distintos municipios. Del

año 1960 al 1970 el incre-

mento de población en la

capital ha sido de un 24s/s

(usando como 100 la cifra

de la primera de las fe-

chas). Le sigue Tarancón

con un 6,7Vs. Los otros

cuatro municipios de más

de 5.000 habitantes han

visto disminuido el número

de sus residentes. Espec-
tacular ha sido el descenso

de un 28,85o/s en el año

1970 con respecto a 1960

de los doscientos setenta y

cuatro municipios restan-

tes.
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CUADRO 3 EVOLUCION DE LA POBLACION

EN LOS MUNICIPIOS CONQUENSES

1990 1970 de 1970/1900
Munici io

27.646

7. 714

6.948

6.418

5.287

5. 403

restantes ...... 256.017

34.485 ...
+ 6.839 :+24 po

8.238 ...
+ 524:+6,7

6.165 ...— 783:-11,2 '/o

5.846 ...

— 572: — 9

5.154 ...— 133: —

2,6

5.130 ...

— 273: — 5,1

182.140 ...—73.877: —

28,85%

Cuenca

Tarancón

San Clemente

Las Pedroñeras

Quintanar del Rey

Mota del Cuervo

Los 274 municipios

31 5. 433 247. 1 58TOTAL

conquense es el que obte/

nemos hallando la diferen-

cia entre los nacimientos y

las defunciones. En 1973

de ll,15. La despoblación

se acelera. En el año 1970

tan sólo cuatro provincias
tenian una densidad infe-

Munici ior To te i

280 100

5,7

51,4

20,3

17,8

2,5

1,7

0,3

rior; Soria, Huesca, Gua-

dalajara y Teruel.

Algunas cifras más son

las aportadas por el cuadro

los primeros fueron 3.074,

mientras que la cifra de

personas fallecidas alcan-

zaba la de 2.399. La dife-

rencia —675—

representa

un crecimiento de un 2,92

por cada cien habitantes,

mientras la media nacional

es de 10,66.

El mapa, confeccionado

en base al censo de pobla-

ción de 1970, muestra la

desconsoladora realidad de

una gran cantidad de va-

cíos humanos. Como antes

decíamos, la capital consti-

tuye el único núcleo de po-

blación importante; en el

oeste, Tarancón con 8.238

habitantes; en el sur los

cuatro núcleos señalados

en el cuadro tres. El resto

no es sino un casi desierto

humano, si bien en el sur

—la Mancha— esos vacíos

son menos importantes.

Y ya que hacemos refe-

rencia a las comarcas diga-

mos que de las tres que

componen la geografía con-

quense la Alcarria y la Sie-

rra son las que más índice

de emigración dan. Según

las estadísticas, y para el

periodo 1960-1970, la des-

población fue en la Alca-

rria de un 40,7e/e, en la

Sierra (sin contar la ca-

CUADRO 5 CUADRO COMPARATIVO

DE LA POBLACION

DE LOS MUNICIPIOS CONQUENSES

Menos de 100 habitantes .. 16

de 101 a 500 habitantes ...
144

de 501 a 1000 habitantes .. 57

de 1001 a 3000 habitantes.. 50

de 3001 a 5000 habitantes.. 7

de 5001 a 10000 habitantes. 5

más de 10001 ..........
1

número cinco: los munici-

pios tienden a disminuir

tanto en número (doscien-
tos noventa en 1960, dos-

cientos ochenta en 1970)

como en población. Un

74e/e —doscientos diecisie-

te— de ellos tienen menos

de 1001 habitantes; un

20,39/e de 1001 a 5000; só-

lo un 29/e —seis—

poseen

más de 5001 habitantes.

Todo confluye en una

clara realidad: Cuenca se

vacía de forma inevitable,

lo cual condiciona su desa-

rrollo económico presente

y futuro, dejando patente

también que es una provin-

cia de las olvidadas casi en

todo. 1Causas?,... su estu-

dio ha de ser motivo de

distinto trabajo, así como

el de planteamiento de po-

sibles soluciones.

Benito SANZ

Bibliografía consultada:

"Cuenca. Estudio Geográfico".

José Estébanez. Madrid.

"Estudio sobre las posibilidades

del desarrollo socioeconómico de

la Mancha" Consejo Económico

Sindical. 1970.

"Censo de población 1970" INE

"Estructura Económico-agraria

de la Región Central". INIA. Mi-

nisterio de Agricultura.

"Anuario Estadistico 1975ih INE.

pital) de un 32,59/e, en la

Mancha de un 20,69/o.

Indice de crecimiento y den-

sidad de población.

Otro dato que nos per

mite constatar el lento cre

ctmiento de la población

El cuadro número cua-

tro incluído en este trabajo

hace referencia a la densi-

dad de población. Como

puede verse, la de Cuenca

es siempre inferior a la me-

dia. En 1975 era de 12,8

habitantes por kilómetro

cuadrado; cálculos del INE

estiman que para 1980 será
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MARYSE

la

BERTRANO: La literatura y

Guerra civil española
Maryse Beinand de Muñoz es una

mujer canadiense, incansable trabaja-

dora, a la que apasiona la crítica lite-

raria y, dentro de ella, se ba especiali-
zado en la novela escrita sobre la Gue-

rra Civil española. Los estudios reali-

zados sobre este tema, la han llevado

a descubrir gran número de libros en

los que se habla de la Guerra de Es-

paña. Por su parte, ella ha publicado
últimamente "La Guerra Civil espa-

ñola en la Literatura Francesa" y se

encuentra a punto de finalizar una

bibliografía comentada sobre la nove-

lística de la contienda, en la que se

incluirán más de 750 fichas, con da-

tos biográficos de los autores, un re-

sumen de cada obra y un comentario

%erario y político.
Pero en lo que ahora trabaja con

más intensidad Maryse Bertrand es en

la preparación de un coloquio inter-

nacional sobre este tema, que se lle-

vará a cabo en la Universidad de Mon-

treal y en el que está prevista la parti-

cipación de personalidades del mundo

entero que han estudiado la naturale-

za del conflicto político-militar espa-

ñol. Este coloquio se celebrará en oc-

tubre, del 13 al 16, haciéndolo coinci-

dir con los actos preparados con mo-

tivo del aniversario del descubrimien-

to de América, dentro de una semana

dedicada a la Guerra de España, en la

que se montarán exposiciones de fo-

tografía y pintura, representaciones
teatrales y recitales poéticos. Los me-

dios de comunicación canadiense han

ofrecido su ayuda, pues la convocato-

ria les resulta atrayente; por ello, al-

gunas Universidades del pais también

aportarán su colaboración, estando ya

comprometidas las de Laval, en el es-

tado de Quebec y Ottawa, la capital
federal.

-1Cuándo pensó que podía ser rea-

lidad el coloquio?
—Con la confirmación de diez invi-

tados, que aceptaban participar, en el

mes de noviembre pasado, se conside-

ró que ya era un hecho. Hay que
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MARYSE SERTRAND' LA GUERRA,
UNA PREOCUPACION INTELECTUAL

tener en cuenta que todos aquellos a

los que se ha pedido su colaboración

han aceptado; la única negativa que

he recibido ha sido la de Ricardo de

la Cierva.

-1Quiénes van a tomar parte'!
—De los tres días que se ha previs-

to durará el coloquio, uno y medio se

dedicarán a aspectos históricos y el

resto a un estudio desde el punto de

vista literario. Por eso, entre los espe-

cialistas citados, hemos tratado de

buscar historiadores y novelistas. En-

tre los nombres más conocidos se en-

cuentran Hugh Thomas, Pierre Bro-

né, Herbert R. Sanshworah, Gabriel

Jackson, Diego Seviña Andrés, Martí-

nez Alías, Ramón Salas Larrazábal,
Francisco Condominas, Salvador Gar-"

cía de Pruneda, Carlos Rojas, Ponce

de León, Ramón J. Sender y otros

muchos colaboradores más. Se ha in-

tentado buscar una mezcla de tenden-

cias, para lograr cierta objefiüvidad en

el tratamiento conjunto del tema.

—1Cómo se van a llevar a cabo

estas jornadasv
—De momento, hay veintidós po-

nencias confirmadas. Cada una irá se-

guida de una mesa redonda que será

a puerta cerrada, pero hay previstas
conferencias abiertas al público. El 13

por la noche se inaugurarán estas se-

siones, con una conferencia de Huph

Thomas. Pensamos tratar ampliamen-
te la resonancia de la Guerra Civil,

para interesar al público de Quebec.

Hay muchos datos que son descono-
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Lddos prácticamente, como por ejem-

plo que fueran 1600 los canadienses

que participaron en las Srígadas In-

ternacionales o que el primer sistema

de transfusiones y bancos de sangre

en el frente, fue implantado por un

canadiense. También resulta ir'cre-

sante estudiar las reacciones de los

habitantes de Canadá ante el conflic-

to español, pues se daba el caso cu-

rioso de organizarse una manifesta-

ción a favor de Franco al mismo tiem-

po que otra en pro de los republicanos.,
—La organización de este coloquio

la lleva usted, pero óquien lo subven-

ciona?.
—Las Universidades de Laval y Otta-

wa van a colaborar, pero la ayuda

más fuerte la recibimos del Consejo

de Artes de Canadá y de la Universi-

dad de Montreal; también el ministe-

SOLO RICARDO DE LA CIERVA HA DICHO "NO"

rio de Asuntos Exteriores de España,

gracias a las gestiones realizadas por

Enrique Domínguez Passier, embaja-

dor español en Canadá, nos va a brin-

dar una pequeña ayuda, pagando via-

je y estancia a uno de los participantes.
—úCómo podrá el público interesa-

do en la materia conocer los resulta-

dos de los debates?.

—Las actas y las conferencias se

publicarán, a la vez que se están pre-

parando los resúmenes de las ponen-

cias, para que se disponga de copias

cuando llegue el momento de comen-

zar el coloquio.
—Usted es una incansable investi-

gadora. 1Qué otros trabajos tiene en

proyecto?.
—Preparo actualmente un simpo-

sium de hispanistas en Hungria, sobre

la actuación literaria de los poetas en

relación con la Guerra Civil. Hay que

tener en cuenta que la poesía es una

de las modalidades que más materia

ofrece sobre este tema; hay escritos

muchos más versos que novelas o dra-

mas teatrales. Is

NOTAS MARGINALES

UNA CIUDAD llBERAL

JLM

geptIenore rs eLeoee

Para quienes tenemos al-

gunas ideas sobre la historia

y la realidad de Cuenca, re-

sulta molesto y doloroso com-

probar con qué facilidad se

ha extendido, alcanzando ni-

veles de categoria, la fama

de que esta es una tierra en-

garzada en el Medioevo, ca-

pital del bunker, reserva es-

piritual de las Espanas, pie-

dra la más preciosa de la cris.

tiandad, sostén y paladin de

las causas nobles que son,

naturalmente, las inspiradas
en el firme propósito de man-

tener indefinidamente el os-

curantismo político y la mise-

ria cultural.

En lo presente, sólo un par

de voces
— en sí mísnuzpres-

tigiosas y respetables
— de

dentro y otro par de voces,

venidas de fuera a hablar a

los de fuera, han sido capa ces

de trrar por tierra una reali-

dad: la de que esta es una

ciudad tan liberal como la

que més y más que muchas.

