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CastiDa-La Manclla 
Este número ha sido publicado con una ayuda 
de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 

El futuro siempre 
empieza hoy 

ué ha pasado desde nuestro número anterior? 
Algunas cosas significativas para el conjunto de 
la Nación -las elecciones generales del pasado 
mes de marzo- y otras, más en numero y conse
cuencias, porque nos tocan más de cerca, en el 
ámbito de Castilla-La Mancha. El 12 de marzo, 

en las últimas elecciones generales, el centroderecha repre
sentado por el Partido Popular ha conseguido una victoria cla
ra y rotunda, superando por primera vez a la suma de los votos 
obtenidos por la izquierda. Ésta, pese a su pacto cuajado en 
los últimos meses, no ha sido capaz de convencer a su elec
torado que en un porcentaje significativo se ha abstenido, lo 
que ha hecho la victoria del PP aun mayor que la de la oca
sión anterior, en 1996. 

En relación con estos resultados cabe una reflexión, des
de la izquierda, por genérica que pueda parecer: la renovación 
que las formaciones progresistas deben ofrecer a su electorado 
debe1ser profunda y creíble (si no es creíble darían igual los tér
minos en los que se planteara). Lo que debe cambiar es la cone
xión entre los partidos y la sociedad de la que estos se reclaman 
representantes, los canales de la comunicación, la frecuencia y 

calidad de ésta y sobre todo su funcionamiento en la dirección 
representados/ partidos. Estamos hablando de receptividad real, 
de fomentar la participación, de forzarse en escuchar -y reco
ger- las propuestas de los sectores sociales propios del espec
tro político a quien se dirigen esas formaciones etc. 

Otra consecuencia, ésta de orden práctica, de la derrota 
de la izquierda ha sido la dimisión inmediata del secretario gene
ral del PSOE, Joaquín Almunia, la reorganización total de la 
cúpula dirigente de este partido y la carrera por la sucesión en 
la que nuestro presidente regional, José Bono, parece haber entra
do con gran ímpetu. 

A su vez, y como resultado de este ultimo hecho ha habi
do una remodelación en el Consejo de Gobierno regional, que 
ha afectado a cuatro consejerías: Economía, Bienestar Social, 
Administraciones Públicas y Cultura. Si las tres primeras pue
den leerse dentro de esta clave "sucesoria", la de la titular de 
Cultura, Rubí Sanz, no parece encajar en ese mecanismo. Con 
menos de 8 meses en el desempeño del cargo (d_e los cuale.s más 
de la mitad empleados en una no deseada mudanza de sede) no 
parece que objetivamente haya tenido tiempo para desarrollar 
-ni para iniciar- ninguna gestión de relieve. Por ello su cese 
ha sido más sorprendente e inesperado. Dentro de la discre
cionalidad que tienen los responsables del gobierno para tomar 
estas decisiones sí parece prudente recomendar un cierto tiem
po para que los proyectos puedan iniciarse y consolidarse, de 
no ser así los bailes de personas y programas acaban siendo a 
la larga perjudiciales para la materia de que se trate, en este caso 
la que más interesa a nuestras páginas, como es la política y la 
creación cultural. 

Pero concebíamos este número de Añil en clave regio
nal. Queríamos esbozar algunas tendencias de futuro en nues
tra Región (por supuesto influenciada por lo que pase en 
España, en Europa y en el mundo global en el que inevitable
mente estamos). Añil 
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Dos expertos, vinculados ambos a las Cámaras de 
Comercio, nos exponen sus diagnósticos: el primero, Fernando 
Lallana, presenta una panorámica general de los desafíos del 
futuro para nuestra región, como son la incentivación de las voca
ciones emprendedoras, abrirse a la innovación, apoyar más aún 

los esfuerzos en la educación, mejorar la competitividad de nues
tra industria agroalimentaria, continuar mejorando las infraes
tructuras, etc. 

El siguiente trabajo, de Javier Messía de la Cerda, hace 
referencia a las oportunidades de empleo, a la determinación de 
los nuevos yacimientos donde estos pueden aflorar y a los apo
yos de las distintas Administraciones por localizarlos y pro
moverlos. 

Además, quisimos avanzar qué ha pasado, qué está pasan
do y hacia dónde va el campo, un sector tradicional en nuestra 
economía y que, ineludiblemente, tendrá algo que decir en el 
futuro. Y pedimos a dos expertos que, desde ópticas distintas 
nos contarán qué estaba empezando a pas~r. Así, Juan Serna, 
experto en cooperativismo agrario y en desarrollo sostenible, nos 
cuenta la experiencia de los procesos de desarrollo local en 
Daimiel, con la conjunción de programas europeos y el apoyo 
decidido de la Junta, para converger en proyectos viables, com
patibles con el medio ambiente (sobre todo con el uso de un bien 

cada vez más escaso como es el agua) y además generadores de 
empleo y de riqueza. 

El geógrafo Felix Pillet aborda los procesos de innova
ción en el medio rural. Tras repasar las fases anteriores de la his
toria agraria de La Mancha (ya que su estudio se dedica a esta 
comarca y no a toda la Región) se centra en la última etapa a 
la que denomina como de "innovación rural" y analiza las expe
riencias conseguidas gracias a los programas europeos Proder 
y Leader, detallando sus diferentes iniciativas y áreas de actua
ción. 

Otro campo donde adivinar nuestro futuro es el de la 
Innovación empresarial. Uno de los máximos expertos regionales 
en este terreno es nuestro colaborador Juan José Ramírez quien 
en su trabajo detalla la apuesta de nuestra Región (instituciones 
y agentes económicos) por la Innovación y cómo desde el diá
logo de todas ellas se ha lanzado Pricaman, un ambicioso pro
grama tendente a concretar estas iniciativas y procesos de moder
nización empresarial y tecnológica. 

Otra herramienta importante para preparar el futuro es 
la educación. La reciente asunción de transferencias en el nivel 
no universitario por parte de la Junta da pie a Rafael Asín -pro
fesor .de Bachillerato y miembro del consejo editorial de Añil

a reflexionar sobre el significado y alcance del Libro Blanco 
s.obre la Educación propiciado por la Consejería de Educación 
y en el que están interviniendo docentes de las cinco provincias 
para adecuar sus propuestas a las necesidades y expectativas de 
nuestro futuro en este importantísimo terreno. Por su parte el rec
tor de la UCLM, Luis Arroyo, nos muestra su análisis sobre "la 
creación del distrito único nacional" en el ámbito universitario 
y sus efectos sobre el número de alumnos de nuevo ingreso en 
la Universidad regional. Para el rector, la mejor manera de evi
tar la posible pérdida de alumnos con motivo de esa medida es 
hacer de laUCLM un conjunto de centros altamente competi
tivos y cualificados, de tal modo que no sea atractivo para nadie 
tener que "emigrar" a otras universidades fuera de nuestra 
Región. Ello redundará, sin duda en la mejora de nuestro siste
ma científico y formativo. 

Un análisis de los avatares del trasvase de aguas desde 
el Acueducto Tajo-Segura hasta la llanura manchega y una entre
vista con la investigadora en Tecnología de los Alimentos, 
Dolores Cabezudo, completan esta primera parte de la revista. 

Nuestro segundo bloque dedicado al Arte ocupa otro ter
cio de nuestro espacio: Continuamos la revisión de las artes plás
ticas en los últimos tiempos, en esta ocasión en la provincÜ~j:le 
Guadalajara; un repaso por pintores de Albacete; un conjunto 
de trabajos sobre el 25 aniversario de la mas importante galería 
de arte contemporáneo en nuestra región, Fúcares, con motivo 
de su 25 aniversario; un análisis sobre el significado de la 
Semana Santa de Cuenca o un recorrido por las huellas islámi
cas en la provincia de Toledo, completan este amplio apartado. 

En el ámbito de la cultura incluimos una entrevista con 
el poeta conquense Eduardo de la Rica que predice un buen futu
ro para la poesía y unas reflexiones del secretario de la Real 
Academia de la lengua, Alonso Zamora Vicente, sobre Toledo 
y la influencia de Garcilaso, mas un interesante articulo inédi
to de Rubén Landa en torno a la figura de don Antonio 
Machado. 

Un vivo reportaje sobre los pastores, esclavos de este final 
de siglo y una necrológica sobre el psiquiatra ciudadrrealeño 
Miguel Ángel León Badía, dan paso a nuestra habitual sección 

de Libros que intenta recoger los más interesante aparecido en 
o sobre la Región en los últimos meses. ll 
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INFORME: CLM ANTE EL S. XXI 

Castilla-La Mancha ante los desafíos 
del siglo xx1 

Juan Fernando Lallana Moreno 
Economista y Diplomado en Derecho. Presidente de la asociación "Profesionales por la ética" de Toledo 

istóricamente, Castilla-La 
Mancha y el espacio que 
con otras denominacio
nes conforma hoy el con
junto de . las provincias 

castellanomanchegas, no ha 
destacado por su liderazgo 
socioeconómico respecto al res
to de territorios peninsulares. 
Más bien al contrario, nuestra 
región siempre se ha caracteri
zado por la sencillez y austeri
dad de sus habitantes, a menu
do trabajadores de la tierra y en 
gran medida emigrantes, acos
tumbrados a un nivel de vida 
muy por debajo de la media 
nacional. 

El desarrollo socioe
conómico de Castilla-La 
Mancha en las últimas décadas 
no puede entenderse sin tener 
en cuenta las premisas apunta
das. A pesar de la inversión del 
saldo migratorio de los últimos 
veinte años, tanto interior 
como exterior, en nuestra 
comunidad autónoma tan sólo residen el 4,3% de los españo
les, cuando su superficie ocupa el 14,3% de todo el país. Esta 
circunstancia, de la que resulta una densidad de 21,61 habitan
tes por km2

, por sí sóla, condiciona en gran medida la estructu
ra económica, abundante en recursos agrícolas, ganaderas y 
forestales, y menos intensiva en sectores necesitados de abun
dante mano de obra, como son la industria y los servicios. 

En cuanto a potencialidad económica, Castilla-La Mancha 
viene aportando en los dos últimos años al PIB nacional en tomo 
al 3,4%, siendo la provincia de Toledo, gracias en parte a su capi
talidad, la que más peso tiene dentro del producto total regional 

RESUMEN: 

(30,8% ), seguida de <:;iudad Real 
(28,2%), Albacete (19,3%), 
Guadalajara (11,3%) y Cuenca 
(10,4% ). Sobre una media nacio
nal de 100, el índice por habi
tante del PIB en Castilla-La 
Mancha se sitúa en el 85,83%. 
Haciendo referencia al entorno 
europeo, y según el estudio de 
Moody 's realizado para la clasi
ficación de la Deuda Pública 
regional, la renta per capita en 
Castilla-La Mancha alcanza el 
66% frente al 79% de España 
-UE=lOO-. El citado informe 
señala que la economía regional 
ha experimentado un gran avan
ce desde 1986, si bien cabe cues
tionarse la verdadera magnitud 
del mismo teniendo en cuenta la 
pobre situación de partida. 

En los albores del nuevo 
siglo se presenta un nuevo esce
nario social y económico, en el 
que Castilla-La Mancha debe 
encontrar su papel si no quiere 
quedar descolgada de la evolu

ción general. La nueva corriente de crecimiento viene caracteri
zada por el continuo desarrollo de las telecomunicaciones, dado 
que la información se ha convertido en la herramienta más pode
rosa del nuevo marco global. Los avances tecnológicos y la per
manente innovación que afecta a todos los sectores productivos 
exige la actualización constante de los agentes socioeconómicos. 

Por otra parte, están apareciendo limitaciones al progre
so que ponen en duda el modelo de crecimiento vigente. 
Cuestiones tan dispares pero tan interdependientes como el res
peto al patrimonio ecológico, la sostenibilidad del llamado esta
do del bienestar y el problema del desempleo hacen necesario 

Incentivar las vocaciones emprendedoras, abrirse a la innovación, apoyar más aún los esfuerzos en la educación, mejorar la competitividad 

de nuestra industria agroalimentaria, continuar mej~rando las infraestructuras, etc., son, a juicio del autor, algunos de los retos que deberá 

abordar la sociedad castellano-manchega, sus administraciones y sus agentes sociales, si quiere no perder el tren del futuro y afrontar con 

garantía de éxito los retos de la inevitable globalización en los próximos años. 
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un replanteamiento del modelo económico actual. Las socieda
des del siglo XXI saldrán adelante si son capaces de encontrar el 
camino hacia un progreso equilibrado, traducido en términos de 
verdadera aportación al bienestar integral de los individuos. 

Junto a los apuntes generales citados, aplicables al con
junto de las realidades, cada sociedad necesita un planteamien
to particular para adentrarse en el nuevo período que comienza 
con garantías de futuro. Castilla-La Mancha, a pesar de crecer 
en los últimos años por debajo de la media nacional, se sitúa entre 
las regiones, según la mayor parte de los estudios económicos, 
con más expectativas económicas. En Castilla-La Mancha se 
ponen en evidencia una serie de cuestiones, a modo de desafíos, 
que a buen seguro condicionarán su crecimiento a medio y lar
go plazo. El desarrollo en Castilla-La Mancha pasa, por abor
dar una serie de retos, que no por conocidos, dejan de ser impres
cindibles. 

Los retos del siglo xxr 
Una moderna red de infraestructuras se presenta como necesi
dad prioritaria en Castilla-La Mancha, más aún si se tiene en 
cuenta que, por su situación geográfica, desea erigirse como 
núcleo de comunicación que actúe de elemento de vertebración 
de todo el territorio nacional. La inversión en infraestructuras 
resulta urgente si se desea dotar a la región de una mayor "vita
lidad" económica. Su consecución supondrá un incremento de 
competitividad respecto a otras zonas del territorio nacional y 
contribuirá, como consecuencia de la mejora de la comunica
ción entre las cinco provincias, a un reforzamientü de la iden
tidad regional. La aprobación por parte de la Junta de 
Comunidades del II Plan Regional de Carreteras, constituye en 
este sentido una decidida apuesta de futuro. Las mejoras previstas 
en materia ferroviaria, en particular la necesaria aprobación de 
la línea de A YE, que permitirá potenciar el eje de comunicación 
Madrid-Castilla-La Mancha-Valencia; y el futuro aeropuerto de 

Ciudad Real, son pasos muy positivos en la consecución de una 
adecuada vertebración. 

En el aspecto puramente económico, Castilla-La Mancha 
debe centrar su crecimiento en aquéllos sectores en los que pue
de destacar dentro de un mercado cada vez más globalizado. 
Como punto de partida, se hace necesario un esfuerzo añadido 
en la modernización de todos los sectores económicos. La 
Fundación BBV señala en sus últimos estudios que las provin
cias con más desarrollo en la actualidad son las ligadas al turis
mo y a la industria. El futuro de nuestra región pasa, quizá, por 
apostar fuerte por estos sectores, aprovechando los recursos tra
dicionales que posee. 

Castilla-La Mancha es, ante todo, una región rica en 
recursos agrícolas, destacando por la alta calidad de su vinos, 
aceite, azafrán, cereales y derivados lácteos. Parece lógico, que 
dejando a un lado las coyunturales medidas derivadas de los 
acuerdos que a nivel supranacional pudieran adoptarse, el cre
cimiento de Castilla-La Mancha debe pasar por la potenciación 
de la industria agroalimentaria. En un modelo como el actual, 
en el que el mercado otorga más valor añadido a la transforma
ción y a la comercialización que a la obtención del producto, 
Castilla-La Mancha no puede permitirse contar con productos 
de primerísima calidad, y no obtener el principal valor añadido 
que llevan consigo. El sector agroalimentario puede constituir, 
si se dan los pasos adecuados y se consigue levantar un sector 
industrial competitivo, un pilar básico de crecimiento para el nue
vo siglo. 

La industria castellano-manchega, volcada en productos 
tradicionales como la madera, calzado, confección y cerámica, 
tanto industrial como artística, debe supone otro pilar de creci
miento industrial en Castilla-La Mancha, si es capaz de adaptar
se con éxito a las nuevas necesidades del mercado. La moderni
zación permanente de estos sectores se hace necesaria para ganar 
cuotas de mercado, no sólo interior, sino también exterior. La 
apuesta por la calidad, las nuevas tecnologías, y el valor del diseño Añil 

5 Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Añil Cuadernos de Castilla-La Mancha. 3/2000, #20.



Añil 

6 

AÑIL 20 PRIMA VERA 2000. CASTILLA-LA MANCHA ANTE LOS DESAF!OS DEL SIGLO XXI. Juan Fernando Lal/ana Moreno 

como herramienta que favorece la comercialización, la asisten
cia a ferias nacionales e internacionales, la profesionalidad de los 
mandos de gerencia y administración de las organizaciones, se 
presentan como vías que deben conducir al éxito. Debido a sus 
singularidades estructurales, Castilla-La Mancha, deberá encon
trar un equilibrio entre tradición y modernidad, que pueda cons
tituir un modelo económico propio generador de riqueza. 

Por otra parte, se precisa la incentivación de las voca
ciones emprendedoras, frente a los peligros que supone la pro
moción de una economía, y por ende 

un foco de atracción turística. Por otra parte, será necesario un 
esfuerzo de coordinación entre administraciones, entidades pri
vadas y <lemas organizaciones implicadas en la materia, en aras 
a diseñar una verdadera política turística, capaz de aprovechar 
suficientemente las posibilidades de ciudades y espacios natu
rales. 

Todos los factores apuntados habrán de ser apoyados 
desde la educación. Una sociedad que desea progresar debe cui
dar, de manera especial, la educación de sus habitantes, en su 

sentido más amplio. La definitiva pues
una sociedad, supeditada excesiva
mente al reparto de subvenciones públi
cas. Otro de los factores determinantes 
que haría de nuestra región más com
petitiva sería el incremento de la 
dimensión de las unidades económicas. 
En la actualidad, el 57,8% de las empre
sas no tienen asalariados, y del resto, 
sólo el 21 % tienen entre tres y cinco 
aslariados. Si bien es cierto que las 
pequeñas unidades de producción per
miten una mayor flexibilidad y una 
mayor capacidad de adaptación, un 
factor clave de competitividad es la 
óptima dimensión de las mismas. 
Debería fomentarse por parte de las 

Se precisa la incenti
vación de las vocacio
nes emprendedoras, 
frente a los peligros 
que supone la promo
ción de una economía, 
y por ende una socie
dad, supeditada exce
sivamente al reparto de 
subvenciones públicas. 

ta al día de nuestra región pasa por pro
mover la cultura, entendiendo como tal 
la capacidad para crecer en responsa
bilidad, libertad e independencia. En 
particular, debe fomentarse una cultu
ra empresarial acorde con las nuevas 
necesidades, abierta a la innovación, a 
la cooperación, a la asunción de riesgos, 
a la cooperación y al trabajo en equipo. 
Estos aspectos se hacen imprescindi
bles para que el siglo venidero Castilla
La Mancha sea ejemplo de madurez, 
responsabilidad y crecimiento. Para 
completar este apartado, no estaría de 
más un esfuerzo por elevar la cultura 

Administraciones Públicas la correen-
tración de las empresas y la firma de acuerdos de cooperación, 
así como el establecimiento de un marco eficaz para su desa
rrollo. En este sentido, la puesta en marcha de las ventanillas 
únicas, promovidas por las Cámaras de Comercio, eliminarán 
obstáculos y desincentivos a aquéllos que con esfuerzo pre
tenden acometer un proyecto empresarial. 