Lo que no quiere decir qus

sea núcleo de revolucrona-

rios, porque en esa confusión

semántrca que estamos pa-

deciendo, se mezclan los con-

mantos, proclamados hace

más de cien años, por el go-

bernador y el alcalde de Cuen-

ca. Textos que hoy suscribi-

riamos a gusto muchos miles

de conquenses, porque el es-

piritu liberal permanece; no

siempre
— didra casi nunca-

el que más vocea es el que

tiene razón. Más bien acos-

tumbra a ser sólo el más es-

candaloso.
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por ciento

perdida

SAN CLKMKNTK

lin aspecto desolador
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Cuenca: El 90

de la vid,
Los agricultores de La Mancha

Conquense se quedaron, más o menos

estupefactos, cuando vieron, en nues-

tro número anterior, las cifras de da-

ños causados por el mildiu en los vi-

ñedos. Y eso que recurríamos a las

interrogaciones: "1Sólo 10.000 hectá-

reas?" y terminábamos diciendo que

aún no habiamos conseguido, en esta

provincia, las cifras oficiales. Pero los

agricultores, que saben más de hechos

reales que de cifras, tenían sus razo-

nes para sorprenderse. Dos crónicas

de las tierras manchegas conquenses

aclaran algunos extremos del desastre

y, además, una carta del delegado de

Agricultura en Cuenca pone las cosas

en su punto:

"La cifra de 10.000 has. se dió por

esta delegación en un primer informe,
cuando el ataque estaba iniciándose,

pero ya en dicho informe se indicaba

que no podia predecirse lo que se ex-

tendería, ya que dependía fundamen-

talmente de las condiciones metereo-

ENTRE LA PIEDRA Y EL MILDIU HICIERON LA VENDIMIA

lógicas, no pudiendo tampoco indicar

apenas nada sobre las pérdidas, pues-

to que en aquél momento la enferme-

dad estiba en pleno desarrollo.

A finales de julio el Jefe del Servi-

cio de Plagas no pudo concretarles la

importancia de tales daños, ya que en

aquellos momentos se estaban eva-

luando.

A mediados de agosto, terminado

el reconocimiento de los términos mu-

nicipales productores de uva, se in-

formó sobre la importancia del ata-

que de mildiu que, por desgracia,
afecta en la actualidad, a unas 90.000

Cuando el año agrícola se presen-

taba como "el del siglo", éste dió la

vuelta y la economía de la zona de

Este año no habrá

ndimia en la may

arte de la provinci

hectáreas de las 101.000 hs. de viñedo

en producción existente en esta pro-

vincia".

Termina su carta el delegado pro-

vincial de Agricultura insistiendo en

que los datos ofrecidos por nosotros

y recogidos en la propia delegación
hacían referencia al comienzo de la

plaga. El final, ya saben cuál ha sido:

el 90 por ciento de la cosecha, perdida.

Y, tras las cifras, dejemos el paso a

nuestros corresponsales. Sus palabras
servirán para un más claro conoci-

miento de este auténtico desastre

agrícola.

San Clemente ha recibido el mayor y

mas fuerte revés de los conocidos has-

ta ahora.

Los campos de San Clemente fue-

ron este año los que recibieron a su

debido tiempo el agua en forma de

lluvia para que los cereales nacieran y

crecieran. Mientras, otras extensas zo-

nas de la provincia e incluso de Espa-
ña padecían la sequía. Pero a la hora

de la granazón no respondió, la cose-

cha de muy buena pasó a ser mas

bien corta.

Se tenía puesta la esperanza en el

otro sector agrario, el más importan-

te, la vid y éste fracaso radicalmente,

como jamás se ha conocido. Los téc-

nicos opinan que han sido las dos

enfermedades juntas del mildeo y oídio

las que han atacado a las plantas; la

mayoría de los hombres del campo

dicen que ha sido un "rocio escar-

chao". Aquellas enfermedades o estas

bajas temperaturas tardias, la verdad

es que las viñas presentan un aspecto

desolador, con los sarmientos desnu-

dos, las pámpanas en el suelo y secas
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de alta presión.

de sisal y

r de paia

rendimiento.
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Cosechadoras «INFATIGABLES»

Anchos de trab iin de 2,40 m a 5,75 m

MOTOR DEUTZ-DIESEL refrigerado por aire
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como en la época del otoño avanza-

do, y lo que es peor, las uvas comple-

tamente secas antes de madurar; en

definitiva que no habrá vendimia.

El informe que con más exactitud

podemos dar por razones de proximi-
dad es el relacionado a la zona de

San Clemente.

Los daños causados por esta en-

fermedades, cuando todavía falta un

mes para vendimiar, es de un 80 al

90efe de la producción; la uva conti-

núa secándose, lo que da muy pocas

esperanzas para que se pueda recoger

racimos de uvas en condiciones.

José CEBRIAN

i.as consecuencias del desastre

fundo estudio económico de esta ca-

tástrofe para, a través de los distintos

canales, hacer llegar al Gobierno el

conocimiento de la grave situación y

pueda resolverse con ayudas como

pueden ser las concesiones de présta-

mos, aplazamiento de devolución y ca-

rencia de un año en la devolución de

intereses contratados, preferencia de

subvención para fertilizantes, produc-

tos titosanitarios y semillas y todas

las atenciones que puedan merecer

una comarca que sea declarada "zona

catastrófica".

Se aproxima el momento crucial

Ante esta situación, el ánimo de los

viticultores está muy bajo. Ya se no-

EL PEDRISCO DEJO LOS CAMPOS

ARRASADOS

tan las repercusiones en el comercio

de la zona, pues, salvo los servicios,
todo el movimiento económico depen-
de aquí de la viticultura. Por otra

parte, han aparecido, tambien, ciertos

conatos de paro agrícola que por el

momento, dada la buena disposición

y esfuerzo de las empresas, se ha po-

dido paliar.
La realidad triste podrá aparecer

cuando se presente la vendimia y se

pase en blanco el mes que normal-

mente duran estas faenas sin que in-

grese una sola peseta. Entonces llega-
rá el momento crucial: muchas em-

presas no podrán cumplir con los an-

teriores compromisos de pagos y no

digamos las inversiones que por estas

fechas, todos los años, se suelen rea-

lizar.

Conscientes de este grave proble-

ma, las Corporaciones Municipales,
Hermandades Locales de Labradores

y Ganaderos y demás organismos

conpetentes están haciendo un pro-
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Teniendo en cuenta las cifras proporcionadas por el delega-
do de agricultura de Cuenca, podemos llegar a una fácil solu-

ción: ésto ha sido un desastre. Pero si leemos cuidadosamente la

prensa diaria llegaremos a la conclusión de que el desastre ha

ocurrido, realmente, en las provincias levantinas, sobre las que

han llovido las ayudas, las visitas oficiales y las campañas de

difusión para que el país conozca el problema.
Podríamos preguntarnos por qué la pérdida de cosechas en

Levante es tan importante, cuando no alcanza ni por aproxima-
ción los niveles de La Mancha que es, no lo olvidemos, la más

fuerte zona de producción nacional de uvas, producción que se

ha perdido casi totalmente.

1Qué tendrá el Levante que no tenga La Mancha?.

Podríamos lanzarnos por el terreno de las realidades políti-
cas para encontrar la explicación. Vamos a dejarlo, por ahora y

meditemos en algo que es igualmente cierto: en nosotros mis-

mos. Y encontramos:

—Poca voluntad de resolver el enorme problema, a nivel

provincial.
—Ningunas ganas de "molestar" de las Hermandades Loca-

les de algunos municipios conquenses, si no, no se explica la

mala o en algunos casos nula, información de los organismos

provinciales.
—Enorme apatía, indiferencia y conformismo del campesino

conquense de la zona manchega, acostumbrado por otra parte,

a sufrir estas cosas en el más rotundo silencio. Muy próxima
está la manifestación de los olivareros en defensa de sus intere-

ses, con las autoridades provinciales al frente, o la de los agri-
cultores alicantinos en Benejama, intentando hacer ver a los

sectores industriales y servicios, que ellos son gran parte de los

consumidores de sus productos.
Nos gustaría saber si el Sindicato Provincial de la Vid, se

arrepiente ahora de la publicación de aquella nota oficial, sobre

la.nb asistencia a la reunión de vitivinicultores manchegos de

Socuéllamos, meses atrás.

Lo que sí sabemos es que los olivareros, los agricultores
alicantinos, y los vitivinicultores de Ciudad Real resolverán el

problema mejor que nosotros.

Si tenemos en cuenta que no solo son de consideración los

daños causados por el mildiu, sino tambien los causados por los

pedriscos, antes y después de manifestarse la epidemia, afectan-

do a otros productos, y de que no es nuevo que la sequía está

reduciendo enormemente la cosecha de girasol, las consecuen-

cias que se van a derivar de todo esto son:

—Reducción del poder adquisitivo del agricultor.
Parón en las inversiones agrarias.
—Paro obrero.
—

Emigración.
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ALEJO CARPENTIER

O LA NOVELA EPICA

pudiera habernos dicho el au-

tor de "El siglo de las Luces".

El tema, la novela. El y uste-

des nos perdonen:

"Pues me dice que si no

tendría inconveniente y tengo

que decirles que sí.

Entiéndanme, estas son las

pdimeras vacaciones en cinco

años antes de meterme en la

vorágine de otros dos más

que se presentan enorme-

mente cargados de trabajo. Si

hablase con ustedes ahora,

este descanso se me habría

acabado. No es la primera vez

que visito Cuenca; ya estuve

por aqui en los años treinta y

luego durante la guerra. Ahora

he vuelto de nuevo..." Alejo

Carpentier, el gran novelista

cubano, no quiso acceder a

esa caricatura de conversa-

ci6n que es siempre -pese a

todo- la entrevista pe-

riodística. Nosotros, un poco

enrabietados, no hemos que-

rido sin embargo quedarnos ni

dejarles a ustedes sin su

verbo y hemos acometido une

pequeña chapuza: espigamos
sn su obra, buceamos como

pudimos en sus opiniones es-

critas y compusimos e le

buena de Dios cuanto sigue

que tal vez -ojalá- es lo que

Puede producirse una no-

vela en una época. en un

país Eso no significa que en

esa época. en ese pais,

exista realmente "la no-

vela". Para hablarse de la

novela es menester que

haya una novelista. Y esto

nos lleva muy lejos de la de-

finición que, de la novela,

nos da el "Diccionario de la

Academia" : - Obra literaria

que nos narra una acci6n

fingida en todo o en parte. y

cuyo fin es causar placer

estético a los lectores por

medio de la descripci6n o

pintura de sucesos o lances

interesantes. de caracteres,

de pasiones y de costum-

bres-. Si aceptáramos tal

definici6n, todo seria novela

en cuanto tuviese el menor

asomo de acción. La novela

como hoy la entendemos es

de invención española. Y

esa invenci6n española es la

Picaresca. La Picaresca es-

pañola, nacida sin saberlo

del gracioso embri6n del

"Lazarillo de Tormes" y lle-

vada hasta la premonitoria

autobiografia de Torres Vi-

llarroel, cumplia con su fun-

ción cabal de novelistica,

que consiste en violar cons-

tantemente el principio in-

genuo de ser relato desti-

nado a causar "placer

estético a los lectores". para

hacerse un instrumento de

indagación. un modo de co-

nocimiento de hombres y de

épocas
— modo de conoci-

miento que rebasa, en mu-

chos casos. Ias intenciones

de su autor—. La novela debe

llegar más allá de la acci6n.