A modo de resumen y volviendo a citar el Informe de 
Moody' s "Castilla-La Mancha tendrá que continuar los esfuer
zos para aumentar la eficiencia del sector agrario y de las pymes 
y por otro lado, continuar con los proyectos de mejora de las infra
estructuras más importantes". Acometer con éxito estos desafíos 
será condición necesaria para un futuro más favorable, más aún 
si tenemos en cuenta que los fondos destinados por la Unión 
Europea para estos fines tienden a reducirse como consecuencia 
de las nuevas necesidades que deberá hacer frente la Europa de 
los Quince y de su extensión hacia el Este del continente. 

Por otra parte, nuestra economía debe tender, como ya 
lo está haciendo en los últimos años, a profundizar en el cami
no a la terciarización. Castilla-La Mancha debe poner todo el 
empeño en conseguir, por ejemplo, un sector comercial más 
moderno y competitivo. Nuestro comercio, basado tradicional
mente en los establecimientos de barrio, ve peligrar su susbsis
tencia como consecuencia de nuevas formas comerciales, prin
cipalmente grandes superficies (hipermercados y estableci
mientos de hard-discount). Debería ponerse especial empeño en 
impulsar la renovación y modernización del comercio castella
no-manchego, que ocupa a una gran cantidad de trabajadores. 
Más aún, teniendo en cuenta que, como ponen de manifiesto de 
manera determinante los últimos informes de la Comisión 
Europea, el comercio actúa como elemento esencial de verte
bración en las ciudades, más aún si se trata, como en Castilla
La Mancha, de poblaciones de reducida dimensión. 

Dentro del sector servicios, el turismo está llamado a 
constituir en Castilla-La Mancha, un destacado elemento 
generador de riqueza. Debería encontrarse un equilibrio entre 
políticas de conservación de patrimonio monumental y mejo
ra de infraestructuras turísticas, que hicieran de nuestra región, 

política de nuestros representantes en 
instituciones regionales y locales. 

El conjunto de las ideas aportadas constituyen un mar
co general para desarrollar un verdadero progreso socioeconó
mico. Todo ello, con el objetivo de construir entre todos una 
sociedad madura, con la mirada puesta en el desarrollo de las 
gentes, con capacidad para discernir su propio camino hacia un 
futuro cada vez mejor. mi 
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U 
na concepción sobre la 
intervención de los 
poderes públicos allí 
donde se producen dese
quilibrios sociales, en 

dogmática jurídica, se enfren
ta con quienes defienden posi
ciones ideológicas de indivi
dualismo neoliberal, propio del 
laisezfaire. 

Frente al respeto y pro
tección jurídica de los dere
chos individuales de la Primera 
generación, el concepto y los 
efectos de la globalización de 
los mercados llama al papel de 
las Administraciones públicas, 
en orden a garantizar el ejerci
cio de los derechos económicos 
y sociales reconocidos en las 
Constituciones democráticas, 
que es la consecuencia del 
Estado Social, principio funda
mental resultado de la combi
nación de los valores de \ajus
ticia, la igualdad y la libertad, 
con los que se construye el 
frontispicio del edificio consti
tucional. 

Hoy, a raiz del reconocimiento de los principios recto
res de la política social y económica del Capítulo 111, del Título 
1, de nuestra Ley fundamental, determinados colectivos en 
desamparo redaman el reconocimiento de sus derechos en su 
relación desigual de poder con la sociedad. Son los casos de 
nuestros mayores, menores, discapacitados o del ciudadano en 
sus relaciones de consumidor de bienes y servicios son los dere-

RESUMEN: 

chos de la Cuarta generación, 
no genéricos, sino determina
dos por la condición del ciuda
dano titular de derechos en su 
condición ya enunciada, en el 
marco de la solidaridad social, 
mediante el Estado de 
Bienestar frente a las concep
ciones neoliberales y corpora
tivas para las que " ... la globa
lización se transforma en legi
timación del aumento de las 
desigualdades y de la frag
mentación social .. . pudiendo 
agravar la desigualdad·diná
mica, por ejemplo, el paro crea 
una desigualdad en el interior 
del grupo de los asalariados"'· 

La política de los pode-
res públicos orientada al pleno 

fü empleo, reconocido como 
~ mandato constitucional en el 
.!!! artículo 35.1 no supone, a 
Q} nuestro juicio, supeditar las 
: cifras en la creación de empleo 
~ en perjuicio de las condiciones 
~ laborales básicas cuyo respeto 
o obedece a la conquista social y 

sindical. 
En nuestro trabajo se va a analizar la iniciativa del Libro 

Blanco de la Comisión Europea Crecimiento, competitividad, 
empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI, de 1993, pre
sidida por Jacques Delors y cuyo enunciado, en síntesis, nos 
informa sobre el error de interpretar como antagónicos el cre
cimiento económico y el mercado de trabajo, llamados a com
plementarse a través del concepto nuclear de necesidad social-

En el marco de los Acuerdos regionales por el Empleo y contando también con los apoyos del gobierno de la Nación y de la Unión Europea 

se vienen desarrollando en los últimos años medias de estímulo al empleo en determinados sectores de actividad, que a juicio de los exper

tos, y del autor del trabajo, ofrecen mayores posibilidades de futuro. 

El texto no olvida la importancia del papel de los Ayuntamíentos, así como a la necesidad de estudios previos para garantizar los viabilidad 

de los proyectos merecedores de ayuda. Añil 
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mente insatisfecha en una lista abierta que, inicialmente, defi
ne diecinueve ámbitos de intervención. 

Creación de empleo y precariedad 
de la relación laboral 
A mi juicio, son dos los momentos que determinan el problema 
del desempleo en el territorio de la Europa Comunitaria. Hasta 
1999, guiados por las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los 15, las políticas de la Comisión y de los países miembros 
estuvieron orientada con fines estadísticos a la creación de 
empleo, con regulaciones jurídicas que, paulatinamente, deses
tabilizan las condiciones básicas de la relación laboral, no sólo 
desde un punto de vista de la duración de los contratos de tra
bajo, sino también como un elemento que ha contribuido en la 
minimización de las condiciones de edad, retribución y seguri
dad y salud en el medio ambiente de trabajo. 

La creación de empleo debería llevar aparejada dos con
diciones en la rama social del Derecho. De una parte, el princi
pio de la estabilidad del contrato de trabajo y, en segundo tér
mino, el respeto a los derechos fundamentales de los trabaja
dores. 

A partir del diseño de las políticas de empleo de los 
Gobiernos de la Comunidad Europea, con los ejemplos de bue
nas prácticas, el septenio 2000-2006 va a diseñar un empleo res
petuoso con el trabajo, objeto del contrato y de las condiciones 
para su ejercicio, contenidas en la Agenda 2000. 

La gravedad que suponen las elevadas tasas de desempleo, 
en ningún caso deben justificar, en primer lugar, las reformas legis
lativas reduccionistas de los derechos sociales con medidas tle
xibilizadoras, como la temporalidad en la duración de los contratos 
o el incumplimiento de las normas de prevención de los riesgos 
profesionales y, en segundo lugar, las nuevas formas contractua
les que suponen una huída del Derecho del Trabajo, como el out
sourcing, lafilialización o el teletrabajo. 

Nuevas oportunidades de empleo 
Ante la ausencia de los servicios que demanda la sociedad, por 
parte de las Administraciones y la iniciativa privada, se presenta 

en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas en diciembre de 
1993, el Libro Blanco Crecimiento, competitividad y empleo. 
Retos y pistas para entrar en el siglo XXI, instrumento para la 
reflexión y el debate acerca de la intervención de las 
Administraciones públicas en la función de promoción que le 
es propia, para la generación de las medidas activas generado
ras de empleo.2 

En 1995 se concretan las necesidades en cuatro ámbitos: 
l. Necesidades de la vida diaria; 2. Mejorar la calidad de vida; 
3. Cultura y ocio; 4. Medio ambiente. 

La enumeración no exhaustiva de la necesidad es fruto 
del análisis, entre otros, de la evolución demográfica en Europa, 
caracterizado por el incremento de la esperanza de vida, la reduc
ción de la tasa de natalidad y la incorporación de la mujer al mer
cado de trabajo. 

Inicialmente son diecisiete los nuevos yacimientos de 
empleo que, en 1998, pasa a ser de diecinueve. 

Pertenecen a las necesidades de la vida diaria las acti
vidades que conocemos como servicios de proximidad a la 
comunidad: servicios a domicilio, atención y cuidado de niños, 
mayores y discapacitados, nuevas tecnologías de la información 
y de las telecomunicaciones y ayuda a los jóvenes necesitados 
de inserción sociolaboral. Las actividades relacionadas con la 
mejora de la calidad de vida, la rehabilitación de las viviendas, 
los servicios de transporte colectivo, la revalorización de los 
espacios públicos urbanos y el comercio de proximidad. Los ser
vicios culturales y de ocio, como el turismo en sus múltiples ver
siones, el deporte, el sector audiovisual, la valorización y el desa
rrollo del patrimonio cultural. Por último, los servicios del medio
ambiente relativos a la gestión del agua y los residuos, la pro
tección y el mantenimiento de las zonas rurales y el control de 
la contaminación. 

El carácter de lista abierta de las necesidades pendien
tes de satisfacer a la comunidad es una consecuencia de la evo
lución de la demanda irregular del mercado de las nuevas opor
tunidades de empleo y de las exigencias en los ámbitos des
critos, como la agricultura ecológica, la industria agroalimen
taria artesanal o la rehabilitación del patrimonio histórico y 
cultural. 

El conocimiento de los nuevos yacimientos de empleo en 
el territorio local o autonómico reclama de nuestros poderes 
públicos el previo estudio de las necesidades sociales y, además, 
la intervención del lado de la oferta mediante formación y, de 
la demanda, con el fin de incentivar el consumo. 

El Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, para las 
regiones incluidas en el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales 3 

trata de promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regio
nes menos desarrolladas de la Unión Europea. Así, el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) está llamado a pres
tar apoyo al desarrollo económico local y al empleo, incluidos 
los sectores de la cultura y el turismo, en la medida.en que con
tribuyen a la creación de puestos de trabajo sostenibles·~. El 
Fondo Social Europeos, cuya misión es la adopción de las medi
das de prevención y lucha contra el desempleo, destinará las ayu
das, entre otras, al "desarrollo de nuevas fuentes de empleo" 
incluido el trabajo asalariado o en régimen de autoempleo colec
tivo individual o de la economía social (cooperativas y socie
dades laborales). 

Por último, destacamos los obstáculos socioculturales a 
la movilidad geográfica de los trabajadores, como consecuen
cia de la insuficiencia de los servicios de proximidad, como guar
derías públicas o los comedores de empresa, además del enca
recimiento de la vivienda o la insuficiencia de las infraestruc
turas.6 
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La concertación laboral por el empleo 
en Castilla-La Mancha 
Fruto del diálogo social que mantiene en crecimiento el Gobierno 
de Castilla-La Mancha, los representantes sindicales y empre
sariales, y la Administración autonómica, signaron el 26 de mar
zo de 1998 un Acuerdo para la creación y la estabilidad en el 
empleo, estando en fase de elaboración las líneas maestras del 
11 Acuerdo Regional por el Empleo. 

Entre los diecinueve Programas, por tercer año conse
cutivo, se regulan las ayudas para la creación de empleo en 
Nuevos Yacimientos de Empleo1. Hay que significar el acierto 
del Ejecutivo regional por el impulso de las nuevas ocupacio
nes reconocido en el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, 
mediante el reconocimiento de las medidas de incentivos a la 
demanda de las necesidades a través del cheque-servicio, en sin
tonía con las perspectivas de la Unión Europea. 

La Orden de 16 de diciembre de 1999, de la Consejería 
de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, a mi juicio, no debe entenderse de forma aislada. 
Todos los Programas del Acuerdo Regional deben cohonestar
se en la aplicación unitaria de las medidas activas de creación 
de empleo contenidas en los mismos. La localización del 
empleo difícilmente ofrecerá los resultados esperados si el 
Programa de los Pactos Locales de Empleo se aísla de los 
Programas de formación o de creación de empleo en nuevos yaci
mientos de empleo. 

En nuestra Comunidad Autónoma, los municipios, man
comunidades o agrupaciones de municipios, así como los orga
nismos autónomos o empresas públicas dependientes de aqué
llas, las entidades sin ánimo de lucro y las empresas cuyas tare
as no estén incluidas enel ámbito material de aplicación del con
venio colectivo, o de nueva creación, podrán beneficiarse de las 
medidas de fomento. 

Son cuatro los ámbitos o las actividades objeto de las ayu
das. l. Servicios de la vida diaria: a) servicios a domicilio, como 
las ayudas burocráticas, el· reparto de mercancías a domicilio, 
la asistencia a nuestros mayores o teleasistencia; b) atención a 
la infancia, como ludotecas en las zonas históricas o turísticas, 
que permita conciliar la cultura con el ocio de los menores sobre 
el conocimiento de temas.de seguridad vial, guarderías y come
dores infantiles próximos a los centros de trabajo, la atención y 
la educación de los niños con problemas de inserción social, edu
cación en democracia y en igualdad de derechos, asistencia 
durante las vacaciones extraescolares en los casos de fracaso 
escolar; c) nuevas tecnologías de la información y las teleco
muliicadories, d) ayudas a las empresas. de autoempleo colec
tivo en régimen de economía social. 2. Servicios de mejora del 
marco de vida, orientadas las nuevas profesiones a la rehábili
tación de las viviendas en los cascos históricos, la vigilancia y 
seguridad de los edificios públicos, el transporte colectivo local 
en las zonas rurales o el uso de medios de transporte para faci
litar la entrega de medicamentos o los bienes más elementales 
de la vida diaria a nuestros mayores, así como la realización de 
gestiones burocráticas de éstos con las Administraciones. 3. 
Servicios culturales y de ocio, y los relacionados con el medio 
ambiente. 

La concesión de las ayudas está supeditada al plan de via
bilidad del proyecto en tres fases: la primera, con una duración 
de un año, comprende la subvención de hasta el 85% de los sala
rios de los trabajadores y un máximo de 85.000 ptas. mensua
les y 14 pagas anuales; si la entidad beneficiaria no tiene ánimo 
de lucro, además de la subvención del coste salarial, se sub
vencionan las cuotas a la Seguridad Social con cargo a la enti-

dad, hasta 30.000 ptas. Durante la segunda fase, también de un 
año de duración, la subvención podrá alcanzar hasta el 50% de 
los costes salariales con un máximo de 50.000 ptas. en 14 pagas 
anuales. El tercer año, la subvención podrá ser hasta el 25%, con 
un máximo de 25.000 ptas. 

Un referente sobre las nuevas iniciativas empresariales 
generadoras de empleo en Castilla-La Mancha es el estudio de 
investigación publicado por Acciones Integradas de Desarrollo 
en el ámbito del proyecto TRADESA (Nuevos trabajadores. 
Nuevas oportunidades de desarrollo )8 que fomenta el papel de 
la Administración local capaz de generar la realización de los 
estudios sobre necesidades socialmente insatisfechas mediante 
nuevos proyectos de emprendedores en las empresas del tercer 
sector y, en segundo término, el desarrollo del mercado de nue
vas iniciativas empresariales generadoras de empleo, impulsando 
la demanda de los servicios con instrumentos como el cheque
servicio. 

Se trata, en definitiva, de dar una respuesta solidaria que 
reclama nuestro Estado de Bienestar, lejos de posiciones indi
vidualistas. 111 

NOTAS 
1 Jean-Paul Fitoussi "La globalización y fas desigualdades". Sistema 150/1999. 

2 Juan Torres López "Sobre las causas del paro y la degeneración del trabajo". Sistema 

151/1999. 

3 Aquéllas cuyo PIB per cápita medido en estándar de poder adquisitivo y calculado a par

tir de los datos comunitarios de los tres últimos años disponibles el 26 de marzo de 1999, 

sea inferior al 75 por 100 de la media comunitaria. En España son elegibles para el Objetivo 

l en el período 2000-2006 las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Castilla

La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Ceuta y 

Melilla. 
4 Reglamento (CE) I 261/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de junio, rela

tivo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCE L 161, DE 26 DE JUNIO). 

'Reglamento (CE) 1262/1999, de 21 de junio 1999 (DOCE L 161, DE 26 DE JUNIO DE 

19999. 
6 Consejo Económico y Social. Informe sobre la Movilidad Geográfica. Sesión ordinaria 

del Pleno, de 26 de enero de 2000. 

' Diario Oficial de Castilla-la Mancha núm. 80, de 23 de diciembre de 1999. 

s Acciones Integradas de Desarrollo "Nuevos trabajos. Nuevas oportunidtules de desarrollo. 

Nuevos Yacimientos de Empleo en la provincia de Ciudad Real".]' edición, octubre 1998. 
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Globalización y cambio tecnológico. 
Pricaman: una herramienta 

para cincelar el futuro 
Juan José Ramírez Hijosa 

L
os cambios y transforma
ciones experimentados 
por la economía interna
cional a lo largo de las 
últimas tres décadas, han 

tenido en la globalización de 
los· mercados y en la revolu
ción científico-técnica, basada 
en la expansión de la microe
lectrónica y de las tecnologías 
de la telecomunicaciones, sus 
exponentes mas representati
vos. La ampliación y profun
dización de estos cambios y 
transformaciones en un futuro 
inmediato pone de relieve la 
necesidad de que tanto empre
sas como administraciones 
públicas se adapten de forma 
perentoria y positiva a las nue
vas circunstancias socioeconómicas. Por una parte, conjurando 
sus efectos perversos o negativos (paro, fraccionamiento y exclu
sión social, desigualdad territorial, etc.) provocados en gran 
medida por una visión y política económica neoliberal a nivel 
internacional, y, de otra, aprovechando las oportunidades que 
dichos cambios ofrecen en términos de creación de empleo, 
generación de nuevas actividades con futuro, modernización y 
mejora de la competitividad de los sectores tradicionales y la 
apertura de nuevos mercados. 

Como ha dejado patente el tercer informe de la Comisión 
Europea, correspondiente a 1999: "La capacidad de adaptación 
y la rapidez de los ajustes estructurales constituyen factores esen
ciales para la competitividad de la economía europea y para su 

RESUMEN: 

resistencia a las fluctuaciones 
económicas". La intensifica
ción de los intercambios 
comerciales, el desarrollo 
espectacular de los mercados 
financieros, el proceso de con
centración y centralización del 
capital en un número cada vez 
ms reducido de países, regio
nes, sectores y empresas tras
nacionales, así como el amplio 
y profundo cambio científico
técnico en el que nos encon
tramos inmersos, capaz de 
hacer que en el plazo de una 
década el 80% de las tecno
logías actualmente disponibles 
devengan en tecnologías obso
letas y que el 80% de nuestros 
trabajadores muestren una for

mación inadecuada para los nuevos requerimientos tecnológi
cos (Primer Plan de acción para fomentar el espíritu de empre
sa y la competitividad, de la Comisión Europea, 1999), supo
nen unos retos y desafíos muy serios para todos los paises y 
regiones europeas. La mejora de la competitividad y el desarrollo 
socio-económico en los próximos años dependerá de la capaci
dad de adaptación positiva y urgente a estos cambios y trans
formaciones estructurales por parte de estos países y regiones, 
y de su resolución a la hora de diseñar estrategias y planes de 
actuaciones adaptados a sus circ.unstancias socio-económicas, 
necesidades y potencialidades. 

En este necesario proceso de adaptación y ajuste adquie
re una singular importancia la innovación, entendida en un sen-

El autor, jefe de servicio de Innovación Tecnológica de la consejería de Industria de la Junta, y colaborador habitual de Añil, nos ofrece aquí 

un balance actualizado del camino realizado tanto por la Administración regional como por las empresas en el terreno de la Innovación y la 

l+D. Aceptando que nuestra región salía desde un punto de partida muy atrasado en este terreno, reconoce que se ha hecho un esfuerzo 

importante (mayor en términos relativos que en comunidades más desarrolladas). En ese contexto sitúa la iniciativa del Plan Regional de 

Innovación (Pricaman) como herramienta concertada entre administración y empresas que va a permitir de aquí al año 2003 movilizar recur

sos cercanos a los 160.000 millones de pts. 
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tido amplio, como el conjunto de actividades dirigidas a poner 
en explotación o en el mercado un nuevo producto, servicio o 
proceso, o la mejora de los existentes. Un conjunto de activi
dades amplio y complejo en el que la investigación y el desa
rrollo tecnológico (l+D) ocupa un lugar destacado (pero no 
exclusivo), así como la incorporación de equipos avanzados tec
nológicamente y de nuevas técnicas organizacionales, el diseño, 
el establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad, 
la ingeniería de procesos o la formación tecnológica del factor 
humano; todo ello en la perspectiva de la reducción de los cos
tes de producción, el ofrecimiento al consumidor y usuario de 
una oferta diferenciada y de calidad, así como de la apertura de 
nuevos mercados. 

La Comisión Europea, primero en el Libro Blanco sobre 
el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo y a continuación 
en su comunicación de l 994 sobre una Nueva Política de 
Competitividad Industrial para la Unión Europea, ha señalado 
claramente que la capacidad de innovación de las empresas y el 
acompañamiento de estas por los poderes públicos constituyen 
las condiciones de mantenimiento y de refuerzo de esta com
petitividad y del empleo. Posteriormente, el Libro Verde sobre 
la Innovación ( 1997) utiliza, completa y amplía la perspectiva 
de una verdadera estrategia europea de fomento de la innova
ción en el marco de la Unión Monetaria y Económica, uno de 
cuyos efectos ser imposibilitar a los países europeos para acu
dir a la devaluación de la moneda como medida de política com
petitiva. Así pues, la innovación emerge como el nuevo para
digma de la competitividad y del crecimiento económico y del 
empleo, en detrimento de lo que han sido hasta ahora las ven
tajas comparativas por excelencia: los costes laborales y el pre
cio de los productos. 

Que duda cabe que ante estos retos, ante la necesaria y 
urgente adaptación, ni todas las empresas, sectores y regiones 
gozan de las mismas condiciones sociales, educacionales, 
económicas ni cuentan con la misma disponibilidad de infraes
tructuras, medios humanos y financieros. En este sentido, a nadie 
se le oculta que las PYMES, los sectores tradicionales y las regio
nes y territorios con un menor nivel de desarrollo, parten de una 
situación y con una dinámica menos favorable. El riesgo de estas 
regiones, especializadas en este tipo de empresas y sectores, 
como es el caso de Castilla-La Mancha, de quedar fuera de los 
ingentes movimientos del capital, de la emergencia de nuevas 
y prometedoras actividades económicas, de la liberalización y 
apertura de nuevos mercados y del acceso a la llamada socie
dad de la información y a los nuevos avances tecnológicos que 
mejoren sus correspondientes estructuras productivas, es una 
amenaza que debe ser conjurada cuanto antes, promoviendo un 
modelo de competitividad basado en la innovación y no en sus 
tradicionales ventajas comparativas. 

Promover el entorno adecuado que posibilite la adapta
ción de estos colectivos, sectores y regiones a las nuevas exi
gencias de los mercados es una responsabilidad de las admi
nistraciones públicas (comunitaria, central, autonómica y local), 
pero también de todos los agentes económicos y sociales. En últi
ma instancia es una decisión y una tarea que debe hacer Ja empre
sa que quiera, no ya sólo mejorar su competitividad, sino inclu
so, pervivir como tal. 

A este respecto hay que convenir que la Junta de 
Comunidades, especialmente a lo largo de la última década, ha 
puesto en un lugar preferente de sus preocupaciones y de sus 
objetivos de política industrial y de desarrollo regional la pro
moción de la innovación como un factor clave de competitivi
dad y de desarrollo socioeconómico. Ejemplo de ello es el espe
cial tratamiento otorgado a este ámbito de la política regional 

en el marco del primer y segundo Pacto Industrial, para el perío
do 1992-1995 y 1996-1999, respectivamente. Precisamente, el 
nacimiento de una auténtica política tecnológica regional en el 
marco del primer pacto industrial y su consolidación en el segun
do, junto a la creación y desarrollo de la Universidad y de los 
centros tecnológicos sectoriales de la Región y la toma de con
ciencia por parte de un número creciente de empresas, han posi
bilitado la generación de un entorno social, económico e insti
tucional favorable que ha permitido a su vez una positiva evo
lución de la capacidad tecnológica y de innovación de la región 
a lo largo de los últimos años. 

Así, por una parte, si consideramos el comportamiento 
del gasto en I+D, uno de los componentes más importantes de 
la innovación, su evolución en la Región hay que calificarla 
como francamente positiva. Durante el período 1992-1997 
(últimos datos disponibles por el JNE) los gastos intramuros tota
les en actividades en I+D se han multiplicado por 3,6 frente al 
1,2 en que lo ha hecho la media nacional, situando a Castilla
La Mancha a la cabeza de las regiones españolas en cuanto a 
crecimiento del gasto de I+D. 

De otra parte, si consideramos la evolución del esfuerzo 
tecnológico, variable que mide el anterior gasto de I+D en rela
ción con la riqueza de la región (Gasto I+D/PIB x 100) , nue
vamente la Región vuelve a situarse en primer lugar en cuanto 
a crecimiento de dicho indicador durante el citado periodo, 
pasando del 0,21 o/o al 0,54% frente a una caída del esfuerzo tec
nológico de la media nacional del l % al 0,85%. 

Finalmente, si reparamos en el conjunto de los gastos de 
innovación realizados por las empresas de la Región, el anlisis 
de los datos disponibles por el INE vuelven a demostrar el favo
rable desarrollo experimentado por la región a este respecto: a 
lo largo del período 1994-1998 los gastos de innovación en la 
Región se han incrementado en términos nominales un 82% fren
te al 63% en que lo hizo la media nacional. 

No obstante el esfuerzo realizado por Castilla-La Mancha 
a lo largo de la última década, sus niveles tecnológico y de inno
vación (absorbiendo el 2,2% y el 2,6% de los gastos en T+D e 
innovación, respectivamente, de España) se encuentra muy ale
jado de su capacidad económica (en torno al 4% del PIB nacio
nal) y todavía a gran distancia del esfuerzo tecnológico de la 
media europea (2%), Estados Unidos (2,5%) o Japón (3%) fren
te al 0,54% de la región. Por tanto, Castilla-La Mancha requie
re de un impulso mayor y más intenso para converger con la 
media de las regiones más desarrolladas, mediante el aumento 
de sus recursos económicos y personales dedicados a la I+D y 
a la innovación y la reorientación de los mismos hacia las tec
nologías, sectores y actividades con una mayor incidencia 
social y económica y con perspectivas de futuro. 

Herramienta de modernización 
Es precisamente en este contexto en el que hay que inscribir una 
de las iniciativas más ambiciosas , ilusionantes y partiCipat_ivas 
promovida por el gobierno regional para promover la adecua
ción de Castilla-La Mancha a los nuevos retos y desafíos de la 
globalización y del cambio tecnológico, como es 'eLPlán 
Regional de Innovación de Castilla-La Mancha 2.000-2,,003 
(PRICAMAN), consensuado entre los agentes económieos, 
sociales e institucionales ms representativos de la región. Una 
potentísima herramienta destinada a la modernización y ·di;er
sificación productiva de la región a través del fomento d~ fa irmo
vación, capaz de cincelar el futuro de la región en el senti~o de 
que la misma aproveche en las mejores condiciones la~rnpojtu
nidades ofrecidas por la globalización y el cambio, tecnológico. 

·-~.- .. 

Añil 
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PRICAMAN en cuanto proyecto nace como confluen
cia de dos iniciativas públicas. Por un lado, se trata de uno de 
los compromisos adquiridos por la Administración regional en 
el marco del II Pacto Industrial, consistente en la estimulación 
de un amplio debate sobre el sector industrial y sus perspecti
vas de competitividad. De otro lado, el citado proyecto se enmar
ca dentro de la iniciativa comunitaria RIS-RITTS, impulsada por 
la Comisión Europea en la línea de promover el diseño y el desa
rrollo de estrategias de innovación y trasferencia de tecnología 
en las regiones objetivo 1 y 2. 

Pero, en concreto ¿Qué ha supuesto para Castilla-La 
Mancha una iniciativa como PRICAMAN? Sin ánimo de ser 
exhaustivos podríamos señalar los siguientes: 

En primer lugar, el establecimiento de un horizonte 
estratégico claro y de referencia para todos los agentes impli
cados en el ámbito de la innovación, así como el diseño de un 
marco coherente e integrador de las diferentes políticas públi
cas de apoyo a la innovación. 

En este sentido el Plan propone como objetivos la pro
moción de la innovación y la mejora de la competitividad de las 
empresas de Castilla-La Mancha, especialmente de las pymes, 
mediante el incremento de los medios económicos y financie
ros; el aumento y cualificación de los recursos humanos dedi
cados a la innovación; la ampliación y mejora de los servicios 
e infraestructuras tecnológicas, y, por último, la promoción de 
la cooperación y coordinación de todos los agentes públicos y 
ppvados integrantes del sistema regional de innovación (empre
sas, Universidad, institutos científicos, centros tecnológicos y 
otros organismos de apoyo a la innovación, así como adminis
traciones públicas). 

En segundo lugar, la disposición de un plan de actuación 
a corto, medio y largo plazo, tendente a la optimización de los 

. programas e iniciativas públicas y privadas de apoyo a la inno
vación. La dotación de recursos públicos prevista para el plan 
aseiende a la nada despreciable cifra de 30.000 millones de pese
tas (el 50% aportación de la Junta de Comunidades y el resto de 
otras administraciones públicas), los cuales se esperan pro
muevan un volumen de inversión privada cercana a los 160.000 
rriilfones de pts. 

Para la consecución de los anteriores objetivos estraté
gicos el Plan prevé un total de nueve programas de apoyo a la 
innovación, a través de los cuales se articulanun total de dieci
nueve actuaciones concretas - jerarquizadas en función de su 
prioridad.- las cuales integran medidas e instri.imentos que van 
d~sde la financiación de proyectos de I+D, de innovación y de 
transf~rencia de tecnología (tanto individuales como coopera
tivas) a actuaciones para el fomento de la incorporación de la 
innovación en los programas educativos y de difusión tecnoló
gica, pasando por las acciones dirigidas a la consolidación, 
ampliación e integración de las infraestructuras y servicios de 
apoyo a la innovación y la potenciación de las organizaciones 
de-~nterfaz en la perspectiva de facilitar la conexión del mundo 
cjentífico-tecnológico con el mundo empresarial. 

· Dentro de este cuadro de actuaciones, especial mención 
hay que hacer a cuatro acciones piloto apoyadas por la Comisión 
Europea en el marco de la iniciativa comunitaria RIS+ (lo que 
ha supuesto un renovado espaldarazo de las autoridades comu
nitárias al ejercicio de planificación estratégica realizado por 
Castilla-La Mancha), a saber: a) el estudio de la viabilidad para 
la creación de una agencia regional de innovación; b) la defini
ción de un plan estratégico especifico para la optimización de 
los servicios e infraestructuras de apoyo a la innovación: c) el 
diseño de un plan para el fomento de la creación de empresas 
de base tecnológica a partir de los resultados de proyectos de 

I+D, especialmente de los llevados a cabo por la Universidad 
y, por último, d) el establecimiento de un marco de coordina
ción entre las políticas de innovación, científica y de desarrollo 
regional, tanto desde el punto de vista regional como en rela
ción con las políticas de otras administraciones públicas (euro
pea y central fundamentalmente), así como el establecimiento 
de instrumentos de fomento de la cooperación e integración de 
los diferentes agentes del sistema regional de innovación. 

En tercer lugar, PRICAMAN ha supuesto un salto cuan
titativo y cualitativo en cuanto a mejora del conocimiento de la 
región a este respecto, así como de la promoción de la cultura 
de la innovación en la región. Los estudios de demanda y ofer
ta tecnológica, de la situación de los diferentes sectores pro
ductivos en el contexto y tendencias competitivas nacional e 
internacional han posibilitado no solo conocer con precisión 
nuestras necesidades y potencialidades, sino también reorien
tar, localizar y priorizar las actuaciones a emprender, tanto des
de el punto de vista tecnológico como sectorial. 

En el plano tecnológico el Plan establece un conjunto de 
treinta tecnologías consideradas de interés, entre las cuales cabe 
citar las relacionadas con los ámbitos de producción avanzada, 
medio ambiente, energía, nuevas técnicas organizacionales y la 
información y comunicaciones; tecnologías todas ellas que, a 
parte de responder a las demandas empresariales de la región, 
se han erigido como protagonistas del profundo y amplio cam
bio científico-técnico y que, a buen seguro, tendrán un intenso 
y amplio desarrollo en el futuro. 

Desde el punto de vista sectorial, el Plan incluye como 
sectores prioritarios, dada su importancia estratégica (actual o 
futura) los siguientes: alimentación y bebidas; calzado; confec
ción; madera y mueble; materiales de construcción; medio 
ambiente; turismo; energía y por último, el sector de las tecno
logías de la información y comunicaciones. 

En cuarto lugar, la elaboración de PRICAMAN ha 
supuesto el inicio de un amplio debate en la sociedad regional 
sobre dónde estamos y dónde queremos ir en un contexto inter
nacional cada vez más globalizado y competitivo. Un amplio 
proceso y debate en el que han participado, de una u otra mane
ra, representantes de casi trescientas entidades públicas y pri
vadas y que ha puesto en evidencia la innovación como factor 
clave de competitividad, crecimiento económico y empleo, así 
como la importancia de que las estrategias y planes de innova
ción se diseñen de abajo a arriba. 

Por último, PRICAMAN, dado que ha sido consensua
do entre los agentes económicos, sociales e institucionales más 
representativos de la región, ha contribuido a un reforzamiento 
de la política de concertación desarrollada por la Junta a lo lar
go de la presente década y que ha tenido sus exponentes más 
representativos en los pactos industriales y en el acuerdo regio
nal por el empleo. 

Alguien dijo que no había región sin futuro, sino regio
nes con o sin proyectos de futuro. Castilla-La Mancha, afortu
nadamente, clienta con un proyecto y una herramienta para cin
celar su futuro en el marco de una economía internacional cada 
vez más globalizada y competitiva. B 
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INFORME: CLM ANTE EL S. XXI 

Innovación en el medio rural. 
Transformaciones en La Mancha 

Félix Pillet Capdepón 

A 
1 finalizar la década de 
los ochenta, la Unión 
Europea comenzó a 
escribir el guión de la 
transición de un agraris

mo tradicional de producción 
a un postproductivismo ampa
rado en iniciativas de desarro
llo rural. Con este cambio de 
actitud, el territorio se con
vertía en "nueva dimensión 
del sistema productivo", en 
"vivero de estrategias de desa
rrollo endógeno" (Valenzuela, 
1999: 6-7). 

Ante la ausencia de una 
base territorial previa, consti
tuida por espacios amplios y 
homogéneos (Alario y 
Güemes, 1999: 12), capaces de llevar a cabo ,experiencias de 
desarrollo local, con enfoque rural (Valcarcel-Resalt, 1996: 29-
41), se ha originado la aparición de territorios LEADER-PRO
DER y Mancomunidades, surgidos desde la iniciativa de los 
municipios, con objeto de atraer medidas de financiación, que 
han provoc~do la superposición en el espacio. 

Con motivo del LEADER +y del PRODER 11, se está 
aconsejando, que en el futuro, los grupos tendrán que actuar 
sobre comarcas naturales homogéneas, matizadas con variables 
socio-económicas, con el fin de programar un desarrollo rural 
que tenga en cuenta el territorio. 

Pretendemos conocer las fases agrarias para detectar el 
paso de la decadencia a la innovación en un territorio de gran 
singularidad y trascendencia cultural como es la gran llanura o 
subregión de La Mancha, una vez que hemos estudiado recien-

RESUMEN: 

temente la comunidad autóno
ma de Castilla-La Mancha y 
sus espacios comarcales 
(Panadero y Pillet, 1999: a y b ). 

Las etapas demográ
ficas y fases agrarias 
de La Mancha 
Aunque la curva de población 
de La Mancha muestra un 
ascenso continuado hasta 1950, 
las etapas del crecimiento real 
indican que la primera etapa de 
crecimiento concluyó en 1930, 
desde este momento se iniciará 
una segunda etapa de decreci
miento y de emigración, para 

posteriormente, a partir de 1970, iniciar la última etapa de len
ta recuperación. 

Si bien las principales agrociudades se sitúan en la zona 
meridional de la llanura desde finales del siglo pasado, como 
consecuencia del desarrollo vitivinícola, desde mediados del pre
sente siglo se demuestra que algunas de ellas, más un gran núme
ro de municipios siguen perdiendo población, siendo tan sólo 
Albacete y núcleos de Ja confluencia con Madrid Jos que más 
han crecido, como es el caso de Tarancón y Ontígola. 