del relato, vale decir: de la

novela misma, en todo

tiempo, en toda época, abar-

cando aquello, que Jean

Paul Sartre llama "los con-

textos". En el aspecto

ins6lito de la novela cervan-

tina es donde veo inscrito,

proféticamente, el futuro de

la novela. En su época, Cer-

vantes alcanz6 los contgzíe.

tos de la materia novelística

tan absolutamente como, en

nuestra época, un Joyce o

un Kafka. Y no hay que olvi-

dar que hay mucho de kaf-

kiano —

con otra disposición

de los materiales. desde

luego; con otra categoría de

prelaciones- en el personaje

del Quijote. personaje que

tiene más de una afinidad

con el "K" de "El Proceso"

—

puesto que no entiende la

ordenación del mundo que

se le entrega en aparente y

usufructuable patrimonio- y

hasta con el "Gregorio

Samsa" de "La Metamorfo-

sis", porque al fin y al cabo,

eso de tomar molinos de

viento por gigantes o de su-

bir a la estratosfera en un

caballo de madera, no es

peor que amanecer vestido

de escarabajo. Poco trecho

hay del yelmo de Mambrino

a las escamas de un co-

leóptero. Por otra parte, la

novela empieza a ser gran

novela (Proust. Kafka,

Joyce...) cuando deja de pa-

recerse a una novela; es de-

cir: cuando nacida de una

novelistica, la rebosa, en-

gendrando, con su dinámica

propia. una novelística posi-

ble, nueve. disparada hacia

nuevos ámbitos, dotada de

medios de indagaci6n y ex-

ploraci6n que puedan plas-

marse — no siempre sucede-

en logros perdurables

LA NOVELA NO HA

MUERTO

Estoy convencido de que

la novela no ha muerto,

como algunos quieren pro-

clamarlo. Incluso diría que

el espléndido desarrollo de

ls novela en América Latina,

por ejemplo, permite con-

templar las funciones posi-

bles de la novela sobre las
~

bases nuevas que plantes el g
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STOP y ELGIST IAGO

DE AS /VlEDIAS

Vanguardia y tradición,

respectivamente, dej

TRAS JOYCE, LA

EpjCA

comercio conquense.

problema del compromiso

del escritor, y que mantiene

el problema siempre pre-

sente. Para nosotros se

abri6 en América Latina la

etapa de la novela épica.

Nacen los personajes en li-

bertad, con sus virtudes, sus

vícíoIL sus inhibiciones — —

¡y

cuidado que los hay!-

partiéndose de Ia verdad

profunda que es la del escri-

tor mismo, nacido, ama-

mantado. criado, educado

en el ámbito propio. pero

lúcido únicamente a condi-

ción de que desentrañe los

m6viles de la praxis circun-

dante. Para el novelista hay

materia dotada de dimen-

sión épica donde hay estra-

tos humanos, bloques hu-

manos. distintos y caracteri-

zados. que presentan pecu-

liaridades animícarb psi-

col6gicas. de acci6n colec-

tiva. diferenciadas de otros

bloques humanos, co-

terráneos, dotados de la

misma nacionalidad. En Eu-

ropa hay grupos humanos.
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bloquea que presentan dife-

rencias entre si: no es lo

mismo un checo que un es-

lovaco; no es lo mismo un

bretón que un provenzal; no

es lo mismo un catalán que

un andaluz. Pero entre ellos

hay un plano de contempo-

raneidad efectiva: no exis-

ten, ahf, las distancias socia-

les, cronol6gicas, discrimi-

natorias. que se observan y

aún se ahondan en América

Latina. entre el indio y el

blanco, el blanco y el negro,

el negro y el mulato y aún

entre castas y estratos so-

cíaíee Hay paises nuestros

donde la clase militar domi-

nante no tiene ni quiere te-

ner relaciones con las castas

civiles. Hay bloques aristo-

cráticos ajenos a toda convi-

vencia posible con la clase

media. Hay países donde el

intelectual es altamente es-

timado por la burguesia; hay

paises por el contrario

donde la burguesfa lo ig-

nora, cuando no lo menos-

precia. Hay paises donde

una fuerte colonia extran-

jera viene a constituirse en

Estado dentro del Estado.

Los ejemplos podrfan multi-

plicarse en un inacabable re-

cuento de derrotas y claudi-

caciones. Y es evidente por

lo mismo, que donde hay

bloques humanos en pugna,

en ascenso o descenso. en

miseria u opulencia. en quie-

bra o encumbramiento. la

materia a tratar, para el no-

velista, se torna una materia,

épica. Diffcil es tomar un

personaje como un caso ais-

lado -esto ocurría en la no-

vela psicológica francesa-

donde ese personaje repre-

senta, en si, las frustracio-

nes, anhelos o sufrimientos.

de un cuerpo colectivo. Hay

paises nuestros donde los

factores de la religiosidad, la

superstici6n, la sexualidad o

la inhibición sexual, la cate-

goria de apetencias posi-

bles, el descontento latente

o el anhelo apocaliptico, de-

sempenan -de modo gene-

ral o solamente sobre cier-

tos estratos- un papel de

enorme importancia. Si ayer

hubo verdades que señalar,

hay. en nuestros dias, nue-

vas verdades, mucho más

complejatb que toca al nove-

lista nuestro apuntar en di-

mensión mayor. Arrastra el

latinoamericano una heren-

cia de treinta siglos, pero a

pesar de una contemplación

de hechos absurdos, a pesar

de muchos pecados cometi-

dos. debe reconocerse que

"su estilo" se va afirmando

a través de "su" historia,

aunque a veces ese estilo

suele engendrar verdaderos

monstruos.

La novela después de

"Ulises" sufre un complejo
de Ulises. Se tiene la impre-
sión al escribir que eso no es

así y que hay algo mejor por

hacer. Es diffcil acercarse a

James Joyce, en lo que se

refiere al conocimiento del

H ombre. E n la prodigiosa

FIDEL NOS DIJO: "ESCRIBAN LO QUI
QUIERAN, PERO TRABAJEN POR
LA REVOI.UCIÓN".

ejecución del capítulo final

de su libro, se cierra une

época. Por eso mismo se

suscita una especie de per-

plejidad sobre el destino del

hombre y de la mujer some-

tidos a nuevos métodos de

vida. La traducción al

francés ocurrió hace ya máe

de treinta años. en una

época en que la vida obe-

decia a otros ritmos.

Después, las cosas han

cambiado. El hombre es el

mismo, evidentemente. pero

está rodeado de fuerzas, de

técnicas, de medios de ac-

ción, de comunicaci6n, que

se vale de un lenguaje que lo

supera. Y este lenguaje, que

supera al hombre de cada

dia, supera también al nove-

lista. Para penetrar el

mundo de la técnica en esta

época, el novelista decidido

a hacerlo, tendría a menudo

que comportarse como el

hombre que con su canón

habria de instalarse por

cuenta propia, ya que los ca-

ñones pertenecen a las na-

ciones y las naciones y las

técnicas no son de fácil ac-

ceso. Las peliculas están

mucho más adelantadas

que los géneros narrativos

que tratan el mundo

cientifico moderno. Pero

esto se parece siempre un

poco a James Bond o Bar-

barella, y también a las tiras

c6micas. El film, en verdad,

a pesar de la opinión de An-

tonioni, no asimila el mundo

cientifico, o si lo ciñe, si

trate de atraparlo — no hablo

de documentales-, es sobre

la base de paneles de con-

trol, de aparatos. de apare-

jos, de dispositivos de

máquinas, que parecen so-

brepasar al film. Después de

"Ulises" los novelistas que-

dan atónitos Los novelistas
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lúace en 1904 en La Habana, hijo de un arquitecto francés establecido en Las Antillas dos

años antes.

Periodista.

Encarcelado por motivos politicos

Colaborador en la UNESCO junto a Cortázar y Jorge Adoun

Desde 1966 en la Embajada de París

Obras:

ECU A-YAM BA-O

EL REINO DE ESTE MUNDO

LOS PASOS PERDIDOS

GUERRA DELTIEMPO

EL ACOSO

EL SIGLO DE LAS LUCES

LA CIUDAD DE LAS COLUMNAS (reportaie sobre La Habana)

EL DERECHO DE ASILO

RECURSO DEL METODO

CONCIERTO BARROCO

;
— Vastísima cultura

,— Bagaje europeo

,— Búsqueda de lo "maravilloso americano"

,— Comprensión honda y original de Aménca

,-Convivencia con el núcleo Sartre-Desnoes-Luckacs

,— Gran interés por las manifestaciones más diversas de la cultura

,— Preocupación y rigor ante el acontecer de los escritores y la literatura latinoamericana

que, en su propio medio, le

concierne a uno directa-

mente, y de mantener la ca-

beza lo suficientemente fría

como para poder escoger

entre los diferentes compro-

misos que nos solicitan. El

compromiso es inevitable,

en torno a él, que se crea al-

rededor de sí, que se afirma

en derredor suyo. No se

trata. evidentemente, de co-

ger la prensa de todos los

dias y sacar de ella una con-

clusión literaria, sino que se

trata de ver. de percibir, lo

ADIOS, GULTURA, ADIOS

AL PRINCIPIO,

BABILONIA

estamos retrasados con res-

pecto a un mundo que es en

realidad el mundo actual. De

esta verdad puede deducirse

una hip6tesis sobre la deca-

dencia de la novela. Pero

esto no quiere decir que la

novela en general, esté en

crisis. Está en crisis donde

se la somete a los viejos

m6dulos. Está viva. y bien

viva por el contrario, donde

se convierte en novela

épica, donde la posibilidad

de ser épica la sustrae a la

anécdota demasiado parti-

cular, donde su movimiento

mismo le permite vivir en

funci6n de su época, expre-

sando realidades que son las

del tiempo en que vive el no-

velista, del tiempo que le

es posible asir. Este mundo

es complejo, lleno de ace-

chanzas, de trampas, mundo

en el que lo que será verda-

dero hoy, dejará de serlo

mañana, pero mundo donde

el novelista debe encontrar,

por raz6n misma de su mu-

taci6n perpetua, una causa

de reflexi6n, una fuente de

la acci6n. de lo que yo lla-

maría "acci6n escritaiq Y

me pregunto ahora si la

mano del escritor puede te-

ner una misión más alta que

la de definir, fijar. criticar,

mohtrar el mundo que le ha

tocado en suerte vivir. f Qué

lenguaje es ese f El de la his-

toria que se produce en

torno a él, que se construye

"Al alcanzar esta jubilosa

cifra de los veinticinco años.

Festivales de España, da

testimonio de su fidelidad a

los propósitos de su

fundación: llevar las más

altas realizaciones artísticas

a todos los estratos sociales

del pala elevar el nivel de

disfrute estético y promover

la vida cultural española

hasta las cimas del Arte

Universal..."

Estas frases, verdadera y clara

manifestación de intenciones

y fines, se encuentran

incluidas en el programa de

Festivales de España en este

año de su vigésimoquinto
aniversario. Tal vez, ésta de

sus bodas de plata, fuese

ocasión para preguntarse si

realmente hechos responden

a deseos. Y a la vista de lo

ocurrido este año en Cuenca,

no parece que el asunto vaya

por un camino óptimo.

La Corte de Faraón, de

Vicente Lleó, abrió la serie de

espectáculos en el escenario

del parque de San Julián.

Obra de escasísima, por no

decir nula, calidad, única-

mente valorizada — falsa-

mente- ante un cierto sector

del público por el recuerdo y

ante otro por lo que de prohi-

bida tuvo, lo que sí es induda-

ble es que la mayor benevo-

lencia no puede adscribirla a

esas altas intenciones de or-

den cultural que la misión de

Festivales ha de conllevar

según sus propios organiza-
dores. El doble empleo inten-

cionado del lenguaje eri cons-

tante alusi6n verdusca, es la

condición definitoria de la pie-

cecilla, ni zarzuela — desde

es seguro que el compro-

miso como tal está some-

tido a realidades que nos

han sido enseñadas por los

acontecimientos mismos. La

función del escritor se rea-

liza en vista a las aspiracio-

nes de todo un pueblo. Reci-

bir el mensaje de los movi-

mientos humanos, compro-

bar su presencia, definir.

describir, su actividad colec-

tiva: Yo creo que en esto, en

esta comprobación de la

presencia, en este senala-

miento de la actividad, se

encuentra en nuestra época

el papel del escritor.

Yo pertenezco a un país

pequeño: Cuba, donde, en el

momento más recio de la

ascensión del socialismo,

Fidel Castro, reunido con los

escritores y artistas de su

país, les ha dicho. acaso con

otras palabras: "HAGAN LO

QUE QU I ERAN. EXP R E-

SENSE COMO QUIERAN,

EXPRESEN LO QUE QUIE-

RAN, TRABAJEN COMO

QUIERAN, PERO NO TRA-

BAJEN CONTRA LA REVO-

LU CIDN�".
Escribir es un medio de

acción. Pero acción que no

es concebible sino en fun-

ción de los seres a quienes

concierne esta acción. tf

luego-, ni opereta -tampoco—

sino más bien, como acerta-

damente definiera una espec-

tadora, "cuplereta". Por lo

demás, los miembros de la

Compañía Lírica Isaac Albéniz

se divirtieron enormemente

sobre el tablado e incluyeron

en su montaje tal cual refe-

rencia política que es algo

que se lleva mucho en estos

tiempo; todos nos lo pasamos

muy bien con eso tan bonito

del "ay ba, ay ba, ay babilo-

nio, qué mareo", y ia or-

questa bajo la dirección de

Carmen Marco sonó —

pese a

la partitura- correctamente.

La representación vino a de-

mostrar que, apariencias de

respetabilidad aparte, no hay

tanta distancia después de

todo entre el serio escenario

del parque y la desenfadada

pasarela de Manolita Chen en

el Ferial (más ropa sí, desde

luegoj, lo que vaya usted a sa-
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dos-. De la debía y martinete

a la caña, de la soleá, mira-

brás, seguirilla o tarento a la

petenera, el romance, los tien-

tos, los caracoles o las bu-

ledlas, un amplio espectro del

cante fue llevado con digni-
dad y estilo. La intervención

elevó el tono de la programa-

ción con respecto a la jornada

inaugural.

Claro que al día siguiente...

La compañía Tirso de Molina

acudió a Cuenca con dos títu-

los dramáticos. El primero de

ellos, El día que secuestra-

ron al Papa, de Joan de Bet-

hencourt, en versión de Ariel

Cortazzo y Xavier del Río.

EQué quieren ustedes que les

diga? Pieza simplista, floja, sin

consistencia, su enredo y si-

tuaciones resultan tan inve-

rosímiles que si no fuera por

el tradicional decorado y el

pretendido aire realista de la

situación, bien podríamos los

espectadores haber pensado

que nos encontrábamos testi-

gos del parto de un híbrido del

teatro del absurdo -despojen

al término de toda carga de

entidad y quédense sólo con

lo adjetivo- y del disparate

cómico en caricatura. A lo in-

creíble de la trama se unen la

ramplonería de las situaciones

y lo tópico y fácil de los diálo-

gos, mientras, eso sí, el autor

arroja morallna a diestro y si-

niestro y hace discurrir de un

lado para otro a sus es-

quemáticas almas cándidas

—

que no seres humanos—

en

un cuento de buenos-buenos

y malos pero menos de dulce,

suave y bobalicón tono rosa,

aspirina edulcorada para posi-
bles dolores de conciencia, bi-

carbonato para cualquier di-
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cartas boca abajo, de Buero

Vallejo, escrita en 1957, justo

después de la antología Hoy
es fiesta y antes de Un soña-

dor para un pueblo, con la

MOCEDADES, LOS TRIUNFADORES

que el autor iniciaría la serie

de sus piezas de ambienta-

ción histórica, no es, desde

luego, uno de los títulos más

conseguidos de este drama-

turgo, pero aunque la obra re-

sultase ligeramente pasada y

no totalmente conseguida, al

menos sobre el escenario del

parque de San Julián hubo lo

que ni por asomo la jornada
anterior: un conflicto

dramático, unos personajes

creíbles, una acción cohe-

rente, un escritor de teatro en

suma. perteneciente junto
con Madrugada al grupo de

obras que Francisco Ruiz

Ramón define como "investi-

gaciones" (cuyo término es el

descubrimiento por los perso-

najes de una verdad, investi-

gación que conlleva un pro-

ceso de desenmascara-

I l u I IU I Ul I Idt pd linde t Uanuu

la canción lo pedía, gritó bra-

vos y chilló al final el consa-

bido ¡otra!, otra l, ¡otra! que

les fue concedida, desde

luego. En resumen, sin duda,

el mayor éxito popular de todo

lo ofrecido.

Y AL FINAL EL

DILUVIO

La siguiente jornada trajo
el Galileo Galilei de Bertold

Brecht en versión de Emilio

Romero. Lo trajo, y se lo llevó

sin que pudiéramos verlo.

Cuando el montaje de José

Osuna con la Compañía
Dramática Española no iba

más allá del quinto cuadro, la

representación hubo de sus-

penderse tras unos minutos

de heroico aguante de actores

y público ante o mejor bajo la

furia In crescendo de los ele-

mentos (léase lluvia más true-

nos y relámpagos, claro). La

desbandada —

panuelos, para-

guas, mantas, carreras! sal-

Id UUld UUUltl d pUUIUU lentl

el autor de la versión, que era

otro de los alicientes de la re-

presentación. La meteorología

dijo no.

Como lo dijo también en la

última jornada de espectácu-

los -ya fuera de la propia pro-

gramación de Festivales—

para esa ya tradicional pre-

sencia cada Feria de grupos

de Coros y Danzas, (en esta

ocasión de Teruel, Ciudad

Real y Cuenca), que no pudo

llegar siquiera a iniciarse. Este

año pues, al tiempo, en vez de

darle por los festejos taurinos,

lo que viene casi siendo obli-

gación en la ciudad de las dos

hoces, se dedicó a los es-

pectáculos del parque de San

Julián, cuyos dos últimos pro-

ductos aguó literalmente.

Claro que hablía que pregun-

tarse, vista la programación,
si con respecto a la cultura,

hasta la oficialista, no

vendrían ya aguados de por sí.

José Angel GARCIA
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CIUDAD REAL DOMINO LOS JUEGOS DE LA MANCHA

Evidente superación conjunta:
Catorce atletismo y trece en natación

FERNANDEZ GAYTAN,

UNA DE LAS FIGURAS

Notable mejora conquense

Por lo que a la actuación

conquense se reflere, ya hemos

IHRi

Manda Ciudad Real

Dentro ya del terreno com-

Petitivo, debemos señalar que la

Provincia de Ciudad Real fae,

una vez más, respondiendo al

pronóstico generaL la gran SOLEMNIDAD INAUGURAL
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Superadas las dificultades

económicas que. durante varios

meses hicieron pehgrar la orga-

nización de los VH Juegos, fle-

gando incluso a posponer desde

junio a septiembre la celebra-

ción de los mismos, Cuenca fue

escenario durante los dias I al 4

del presente mes de la séptima

edición de los Juegos Deporti

vos de la Mancha. Una edición

que tuvo como gran protago-

nista al público conquense con

su masiva asistencia a los dis-

tintos escenamos de las compe-

ticiones, especialmente al Poli-

deportivo Municipal, instalación

que fue digna de elogios por

parte de autoridades y depor-
tistas de las provincias herma-

nas de Toledo, Albacete y Ciu-

dad ReaL

Antes de hacer balance. cree-

mos de justicia destacar la or-

ganización llevada a cabo por

los conquenses, con los respon

sables de la Delegación Provin

cial de Educación Fisica y De

portes como cabezas rectoras.

Bien es verdad que se produje
ron algunos fallos motivados,

en cierto modo por la falta de

personal aunque creemos que

estos se vieron superados con

creces por los aciertos y sobre

todo por la buena voluntad y

generosa entrega de quienes du-

rante bastantes jornadas traba-

jaron sin desmayo porque los

Juegos alcancen el mayor grado

postlsle de brillantez.

triunfadora. Evidentemente, tal

y como indicábamos en nuestro

número anterior, Ciudad Real

cuida con esmero esta mim-

Olimpiada manchega; de ahi

que a la hora de los resultados

sea la acaparadora de medallas.

Los de Ciudad Real estuvieron

en los pmmeros lugares de los

dos deportes olimpicos por ex-

celenma: atletismo y natación.

aunque en ésta, por lo que a la

categoria masculina se refiere,

se vio superada de forma un

tanto sorprendente por Alba-

cete.

Por lo que a las otras provin

cias se refiere, diremos que

Cuenca mejoró ostensiblemente

con relación a los VI Juegos, lo

que influyó de manera poderosa
en el número de medallas lo-

gradas por Toledo. respecto a la

anterior edición.

Un aspecto importante y que

merece la pena ser destacado, es

la evidente superación de los

deportistas como bien se refleja

en los récords batidos. Asi, en

atletismo. de 30 pruebas dispu-

tadas entre ambas categorias, se

mejoraron catorce registros de

los establecidos en ediciones

antenores, mientras que en na-

tacion quedaron pulverizados

trece récords de las veinte

pruebas incluidas en programa.

En el aspecto individual,

Maria José Martínez con victo-

rias en I l0 m vallas y longitud,

estableciendo sendos récords;

Ricardo Ortega, primero en las

pruebas de 1.500 m y 3.000 m

obstáculos, con récord en ésta;

José Pérez. medalla de oro en

I l0 y 400 m vallas; Florencio

Olivares, vencedor en longitud y

triple salto, con récord en am-

bas pruebas, y Vicente Marin,

pnmero en jabalina y peso, si

tusado también nuevos mejores

registros. fueron figuras desta-

cadas de los Juegos. Por su

parte Charo Vera. Héctor Cas-

tillo y Luis Cañete, brillaron

con luz propia en natación, lo-

grando medallas de oro en las

pruebas en que participaron y

estableciendo, en algunos casos,

nuevos récords.

menmonado la sensible mejora

expemmentada con relación a

los pasados Juegos. Pasar desde

veinticinco a cuarenta y siete

medallas, supone una evidente

superación. aunque en esto el

atletismo ha tenido buena culpa,

pues si bien en categoria mas-

culina Cuenca fue tercera por

equipos y las muleres se vieron

relegadas al último lugar, no es

menos cierto que se pudieron

superar ambas clasificaciones

de haber estado algo más acer-

tados en las pruebas de relevos,

con doble puntuación, donde

Cuenca floleó bastante. De

cualquier forma, el trabajo

efectuado por el responsable de

la Federación Provincial de at-

letismo, recabando la participa-
ción de los Marín, Roldán Ma-

riscal, Pastor, M.' José

Martinez, etc. deparó los frutos

apetecidos. No podemo decir

lo mismo de la natación. donde

salvo algunas individualidades

poco se hizo. Los responsables
de la Federación deben pensar

en el escaso número de compe-

ticiones orgamzadas durante los

últimos años, asi como en la la-

bor de captamón de posibles na-

dadores conquenses en otras fe-

deraciones, tal y como se hi-

ciera en atletismo. El simple

hecho de tener dispuesta du-
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rante algunos meses la piscina
del Colegio Sagrada FamiTia, no

significa que ya todo esta hecho.