La Mancha es una subregión netamente agraria, s.i la com
paramos con el resto de Ja región y el conjunto del Estado; la 
emergente industrialización ha afectado a los municipios más 
septentionales y aisladamente a algunos del interior; la innova
ción que están llevando a cabo los grupos de desarrollo rural 
podrán cambiar esta tónica, pero hoy muchos siguen emigran-

El autor, catedrático de Geografía en el campus de Ciudad Real de la UCLM, analiza aquí las diferentes etapas agrarias de La Mancha (como 

comarca natural: la mayor de nuestra Región y de España) en la segunda mitad del presente siglo, para detenerse en lo ultima de ellas, la que 

define con el concepto de Innovación y que se desarrolla a partir de los años 90, con la llegada de fondos europeas para propiciar la diversifi

cación de iniciativas y fomentar los proyectos de desarrollo rural (en un sentido mayor quie el estrictamente agrario). Estos programas estón dan

do una nueva orientación a los modos de vida del campo manchego, en lo que puede ser un anticipo de futuro para este importante sector. Añil 
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do diaria o semanalmente en autobuses que salen de madruga
da hacia la construcción madrileña. 

La evolución y las etapas de la población están en ínti
ma relación con las fases agrarias. El proceso se inició con una 
fase de agricultura tradicional de sembradura, a la que siguió 
otra de modernidad, de la mano, esta última, del monoculti
vo de la vid, recurso que supuso la entrada en el sistema agra
rio capitalista hasta la guerra civil, a la que siguió un proce
so de excedentarios viñedos y de cereales de secano poco ren
tables. 

La solución a esta delicada situa-

debido a una ayuda compensatoria que asciende a 127.000 
ptas/ha, que beneficia a los municipios de forma distinta en fun
ción de la superficie y de la inversión. 

A la recuperación del viñedo se une, recientemente, la 
política de apoyo a otros cultivos sociales como el melón 
(81.100 ptas/ha), el ajo (23.900 ptas/ha) y el champiñón, culti
vos que están siendo promocionados con el desarrollo de nue
vas cooperativas, localizadas actualmente, de forma absoluta o 
mayoritaria en la llanura manchega. Cooperativismo que nece-

sita mayor concentración empresarial y 

ción se buscó, a partir de los años seten
ta, en la extensión de los regadíos a par
tir de aguas subterráneas, originando la 
expansión del maíz y la cebada, y la con
siguiente sobreexplotación del acuífero 
23, principal recurso hídrico. 

El conjunto de la lla
nura y especialmente 
su sector meridional 
ha sido el área de 

mejor implantación en la comercializa
ción. 

El siglo que concluye está cono
ciendo un importante desarrollo del 
viñedo manchego, producto que estuvo 
amenazado por su OCM, y que por su 
positivo resultado está viviendo un ele
vado índice de producción y consumo, 
como lo demuestran las bodegas de las 
denominaciones de origen Valdepeñas y 
La Mancha que se están introduciendo 
en los mercados europeos. 

Tras el ingreso en la Unión 
Europea, y en el tránsito de los años 
ochenta a los noventa, La Mancha era una 
tierra caracterizada por explotaciones 
medias de escasa dimensión (23 has), 
excepto en el sector suroriental, que es 
donde aparecen las mayores concentra
ciones; así como por la sobreproducción 

mayor dinamismo, 
como lo demuestran 
las anticipos de la 
P AC concedidos a lo 
largo de 1999. La D.O. La Mancha se extiende, 

entre otros, a lo largo de 64 municipios 

de los secanos, especialmente de viñedo, cebada y girasol, por las 
sucesivas sequías, por los agotados regadíos, por una débil gana
dería, y por la ausencia de pastizales y forestal. 

Las consecuencias de la reforma de la PAC 
El seguimiento a las políticas agrarias, tras la reforma de la P AC, 
y con la ayuda de una climatología más estable, originó los prin
cipales avances agrarios, que hemos analizado hasta 1998, últi
mo año agrícola concluido. 

Las mejoras se han llevado a cabo coincidiendo con las 
zonas de regadío, en las áreas de mayor riqueza catastral y mayor 
concentración de la propiedad, es decir, en el sector suroccidental 
y suroriental, respectivamente. Dicho avance se.concretó en la 
extensión de determinados cultivos, gracias a las ayudas P AC, 
al Plan de modernización de regadíos (1996) y al Programa de 
compensación de rentas ( 199 3 ). 

Las consecuencias fueron el incremento de los regadíos, 
especialmente en cultivos como el trigo, la cebada y el viñedo, 
provocando en este último Ja sustitución de la uva blanca, ya 
excedentaria, por la demandada uva tinta (Cencibel, Garnacha 
y Cabernet-Sauvignon), con apoyo de nuevos sistemas como el 
denominado viñedo en "espaldera" y el riego por goteo, pues 
desde 1996 se permitió, por ley, el riego de acompañamiento al 
viñedo. 

A esta situación favorable se unió una nueva ayuda diri
gida a la recuperación del viñedo iniciada en 1998 que está afec
tando hasta octubre de 1999 a un total de 28.800 has, con una 
subvención que se eleva a 241 . 700 ptas /ha, de la que se están 
beneficiando desde el extremo meridional hasta Noblejas. 

Los principales retrocesos se originaron en la mayor par
te de los grupos de cultivos de secano, excepto en las legumino
sas (veza y yeros), siendo el más perjudicado, en el conjunto de la 
llanura, el girasol, tanto en secano como en regadío, así como otros 
cultivos altamente consumidores de agua (maíz y remolacha). 

Las superficies perdidas en secano se compensaron con 
barbechos y con un Programa de forestación de tierras agra
rias (1993) que está afectando al conjunto de la llanura, a un total 
de 17.400 has forestadas con pinos carrasco o piñonero, éxito 

manchegos con un total de 216 bodegas, 
estando inmersa en la reducción de la variedad blanca airén 
(81,5 % ), y en un proceso de desarrollo de las actividades inno
vadoras que ocupa al 50 % de su actividad, dedicada al embo
tellado, marcas, crianza y exportación, frente a las ya tradicio
nales (de elaboración y almacenamiento), o venta a granel. 

Si se_ relaciona el grado de innovación frente al de con
centración general, aplicando el índice Z (análisis entre el valor 
de la variable y la media, medida en unidades de variación típi
ca), llama la atención el número de bodegas de la D.O. La 
Mancha sometidas a procesos de innovación desde el norte al 
sur de la llanura. 

Si nos detenemos en el índice de crianza y de exporta
ción tendríamos que citar a Noblejas seguido de Villarrobledo 
y Tomelloso, como principales actores, a los que se une 
Valdepeñas, que la hemos dejado fuera, en este índice, por per
tenecer a distinta Denominación. 

El conjunto de la llanura y especialmente su sector meri
dional ha sido el área de mayor dinamismo, como lo demuestran 
los anticipos de la P AC concedidos a lo largo de 1999 por la Caja 
de Castilla-La Mancha, según datos aportados para este proyecto, 

La innovación rural en La Mancha y 
en su región: LEADER II PRODER 
Las iniciativas comunitarias LEADER II y los programas ope
rativos PRODER son experiencias piloto convertidas en para
digma del desarrollo rural con enfoque local, desarrolladas como 
contrapunto de la globalización, y como proceso territorial de 
la reforma de la PAC sobre espacios comarcales homogéneos, 
con un planteamiento integrador y endógeno, aunque carentes 
de base territorial previa. 

Tanto las iniciativas como los programas cuentan con un 
presupuesto similar: el 41 % pertenece a fondos estructurales 
comunitarios; el 18 % a las administraciones nacionales; y el 41 % 

a la iniciativa privada. La principal diferencia se encuentra en el 
18 % de fondos de las administraciones, ya que en los del LEA
DER participa mayoritariamente la administración nacional; y 
en el PRODER la regional y local. 
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En Castilla-La Mancha existen actualmente un total de 
27 grupos de desarrollo rural (13 LEADER II y 14 PRODER) 
abarcando un total de 622 municipios (68 %), con una superfi
cie de 56.179 km2 (70 % ), una población de 748.297 habitantes 
(43 %); una densidad de 13,3 hab/km2

, y una media por grupo 
de 27 .000 habitantes. 

Si en el último reparto presupuestario de junio de 1999 
la inversión total ascendía a 197, 7 millones de ecus (estando el 
cambio del ecu en 160 ptas, según la administración en la fecha 
citada), la cantidad ascendía a 31.632 millones de ptas,corres
pondiendo a los LEADER 11 una media de 1.360 millones de 
ptas (8,5 millones de ecus); y a los PRODER, 976 millones de 
ptas (6,1 millones de ecus); siendo por el contrario, el LEADER 
Tierra y Agua uno de los menos capitalizados con 784 millones 
de ptas (4,91 millones de ecus). 

Aunque se podría afirrnar que la diferencia no es muy gran
de en el interior de los grupos, la situación variaba si relaciona
mos la inversión con la población. Aplicando nuevamente el índi
ce Z se obtiene el siguiente resultado: los grupos con mayor inver
sión por habitante son tres, situados en zonas serranas: Molina, 
Cabañeros y SACAM (Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel). 

Si abandonamos la Región y nos situamos en la llanura 
de La Mancha tendremos que señalar que en ella no existió LEA
DER I, por lo tanto a la inexperiencia se unieron de cara al LEA
DER 11 y al PRODER los problemas presupuestarios por dis
crepancias entre los gobiernos de la nación y de la región tras 
la últimas elecciones, lo que originó que el funcionamiento no 
fuera normal hasta mediados de 1997, lo que indica que lo rea
lizado se ha concretado en un espacio de tiempo muy reducido. 

De los siete grupos que se encuentran en la llanura man
chega, tres son iniciativas LEADER (Don Quijote, Dulcinea y 
Tierra y Agua), y cuatro programas operativos PRODER 
(ASPAD-14, Záncara, Mancha del Júcar y Mancha Centro), apa
reciendo de forma aislada otros municipios manchegos inte
grados en grupos situados fuera de la llanura. 

La relación población e inversión por habitante sitúa en 
la posición más negativa al LEADER II Tierra y Agua, por ser 
el de menor inversión y destacada población, seguido de los dos 
LEADER restantes; mientras que en la posición más favorable 
aparece el PRODER Záncara que es el segundo en menor inver
sión y también el de menor población. 

Para analizar las principales acciones innovadoras de los 
siete grupos de La Mancha se ha elaborado un gráfico de equi
valencias para contrastar las medidas B de los LEADER 11 y las 
de los PRODER. 

Las de menor inversión y a la vez las de mayor partici
pación de los fondos públicos son las dedicadas a gastos de fun
cionamiento de los grupos (apoyo técnico o a las empresas) y 
las dedicadas a formación (cursos de informática, marketing, 
medio ambiente, arqueología ... productos de la zona); a estas se 
unen las inversiones destinadas a valorización del patrimonio 
en los PRODER. 

Por el contrario, las acciones de mayor inversión y mayor 
participación privada en cada una de las acciones (60-80%) 
corresponde a PYMES y artesanía; valorización y comerciali
zación de productos; y en menor medida a turismo rural; así 
como a medio ambiente y entorno o patrimonio 

Siguiendo con el gráfico de equivalencias LEADER 
11-PRODER analizaremos las medidas y acciones más repre
sentativas. 

En Pymes, artesanía y servicios, junto a un número muy 
elevado de acciones destinadas a la creación de talleres y fábri
cas, que están equipando su industrialización endógena, desta
can otras que merecen ser citadas por su interés innovador o por 

su relación con el territorio, como pueden ser: dos granjas des
tinadas a la crianza de caracoles y de avestruces, y una fábrica 
de ladrillo tradicional en Don Quijote; una fábrica de jabones 
ecológicos y otra de cerámica artística en Tierra y Agua; equi
pamiento aeronáutico en Dulcinea; y una planta depuradora de 
lodos en Mancha del Júcar. 

En segundo lugar tendríamos que citar las dedicadas a 
valorización o revalorización y comercialización de productos 
agrarios, destinadas a la elaboración de vino espumoso en 
Dulcinea; a plantas medicinales (Hierba de San Juan) en Don 
Quijote a quesos industriales y artesanales en Dulcinea, Tierra 
y Agua, Aspad-14; al ajo y sus derivados en Záncara; así como 
al envasado y a Ja comercialización de diversos productos en 
Mancha Centro y Mancha del Júcar. 

En turismo rural la participación privada ha variado en 
función de la acción propuesta. Junto a iniciativas dirigidas a la 
mejora de hoteles y restaurantes de comida típica, se añaden, 
entre otras, una elevada inversión privada en la rehabilitación 
de una antigua posada en Dulcinea; casas de labranza en 
Dulcinea y Tierra y Agua; museos en Don Qujiote y Mancha 
del Júcar; guía turística en Tierra y Agua; sin olvidar el 
Programa Porticus Salutis para hospedería en instalaciones de 
los Dominicos, en Don Quijote. 

A las medidas citadas se añaden las dedicadas al patri
monio, entorno y medio ambiente, ya con menor porcentaje de 
participación privada, destinadas a mejora del patrimonio, a la 
creación de equipamiento y de infraestructura de los pueblos; 
así como a la preocupación por los problemas medioambienta
les, destacando en estos últimos un inventario de pozos en 
Mancha Centro y la mejora de humedales en Don Qujiote y 
Dulcinea. 

Al entrar en contacto con los gerentes de los Centros de 
Desarrollo Rural (CEDER) que se encuentran fuera de La 
Mancha, para conocer las medidas más presupuestadas y de 
mayor interés por parte de la iniciativa privada, hemos com
probado que ha sido, también, Ja dedicada a PYMES, la más des
tacada, con diferencia, lo que da idea del proceso de industrali
zación que están llevando a cabo las iniciativas y programas ope
rativos. 

Hubiera sido conveniente que los grupos se identifica
ran previamente con un sólido programa de actuaciones con
cretas orientadas hacia un fin; su ausencia origina que los 
CEDER no sepan diferenciar las acciones innovadoras de las res
tantes; el término innovación equivale a aquello que no existía 
previamente, lo que les obliga a aceptar cualquier iniciativa que 
se proponga. 

Como conclusión a las consecuencias de la reforma de 
la PAC y del desarrollo rural se puede resaltar la apuesta por la 
forestación de tierras agrarias y el apoyo a los cultivos sociales 
(especialmente al vifiedo y al vino, de la mano de nuevas coo
perativas y de bodegas, en claro proceso de transformación 
industrial), y respecto al desarrollo rural (LEADER 11 y PRO
DER), se debe constatar el incremento de PYMES, la valoriza
ción y comercialización de productos, y las acciones dirigidas 
al .turismo rural y al medio ambiente. lll 
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Desarrollo local y empleo verde 
Juan Serna 

Responsable de la Agencia de Desarrollo Local de Daimiel 

N 
o es el propósito de este 
artículo teorizar sobre 
conceptos como desarro
llo local, rural, endóge
no, autosostenido, inte

grado, participativo ... ( daremos 
por supuesto que quienes sien
tan interés por estos temas, ya 
tienen información y reflexión 
suficiente sobre ellos). Más 
bien lo que se me pide es que 
exponga algunas experiencias 
concretas realizadas en 
Daimiel, a través de la Agencia 
de Desarrollo Local (ADL), 
que estáÍi sirviendo de estímu
lo y referencia en la Mancha 
Occidental, más que por la 
importancia económica y social 
de las mismas, por la originali
dad y oportunidad de las acti
vidades y modelos elegidos, 
que combinan lo público con lo 
privado, lo social con lo ecoló
gico, la juventud con la madu
rez de sus participantes, así 
como la presencia importante de mujeres y personas con disca
pacidad. 

He de empezar diciendo que no es fácil el trabajo con 
colectivos como son los ganaderos, las mujeres rurales (y me 
refiero a las que "jornalean" en tareas agropecuarias) o los 
minusválidos. Mi experiencia es que son los Ayuntamientos los 
que pueden hacer una tarea de apoyo importante hacia estos sec
tores, a pesar del riesgo que entraña la puesta en marcha de pro-

RESUMEN: 

yectos y pequeñas empresas 
con gentes que tienen grandes 
limitaciones a la hora de 
embarcarse en proyectos coo
perativos y empresariales. 

Para ello deben estar 
convencidos de que todos los 
recursos que destinen a cola
borar con este tipo de empleo, 
son absolutamente legítimos. 
Y, además, deben dotarse de 
instrumentos que hagan opera
tiva y viable la puesta en mar
cha de estas experiencias. 

En el caso de Daimiel, 
nos tocó hacer un trabajo de 
pura artesanía; es decir: con 
herramientas modestas, auste
ridad y oficio. 

Empezamos haciendo 
un estudio socioeconómico de 
la zona (La quimera del agua, 
Siglo xxr-1995*), señalando 
los recursos existentes y los 
factores limitantes para un 
desarrollo sostenible. A partir 

de ahí pasamos a la acción: ayudar a los emprendedores modes
tos a asociarse, organizarse en cooperativas y asistirles técni
camente, no sólo para realizar sus proyectos y conseguir las ayu
das que les corresponden, sino (y sobre todo) a abrirse un espa
cio comercial y empresarial en los primeros años de andadura, 
que son los realmente difíciles. 

La ADL de Daimiel éramos dos personas en un aula 
humilde de una vieja escuela, luego seríamos tres, con algún 

Pionero del ecologismo en España, ex-consejero de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura, escritor y dinamizador ahora de iniciativas 

agrarias, Juan Serna -el autor de este trabajo· es uno de los mejores ejemplos para los emprendedores del medio rural en nuestra Región. 

En este artículo resume tres iniciativas que se están desarrollando bajo su coordinación y la de la Agencia de Desarrollo Local, en Daimiel. En 

ellas se plantea la relación entre trabajo, medio ambiente, empleo y desarrollo sostenible, con resultados esperanzadores y con una meto· 
dología participativa del máximo interés. 
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ordenador modesto, hasta llegar hoy a parecer una oficina deban
ca. A pesar de ello en la primera etapa, que es de la que yo res
pondo, hemos impulsado una serie de proyectos de los que esco
jo tres, por ser prototipos que pueden servir de referencia a quie
nes quieran impulsar pro.yectos cooperativos desde los ayunta
mientos. Los tres están desarrollados con más detalles en mi 
libro "Empleo Verde" (Icaria Editorial.1999**). 

La primera que presento es la Cooperativa de Ganaderos 
Manchegos Ojos del Guadiana. Está compuesta por 11 socios 
agricultores-ganaderos y da hoy traba-
jo a otras 8 personas contratadas. Lleva 
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ma, una vez recuperada, se elaboran jabones de gran calidad y pro
piedades especiales, tanto curativas como hidratantes. Estamos por 
tanto ante un proyecto que combina objetivos ecológicos modé
licos, con otros sociales no menos importantes, como es el dar 
empleo a un grupo de minusválidos, a la vez que a algunos téc
nicos que colaboran con ellos en la empresa. De nuevo el apoyo 
de las instituciones autonómicas y locales ha sido básico para la 
puesta en marcha de esta iniciativa. Pero no basta con conseguir 
los medios iniciales. Ahora necesitan otros estímulos ya que no 

se puede prestar gratis un servicio de reco
gida de residuos a la sociedad. Las admi

realizada una inversión que se aproxi
ma a los 100 millones de pesetas y se 
está convirtiendo en una de las empre
sas de queso manchego artesano más 
cualificadas de la región. El proceso de 
creación de esta cooperativa fue lento. 
Sufrió muchas presiones de diversos 
intereses locales que no deseaban su 
desarrollo. Sólo un trabajo continuado 
durante mucho tiempo con la ADL, y la 
tenacidad y perseverancia de sus miem
bros hizo posible su nacimiento y desa
rrollo posterior. Ha sido una iniciativa 

La mayor parte de las 
iniciativas de empren
dedores modestos 

nistraciones deben pagar un tasa por este 
servicio y luego repercutirla a los ciuda
danos. Sólo así será posible el desarrollo 
y crecimiento de iniciativas como esta que 
podrían crear un importante número de 
puestos de trabajo. necesitan apoyo y asis

tencia técnica también 
durante algún tiempo 
después del inicio de 
actividad. 

La financiación de estas expe
riencia de desarrollo local, que a partir de 
ahora extenderemos al municipio de 
Villarrubia de los Ojos desde su 
Ayuntamiento, es otro de los aspectos 
más importantes, que hacen que sea 
posible o no su desarrollo y viabilidad. 

empresarial llena de experiencias, por las dificultades que ha 
habido que sortear desde sus comienzos, que nos proporcionan 
un aprendizaje continuo y permanente, en el que cada reto es 
superior y más difícil que el anterior. 

Formar un equipo humano y técnico, bien coordinado, 
que asegure la buena gestión de la empresa, respetando su carác
ter cooperativo, no es cosa fácil. Elaborar uno de los mejores 
quesos manchegos e introducirle en los mejores circuitos gas
tronómicos y alimentarios, tampoco es tarea de un día. Conseguir 
los recursos financieros necesarios para una empresa que ha de 
manejar inmovilizado~ importantes con el modesto patrimonio 
de sus socios también resulta laborioso. Todo ello hace que nos 
sintamos muy esperanzados de la buena marcha de una expe
riencia que partió de émprendedores modestos, apoyados des
de la Agencia de Desarrollo Local de Daimiel. Es un buen tes
timonio de cómo los :·ayuntamientos pueden apoyar estas ini
ciativas. 

La segunda experiencia cooperativa es COADA (Coop. 
Avícola de Daimiel). S~ trata de un proyecto mixto. Durante un 
período de tiempo, parte de su actividad es soportada por insti
tuciones públicas (Consejería de Agricultura y Ayuntamiento de 
Daimiel), en lo relativo a aspectos técnicos de la recuperación 
de una raza avícola autóctona (gallinas castellanas-negras). Las 
mujeres rurales que protagonizan esta experiencia ponen su tra
bajo y se van preparando en el manejo, alimentación y sanidad 
de la granja, hasta que lleguen emanciparse y gestionar ellas solas 
su propia explotación. Es una experiencia más lenta en su desa
rrollo y no exenta de riesgos. En Cataluña ya se hizo algo simi
lar con la raza "catalana del Prat" y hoy viven varias cooperati
vas de su explotación. Además de las ayudas institucionales se 
ha logrado la donación durante un tiempo de la alimentación por 
parte del sector privado, lo que hace más fácil el mantenimien
to de este proyecto hasta llegar a su propio sostenimiento autó-
nomo. 

Por último, hago referencia a JABECO (Jabones artesa
nos y ecológicos), pequeña empresa cooperativa, convertida en 
Centro Especial de Empleo, promovida e integrada por un grupo 
de personas con discapacidad. Este proyecto se basa en la reco
gida de aceites usados procedentes de la alimentación, que son 
reciclados por otra empresa colaboradora y de cuya materia pri-

En las citadas experiencias encontramos un aliado muy valioso 
en la Caja Rural de Ciudad Real. Sin ella tal vez algunos de estos 
proyectos no habrían logrado su puesta en marcha. 

El trabajo en equipos interdisciplinares resulta impres
cindible para prestar una asistencia técnica adecuada. Y esta no 
debe limitarse a la fase de proyecto y gestiones previas. La mayor 
parte de las iniciativas de emprendedores modestos necesitan 
apoyo y asistencia técnica también durante algún tiempo des
pués del inicio de actividad. Este servicio que no suelen prestar 
las asociaciones de empresarios pueden y deben hacerlo los 
ayuntamientos a través de las Agencias de Desarrollo Local o 
entidades similares. 

Los jóvenes posgraduados que van cogiendo alguna espe
cialización pueden encontrar un campo interesante de experien
cias profesionales en las tareas de desarrollo local impulsadas por 
los ayuntamientos y las administraciones autonómicas y locales. 
También las organizaciones ecologistas, sociales y sindicales pue
den convertirse en aliados especiales e impulsores y promotores 
de proyectos e iniciativas de emprendedores locales que contri
buyan a combatir el desempleo, a acabar con el carácter asisten
cial y patemalista que acompaña muchas veces a las prestacio
nes sociales dedicadas a los parados, y al despilfarro de recursos 
y burocracia que se dedican a estos menesteres. O 

* Véase reseña en Añil n." 8, pág. 78. 

** Véase reseña en este mismo n." de Añil. 
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La gestión propia de nuestra Educación: 
Un proyecto transformador 

Rafael Asín Vergara 

L 
a llegada de las compe
tencias educativas a 
Castilla-La Mancha ha 
supuesto el inicio del pro
ceso más importante des

de que la autonomía comenzó 
a consolidar su identidad 
regional. Varias son las razo
nes que avalan ésta afirma
ción, desde el peso específico 
del número de funcionarios en 
comparación con los anterior
mente adscritós a la Junta, y el 
reflejo presupuestario que esto 
supone, hasta el reto de apro
vechar el proceso para con
vertirlo en una apuesta de futu
ro, una inversión a medio y lar
go plazo en capital humano y 
un motor de la propia realidad 
regional. 

Las características 
regionales, con una enorme 
extensión geográfica y más de 
900 núcleos de población han 
estructurado unas infraestruc-
turas problemáticas, cuya optimización se hace muy importan
te. Hemos de convenir en que la espera ha sido demasiado lar
ga y el escepticismo se mezclaba, en la última época, con una 
cierta prisa, no exenta de expectativas por recibir definitivamente 
la transferencia. 

A pesar de todas éstas dificultades objetivas, el gobier
no regional, consciente de lo que se jugaba en el envite, ha pro
curado conseguir un consenso amplio con todas las fuerzas polí-

RESUMEN: 

ticas, y sindicales, con los pro
fesionales del sector, y con 
todos los sectores sociales 
implicados, lo que se ha tradu
cido en novedosos acuerdos 
por Únas transferencias dignas, 
por una enseñanza de calidad. 

En ésta misma línea, la 
creación de una Consejería 
dedicada exclusivamente a la 
Educación y el diseño de un 
proyecto que conlleva el com
promiso de que el Proyecto 
Educativo Regional es la prio
ridad de la legislatura parecen 
signos inequívocos de una 
apuesta en la que está en juego 
el verdadero futuro de la 
Región. 

Resulta también muy 
significativa la elección de la 
persona que ha estado al fren
te del proceso de la última fase 
de la negociación y está 
poniendo en funcionamiento 
todo el complicado proceso 

posterior. Es obvio que toda valoración política y personal depen
de de la posición desde la que uno se coloque para realizarla y 
que todas las opiniones democráticas son válidas, pero no me 
resulta necesaria una defensa del actual equipo de la Consejería 
y de su titular desde los puntos de vista citados porque me pare
ce evidente que tenemos que reconocer el profundo conoci
miento que posee del mundo educativo y el eficiente proceso 
de negociación que ha sabido llevar a cabo. La apuesta porrazo-

Profesor de enseñanzas medias y universitarias, y miembro del Consejo de Añil, el autor ofrece aquí un apretado balance de lo que están 

suponiendo estos primeros meses de gestión por parte de la Junta de las transferencias educativas: un verdadero reto teniendo en cuenta la 

importancia social trascendental de la Educacian. Las apuestas del Libro Blanco promovido por la Consejería, sus contenidos y su debate, el 

popel articulador e integrador de la Educación, y algunos aspectos porciales que trata con más detenimiento, como el papel de la enseñanza 

privada y la actitud hacia las clases de Religión, son algunos de los problemas abordados en este trabajo. 
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nes que a nadie se le escapan es imaginativa y arriesgada y sin 
duda el gobierno regional, en particular en ésta ocasión su vice
presidente, lo han asumido sin titubeos. 

Una vez asumida la responsabilidad de la gestión, 
existían muchas opciones para comenzar a gestionarlo y una 
singular expectación no exenta de escepticismo. Parecía difícil 
movilizar a un colectivo harto de situaciones ambiguas, de fal
ta de motivación y recursos, y altamente afectado por los pro
blemas derivados de la puesta en marcha de una apuesta demo
cratizadora y formidable, el intento de reforma educativa más 
ambicioso de nuestra historia. Un intento que adolecía de falta 
de recursos, de exceso de idealismo, y de algunos problemas que 
deben resolverse con valentía y seguridad, pero que supone un 
paso definitivo para empezar a trabajar en la igualdad de opor
tunidades de salida. La situación no es la más adecuada porque, 
a los errores de la ley y a los de gestión se han venido a sumar 
dos circunstancias que hacen difícil el entusiasmo de los docen
tes: el proyecto del gobierno nacional de dinamitar muchos de 
los aspectos más progresistas de la reforma y vaciar a la ley de 
contenidos y la suma de ésta situación a los importantes défi
cits anteriores hasta alcanzar una situación que el sector califi
ca como insostenible y que obliga a sus trabajadores a asumir 
su función profesional e incluso un aumento de exigencia social 
en condiciones de precariedad. 

Difícil° tarea pues la de ilusionar al colectivo implicado 
en el proceso educativo que se ha movido entre la incredulidad 
expectante y el sorprendente exceso de celo en algunos secto
res que no guarda relación con actitudes anteriores ni con un lap
so de tiempo razonable para que las cosas empiecen a funcio
nar o puedan negociarse con calma. Como ejemplo bastaría citar 
al colectivo de interinos y algunos representantes sindicales y, 
más sorprendente aún, al grupo popular en las Cortes Regionales, 
a los que les ha faltado el tiempo para atizar el fuego sobre los 
problemas sobre los que, al menos, podrían reconocer un poq ui
to de responsabilidad, aunque sólo sea por la gestión que el 
Ministerio ha realizado y en la que, además de desmantelar a 
una buena parte de la enseñanza pública, han mantenido una polí
tica errática, con decretos y suspensiones de los mismos que sólo 
han contribuido a agriar los debates sobre un currículum nacio
nal coherente, caso de las humanidades, reforma universitaria, 
etc, y del que tenemos un ejemplo ahora mismo, casi delirante: 
un real decreto que cambia la prueba de acceso a la universidad 
con el curso ya comenzado y después del caos consiguiente la 
reciente vuelta atrás anunciada por la prensa hace pocas fechas 
que ha sumido a la comunidad educativa en un proceso de dolo
rosa estupefacción. 

En éstas circunstancias, la aparición del Libro Blanco ha 
sido una indudable apuesta por la apertura y la discusión 
democrática. Confie~o que no esperaba la reacción que ha resul
tado ser, sin que tengamos que falsear la realidad, bastante amplia 
y positiva. Amplia porque se ha debatido en los claustros y con 
los equipos directivos de todos los centros en un porcentaje nada 
desdeñable que ha superado las expectativas que parecían indi
car que la respuesta sería poco significativa. Positiva porque el 
número de respuestas y aportaciones está desbordando las pre
visiones de la propia Consejería. El interés del Consejero y de 
muchos de los integrantes de su equipo de escuchar distintas opi
niones ha provocado muchas reuniones públicas en práctica
mente todos los lugares de la comunidad. 

Ésta actitud abierta y el cuidado con el que se comple
tan los equipos, con escrupuloso respeto a los funcionarios que 
desarrollan importantes labores técnicas, y que fueron nombra
dos por la anterior administración, (situación que contrasta viva
mente con antiguos usos) ha permitido que la discusión se rea-

lice en un clima de calma e intercambio entre la mayoría de los 
sectores -exceptuando el problema citado de los interinos- y ha 
contribuido a desarrollar nuevas expectativas. 

Tengo que reconocer que, a pesar de mi evidente sim
patía por el proceso, dudo seriamente de que todo esté discu
rriendo de la manera adecuada, y por ello intentaré plasmar algu
nas propuestas con ánimo de contribuir a que, entre todos, sea
mos capaces de desarrollar el futuro de nuestra educación. 

Todo periodo de discusión debe circunscribirse en el 
tiempo con el fin de comenzar a desarrollar el proceso resultante. 
Los reajustes que sea necesario realizar se inscriben ya en un 
desarrollo que deberá aunar definición, planificación y jerarquía 
de prioridades sin olvidar los múltiples problemas del día a día 
que exigen soluciones inmediatas. 

Lo particular y lo general 
Quizá la posibilidad de expresar nuestros proyectos y necesi
dades ha exacerbado un comprensible proceso en el que ha 
comenzado a primar el problema específico de cada sector, de 
cada centro y de cada profesor. Es lógico que todos nos preo
cupemos de la inmediatez de nuestras carencias y ese es un pro
ceso natural que se ha convertido en el eje de la discusión, como 
habrán podido comprobar todos los compañeros que hayan asis
tido a una o varias de las reuniones realizadas. No me parece 
que ése sea un método para llegar a un proyecto viable, efecti
vo e ilusionante que exige al menos el medio plazo para su desa
rrollo. Tampoco creo que el gobierno regional y los sectores con 
responsabilidades en el sector deban ni quieran olvidarlo. Todo 
proceso de gran calibre, aunque sea la prioridad fundamental exi
ge una planificación y un plazo de ejecución que viene deter
minada por la capacidad y los recursos disponibles. Una deci
dida voluntad política, por consensuada que esté, debe ser cono
cida por los sectores implicados y asumida, lo que no excluye 
la negociación ni la presión que pueda considerarse necesaria, 
la transparencia y la cercanía son pues ejes básicos sobre los que 
construir la explicación de lo que se va a hacer y de cómo y en 
qué plazos va a realizarse. No estoy pidiendo paciencia ni con
fianza, todo lo contrario. Es necesaria la atención y la exigen
cia participativas y constructivas. Existe un compromiso muy 
definido para ésta legislatura. Es de elogiar pero no resulta sufi
ciente. El tiempo necesario para convertir nuestro modelo edu
cativo en un factor de identidad y corrección es largo. Aunque 
eso no excluye que, mientras se alcanza la excelencia, todo el 
proceso debe ser, en sí mismo, una locomotora social y de arti
culación ciudadana. 

Frente a las reivindicaciones sectoriales y gremiales o los 
problemas concretos que no pueden solucionarse todos de gol
pe, propongo un proyecto educativo con aspiraciones de tras
cendencia y transformación en el que se dé prioridad a las actua
ciones y se encajen las prioridades sociales. Una política de apa
gafuegos o solamente técnica, aunque contara con recursos sufi
cientes, que no es el caso, no sería adecuada. 

Desarrollar un proceso de explicación y consenso sobre 
dónde queremos ir, cómo lo haremos y con qué plazos y priori
dades es una tarea imprescindible para la que deben utilizarse todas 
las fuerzas disponibles sin contradicción con empezar, ahora mis
mo, con las primeras fases y solucionando los problemas verda
deramente acuciantes. Si el proyecto educativo requerido es pues 
algo que exige un intento de definición sería conveniente esbo
zarlo en sus rasgos principales. Muchos de ellos están recogidos 
con desigual fortuna en el Libro Blanco, pero cada uno reivindi
ca en función de sus percepciones y los encargados de concretar 
y poner en funcionamiento utilizarán, espero, todas nuestras apor
taciones, de forma que todo éste debate resulte de utilidad. Añil 
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Dicho Proyecto educativo exige disponer de un modelo a 
conseguir a medio y largo plazo. Ese modelo debe conjugar la 
intencionalidad y el compromiso de un sistema progresista, y debe 
fusionar la preparación de ciudadanos para la vida con la con
versión del sistema educativo en un motor de articulación y desa
rrollo regional. Sobre.el papel todos parecemos tenerlo claro, pero, 
en realidad, el asunto no resulta tan fácil. Una de las consecuen
cias positivas del último proceso electoral es que los ciudadanos 
han demostrado que la sociedad española es muy madura. 
Discrimina entre los distintos tipos de 

rio a pesar de estar llamados en teoría a ser imprescindibles para 
esa articulación regional. 

La educación articuladora 

Para que la educación se convierta en articulador es preciso 
potenciar la participación y la codecisión de los agentes socia
les. La formación permanente del profesorado y la de las AP AS 
deben apoyarse en las instituciones y su capacidad para desa-

rrollar una apuesta imaginativa de 
votaciones y otorga su confianza a quién 
se la inspira. Además de que el pueblo no 
se equivoca, es importante reseñar que 
nuestro centro-derecha no suscita el 
temor que hubiese producido en otros 
momentos. Los demócratas de españoles 
tenemos muchas más cosas en común que 
nunca y son más los acuerdos que los 
desacuerdos en cuestiones básicas, de lo 

Otras de las metas que 
debe cumplir la educa
ción es el de convertir
se en un elemento de 
articulación regional. 

recursos y motivación. En este proce
so adquiere un papel muy importante la 
Universidad, que debe implicarse en el 
proceso dentro de una dinámica en la 
que esa labor se compagine con la que 
le es propia. Contamos con la ventaja 
de un modelo universitario único en el 
país. Un modelo que con los conceptos 
del pasado podría parecer poco com
petitivo frente a universidades grandes cual tenemos, sin duda, que felicitamos. 

Pero dentro de un respeto democrático a las posiciones de otras 
sensibilidades políticas, tenemos, también, que convenir que 
siguen existiendo profundas diferencias en el modelo y en la ges
tión de servicios básicos para la cobertura social de un país, como 
el proyecto de cada uno de los dos principales grupos políticos y 
sus proyectos para la sanidad y para la educación entre otras 
muchas cosas. Todas las posiciones tienen argumentaciones con 
las que defenderse en democracia, pero éstos sectores son una seña 
de identidad para definir el modelo de sociedad que tiene cada 
uno. 

En el caso de la educación, que es el que nos ocupa, para 
los sectores progresistas el desarrollo del modelo educativo es 
una prioridad y, en palabras de amplios sectores implicados en 
él, que incluye al propio gobierno autonómico es la prioridad. 
De manera que, sin olvidar elementos presupuestarios y de opor
tunidad, en la lista de prioridades hay algunos temas que deben 
tenerse muy en cuenta. 

Partiendo del modelo, que en sus objetivos últimos he 
intentado definir antes, tenemos que convertir la educación en 
un proceso colectivo. Nuestro futuro depende de ello y la inver
sión en capital humano interesa a todos los ámbitos sociales. 
Tenemos una población envejecida y la juventud, aunque no 
reduzco educación a un tramo de edad, tiene que asumir retos 
cada vez más complejos. 