Creemos, con sinceridad, que en

este deporte, olimpico por ex-

celencia, se deben producir
cambios para intentar una me-

joría que se está pidiendo a gri-
tos.

Por lo que al resto de espe-

cialidades deportivas, obligado
resulta destacar a los represen-

tantes conquenses de voleibol y

pelota, que haciendo bueno el

pronóstico general consiguieron
medalla de oro. También, el

equipo de balonmano, brilló con

luz propia, y de forma sorpren-

dente alcanzaria el primer

puesto. Buena fue, igualmente,
la actuación en boxeo, aunque

en esta especialidad el nivel de

los Juegos fue infimo, hasta el

extremo de que Toledo no tuvo

participantes, mientras que

Ciudad Real y Cuenca tampoco

presentaron pugiles en todos los

pesos programados. En pesca,

aceptable actuación, aun consi-

GOMEZ BATID EL RECORD DE ALTURA
A LO FOSSBURY

HUBO EMOCION Y BUEN JUEGO EN
EL BALONCESTO FEMENINO

derando la irresponsabibdad di

uno de los integrantes de

equipo, al retirarse de competi

ción, cuando la medalla de or<

estaba al alcance de la mano

Ciclismo y tiro al plato, fueror

especialidades donde la decep
ción fue la tónica dominante

mientras que en aeromodelismr

no se presentó equipo. Al pare

cer, la Escuela de esta especiali

dad, dependiente de la Delega.
ción Provincial de la Juventud

no contaba con deportistas es

condiciones de hacer un papei

digno, mientras que algunos qui

pudieron haber participado si

encuentran ya fuera del control

de la Delegación Provincial di

la Juventud, por razón de edad

En suma, pues, buena actuaciór

conquense en esta edición, aun

que una vez más quedó patenti
el bajísimo nivel de nuestras de

portistas. En mujeres, aunqui

tal vez lo haya intentado la Sec

ción Femenina, el subdesarrollr

es total deportivamente ha

blando. ~
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DEPORTIVOS DE LA MANCHA
RECORDS DE LOS JUEGOS

AÍLETISMO

ProvinciaAño Marcadel recordA liaraPrueba

Femenino
CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CUENCA

ALBACETE

CUENCA

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

13"4

28"3

14"8

1 46 metros

4 83 metros

33,96 metros

8,34 metros

54" 6

2.076 puntos

Caridad Ortega

Maria Garcia

Mana Josá Martinsz

Guadalupe Garcia

Maria Josá Martinez

Maria Isabel Rodngo,
Balbina Martinez

Selecci6n

Prado Ayala

1973

1974

1976

1974

1976

1973

1973

1976

1976

100 ms. lisos

200 ms. lisos

100 ms. vallas

Altura

Longitud
Jabalina

Peso

Relevos 4X100 metros

Penthal6n

Masculino

NATACION

Año del record Provincia
Nadador Merca

Prueba

Femenino

l'27" 1

1
'

23"

l'12"

l '20"4

3'01" 7

3'19" 7

5'40"

4'58"3

6'22" 5

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

19 76

1973

1976

1976

1974

1974

1976

1976

1976

Charo Vera

Cnstina Ramirez

Paquna Murejo
Charo Vera

Charo Vera

Charo Vera

Se le c c i ó n

Selección

Gracia Carbelo

100 metros braza

100 metros espalda

100 metros libres

100 metros mariposa

200 metros estilos

200 metros braza

4X100 estilos

4X100 libres

400 metros libres

CUADRO DE HONOR DE LOS VII JUEGOS DE LA MANCHA

Tenis Masculino

Tiro el plato

Voleibol Femenino

Voleibol Masculino

CIUDAD REAL

TOLEDO

A LB AC ET E

CUENCA

EQUIPO CAMPEONDEPORTE
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100 ms. lisos

200 ms. lisos

400 ms. lisos

800 ms. lisos

1.500 ms. lisos

5.000 ms. lisos

1 0.000 me. lisos

l lo ms. vallas

400 ms. vallas

3.000 ms. obstáculos

Altura

Longitud

Pértiga

Triple Salto

Disco

Jabalma

Martillo

Peso

Relevos 4X100

Relevos 4X400

Penthal6n

Masculino

100 metros libras

100 metros espalda
100 metros braza

100 metros mariposa
200 metros espalda

200 metros braza

200 metros estilo

400 metros libres

1.500 metros libres

4X 100 estilos

4X100 Bbres

Aeromodelismo

Atletismo Femenino

Atletismo Masculino

Natación Femenina

Natación Masculina

Baloncesto Femenino

Baloncesto Masculino

Balonmano Femenino

Balonmano Masculino

Boxeo

Ciclismo

Pelota s mano

Pelota a paleta

Pesca

Tenis Feme ino

Gerardo Prieto

Gerardo Prieto

Emilio Cuenar

Leandro Aceña

Ricardo Ortega

Fernando Fernández

Gómez Aparicio

José Pérez

Angel L Horcalada
Ricardo Ortega
José R. Gómez

Florencio Olivares

Francisco J. Labrador

Florencio Olivares

Porfirio Ramos

Vicente Marin

José G, Roldán

Vicente Marin

Selecci6n

Selecci6

José Balmaseda

Manuel de la Calzada

Manuel Chacón

I uis Cailete

Félix Jimenez

Héctor Castillo

Miguel Arévalo

Ricardo Recio

Antonio Pérez

H4ctor Cestillo

Se lace ió n

Selección

ALBACETE

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

ALBACETE

TO LEDO

CIUDAD REAL

TOLEDO

CUENCA

CUENCA

ALBACETE

CUENCA

CUENCA

ALBACETE

CIUDAD REAL

1969

1971

1976

1969

1974

1972

1974

1976

1974

1976

1976

1976

1976

1976

1969

1976

1976

1976

1974

1972

1976

1973

1976

1976

1976

1976

1974

1974

1976

1976

1976

1973

10"9

22" 5

50"

l'57-

3'59"

14'37" 2

31'34" 1

15"4

56"8

9'42" 2

1,88 metros

6,40 metros

3,55 metros

14,30 metros

39,48 metros

55, 42 m etro s

42,84 metros

13,81 metros

4454
3'33" 7

2 608 puntos

1IOI "9

1'15"2

l'24" 4

l'05" 6

2'38"4

3'05 "4

2'51 "6

5'7 "5

19'39"5

4'63"4

4'22" 7

TO LE DO

TOLEDO

TOLE DO

CIUDAD REAL

TOLEDO

TOLEDO

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

TO LEDO

CUENCA

TO LE DO

TOLEDO

TOLEDO

TOLEDO

CUENCA

CUENCA

CUENCA

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

CUENCA

CUENCA

ALBACETE

AL6ACETE

CIUDAD REAL

TO LEDO

CIUDAD REAL

ALBACETE

ALBACETE

TO LEDO
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toro~

FERIA DE CUENCA: CACHONDEO

GANADERO, DESMADRE OREJll

Suspensión en el aire

La primera corrida llevó tan poca

gente a los tendidos, que hay que pro-

clamar que fue una de las entradas

más flojas registradas en las corridas

sanjulianeras. La poca fuerza del car-

tel —Santiago López, Curro Vázquez

y Parrita—

y el rumor insistente de

que la corrida había sido suspendida,

ASI QUEDARON LOS DIESTROS
UNA BUENA COLECCION OE TOROS "BRAVOS"

....................... 4 orejas y rabo.

3 orejas y rabo

3 orejas y rabo.

3 orejas.
2 orejas y ovación.

1 oreja y saludos

1 oreja y ovación

1 oreja y silencio.

1 oreja y silencio.

....................... vuelta al ruedo.

aplausos en su lote.

....................... división y bronca.

.. pitos y bronca.

en cuatro corridas, la friolera de diecinueve

siempre lo han sido. Entre idas y ve-

nidas, ruegos y llantos, el reloj marcó

las dos de la tarde y a esa hora el

toro astillado ya se habia "recupera-

do" y el flaco engordado a base de

"agua e ingenio" dando 436 kilos,

uno más que el mínimo. La corrida se

celebró y el publico solo protestó a

los toreros.

La que se debió suspender

La que se debió suspender fue la

44 eLevIeo - Septiembre 76

Por vez primera en su historia la

Feria Taurina de San Julián ha conta-

do con cuatro corridas de toros, que

es una de las pocas cosas que Cuenca

tiene que agradecerle al "binomio"

empresarial Sanz Casanova-Miranda

en estos cinco años de arrendamiento

de la plaza que próximamente anali-

zaremos.

Vamos a dejar a un lado el "bluff"

de las mujeres toreras —

que van a pi-

que
—

y el infantil espectáculo del Bom-

bero Torero, para comentar algunos

aspectos que rodearon a los cuatro

festejos mayores.

El Estudiante ........

Angel Teruel

Paco Alcalde ........

Niño de la Capea ...

Palomo Linares .....

Curro Girón ..........

Vicente Montes ....

Paco Camino ........

Roberto Domínguez

Emy Zambrano .....

Parrita .

Santiago López .....

Curro Vázquez ......

En total se cortaron

orejas y tres rabos.

fueron quizá la causa de la pobre en-

trada. Tal vez hubiera sido mejor la

suspensión; se habría evitado que a

Santiago y Curro se les llamará sin-

vergüenzas y otra clase de tacos, por

estar "ausentes" en la lidia.

A la hora del sorteo solemnemen-

te a las doce de la mañana—

se plan-
tearon problemas con el ganado. De

los seis y del sobrero, uno no daba el

peso
—

llegó con diez kilos menos—

y

otro tenía un pitón astillado. La auto-

ridad gubernativa puso el hecho en

manos del gobernador civil acciden-

tal; éste dijo que se aplicara el Regla-
mento. La suspensión estuvo en el

aire. Ante tal situación, la Empresa
recurrió y nombró un veterinario. La

otra parte no encontró ninguno para

tal cometido y llegaron las presiones.

"Hombre, es el primer día de Feria y

sentará muy mal. La gente se va a

mosquear". Hasta el concejal Fran-

co de la Muela —

que tanto se destaca

como defensor de la Fiesta en la cafle

y en el Ayuntamiento—

se pone de

parte de la Empresa y ruega a las

autoridades que sean benévolas como

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Banzo, El. #11, 1/9/1976.



segunda de Feria en la que alternaron

paco Camino, El Niño de la Capea y

Roberto Domínguez. Aquí se armó el

(!bario por la falta de trapio, casta y

peso en el ganado de Clemente Tassa-

fa inválido además, que obligó dos

veces a la presidencia a devolvc. )os

toros de Paco Camino. Menos mal

que el torero sevillano demostró hon-

radez y hasta se prestó a liquidar a

los dos cojos porque no hubo forma

que los inútiles cabestros se los lleva-

ran a los corrales. En los tendidos

hubo de todo, amén de una pancarta

en la que se leía: "Miranda, no; Cu-

rro Fuentes, síik La tarde transcurrió

entre broncas sonoras con gritos a co-

ro de "hemos pagado" y "sinverguen-

zas", pues el público se sintió enga-

ñado y estafado, (la entrada más ba-

rata costó en taquilla 275 pesetas). La

plaza estuvo casi llena y el desconten-

to fue general, si bien el buen trabajo

de Camino, Capea y Dominguez se

pió compensado con cinco orejas.