Siguiendo los planteamientos del propio Libro Blanco, 
y desde el convencimiento de que el espíritu de su elaboración 
coincide con la línea que estoy planteando, voy a incidir en algu
nos temas que me parecen básicos y sobre los que no existe un 
acuerdo total a pesar de su importancia. Me consta la preocu
pación de la Consejería por la escuela rural, por la educación 
compensatoria, por la diversificación curricular y por ello no 
insistiré en exceso en esos temas. Primero porque son eviden
tes y segundo porque José Val verde ha insistido ya en las Cortes 
Regionales sobre ese tema y lo ha calificado de prioridad para 
los próximos meses. 

Otras de las metas que debe cumplir la educación es el 
de convertirse en un elemento de articulación regional. Tenemos 
que partir de que la nueva realidad que representaba la creación 
de nuestra comunidad autónoma constató una falta de cohexión 
y proyecto común que creo se ha superado de forma conscien
te. Es por ello que, desde el principio, en el proyecto de desa
rrollo político y social de la región se tratan de potenciar por 
todos los medios los articuladores regionales. En algunos se 
hace una incidencia especial y otros juegan un papel subsidia-

y consolidadas, cuyos servicios se agrupan en un solo campus. 
Las nuevas tecnologías han convertido a nuestro modelo en un 
instrumento ágil y cercano que se sitúa cerca del mayor núme
ro posible de ciudadanos en un territorio de baja densidad de 
población y más de 80.000 Km2

• 

Reforzar la diversificación 
Por último algunas consideraciones de importancia sin ánimo 
de exhaustividad: 

Desde el punto de vista del currículum educativo pare
ce evidente potenciar, sobre todas las cosas, la enseñanza pri
maria. Es incomprensible que en un modelo de protección del 
niño se siga considerando de menor importancia la enseñan
za básica de todos los ciudadanos que la superespecialización 
universitaria. Parece que los profesionales son tanto más pres
tigiosos cuanta más edad tienen sus alumnos, sin entender que 
para llegar allí elestudiante ha necesitado una educación obli
gatoria de calidad. La enseñanza primaria es la parte sobre la 
que construiremos todo el futuro educativo. Es necesario poten
ciarlo, dignificar a sus trabajadores, a todos los sectores en 
general, y potenciar una preparación más ajustada a los nue
vos retos con carreras de rango superior que den a esos pro
fesionales la cualificación que demandan los retos sociales y 

sus propios colectivos. Es necesario que se equilibren los sala
rios y que se considere al profesorado inmerso en un proceso 
común en el que la diferencia esté sólo en la especialización 
de materias, áreas y etapas dentro de lo que cada país desarrolle 
como la base obligatoria de su sistema educativo. 

Dentro de los problemas del currículum se ha detecta
do una necesidad acuciante de reforzar la orientación y la diver
sificación, pero también, y esto será más discutible, de articu
lar más opciones para ayudar a sectores que no consiguen adap
tarse y sacar partido a la excesiva rigidez del proceso de 
Secundaria. 

Optimizar recursos en los centros y su utilización y desa
rrollar un programa ambicioso de formación profesional com
pletarían algunos de los fallos detectados en la LOGSE y su apli
cación por un colectivo muy amplio de profesionales cuyas expe
riencias no deben desdeñarse. Y eso sin olvidar que el 
Bachillerato es muy selectivo con respecto a la etapa anterior y 
eso da pié a una reivindicación que pide que se amplíe en detri
mento de la Secundaria. 
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El problema de los interinos ha venido a demostrar, por 
si había dudas, cicatería y la imprevisión con que se ha con
ducido el MEC durante muchos años. Comprender la angus
tia de profesionales que tratan de consolidar su situación no 
debe hacer olvidar la lógica de una administración coherente 
que, además, responde a la más vieja y sentida reivindicación 
del sector, por lo que la decisión de completar las plantillas y 
fijar un plazo razonable en el que se garantiza un proceso de 
estabilidad parece más que razonable. El sistema ha sido siem
pre un poco disparatado y sólo existe una forma legal y moral 
de acabar con él. Sin olvidar que muchos licenciados compe
tentes esperan turno y que no se deben conculcar sus derechos 
constitucionales. 

Partiendo de lo que acabo de decir, lo que sigue a conti
nuación parece de perogrullo. Se debe exigir a nuestra admi
nistración una exquisita transparencia a la hora de seleccionar 
aquellos funcionarios cuya labor debe ser la de desarrollar tem
poralmente trabajos de cuerpos que van a crearse o a aumentar 
su número de efectivos. Una cosa son los puestos de libre desig
nación y otra muy distinta es que se repitan viejas historias que 
no han desaparecido del imaginario colectivo y que permitie
ron que la cooptación se convirtiera en consolidación funcio
narial incluso en los casos en el que el diseño previo lo prohibía 
expresamente. No me parece que sea cuestión de insistir mucho, 
pero sí de alertar contra una práctica que puede provocar reac
ciones muy negativas en nuestro proceso y que, no solo con
culcan la igualdad de oportunidades, sino que a veces nos dejan 
como perenne regalo profesionales a los que esa denominación 
les queda grande. 

Quisiera afrontar rápidamente dos problemas que consi
dero muy difícil resolver. 

El papel de la privada 
El primero es el de la enseñanza privada. Aceptado el hecho de 
que la libertad es la única base de elección de modelo educati
vo para los ciudadanos, conviene que trabajemos por equilibrar 
situaciones difícilmente aceptables en esta época histórica. Si 
la enseñanza privada que opte por concertarse quiere equilibrar 
algunas de sus carencias (sueldos de los trabajadores, etc.), y par
ticipar en plano de igualdad en el proceso educativo, debería 
aceptar los controles que tiene la pública en admisión de alum
nos, contratación de personal, etc. Todos sabemos de qué esta
mos hablando y lejos de mí intentar un enfrentamiento entre los 
dos modelos. (En nuestra región la selectividad es un baremo 
excelente para discutir sobre calidad y resultados), Así que, en 
todo caso, igualdad y colaboración. 

El futuro es compartir y colaborar, y en ese camino, los 
que apostamos por la enseñanza pública como factor básico de 
atención a los sectores más desfavorecidos entendemos que, en 
una sociedad plural, el respeto y el compromiso son el único 
camino para nuestra apuesta por una educación que contribuye 
a modificar la sociedad y equilibrar sus diferencias. 

Qué hacemos con la religión 
El otro tema, y soy consciente de que es muy polémico, es 
de la religión. ¿Cómo es posible que en un estado laico del 
siglo XXI la relación de una persona con sus creencias espirituales 
y la aceptación o no de verdades transcendentales sea objeto eva
luable para el currículum? Todos sabemos la respuesta. 

Si existiese una historia del pensamiento religioso o, al 
menos, la doctrina católica fuese materia optativa de libre elec
ción ... Pero no, debe optarse o por ella o por una materia no eva
luable en la que los profesores tratan de sobrevivir a su falta de 

autoridad al no tener ningún reflejo en las notas por sistemas 
variados, entre los que sobresale un cineclub de películas exi
gidas por el alumno y totalmente inadecuadas para su edad y for
mación. Es urgente solucionar el problema. Y además no que
remos que en la enseñanza pública el señor arzobispo decida los 
profesores y el estado abone los, -por cierto, muy insuficien
tes-, contratos. 

Para terminar, me gustaría llamar a la sociedad a una 
movilización constante por el futuro de las nuevas generacio
nes. Es necesario una fuerte mentalización pedagógica y social 
que sueñe con alcanzar los objetivos que la situación demanda, 
pero que mantenga un fuerte sentido de la realidad. La educa
ción es una tarea común. Es importante el papel de la escuela. 
Pero la escuela y sus representantes serán lo que la sociedad en 
su conjunto decidan que sean. Colaboración, responsabilidad y 
entusiasmo es la parte más importante del equipaje que necesi-. 
tamos para desarrollar esa hermosa aventura. • 

Añil 
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INFORME: CLM ANTE EL S. XXI 

La creación del "distrito único" nacional 
y sus efectos sobre el número de alumnos 

de nuevo ingreso en la UCLM 
Luis Arroyo Zapatero 

L
as Universidades creadas 
en los últimos 15 años han 
nacido y crecido 
-además de por deseos de 
promover el desarrollo 

local- como efecto del colapso 
de la demanda sobre las 
Universidades históricas, parti
cularmente del distrito de 
Madrid, que desde finales de 
los 70 era un distrito blindado 
contra la demanda externa. El 
ingreso en las Universidades y 
en los respectivos centros se ha 
regido primero por el principio 
de la territorialidad y sólo lue
go por el de la nota de acceso, 
con exclusión de toda libertad 
de circulación, especialmente 
para las enseñanzas de deman
da superior a la oferta de plazas. 

Ha sido de conformidad con estas reglas de juego como 
nos hemos organizado todas las Universidades, tanto en crea
ción de enseñanzas como en su ubicación geográfica, y muy 
singularmente lo hemos hecho así en la Universidad de Castilla
La Mancha. En efecto, hemos respetado los centros existentes 
al tiempo de la creación de la Universidad y hemos repetido las 
enseñanzas respecto de las cuales habría en ese tiempo una 
mayor demanda (Derecho y Empresariales) y que por no ser 
experimentales no tienen los elevados costes corrientes de éstas 
(excepto las Enfermerías que tenían Centros preexistentes de 
carcter adscrito en las cuatro provincias). Hemos procurado no 
repetir ninguna enseñanza experimental por entender que, por 
una parte, su elevado coste fijo y de inversión hacía inviable 

RESUMEN: 

económica y académicamente 
disponer de más y, por otra, 
que con un solo Centro la 
demanda regional al respecto 
encontraba respuesta suficien
te. Por otra parte, resultaba 
evidente que ningún centro 
experimental encontraría 
demanda suficiente que lo jus
tificara en los jóvenes de una 
sola provincia, incluso en el 
momento demográfico más 
elevado, salvo en el caso de la 
Informática, en el que, además 
de ser alta la demanda de pla
zas, era y es aún mayor la 
demanda de titulados. La 
Universidad y sus enseñanzas 
están pues organizadas de con
formidad con la idea de distri
to regional y contando con una 

demanda total regional. A fin de facilitar el acceso a dichas 
enseñanzas sirvió también el esfuerzo de la Junta de 
Comunidades de creación de residencias universitarias sub
vencionadas, en una relación alumnos/plaza de residencia que 
nos ha situado a la cabeza de todas las Regiones y 
Universidades, con una tasa de una plaza por cada 10 alumnos. 

Pues bien, en este contexto surge primero la idea, que ya 
es casi una realidad del "Distrito U nico". La idea en primer lugar, 
nacía hace más de 10 años, como crítica a la compartimentación 
territorial de los estudios universitarios y de los jóvenes, bajo 
el lema de dar libertad a los estudiantes para escoger la 
Universidad o Centro de preferencia, en función sólo de su nota 
de selectividad. La realidad del distrito único surge solamente 

El rector de la Universidad de CLM, Luis Arroyo, expone en este texto, que formaba parte de su programa electoral por el que ha sido ree

legido en ese puesto, los posibles efectos negativos que sobre la Universidad de CLM podría tener la creación del llamado "distrito único". 

Como remedios frente a esos eventuales peligros (disminución del número de alumnos y de los consiguientes recursos económicos) la solu

ción es conseguir una Universidad competitiva y atrayente que evite la posible "emigración" de nuestros universitarios hacia otros distri

tos o regiones. 
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ahora, cuando el distrito de Madrid pierde alumnos por decenas 
de miles de jóvenes y cede la presión de la demanda sobre sus 
Centros. Es entonces cuando el propio Gobierno de la 
Comunidad de Madrid capta que los más de 250.000 jóvenes 
universitarios son un potencial de desarrollo fundamental y orga
niza lo que por alguno se ha podido llamar un gigantesco plan 
de "turismo rural" al revés, que con los jóvenes de los territo
rios colindantes de varias Comunidades Autónomas pretende 
compensar los efectos de su caída demográfica, plan que incor
pora hasta la creación de una Universidad pública, completa
mente innecesaria desde el plano de su demanda interna, y lle
ga, incluso, al favorecimiento de un sistema de becas de movi
lidad "interautonómico", que no financia el desplazamiento den
tro de cada Comunidad Autónoma de Universidad a Universidad 
o de Campus a Campus, sino sólo, en la práctica, en dirección 
a Madrid y, en su caso a los otros dos grandes polos de atrac
ción humano-geográfica que son Valencia o Barcelona. Este 
"distrito único" lo acepta también ahora Cataluña, tras diez años 
de impedirlo, porque ahora sabe que la demanda interna la tie
ne resuelta y el nuevo sistema sólo puede llevarle a ganar estu
diantes. 

La descrita es la realidad de la idea de "distrito único", 
bien a pesar del manto de la idea de libertad con la que se revis
te. Los efectos que el distrito abierto comporta son básicamen
te los siguientes: 

lº. Los alumnos elegirán un centro de Madrid (en su 
caso, de Valencia, Córdoba o Murcia) cuando la carrera que pre
tenden estudiar no la encuentren en su cercanía. 

2.º Cuando existiendo, no tengan nota para entrar en ella 
y haya plaza en las de Madrid y similares. 

3.º Cuando aún existiendo Centro en su localidad esti
me -con razón o sin ella- que no tiene calidad suficiente y ten
ga nota para entrar en el de Madrid. 

4.º Cuando tratándose de familias de más de un hijo, les 
resulte más interesante alquilar un piso en la gran capital que al 
tenerlos distribuidos por la Región al mismo 6 similar coste que 
en las circunstancias anteriores. 

La identificación exacta de la plasmación numérica de 
estos efectos sobre el número de estudiantes no es factible, pero 
sí lo es una aproximación. A tal efecto podemos tener en cuenta 
que de nuestros 32.000 estudiantes más de 6.000 estudian en pro
vincias distintas a la originaria, y que para 1/3 de los restantes 
que son oriundos de localidades distintas a la respectiva capital 
puede resultar (para un buen porcentaje de ellos) ser tan costoso 
trasladar su residencia a la respectiva capital o Campus como a 
Madrid. Por todo lo cual, se puede estimar que no variando otros 
parámetros la Universidad de Castilla-La Mancha tiene una capa
cidad teórica de pérdida de hasta 10.000 estudiantes. Sólo por 
efecto del distrito único. Los efectos de esta pérdida de estudian
tes son perniciosos para el desarrollo de Castilla-La Mancha y 
generadores de profundos trastornos para la Universidad: 

a) 15 años de vida de la Universidad y de movilidad de 
los jóvenes dentro de ella ha supuesto el factor más relevante 
de regionalización material del tejido humano de este territorio 
de Castilla-La Mancha. Más de 15.000 estudiantes han apren
dido a vivir la Región y a captar -con todas sus dificultades, que 
guste a unos más o menos- en una Europa de naciones y regio
nes quien no cuente con una organización regional de sus recur
sos humanos, políticos y económicos, tendrá pocas posibilida
des de garantizar sus intereses. Además, formarse en la Región 
es una oportunidad añadida para que los jóvenes se inserten en 
las necesidades y demandas de nuestras administraciones e ini-

ciativas empresariales, y es también una oportunidad para que 
los mismos titulados desarrollen entre nosotros su propio espí
ritu emprendedor. Formarse fuera es una candidatura natural a 
no volver. La emigración por el estudio es una mayor dificul
tad para contar con los recursos humanos cualificados que 
requiere Castilla-La Mancha. 

b) El hecho de la movilidad hacia fuera de la Universidad 
de Castilla-La Mancha representa el que a la reducción "natu
ral", por el efecto demográfico, del número de estudiantes, se 
puede acumular una reducción añadida. La reducción de deman
da en aquellos Centros que se nutren de todo el espectro regio
nal puede tener efectos especialmente negativos para su normal 
funcionamiento. 

Por todo lo expuesto resulta vital para nuestra Institución 
reaccionar eficazmente, en todo lo que nos sea factible, para que 
a los jóvenes de Castilla-La Mancha les resulte de mayor interés 
la movilidad "dentro" de Castilla-La Mancha que la movilidad 
hacia fuera de la Región. 

Conseguir, además, que desde fuera vengan jóvenes a 
estudiar a nuestra Universidad es como jugar al póquer y ganar, 
pero no por ello podemos renunciar a intentarlo. 

Evitar la emigración universitaria 
A estos efectos sólo están en nuestra mano dos instrumentos: 

En primer lugar es preciso hacer cambiar de una locali
dad a otra de Castilla-La Mancha para iniciar los estudios uni
versitarios sea más interesante económicamente que cambiar a 
Madrid, a Valencia o a cualquier otro lugar. Esto sólo puede venir 
de la mano de un incremento notable de las plazas de residen
cias-apartamentos universitarios de la Junta de Comunidades. 
El sistema de Residencias de la Junta reduce en un 60% los gas
tos de estancia de un estudiante respecto de los que comporta 
una gran ciudad. 

En la actualidad, para un número aproximado de 6.000 
estudiantes que abandonan su residencia familiar para ingresar 
en la Universidad la Junta dispone de 2.630 plazas en residen
cias, incluidas las 413 plazas ofertadas por las Diputaciones 
provinciales. Parece evidente que hay que incrementar sustan
cialmente esas plazas en las mismas condiciones que hoy se 
ofrecen. 

El segundo instrumento de que disponemos para fijar a 
los jóvenes en nuestra Universidad está exclusivamente en noso
tros mismos: trabajando de tal modo que nadie tenga razones 
para cursar una carrera de que dispongamos en nuestras 
Universidad en otra distinta porque nuestra calidad sea menor. 
Se trata en definitiva de ofrecer en todas nuestras Facultades y 
Escuelas una calidad de la enseñanza y de la formación que 
alcance las cotas más altas y, además, que sea conocido por los 
alumnos y sus familias y profesores de los Institutos. 

Nuestros más renovados esfuerzos en los próximos años 
han de se.r el diseño de un plan general y por Centros y por 
Titulaciones de mejora de la calidad de la enseñanza, su segui
miento y el establecimiento de consecuencias para los Centros 
y profesores que los cumplan adecuadamente, en una evalua
ción que no sea realizada exclusivamente por nosotros mismo. 

En algunas de las nuevas enseñanzas puestas en marcha 
en octubre hay ejemplos manifiestos de que es posible estable
cer modelos de calidad que, incluso, llaman la atención pode
rosamente en otras Universidades. Tendremos todos que tomar 
nota de ellas aunque no sea más que para ser conscientes de que 
bajo determinadas condiciones de número de alumnos y de equi
pamientos resulta posible enseñar en Castilla-La Mancha como 
en las mejores Universidades. O Añil 
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INFORME: CLM ANTE EL S. XXI 

El trasvase del Acueducto Tajo-Segura 
a la llanura manchega 

Antonio Salinas Hernández 
Diputada en las Cortes de CLM (PSOE-Progresistas) 

E 
l agua, históricamente, ha 
venido siendo un proble
ma para Castilla-La 
Mancha, a pesar de ser 
esta región cuna, o estar 

afectada por siete cuencas 
hidrográficas, entre ellas, las 
más importantes o caudalosas 
de España. 