Curre Fuentes, a punto de torear

Como el papel estaba vendido de

antemano, la plaza se llenó en la ter-

cera de Feria pese al escándalo del día

anterior. Así es la Fiesta. Estaban

anunciados en los carteles toros de

Sánchez Fabrés, pero sin embargo la

documentación presentada era de Gar-

cia Laserna, antes Pacheco. En vista

de lo ocurrido el dia anterior, la auto-

ridad gubernativa rechazó tres toros

"por falta de peso" y a la empresa le

vino muy bien la suspensión por llu-

via de la corrida de Tarazona para

remendar el encierro con dos de Arauz

de Robles y un sobrero de Amelia

Pérez que le tocaría lidiar a Palomo,

pues su segundo fue devuelto a corra-

les donde murió como manda el Re-

glamento. Lo del ganado era ya autén-

tico cachondeo.

El cartel lo formaron Palomo Lina-

res, Angel Teruel y El Niño de la

Capea. A las cuatro de la madrugada
del martes festivo, la Empresa telefo-

neaba al apoderado de Curro Fuen-

tes, Enrique Callejas, para que el to-

rero conquense y su cuadrilla estuvie-

ran preparados porque Angel Teruel

estaba "indispuesto". La "enferme-

dad" de Teruel era la misma que hizo

desertar de los carteles a Manzanares

y El Viti: la poca seguridad en cobrar

la "pasta". Preparado e ilusionado

Curro Fuentes —con su vestido grana

y oro y todo— a primeras horas de la

tna!!ana se le volvió a avisar de que

2O RESES SALIERON POR EL EORIL

Los 25 toros que debían salir por toriles — incluido e! de !a rejonea-

dora — se convirtieron en 28, ya que tres fueron devueltos a! corral, si

bien dos de ellos murieron en e! ruedo.

Estas reses pertenecían a!as siguientes ganaderías:
7 de Beca Be!monte.

8 de Amelia Pérez Tabernero.

4 de García Laserna. (uno devuelto).

6 de Clemente Tassara (dos devueltos).

2 de Arauz de Robles.

1 de! marqués de Ruchena (para rejones).
De estas reses ocho dieron e! siguiente peso en la pizarra: 436,

440, 436, 436, 437, 438, 441 y 443 kilos. Si tenemos en cuenta que e!

peso mínimo en nuestra plaza debe ser de 435, no dejan de ser

sospechosos los kilos mencionados.

MAS CLARO, AGUA

LUIS ALGARA, EL TRIUNFADOR

Se destapó El Estudiante

José Vicente AVILA

Septiembre 76 eLneo 45

Angel Teruel estaba recuperado, a la

vista de lo que se había vendido en

taquilla. El que fuera triunfador de la

tarde con sus extraordinarias faenas,

llegó a la plaza un minuto antes del

paseíllo, tras haber producido un se-

rio altercado en el Real de la Feria

con su coche, ya que el tráfico estaba

prohibido.
El caso es que la primera ovación

de la tarde fue para una gigantesca

pancarta en la que se leía "¡¡¡Basta de

engaños!!! Cuenca merece respeto".

Luego todo transcurrió como las pro-

pias rosas, pues aunque el ganado fue

también terciadito, los tres primeros

resultaron malvas y los otros no crea-

ron dificultades. Vino el desmadre

orejil y se cortaron ocho apéndices y

dos rabos. ¡Ah!, y a los picadores no

se les dejó trabajar y muy poco a los

banderilleros. Y todos tan contentos.

Había ganas de regalar apéndices.
El que no estaba tan contento era

Palomo, que en su segundo ~ que

dio un bajonazo impropio de figura-

se cabreó porque no le otorgaron la

fácil oreja. El enfado de Palomo ve-

nía de antes porque en Cuenca, como

en las demás plazas donde viene to-

reando, los recaudadores del Fisco se

llevaron la mitad de su sueldo a costa

de los catorce millones que debe a

Hacienda. Eso sí, los recaudadores

conquenses tuvieron que hacer guar-

dia en el hotel.

En la ultima corrida no hubo lío

ganadero porque los toros tenían más

cuajo, aunque pecaran, como los de

los días anteriores, de haber pasado

por la "barberíaih Floja entrada para

ver al veterano Girón, a los conquen-

ses Luis Algara y Vicente Montes y a

la bella amazona Emy Zambrano. Al-

ternativa sin relieve del diestro de Alia-

guilla y triunfo grande de El Estu-

diante que ya no es el Juan de antes,

porque éste lo han cambiado. Y para

bien, El Estudiante estuvo en maestro

y en su primera corrida de la tempo-

rada se alzó como triunfador de la

Feria ante la sorpresa de su apodera-

do, que no había sabido firmar)i otras

antes.

Una Feria polémica en la que el

público ha pedido ser respetado por

empresarios, toreros, apoderados
y demas personajes que intervienen en

los festejos, pero que sin embargo ha

regalado trofeos como se aprecia en

el cuadro que ofrecemos.
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ALCAZAP DE

SAN JUAN

fiesta

Recuperación
de la

Es comprensible el contento genera-

lizado que por Alcázar de San Juan

ambienta estos días, por cuanto la

Plaza de toros está siendo remozada

del cuasi ruinoso aspecto que presen-

taba hace unos meses. Y la cesión

del inmueble, en arriendo, a la em-

presa mdrileña de la Monumental de

las Ventas, garantiza ya un clima de

organización para las Ferias de este

año y de continuidad para lo sucesi-

vo. Pues son diez las anualidades in-

cluidas en las condiciones de contrato.

Cabe preguntar pero 1es que los al-

cazareños se alborozan por celebrar

unas Ferias con festejos taurinos?.

Pues, 1no cae dentro de la más ele-

mental lógica, que todas las Ferias

han tenido siempre, este normal desa-

rrollo?

Teniendo que admitir esta posición,

y su contrasentido, por cuanto duran-

te cincuenta años —

que abarcan a dos

generaciones de aficionados— las Fe-

rias alcazareñas padecieron frecuente

ayuno taurómaco, que mermaron no-

tablemente su importancia. Y asi fue,

pese a la primacía en el progreso de

otras muchas manifestaciones.

Una irregular trayectoria

Segun los arciuvo, en ta entonces

existente Plaza de toros llamada "de

la Covadonga" y durante el primer

cuarto de siglo, de mayor o menor

importancia, los festejos taurinos siem-

pre lucieron en el programa de ferias.

Fue a partir de entonces cuando empe-

zaron nuestras desdichas, ya que al

derrumbarse en 1.926 una parte de las

murallas interiores, abrieron el primer

paréntesis, hasta que efectuadas las

pertinentes reparaciones, se reanudan

las corridas en 1.930, manteniéndose

hasta los tiempos de la guerra, en que

las circunstancias bélicasy un desplome

mayor de parte integral del edificio, lo

dejan ya en difícil trance de recupera-

ción.

46 eLenee - Septiembre?6

ULTIMOS TOQUES A LA PLAZA OE ALCAZAR

Acabado el conflicto, cruzarán seis

años más y hasta 1.945, en que sobre

las murallas de la plaza en embrión,

que en terrenos de la carretera de He-

rencia proyectara construir una socie-

dad anónima de aficionados, se hace el

ensayo de montar unos suplementos o

tendidos de madera, para dar novillos

en ferias. Resultando halagadora la

experiencia, pues se dieron festejos to-

do el mes de septiembre, hasta el día de

la Patrona, con gran animación y asis-

tencia de público.
Ello incitó a un alcazareño de pro y

entusiasta aficionado —José Ortiz Ló-

pez
— a llevar a cabo la realización de

las obras. Si no en su total logro, sí en

todas las instalaciones fundamentales.

Pasarán tres años más, de faltar en

las fiestas los polícromos carteles tauri-

nos, hasta que en 1.949 se lleva a cabo

la inauguración oficial, que asegura de

momento la continuidad de los feste-

jos, si no fuera porque... vuelven a

fallar en 1.953, 56 y 58, en que por

falta de empresarios u otras inciden-

cias, quedaron en vacio las organiza-
ciones.

Reanudado ya el montaje de funcio-

nes, seguirán mucho tiempo sin inte-

rrupción, hasta que llegan las ferias de

1.972. Cuando estaba anunciada la co-

rrida, por unos ligeros chubascos cai-

dos por la mañana se suspende el feste-

jo. Durando ya la interrupción tres

años consecutivos, hasta alcanzar al

actual de 1.976, en que se abre una

nueva etapa de animación y continui-

aaa.

Para todos los gustos

Resumiendo: que en el medio siglo

transcurrido, tuvimos 27 Ferias con

toros y 23 sin ellos, por lo que la

resignación de los aficionados ya había

hecho costra resistente. Cuando por fin

ha llegado la farmacopea salvadora.

Centrando ya el comentario en este

coso de la carretera de Herencia, con el

ambiente en alza muchas ferias, y cru-

zado en blanco otras, su funcionamien-

to registró un palmarés singular que lo

destaca entre muchos de su categoria.
Por ejemplo, el número de festejos

celebrados hasta ahora —137— a pesar

de las interrupciones, en los que se

lidiaron 668 reses. Las primeras tempo-

radas, a raiz de la inauguración, tuvie-

ron lugar 16, 9 y 10 funciones, inclui-

das algunas en los meses de noviembre

y diciembre y otras en días laborables.

Un festival, celebrado un día de San

Pedro, sorprendió al público con la

propaganda de unas simples octavillas

lanzadas al mediodía indicado; asistie-

ron 400 personas, incluida la música.

Por el contrario hubo un lleno de anto-

logía cuando la actuación de la rejo-
neadora Marimen Ciamar, en que la

banda de música tuvo que colocarse en

la meseta de toriles, no tanto por falta

de espacio, como por "el control" en

la venta de entradas. Como verá el

lector, podemos decir que en la plaza
de Alcázar no ha faltado la originali-
aaa.

En definitiva, con la reparación

que se está llevando a cabo en el in-

mueble y con la solvencia y la poten-

cia de la firma arrendataria —Nueva

Plaza de Toros de Madrid S.A.—,

nos reafirmamos más aún en el titular

de este comentario, que mantenemos,

repitiendo que Alcázar ha recuperado
la fiesta nacional.

Emilio PANIAGUA
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Esta sección puede ser apasionante, porrlue establece un eficaz intercambio de idees entre ios lectores v

entre sitos v ia Redacción ds ia Revista. Todas ias ideas varan. siempre nne vengan firmadas v con ei

domicilio dei remitente, aunoce se pueden pubbcar bajo seudónimo o imciaies. Raro. por favor: sean

breves; cuersmos pcbiicar todas las cartas integramsnte, sin extractar.

MUCHAS, MUCHAS HORAS OE TRABAJO

minó con la presentación en

el programa de RTVE "La ban-

da del Mirhtón".