Esta región, a pesar de 
su llana configuración, es una 
de las que cuenta con menor 
superficie regable sobre la 
superficie agrícola útil, aproxi
madamente 6 Has de cada 100 
cultivadas, mientras la media 
nacional era del 14 % , siendo la 
mayoría de la superficie rega
da, con regadíos de iniciativa 
privada, debido a que a dife
rencia de otras zonas españolas, aquí en Castilla-La Mancha, se 
habían desarrollado pocas zonas regables declaradas de interés 
general. Muchos de estos regadíos existentes habían nacido al 
amparo de una legislación inadecuada para el momento, no obe
decían a ninguna planificación, lo cual ponía en peligro como 
más tarde se pudo comprobar, el futuro de determinados acuí
feros subterráneos y con ello el abastecimiento de agua a un gran 
número de poblaciones. 

A partir de 1970, sobre todo en el acuífero 23, que afecta 
principalmente a la provincia de Ciudad Real, junto a las de Cuenca 
y Albacete, ha habido un incremento espectacular del consumo de 
aguas subterráneas con fuertes déficits en el balance hídrico, esto 
es, diferencia entre los consumos y los recursos renovables. Dicha 
sobreexplotación ha ocasionado no solamente el desequilibrio 

RESUMEN: 

hídrico en cuanto a la escasez de 
reservas, sino también al dete
rioro de la calidad del agua, 
sobre todo a efectos de abaste
cimiento. 

Justificación 
El agua es mucho más que un 
factor de producción o que un 
recurso natural, sea o no obje
to de transacciones comercia
les. El agua es, fundamental
mente, un activo social de 
carácter básico, puesto que 
como se señala con frecuencia, 
sin agua no hay vida. 

Durante gran parte del 
siglo xx, el agua se consideró 
un recurso natural renovable y 
prácticamente ilimitado. El 

desarrollo de la hidrología en las últimas décadas ha puesto de 
relieve el carácter anacrónico de este enfoque y la fragilidad de 
los recursos hídricos. 

En nuestra historia más reciente, hemos podido com
probar la certeza de esta afirmación y hasta sufrir las conse
cuencias de la misma. Durante los años 1993, 1994 y 1995 sufrió 
Castilla-La Mancha uno de los periodos se sequía más prolon
gado de este siglo, si no fue el mayor, el cual no solamente tuvo 
repercusiones en el sector agrario por la importante disminución 
de sus producciones, sino que también se vio afectado el sector 
industrial de ciertas zonas de la región, pero sobre todo afectó 
al abastecimiento de un gran número de poblaciones, aplicán
dose restricciones en el abastecimiento de más de 500.000 habi
tantes de Castilla-La Mancha. 

El agua, su existencia o su escasez, es un bien de primera magnitud para la vida y para el desarrollo. Y por ello la hemos tratado ~on reite

ración en estas páginas de Añil. En esta ocasión un buen conocedor de la problemas hidráulicos y agrarios, el d.iputado socialista Antonio 

Salinas, resume con concisión los avatares del trasvase de aguas desde el Acueducto Tajo-Segura hasta la llanura manchega, Ciudad Real y 

Puertollano para solventar las graves carencias de agua en esta zona en la que viven más de 450.000 personas. E insiste en la urgente nece

sidad de que el gobierno de la nación ponga en marcha este proyecto, aprobado en 1995 y aun no puesto en funcionamiento. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Añil Cuadernos de Castilla-La Mancha. 3/2000, #20.



Antonio Salinas Hernández. EL TRASVASE DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA A LA LLA"IURA MANCHEGA. AÑIL 20 PRIMAVERA 2000 

Esta sequía que afectó a toda Castilla-La Mancha, la 
sufrió particularmente la provincia de Ciudad Real, con lluvias 
inferiores al 50% de la caída en un año hidrológico normal y los 
niveles de agua embalsada de la provincia se situaron en el 4% 
de su capacidad, prácticamente vacíos. 

A la vista de esta situación, desde el Gobierno de 
Castilla-La Mancha en colaboración con la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHO), se llegó a la conclusión de 
que para resolver el problema de forma definitiva era necesario 
incorporar recursos de otras cuencas excedentarias. 

La CHO, tras recopilar los datos necesarios y estudiar la 
situación, redactó el proyecto que tiene por objeto la conduc
ción de agua desde el Acueducto o Trasvase Tajo-Segura para 
incorporar recursos a la Llanura manchega, Ciudad Real y 
Puertollano, como solución a los problemas existentes, a la vez 
que expone los estudios de demandas para abastecimientos a 
poblaciones, dotaciones originadas, etc. a efectos de que en un 
próximo futuro todas ellas puedan ser atendidas desde dicho pro
yecto. Esta actuación fue declarada de interés general en el Real 
Decreto Ley 8/1995. 

El proyecto está diseñado para el abastecimiento de agua 
a 58 poblaciones de las provincias de Albacete, Ciudad Real y 
Cuenca, con más de 450.000 habitantes y en total un consumo 
anual de 46,5 hectómetros cúbicos, estimando unas dotaciones 
mínimas de 215 litros por habitante y día. 

Desde el acueducto Tajo-Segura se construye una deri
vación, que almacenará en balsa de regulación 5,8 hectómetros 
cúbicos de agua procedentes de la cabecera del Tajo, próxima 
a Carrascosa del Campo, en el lado sur del acueducto. 

La cota de arranque de la conducción principal desde 
dicha balsa es la de 856 m. El agua llegará por gravedad a las 
58 poblaciones, situadas entre esta cota y la de 620 en el embal
se de Gasset (Ciudad Real), donde también llega la conducción. 

La distribución de poblaciones afectadas por provincias 
es la siguiente: Ciudad Real 45 municipios, Cuenca 11 y 
Albacete 2. 

La inversión prevista para ejecutar este proyecto supera 
los 40.000 millones de pesetas. 

Cronología de actuaciones 
Desde Mayo de 1995, cuando se somete.este proyecto al trámite 
de impacto ambiental, tanto por el Gobierno de la nación como 
en el Congreso de los Diputados este proyecto registró a un rit
mo intenso de trabajo para agilizar su ejecución en el.menor tiem
po posible. Así el 4 de Agosto de 1995 se. aprueba por el 
Gobierno de España el Real Decreto Ley·por el que se autoriza 
la derivación de 50 hectómetros cúbicos desq~ eLtrasvase Tajo
Segura hasta la cuenca alta del Guadiana_y *declaran de interés 
gen~ral las obras necesarias para tal derivación .. 

El citado Real Decreto Ley se co~valida por el Congreso 
de los Diputados el 12 de septiembre de 1995. 

En el primer trimestre de 1996 el entonces Ministerio de 
Obras Públicas, termina de redactar el proyecto de conducción 
desde el trasvase Tajo-Segura para incorporar recursos hídricos 
a la Llanura Manchega, Ciudad Real y Puertollano. 

A partir de Marzo de 1996, ya con el Gobierno del Partido 
Popular, este proyecto pasa a depender del recién creado 
Ministerio de Medio Ambiente, sufriendo un inexplicable e irres
ponsable parón, que pone de nuevo en peligro el abastecimien
to de agua a los ciudadanos de estas poblaeiones. 

Con los datos disponibles estamos en condiciones de afir
mar que durante estos cuatro años el Ministerio de Medio 
Ambiente (MIMAM) ha estado "mareando la perdiz", con el úni-

co objetivo de no iniciar la ejecución de este proyecto, frenan
do con esta inactividad los proyectos de desarrollo de Ciudad 
Real y su provincia. 

En los datos siguientes se pone de manifiesto la falta de 
voluntad por parte del MIMAM para no ejecutar el proyecto. El 
8 de Junio de 1996, este Ministerio dicta resolución para some
ter a información pública el citado proyecto, y se publica en el 
B.O.E. del 18 de marzo de 1997 con un retraso de 8 meses des
de la resolución. 

El 18 de abril de 1997 se aprueba, en el Consejo Nacional 
del Agua, el Plan Hidrológico del Tajo, con las observaciones 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, dando prioridad al tras
vase desde el Tajo-Segura para aportar recursos a la Llanura 
manchega. 

El 28 de agosto de 1998, el Consejo de Ministros aprue
ba un Real Decreto Ley por el que se declara de interés general 
un paquete de obras hidráulicas por valor inicial de más de 
227.000 millones de pesetas; pues bien, en este gran bloque de 
obra hidráulica no esta incluido el coste del proyecto para la deri
vación de agua del acueducto Tajo-Segura a la Llanura 
Manchega, Ciudad Real y Puertollano. 

El 27 de Abril de 1999, el MIMAM envía una carta a 
los ayuntamientos afectados, dándole cuenta del coste que 
tendrían que pagar tanto para la financiación como la amorti
zación de las obras. En este escrito se propone un gasto integro 
a cargo de los ayuntamientos de 53,3 ptas. por metro cúbico de 
agua para hacer frente a esta obra a los cuales habría que sumar 
los gastos de distribución y mantenimiento de la red municipal. 
Hay que recordar aquí que estas obras están declaradas de interés 
general, por lo tanto es responsabilidad del Estado tanto su eje
cución como su coste. 

Por otra parte se plantea una clara discriminación para 
Castilla-La Mancha, frente a otras regiones de España, porque 
estas obras, como obra hidraulica es una de las prioridades para 
su inclusión dentro de los Fondos de Cohesión al igual que ha 
ocurrido en Extremadura, Valencia o Murcia, ¿por qué no en 
Castilla-La Mancha?. La inclusión de este proyecto dentro de 
los Fondos de Cohesión, permitiría una subvención con cargo 
a estos fondos del 85%. 

Siendo consciente el MIMAM de la gran laguna que tie
ne en Castilla-La Mancha y particularmente en Ciudad Real con 
su irresponsable actitud con este proyecto, el 12 de Enero de 2000 
propone la firma de un protocolo de convenio para ejecutar las 
obras. El Gobierno de Castilla-La Mancha, consciente de la nece
sidad y para que en ningún momento le puedan acusar de falta 
de colaboración, accedió a la firma del mismo. Hasta aquí el lar
go recorrido que ha llevado este necesario proyecto. 

Conclusión 
Ju~tifica esta obra la amplia area geografica, los más de 450.000 
habitantes afectados, la gravedad de los periodos secos, Ja nece
sidad de mantener la ordenación del territorio en la zona más 
densamente poblada de Castilla-La Mancha, aunque muy por 
debajo de la'media nacional y la necesidad de no estrangular pro
yectos que sin lugar a dudas van a contribuir al desarrollo de la 
provincia de Ciudad Real, esta situación exige garantizar el abas
tecimiento tanto en cantidad como en calidad. 

Todo ello exige la implicación urgente y prioritaria del 
Gobierno de la nación, en la distribución del agua en las regio
nes secas como la que nos ocupa, pues las mismas han estado 
bastante abandonadas en este sentido. • 

Añil 
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ENTREVISTA 

Lola Cabezudo, investigadora: 
"Hay que mantener un buen nivel científico 

propio. No es bueno depender sólo 
de convocatorias de fuera" 

Añil 

M 
aria Dolores Cabezudo Ibáñez es 
catedrática de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y lleva a cabo 
su investigación e imparte clases en 
la Facultad de Química de Ciudad 

Real, en la carrera de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos. Es también Profesora de 
Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), ahora 
en excedencia. Con motivo de la apertura 
del presente curso académico 1999-2000 
dictó la conferencia inaugural, que trató 
sobre "mujeres científicas del siglo XX", 
personificadas en las españolas más des
tacadas en el ámbito de la Física, de la 
Química, y de la Biología y en las mujeres Premio Nobel de estas 
disciplinas. En aquella ocasión, Lola Cabezudo puso de relieve 
los muchos obstáculos que estas mujeres hubieron de superar, y 
cómo su exigüo número hace lamentar que la sociedad se haya 
privado de la influencia de otras muchas mujeres muy notables. 

Cuando le preguntamos si se considera satisfecha con su 
propia trayectoria profesional se muestra conforme, aunque seña
la que muchos varones con sus mismas cualidades o menos lo 
han tenido bastante más fácil. 

P.-¿Es previsible que continúen los impedimentos a las 
mujeres para que puedan desempeñar un papel notorio en la 
sociedad? 

R.- Impedimentos tan rotundos como por ejemplo los 
habidos en la primera mitad del siglo que ha terminado, no se 
repetirán seguramente en la cultura occidental; pero es proba
ble que continúen todavía obstáculos, menos espectaculares pero 
igualmente sutiles. La humanidad no da coletazos y será muy 
probable que predomine la inercia de la historia. 

RESUMEN: 

Desgraciadamente, el porvenir en 
otras culturas brutalmente hostiles con la 
mujer se vislumbra tan terrible como has
ta ahora, aunque son de desear cambios 
copernicanos. ¡Ojalá! 

P.-¿ Convendría pues reivindicar 
ampliamente el sistema de cuotas para 
equilibrar la presencia masculina y feme
nina? 

R.- Puede ser una buena medida 
coyuntural, pero no es una solución reco
mendable a ultranza. No hay duda de que 
las cuotas simplifican las cosas y evitan 

tener que discutir. Pero si se pone uno a considerar múltiples tare
as, descubre que hay muchos ámbitos en donde lo que hay que 
conseguir es que los protagonistas sean lo más capaces y pre
parados posible, independientemente de ninguna otra conside
ración .. A nadie se le ocurre modificar las óperas para dar mejo
res oportunidades a_ las sopranos. 

R.- ¿ Y éntonces? 

Si me hubieran preguntado por estas cuestiones hace unos 
años hubiera contestadó diligentemente que la meta debería ser 
que dese~peñára cada puesto la persona (hombre o mujer) más 
competente; mejor preparada, y más perspicaz; en definitiva, más 
capaz:.Hbypienso que las personas con responsabilidades socia
les a·cualquie~:;nivel han de poseer y demostrar además valores 
éticos. indi:;;cutibles; . 

j~:."sfamos. viviendo en un mundo complejo del que "los de 
casa''.n(}·ños:podemos orillar ni salir. Y, como este complejo 
mu11do. eL:ómo-~s, a costa de marginar a muchos, empieza a 

. -.1. - . 

Catedrática de Tecnología de los Alimentos en la UCLM, Lola Cabezudo viene Clesarrollcindo .. deséle hace varios años una importante labor 

investigadora en sectores muy vinculados a nuestro desarrollo socioeconómico. En .esta" eii_tre.¡;,is~_reflexiona sobre el papel de las mujeres en 

la ciencia, sobre el estado de la investigación científica entre nosotros, señalando' I~~- ·¡rr;~oitá.:ites avances conseguidos pero advirtiendo al 

tiempo del riesgo que corremos si dependemos sólo de ayudas ajenas a la propia Comunidad. 
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ser inexcusable que los ciudadanos poseamos los valores por 
parejas: inteligencia y bondad; competencia y honradez; ima
ginación y responsabilidad; etc. etc .... y así construiríamos una 
lista muy sugerente. 

Mucha gente se apuntaría sin dudar a una política que pro
moviera con el mismo entusiasmo: el consumo, y la solidaridad 
con los submundos; la implantación de la democracia, y la intro
ducción eficaz de la cultura y de las vías de desarrollo; la crea
ción de puestos de trabajo, y los derechos de los inmigrantes; y 
así un largo etc ... 

P.- Durante muchos años se ha dedicado en exclusiva a 
la investigación en exclusiva, aunque ahora la simultanee con 
la docencia. ¿Cómo afronta su trabajo científico? 

R.- Coloquialmente hablando yo diría que hacer inves
tigación es procurar añadir algo a la ciencia de cada momento 
histórico. No todos los investigadores logran el hallazgo espec
tacular del siglo, pero todos los investigadores verdaderos aña
den algo nuevo a lo que se sabe, porque repetir lo que han hecho 
otros, o poner en marcha experimentos porque sí, no es inves
tigar. Toda investigación debe ser el resultado de aplicar el méto
do científico, y el resultado tendrá mayor nivel intelectual, cuan
to más riguroso sea el desarrollo y discusión de las experien
cias. Al éxito y a la originalidad de los resultados contribuye 
mucho el talante del investigador, no solo estudioso y respon
sable, sino también capaz de mirar con espíritu creador e ima
ginación. 

Hay quien se preocupa de clasificar la investigación en 
teórica y aplicada a lo que voces autorizadas han contestado que 
la mejor clasificación de la ciencia es en buena y en mala, opi
nión que yo comparto. 

Que el resultado de la investigación tenga una aplicación 
inmediata, o a medio plazo, nos alegra a todos porque los bene
ficios de la investigación son enormes, y cuanto antes se pue
dan poner en práctica mejor. Pero la investigación bien hecha, 
tiene siempre aplicación, por mucho que cuando es pionera o 
muy básica, haya que esperar más tiempo a recoger los benefi
cios. Recordemos que algunos científicos han formulado avan
ces de la ciencia espectaculares que tardaron en conocerse por
que nadie se los.había pedido, y casi nadie estaba en condicio
nes de comprenderles. Me refiero, por ejemplo, a los matemá
ticos de finales del siglo xrx muchas de cuyas-afirmaciones no 
pudieron comprobarse hasta la JI Guerra Mundial en que apa
recieron los primeros ordenadores. Y ahora son _la herramienta 
imprescindible de cualquier investigación teórica y aplicada. 

P.-¿ Comparten los grupos de investigac'ióh actuales esta 
forma de pénsar? · 

R.- Estoy segura de que sí, pero-y; leii pediría ~ue no sólo 
lo pensaran sino que lo demostraran. f>or ejempló; el,.trasfondo 
de todo lo que he dicho debería estar ocupa,dopor el rigor de las 
experiencias y la profundidad de la reflexión. Yo.nó,cieo'que la 
vida moderna invite a la reflexión, y muchbrtÍehos qu'e . .facilite 
la serenidad necesaria. Por otro lado, la vi~a profesi~ri_ai ~stá empa0 

pada de urgencia y presión: a los jóvenes'investigadóres: no se 
les dice: trabaja bien, trabaja mejor que ningú1rotl:o,-a¡;¡orta lo que 
estas buscando antes que otros, y habla cua~ddte~ga~ álgo nue
vo que decir; sino que, por el contrario,: se· le~ q~liga a publicar 
sin tregua, y a hablar de lo que saben aunqúé'iÍeade tl()minio públi
co. Supongo que es un estímulo para los"j9\!e4es·qüe_se les con
ceda el status de investigador en cuanto'defÍ~p&i:isu tesis doc
toral, pero un poco de más formación y ~epB's"(j';í~fbenefiéiaría. 