Nunca hemos solicitado di-

nero por nuestras actuacio-

nes, y el que hemos obtenido

ha sido destinado directamen-

te a la mejora de instrumen

tal Nuestra idea ha sido siem

formación y Turismo, Radio

Peninsular, Diario de Cuenca,

EL BANZO. ) y una confir-

mación de que Tormo, pese a

quien pese, seguirá trabajan-

do para Cuenca y por Cuenca.

Con nuestro agradecimien-

to,

TORMO

La ética, el respeto y el grupo Termo

A pesar deí ano y medio transcurrido desde que nació

EL BANZO, "Diario dc Cuenca" que, al parecer, es un

medio informativo, no ha encon(rado la ocasión dc

informar a sus (actores que en Cuenca sc edita una nueva

publicamon. En definiriva, cada cuál es dueño dc hacer el

ridículo como lc plazca.

Aparte dc sus si(anejos sobre la realidad, "Diario de

Cuenca" mantiene con firmeza la costumbre de

manipular los cscrrtos que (legan a sus manos, sin

consultar para nada a sus auroras. (Manipular( suprimir

párrafos o frases; aumentar párrafos o frases, todo ello a

gusto dcl manipulador). Se trata, desde luego, de una

peculiar aplicacrón de cosillas tales como la úrica

profesional, cl respeto al lector y otras. Cosdiar sin

importancia, naturalmente.

El escnto que srgue fue remitido por el Grupo Tormo a

Radio Peninsular, quc lo leyó íntegramente; a "Diario dc

Cuenca", quc lo manipuló; y a EL BANZO, que lo

publica, por supucs(o, integramente, porque aquí

ícstaremas pasados de moda), creemos rodavía en la óti ca

profesional, en cl respeto al lector y en otras cuestiones

parecidas. Que son, desde luego, cosillas sm impar(sacia.

En el verano del 75, Tormo

comenzaba su existencia. Tras

alrededor de seis meses de

ensayos comenzó sus actua-

ciones en público: Vellisca,

Campillos-Sierra y Motilla del

Palancar; posteriormente, rea-

lizó su presentación ante el

público conquense en la Casa

de Cultura y desde ahí, una

larga serie de actuaciones, en

colaboración con la Universi-

dad Rural y con la Red pro-

vincial de Tela-Clubs Vi)jaras

del Saz, Campillo de Altobuey,

Priego, Villa)be del Rey, Al-

monacid del Marquesado, Vi-

llar de la Encina... aparte de

numerosas actuaciones en

Cuenca capital: Magisterio,
Institutos masculino y femeni-

no, Hogar y Residencia de

Pensionistas, Colegios Meno-

res" aparte de nuevas visitas

a pueblos cercanos a la capi-

tal, como Molinos de Papel y

otros. Toda esta campaña cul-

pre llevar el folklore conquen-

se a nuestras gentes y el di-

nero era el simple medio — im-

prescindible
—

para llegar a

más gente y ofrecer mayor

calidad.

También pensábamos que

no debiamos comercializar

nuestro trabajo, ya que las

entidades oficiales conquen-

ses estarían dispuestas a co-

laborar cuando fuera necesa-

no. No ha sido así y un reper-

tono de más de 20 canciones

y un historial de más de 25

actuaciones en medio año no

ha sido, al parecer, suficiente

PARA QUE Ayuntamiento y

Diputación conquenses co-

nozcan de nuestra labor, la-

bor que no pretendemos que

se nos agradezca, pero si que

si reconozca.

Esta carta persigue quizá

ser un desahogo, pero sobre

todo un agradecimiento para

los que nos han ayudado IUni-

versidad Rural, delegación

provincial del ministerio de In-

Interés

manchego
por el

socialismo
En el número 9, correspon-

diente al mes de julio, de la

Revista EL BANZO, en el ar-

tículo titulado "La Izquierda

manchega", aparece un estu-

dio del hecho regional aplica-

do a La Mancha, visto desde

las distintas fuerzas democrá-

ocas. Las opiniones expresa-

das por representantes de los

grupos más caracteristicos de

dichas fuerzas es de gran in-

terés, y consideramos que

pueden suponer para los man-

chegos una interesante infor-

mación de cara a unos tiem-

pos cada vez más próximos,

en que los significados de Re-

gión y Nacionalidad cobrarán

un valor más ampho y autén-

tico.

No obstante, queremos pre-

cisar que el autor del artículo,

Don Jesús Carlos Redondo,

en el cuadro de conclusiones

que presenta, no estaba sufi-

cientemente informado, ya

que dice: "Los Socialistas

aparecen sin grandes efecti-

vos, salvo en Guadalajara y

algo en Albacete", cuando

deberian haber incorporado a

la relación a los numerosos

socialistas de esta provincia.

Concretamente, desde la Fe-

deración provincial del PSOE

hemos podido constatar el in-

terés que el socialismo ofrece

entre los trabajadores de la

provincia, manifestado por el

incesante incremento de afi-

liados a nuestro partiou

El Secretariado

de Prensa y Propaganda
de la Federación

provincial del PSOE

ICiudad Real)

Una leve puntualrzació nt

Jesús Carlos Redondo,

autor del artículo citado,

no es el responsable de los

títulos. A cada cuál, losuyo.
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Sagrario Rubio Mora

iHuetei

1. Junto a socialistas y

otros grupos, también he-

mos publicado lnúmero 2

y 3l declaraciones de las

Asociaciones del Movrt

miento y sus opiniones fi-

gurarán, igualmente, en la

serie que llevamos entre

manos sobre el hecho re-

gional.
2. De monseñor Guerra

Campos no hemos hablado

en todos los números de

la Revista Sólo en el 1, 3,

dyg. Yenéste, si no

hubiera sido por usted,

rampoco hsbriamos dicho

ni pio.

3. Lo del reparto de divi-

dendos demuestra rfue es

usted una persona de ex-

celente humor. Gracias

smceras por su colabora-

ció n.

EI pue dice ser Consejo Popular
de Cuenca

He recibido dos cartas del autodenominado Conecto

Popular de Cuenca. Y, por cierto, que no entiendo por qué

tienen que escribirme dos veces el mismo día, para decir

cosas parecidas. La única diferencia es que en una me tu-

tean y en la otra me hablan de usted.

Lamentamos frustrar los ansiosos deseos del C. P.C.,

de que sus cartas (y el panfleto adlunto a una de ellas) se

publiquen. Anónimos, no, es nuestro criterio y lo vamos a

mantener.

A estas alturas, resulta infantil pretender que no se

puede dar la cara. Hay muchos que sí lo hacen. Lo más

que puede ocurrir es que vayan a parar a Comisaría, pero

eso es una experiencia que no viene mal del todo. Ei,, :I

supuesto, nos veríamos juntos: ellos, por escribir y nos-

otros por publicar. Estamos listos para correr el riesgo zY

ustedes, mis valientes y revolucionarios amigos>

En cuanto a las alusiones personales, me resbalan.

Comprenderán que después de 15 años de trabalar en

periódicos, uno tiene las espaldas anchas para estas cosi-

Il a s.

Aqui estamos: esperando. A ver si se animan.

José Luis Muñoz

cripción, creí que mi obliga-

ción era apoyar esta intención.

Después, en varias ocasio-

nes he estado a punto de es-

cribirle para puntualizar algu-

nas cuestiones, cuyo trata-

miento consideraba inadecua-

do o reincidente, v.gr. una

partidi-politización, que es dis-

tinta a una politización, véase

la entrevista a Llopis y los So-

cialistas del último número y

con ello puede llegar a con-

vertirse EL BANZO en una es-

pecie de "Cambio 16" y qui-

zás así pueda obtener más

cuotas y dividendos a los fu-

turos accionistas. Esta reinci-

dencia en criticar cualquier

norma o hecho del llustrisimo

Sr. Obispo, dado que todos

los números dicen algo de él

— nunca para alabarle — sino

todo lo contrario. Los con-

quenses tenemos que agrade-

cerle que desde que es nues-

tro obispo nos quitaron el re-

moteque "del crimen" y nos

llaman de Guerra Campos. Yo

entiendo que esas cositas que

ustedes le critican, como lo

de la sotana, son superfluas

para los que somos cristianos

de fe y nos importa un bledo

el vestido del cura.

Si tomo la decisión de es-

cribirle se debe a que como

optense y "juanista" me veo

obligada a recusar el artículo

que en el número de julio fir-

man Manuel Bonilla y Carlos

Ara y que titulan "Juanistas y

quiterios, unirse o pasarlas

negras". Voy sólo a puntuali-

zar, y quien crea que tiene

más autondad que yo en la

materia que me rebata.

Los pnmeros luanistas eran

judios conversos, cuya alha-

ma y sinagoga estuvo al pié
del Castillo, junto a la puerta

de Atienza, nombre que tomó

de las gentes que de dicha

ciudad alcarreña ayudaron a

Alfonso VIH a conquistar el

Castillo de Huete, como las

otras puertas también se lla-

maban de Almazán, Siguen-

za, Daroca, Avila o Lara y de

todas ellas sus restos están

en el barrio de Atienza; estos

judios conversos adoptaron a

San Juan por patrono por ser

un santo hebreo. El barrio de

San Gil era el arrabal a donde

se relegó a los moros conver-

sos y en donde aún se en-

cuentran la calle de la Lonja y

el Zacatin y eligieron a Santa

Quiteria por ser Santa de mu-

chas devociones en el reino

de Toledo.

El accidente aéreo no le hi-

zo perder lustre a la fiesta de

San Juan, sino que se tuvo

cierto respeto a los muertos,

ya que los juanistas que aún

creemos en la intervención de

los Santos pensamos que fue

la pericia del piloto y San

Juan quien libraron a Huete

de ia catástrofe.

La danza de los diablos es

la más antigua y original que

tiene Huete y se bailaba, no

este año, sino de tiempo in-

memonal y desde hace más

de 30 años en que la Sección

Femenina lo resucitó, y sin

embargo la de las Aldeanas,

cuya originalidad está en la

loa y no en la danza, ya que

ésta se la han inventado este

año pasado a base de cruces

de cintas como hemos visto

en muchos programas de "La

banda del Mirlitón", además

que también tiene San Juan

sus loas y cuando quieran les

envio una copia. En fin, que

se que el articulito lo ha inspi-

rado un quiterio y el Sr. Arci-

preste de Huete con el cuál

disiento; creo que las gentes

de Huete, tanto juanistas co-

mo quiterios no igualamos a

estos santos con Jesús y la

Virgen, eso lo sabe el Sr. Ar-

cipreste y si la gente no va

más a Guadalupe, que es la

iglesia de San Juan, por elem-

plo, es porque al Sr. Cura no

le apetece decir alli las misas;

pienso si será porque le cae

muy lejos de su casa y supon-

go que si no la dice en San

Gil, la ermita de Santa Quite-

na, será porque como se está

hundiendo, lo mismo se le

cae encima.

En cuanto a la desaparición

de las fiestas también difiero

del articulo y su mentor; yo

les aseguro que si desapare-
cen las fiestas y las devocio-

nes será porque desaparezca

Huete y temo que esta desa-

parición sea paralela a la de-

saparición de la religión, de

los arciprestes, párrocos,

coadjutores y obispos, al paso

que llevamos; me temo que

todos estos sean los primeros

en desaparecer, no hay sino

ver cómo están los Semina-

rios de poco concurndos. Vea-

mos si no el Seminario de

Uclés, con niños que no estu-

dian para curas, sino bachille-

rato, es inhóspito y sucio, es-

tá descuidado, fiel reflejo de

cómo nos están poniendo a la

Santa Madre Iglesia; mi espe-

ranza está en la renovación

que hagamos los fieles, para

que "las puertas del infierno

no prevalezcan contra ella" y

si no, vayan a ver la iglesia de

Guadalupe, en donde los jua-
nistas este año le ofrecimos al

Santo un hermoso retablo ba-

rroco restaurado por voluntad

popular y por voluntad popu-

lar siempre habrá alguien que

dirija la olación a Jesús y a la

Virgen, y saque en procesión

a San Juan y a Santa Quite-

ria.

Sr. Director: puede hacer

de esta carta el uso que crea

conveniente; de todas formas

si que me gustaria que publi-

casen la rebatiña que hago

del articulo sobre juanistas y

quiterios para que podamos

seguir enzarzándonos. Con

ello tendremos mayor ahcien-

te y diversión en esta Noble y

Leal ciudad de Huete, tan ol-

vidada, como toda la provin-

cia de Cuenca.

También por esto mismo,

puede llamar la atención en

su Revista sobre el abandono

del monasterio de Uclés. Há-

galo. Delante de la puerta hay
un cartel que dice: "Dirección

General del Patrimonio Artísti-

co y Cultural", para verguen-

za de este organismo, que

más le valiera quitarlo, y que

la televisión no anime a los

turistas porque, como yo, sal-

drán desolados, que les evite

el infarto de la anticultura.

Debería estar como la patena.

,Por nué no recurren a los ca-

balleros de Santiagoh Todos

son Ricos Hornea y ésta es su

casa madre; no estaria mal

que sus sonados capitulos los

realizasen en Uclés y hasta

llegar con motivo del Año

Santo Compostelano a Su

Majestad, Gran Maestre de

las Ordenes Mihtares.

En fin, haga lo que pueda.
Yo seguiré comprándoles la

Revista y mantenga una criti-

ca positiva, elegante y justa.
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Albergues de uso común

Fernando ALVAREZ BEL

(Cuenca(

i.a Mancha,

1ficción o realidad?

Hilario Franco Carrión

(Madridl

CAMPOS OE SILENCIO. tOESPESTARAN ALGUN OIA?

Monseñ

Ucles y

Br, JuaniStaS, gaiteriOS,
el Arcipreste de Huete

48 elense -

Septiembre?6

En el número 10 de EL

BANZO aparece una carta en

la que se me alude directa-

mente y como los hechos en

ella relatados son absoluta y

comprobablemente falsos, le

ruego la publicación de estas

líneas.

Falsa es la afirmación de

que en Tejadillos existen dos

refugios de monte de uso

común. De las dos construc-

ciones que hay en este paraje,

una, acabada en 1975, está

constituida por un refugio,

permanentemente abierto, y

cuatro cabañas utilizables

previa petición a la autoridad

forestal. La otra, a corta dis-

tancia, es una cuadra-alber-

gue para arrastradores de ma-

dera, construida en 1962, y

conocida por los que frecuen-

tan estos parajes por "la cua-

dra".

La cuadra, evidentemente,

ni es un refugio de monte, ni

es de uso común, por su des-

tino al servicio de los arrastra-

dores de madera. No obs-

tante, en las épocas en que no

se efectúan trabajos de de-

sembosque, la autoridad fo-

restal concede permiso a

cualquiera que lo solicita, para

su utilización temporal con fi-

nes culturales o recreativos.

El hecho de que su corres-

ponsal haya usado -según

dice- en diversas ocasiones

"la cuadra" sin solicitar per-

miso para ello, en nada cam-

bia su naturaleza y régimen

jurídico, demostrando única-

mente que o desconoce las

normas que rigen su uso o las

incumple.

La segunda afirmación de

que mis hermanos y yo -éra-

mos tres- utilizábamos en ex-

clusiva un refugio de uso

común, además de ser falsa

porque lo que habitamos du-

rante diez dias fue la cuadra-

albergue de arrastradores, lo

es en cuanto a la supuesta ex-

clusividad se refiere.

Mediada la tarde del 24 de

julio, creo recordar, aparecie-
ron en "la cuadra" dos seño-

res y una dama. Como no co-

.nozco al firmante de la carta

supongo que sería uno de

ellos, que inquirió si estaba

cerrada, a lo que le contesté

que no, preguntándome a

continuación si podían verla y

le respondí que en cuanto sa-

liera el que se estaba cam-

biando de ropa. Al salir mi

hermano nos marchamos al

río, dejándolos solos para que

hicieran la visita a su gusto.

En ningún momento mani-

festó deseo de pernoctar allí,

ni le dije que podía entrar

"sólo para verlo".

Un par de horas más tarde

llegó a "la cuadra" un joven, a

quien tampoco conocía, que

recorría a pie aquellos mon-

tes, y expresó su deseo de

dormir allí dos noches. Así lo

hizo y don Angel Cortés Con-

treras es su nombre.

El azar ha hecho que su Re-

vista cayera en mis manos.

Ha sido una sorpresa agrada-
ble conocer que hay quienes
creen en el "hecho regional

manchego" y, como leo en el

n.' 9, están dispuestos a echar

"su cuarto a espadas en la

tarea de poner en marcha la

Región Manchegaíh Los que

hemos tenido que vivir fuera

de nuestra Región por mu-

chos años, máxime quienes,
como yo, han pasado años en

Cataluña, hemos podido com-

probar cómo ese fenómeno

regionalista, que ha unido a

las gentes y las ha impulsado
hacia objetivos concretos en

beneficio de su región, no se

ha producido en nuestra tierra.

?Acaso será cierto que el

alma de los manchegos es co-

mo la tierra en la que nacen:

lisa, monótona, sin variacio-

nes, sin saltos, infinitamente

igual?.

?Acaso no será más cierto

que tanto la sequedad de la

Hace un año, cuando cayó
en mis manos el primer nú-

mero de la Revista, por consi-

derar el loable empeño de que

nuestra provincia tuviese un

Del contexto de la carta

podrla inferirse que el autor y

sus acompañantes se encon-

traban sin cobijo, pues se le

olvida decir que había plazas
en el refugio, y algunas caba-

nas estaban vacías, en una de

las cuales parece ser que per-

nocta ron. E n ningún mo-

mento del verano se han com-

pletado las plazas disponibles
entre el refugio y cabañas.

La fabulosa "conversión de

un refugio abierto en chalet

privado" ha consistido, pues,

en el uso previo el permiso de

la autoridad forestal, de la

cuadra-albergue de arrastra-

dores, que muchas familias e

individuos disfrutan a lo largo
del año.

estepa manchega como la

apatía de sus gentes son el

resultado de causas ajenas a

ellos mismos?.
'

uando se habla de otras

regiones o de las nacionalida-

des, el interlocutor sabe de

qué se habla. La Cataluña y

los paises vasco, gallego, va-

órgano de expresión a través

del cuál se pudiese reclamar

la atención de los conquensea

de dentro y fuera de le pro-

vincia, así como de organis-

lenciano, mallorquín, canario;
las señas de identidad que

exigen los aragoneses, los an-

daluces, los casteganos-leone-

ses e, incluso, los extreme-

ños, son Iaalidades que están

ahl porque ellos mismos las

quieren. Nadie les tiene que

conceder la prebenda de pro-

clamarse iguales y solidarios

en torno a unos rasgos étni-

cos, sociológicos, culturales,
etc. Lo dicen ellos y basta.

(Y La Mancha? Es como sI

no existiera. Como si fuera el

escenario de ficción por don-

de pasó Don Quijote. Tal vez

es que éste es más real que

aquella, a fuerza de permitir

que se nos ignore, se nos ol-

vide, se nos utilice como al-

macén de mano de obra para

las provincias "bonitas".

Por eso, por todo lo dicho,

porque el vivir alejado fisica-

mente de La Mancha me ha

impedido hacerme eco de las

voces que pudieran haberse

elevado reivindicando su exis-

tencia, ha resultado un entra-

ñable hallazgo encontrar su

Revista y leer el Editorial del

número de julio.
De ahí que adjunte el cu-

pón de suscripción para ser

uno más de "los palos que

aguantan esa vela".

n(os y autoridades, para los

problemas locales y provincia-

les, y también que nos infor-

mase de cuanto en ella ocurre

y nba afeCta, solicité la sus-
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PODEMOS JUNTAR RETAlES lAS PUERTAS OEL

CASINO

E. M. M.

TODO QUEDA EN CASA
FINCA PUDLICA PARTICULAR

Un banderín de Motilla del

Palancar, con una imagen muy

representativa de esta villa man-

chega. Sin duda, serán muchos

los caminantes que, al hacer un

alto en el viaje, comprarán ban-

derines como estos y luego los

enseñarán a sus amistades: "Ya

ves, estuve tomando un boca-

dillo en Motilla, justo al lado de

las Cosas Colgadas". Y se que-
darán tan anchos. Mientras, el

Ayuntamiento de Motilla, el de

Cuenca, la delegación de Infor-

mación y Turismo y todo quis-
que, callando. Al cabo, todo

queda en casa?no?.

50 eLanso - Septiembre?6
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He aquí dos muestras significativas de cómo están los famosos molinos,
tan representativos — dicen — de las tierras manchegss. El de la izquierda,
en pie y sin aspas, es de Belmonte; el de la derecha, sin techumbre, pero
con aspas, es de Herencia. La cosa es clara: juntemos los dos retales y
hagamos uno nuevo. Y si la operación se repite en varios casos más, miel sobre

hojuelas: tendremos menos ruinas y más molinos.

Un amable lector de Cuenca nos envía

los siguientes enigmáticos versos:

Las puertas del Casino,

no se dónde están.

Desde que las quitaron

ya no se supo más.

Artesanía conquense

es digna de admirar.

En San Miguel o el Museo

las podrían colocar.

En casa de Tomás Mingo

de la calle Ramón y Cajel
a mano se hicieron las puertas

que yo quisiera encontrar.

z Dónde están las puertas

que no se han visto mas?

Llamaremos a Kojak

que seguro las encontrará.

Cien mil pesetas ofreció

un conquense sin dudar,

pero quienes las tienen

no quisieron escuchar.

Dos intereses me guían

per las puertas al preguntar:

Primero, por su valor

puro conquense artesanal.

Segundo, porque soy de los pocos

que la ayudaron a fabricar.

Para orgullo de conquenses

y forasteros que vendrán,

por las puertas yo pregunto:

1Cuándo puestas las verán?

En las Enciclopedias gordas todavía figurará Sa

cedoncillo como pueblo de la provincia de Cuenca.

En los anales provinciales hace ya algún tiempo

que se borró la autonomía — en el supuesto de que

alguna vez la hubiera tenido — incorporando este

municipio al de Villar de Domingo García. Pero

permanece el nombre y una docena de vecinos

aún apegados a la tierra. Mas si cualquier curioso
—

por ejemplo, dos miembros de EL BANZO — de

ciden meterse allí a echar una ojeada y oler un

poco, encontrará un recibimiento poco amistoso y

será invitado a marcharse. Y es que Sacedoncillo

es, hoy, una finca particular, como avisa el letrero,
o sea, que un señor lo ha comprado todo: casas y

tierras. Habrá que buscar una nueva definición pa-
ra estos pobres pueblos trasladados, por arte de

birli birloque, al periodo feudal.
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nos dirán siempre del amor del hombre a su tierra

CIVINASA w«~~(oi->~r~ ~ ,.I

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Banzo, El. #11, 1/9/1976.