LOLA CABEZUDO, INVESTIGADORA. AÑii. 20 /'RIMAVliRA 2000 

P.- ¿Cómo ve el desarrollo de la investigación en 
Castilla La Mancha? 

R.- Castilla La Mancha se ha dotado de Universidad más 
tarde que otras Comunidades, y por consiguiente esto ha sido un 
gran impedimento para haber dispuesto antes de muchos grupos 
investigadores consolidados. Pero en cambio, se ha podido incor
porar a la tarea científica de altura con una suavidad pasmosa. A 
ello ha contribuido la Ley de la Ciencia, del partido socialista. Esta 
ley de 1986 incrementó notablemente los fondos de investigación 
en todas sus formas: becas para dentro y fuera de España, fondos 
de infraestructura, ayudas para traer investigadores extranjeros, 
para mejorar y mantener equipos costosos, para financiar pro
yectos bien planteados y originales, y para organizar congresos, 
o visitar centros Europeos para concertar colaboraciones, etc. etc ... 
En ese clima de mejora sustancial y de alicientes renovados es en 
el que inició sus pasos nuestra Universidad. 

Alguien pensará que mantener un buen nivel de investi

gación debería ser el resultado deliberado de la Comunidad 
Autónoma pues no es bueno depender exclusivamente de las con
vocatorias europeas o nacionales. Y o también creo que se ha avan
zado mucho en convocatorias de becas o de proyectos de I+D a 
cargo de las distintas Consejerías (Educación, Cultura, Sanidad, 
Agricultura.y Medio Ambiente, Industria y Trabajo, etc ... ) hasta 
llegar hace un año a establecer las bases del Plan Regional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Como no soy 
manchega de nacimiento puedo resaltar con optimismo el futuro 
sin miedo a que me acusen de expresar una opinión sesgada. 

P.- ¿Cómo está la investigación sobre Alimentos en nues
tra Comunidad Autónoma? 

Se empezaron estudiando los principales sectores de 
mayor incidencia en la economía Regional (el vino, los lácte
os, el aceite, las frutas y hortalizas, los cárnicos, ... ) para ir 
ampliando paulatinamente el espectro a los condimentos y espe
cias, la miel, y ... hasta las variedades vegetales manipuladas 
genéticamente, eso que produce tontamente tantas suspicacias. 
Y no se trata de que haya un grupo de investigación ni dos, sino 
que los podemos encontrar en cualquiera de las capitales o su 
provincia, e incluso en varios centros de una misma ciudad. El 
éxito obtenido en la última convocatoria de Proyectos FEDER 
y de otro tipo de proyectos lo demuestra. 

No habrá que esperar mucho para conocer los avances 
que estos grupos esperamos poner a disposición de la industria 
y de la administración, con los beneficios que auguramos para 
la comercialización, la exportación, y el consumidor. 

P.- ¿Nuestra industria de alimentos es sensible a ese 
panorama de futuro? 

R. - Y o tengo experiencias de muchos tipos, algunas alen
tadoras y otras bastante mejorables, cosa que espero se vaya 
corrigiendo con el tiempo. Entiendo que hay tres niveles de cone
xión entre las empresas y la Universidad: a) contratar a los 
Ingenieros Técnicos Agrícolas, a los Licenciados en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, o a los titulados afines que nosotros 
formamos, en la convicción de que están muy bien preparados, 
b) responsabilizarlos para que asimilen y adapten a cada empre
sa los adelantos y novedades del momento actual, y c) solicitar 
formalmente investigaciones particulares de mayor complejidad 
a la Universidad. A mi juicio no sólo son estos tres los puntos 
que me parecen importantes, sino que también los he enumera
do por orden de prelación. mi Añil 
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ARTE 

Jorge Galindo, premio CCM de pintura 
Añil 

J 
orge Galindo, residente en 
Borox (Toledo~ resultó 
ganador del premio Caja 
Castilla-La Mancha de 
pintura en su segunda edi

ción, dotado con cinco millo
nes de pesetas, el más impor
tante, en dinero de los conce
didos en la región y asimismo 
uno de fos más valorados de 
España. El titulo de la obra 
premiada es "Patchwork". 

El jurado del premio 
estuvo integrado por los pin
tores toledanos ' Rafael 
Canogar y Francisco Rojas, el 
canario Cristóbal Toral y el 
critico de arte Femando Huici. 

Además de este primer 
premio el Jurado otorgó cuatro 
menciones de honor a los 
siguientes autores: Andrés 
Monteagudo Villanueva, de 
Granada, por su obra, "Formas 
de repetición del vacío"; a 
Jesús Otero Iglesias, de Lugo, 
por "Tendedero XIX"; a 
Joaquín Ureña Ferrer de 
Lérida, por "María del Mar en 
Cristal II", y porultimo a José 
Ramón Gallardo Santos, de 
Madrid, por "Naturaleza e 
Industria". Cada una de estas 
menciones está dotada con un 
premio en metálico de· Jorge Galindo: "Patchwork". 

100.000 pts. 
En esta segunda edición del premio CCM de pintura han 

participado 326 obras, 105 más que en el año anterior. Una expo
sición con una selección de las 25 obras más representativas del 
certamen está itinerando en estos momentos por diversas ciu
dades de Castilla-La Mancha. 

En la primera edición de este certamen, fallada en 
Febrero de 1999, el primer premio recayó en el pintor de Ávi-

la Ricardo Sánchez Grandes, por su obra "Desnudos tras la 
puerta". Obtuvo un segundo premio el toledano Roberto 
Campos (ya comentado en estas mismas paginas de Añil (nº 
15) por su obra "Construcciones de ruinas I". Entre los que 
obtuvieron menciones en esa 1 ª edición recordamos al con
quense Simeón Saiz Ruiz y al manchego de Piedrabuena Pedro 
Castrortega (véase Añil 19). O Añil 
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ARTE 

Panorama artístico de Guadalajara 
en las últimas décadas del siglo xx 

Francisco Vicent Galdón 

E 
1 fin de la dictadura fran
quista trajo consigo el 
resurgimiento de las dis
tintas nacionalidades del 
Estado español. El arte 

internacional quedó relegado 
a un segundo plano en bene
ficio de aquellas definiciones 
que con fuerza emergieron en 
las escuelas regionales. El 
cambio político propició el 
desarrollo y trascendencia 
artística de dos regiones 
como Andalucía y Galicia, 
tradicionalmente irrelevantes 
en arte, que vinieron a sumar
se a Cataluña y País Vasco, 
nacionalidades preponderan
tes a lo largo de su historia. 
También Castilla-La Mancha 
acusó a partir del año 1980 un Rufino de Mingo: "Sueños" 
estimable flujo creativo aun-
que más moderado que el de las antes mencionadas. 

Si revisamos el contexto nacional por regiones veremos que 
en la década de los 80 despuntan por nacionalidades los artistas 
siguientes: Guillermo Paneque, Curro González y Patricio Cabrera 
en Andalucía; Francisco Leiro, Menchu Lamas, José Freixanes y 
Antón Patiño en Galicia; Jaume Piensa y Miquel Navarro en 
Cataluña y Valencia; y Pello Irazu y Txomin Badiola en el País 
Vasco. A ellos se unen los nombres de otros jóvenes artistas de 
reconocimiento nacional e internacional como Zush, Miquel 
Barceló, Broto y José María Sicilia. Pintores y escultores que, des
de su variedad estilística, han hecho de nuestro país una potencia 
artística comparable a la del resto de países europeos. 

RESUMEN: 

El arte en Guadalajara 
en la década de los 80. 
Artistas y exposiciones 
En Castilla-La Mancha y de 
modo concreto en Guadalajara, 
los años 80 abrirán una década 
prodigiosa para el arte. En la 
capital se incrementan los espa
cios expositivos con la apertura 
en enero de 1980 del "Chaplin 
Pub", un local abierto a la ter
tulia, a la música y al arte don
de tuvieron lugar diversas mues
tras de pintores locales (Rodrigo 
G. Huetos, Sopetrán Doménech 
y José L. Pastor Pradillo ). 
Mientras, en Madrid, Zaragoza 
y otros lugares se gestaba lacre
ación de varios artífices vincu-
lados a esta tierra (Rufino de 
Mingo, Diego Romero, Isabel. 

Femández, Carlos Clarés, Elena Femández Echeverría y Pedro 
José Pradillo ). Asimismo, por estos años, otros iniciaban su for
mación artística (Francisco Roa, Luis Gamo y Francisco Núñez). 
Todos ellos vendrían a propiciar un ambiente plástico excepcio
nal dentro y fuera de Guadalajara. El arte local guadalajareño, tra
dicionalmente supeditado a los ya obsoletos principios figurati
vos de la Escuela de Madrid, con esta savia nueva irá.conocien
do innovadoras formas de expresión aunque ya en la década ante
rior marcaron rupturas importantes con la tradición los artistas 
Antonio Burgos, Mariano de la Concepción Torreira, José Luis 
Hermida y Daniel Merino. A las variadas definiciones estéticas 
de estos artífices, cuya producción plástica ha continuado activa 

Continuamos con el balance artístico que iniciamos en el número anterior de Añil con el análisis de la provincia de Ciudad Repl. En esta oca

sión toca el turno a la de Guadalajara, realizado por .uno de los mejores conocedores de ese panorama, el crítico y comisario de exposicio

nes Francisco Vicent. En su trabajo Vicent señala cómo en la provincia se. ha pasado de una situación exultante en los primeros años de la 

década de los 80: artistas locales o procedentes de otras tierras crean en esos años un arte que logra romper las barreras y moldes de las 

tendencias más conservadoras. Sin embargo en los 90 el panorama se ensombrece y se pasa del prodigio al sueño. O al letargo. Añil 
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y vigente hasta ahora y viene siendo muy pródiga en exposicio
nes, se unen los lenguajes plásticos de los más jóvenes, quienes 
se expresan en la abstracción y figuración expresionista, en lo 
constructivo o geométrico, en el hiperrealismo y realismo mági
co, en lo conceptual y rrúnimal. A ellos suqiamos, enriqueciendo 
el horizonte artístico de Guadalajara, las presencias en esta tierra 
de exponentes de reconocido y consolidado bagaje plástico como 
son: Armando Durante, Abel Rasskin, Agustín Redondela, 
Francisco Echauz, Salvador Victoria, Pablo Rodríguez Guy, 
Carmen Pau, Rafael Pedrós y Carlos Iznaola artistas que, sedu
cidos por nuestros paisajes y pueblos, deciden establecerse aquí 
de manera temporal o definitiva. Igualmente, dentro del ámbito 
provincial, se genera en esta década una valorable actividad artís
tica entre un grupo de artistas plásticos, nacionales e internacio
nales, conocidos como los "Muralistas de Escariche" que toma 
como denominación el nombre del pueblo donde realizan sus pin
turas murales desde mediados de 1985. Si a ello añadimos el 
aumento de propuestas expositivas que brindan la Diputación 
Provincial, la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, pro
moviendo sus Premios de Artes Plásticas, y las Cajas de Ahorros 
donde tienen lugar importantes muestras antológicas, individua
les y colectivas, veremos ante lo expuesto que la década de los 
80 fue sin más un período prodigioso para el arte. Como ejemplo 
de esa creciente oferta expositiva mencionamos: la muestra de 
esculturas de José de Creeft en la Caja Provincial (marzo, 1981); 
la de Luis Sáez en lbercaja (noviembre, 1982); la itinerante y colec
tiva regional titulada "Otra pintura de Castilla-La Mancha", exhi
bida en el palacio de La Cotilla y en el Centro Cívico (febrero, 
1984); la de "La Cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces" 
muestra organizada por el Ministerio de Cultura, ·la Junta de 
Comunidades y la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha 
(abril, 1984 ); la Muestra Internacional de Pintura Naif. Colección 
Ramírez de Lucas (marzo, 1985); la exposición antológica de 
Agustín Ubeda en la Diputación (octubre, 19~5); "Realismo y 
figuración de La Mancha" fue otra importante muestra colectiva 
itinerante que nos visitó (enero, 1986) en La Cotilla; la fotografía 
pictorialista de José Ortiz Echagüe la veríamos en la sala de la 
Diputación (febrero, 1987); y por último, en diciembre de este mis
mo año se celebró la Semana Internacional de Fotografía (SIF). 

Artistas locales de Guadalajara 
Entre los artistas locales más prometedores de esta década, antes 
citados, hallamos los pintores: Rodrigo García Huetos que se ini
ció en el expresionismo figurativo y su iconografía con el tiem
po fue evolucionando hacia un realismo de carácter intimista en 
el que conjuga imágenes reales con otras indefinidas, confor
mando composi~iones y ambientes ·de fantasía o irrealidad; 
Sopetrán Doménech antepone en sus temas figuras plenas de rea
lidad sobre fondos surreales o indefinidos creando en unos y 
otros singulares universos líricos, magicistas o soñados. Impera 
en su pintura lo neosimbólico y surreal; José L. Pastor Pradillo, 
desde su dibujística, se manifiesta como un notable lector visual 
de imágenes y escritor de las formas. Se expresa desde una pecu
liar realidad simbolista donde abundan visiones líricas y oni
ristas, e insinuaciones eróticas y exóticas. 

Artistas nacidos o vinculados 
Entre los artistas nacidos o vinculados a Guadalajara, estrecha
mente comprometidos con las corrientes neofigurativas, expre
sionistas abstractas y constructivas de finales de los años 70 y 
principios de los 80, hallamos a un grupo de indiscutidos y acti
vos exponentes: Rufino de Mingo, uno de nuestros más inquie
tos e internacionales artistas. La creación de este pintor, de gran 

riqueza gestual, que parte de una neofiguración inicial hasta 
desembocar en la abstracción, la hallamos plagada de alegorías, 
de símbolos de contenido sexual y de signos convencionales; otro 
expresionista abstracto es Diego Romero cuya pintura posee una 
gran gestualidad; la obra de Carlos Clarés conoció diversos len
guajes estilísticos: primero fue abstracto-figurativa y luego se 
tornaría más experimental y multidisciplinar. Al integrarse en 
el grupo Leona utiliza para sus propuestas planteamientos 
dadaístas y razonamiento conceptuales; otro revisionista del arte 
es Pedro José Pradillo y Esteban quien, además de una fuerte 
carga conceptual, muestra en su obra una cierta afinidad hacia 
lo sistemático y constructivo, hacia lo supremático y dadaísta; 
una maestra del collage es Elena Fernández Echeverría que des
de esta técnica compone mundos fantásticos y panorámicas irre
ales; y su hermana, Isabel Fernández Echeverría, también fre
cuenta la pintura desde un personal estilo figurativo-simbolista 
de rico contenido ornamental. 

Nuevos nombres, nuevas realidades 
De la generación de artistas de los años 80 hallamos entre los 
más jóvenes a Francisco Roa, pintor que construye sus paisa
jes, retratos, naturalezas y arquitecturas con gran realismo y pre
cisión de detalle. También se ha adentrado en la escultura, téc
nica donde ha realizado bustos de una rigurosa gestualidad y de 
un contenido clasicismo; otro joven artífice es Luis Gamo 
Alcalde que inicialmente se manifiesta expresi"onista figurativo, 
estilo desde el que ira evolucionando a la abstracción hasta lograr 
acomodo en lo constructivo y geométrico; y, finalmente, 
Francisco Núñez que se define desde un personal expresionis
mo matérico y textura! muy arqueológico en sugerencias y con
tenidos y simbólico en cuanto a intención. 

Perspectiva artística de los años 90 
en Guadalajara 
El panorama artístico y cultural de Guadalajara en los años 90 
es tan distinto como distante con respecto al que se viene gene
rando en el resto de las provincias de la región. La nueva iden
tidad castellano-manchega, surgida con la democracia, apenas 
ha calado aquí, no ha sido asumida en el contexto o ámbito artís
tico y cultural guadalajareño. La realidad es que los estudiantes 
de artes plásticas acceden a la Facultad de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid por cercanía y tradición, ignorando la exis
tencia de la regional de Cuenca. El hecho de que las iniciativas 
del Gobierno castellano-manchego, destinadas a promover ayu
das y a promocionar la labor creativa de los jóvenes, en este terre
no hayan sido en los años 90 más bien escasas ha originado que 
los artistas plásticos guadalajareños orienten sus peticiones y 
canalicen sus proyectos a través de la Comunidad de Madrid 
antes que hacerlo por los cauces regionales. Ello origina un dis
tanciamiento socio-cultural con Castilla-La Mancha inevitable 
y de difícil solución ya en la conclusión de la década. Habría 
que volver a impulsar aquel reto y espíritu promotor de certá
menes y ayudas regionales que, por iniciativa de la Junta de 
Comunidades, proliferaron a finales de los años 80 para recu
perar de nuevo ilusiones perdidas, para inculcar la identidad 
regional y hacer una realidad aquello que entonces, de manera 
sonada, fue presentado como una igualdad de oportunidades para 
nuestros jóvenes artistas. Aún hoy se recuerdan con nostalgia y 
desesperanza las convocatorias de los Premios Castilla-La 
Mancha de Artes Plásticas de los años 1987 y 1988 en los que 
concurrieron más de 500 obras de jóvenes artistas de las cinco 
provincias: Guadalajara, en los albores del siglo xxr, no cuenta 
con una escuela de Artes y Oficios aunque ha sido tradicional-
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mente demandada. Su Museo Provincial, a pesar del conocido 
y evidente esfuerzo de sus directores, continúa siendo una media
tizada Sección de Bellas Artes donde una gran mayoría de obras, 
por falta de recursos destinados a la investigación, siguen figu
rando como anónimas. Uno de los pocos aciertos reseñables en 
política de exposiciones ha sido el de destinar una parte del pala
cio del Infantado a albergar muestras temporales. Con ello nues
tra capital gana un digno espacio expositivo. 

Los nuevos artistas 
La mayoría de las exposiciones mostradas durante la última 
década del siglo xx en los espacios de las Cajas de Ahorros, de 
la Diputación y del Ayuntamiento de Guadalajara han sido pro
tagonizadas por jóvenes artistas de formación y tendencias muy 
variadas. Unos son guadalajareños y otros llevan varios años 
residiendo aquí. Entre la amplia nómina de nuevos y, de conti
nuar a sí, seguros valores plásticos hallamos los siguientes: 
Begoña Sánchez Yela apuesta por una atrevida figuración 
expresionista que aparece descrita en una rotunda gestualidad, 
de tonalidades vigorosas y muy contrastadas; otra pintora, 
Angela Muelas, también expresionista figurativa, realiza sus 
composiciones siempre recreadas en figuras humanas con ajus
tadas gamas cromáticas; Juan Carlos González, desde una téc
nica innovadora en la que emplea pinturas plásticas .Y siliconas 
cromáticas, se expresa en una abstracción surgente de formas 
zoomorlas y geométricas; Lucía Bosch está inmersa en una eta
pa experimental en la que conviven figuración y abstracción; 
Mariano Durante centra su actividad en la obra gráfica y en la 
pintura. Una y otra técnica aparecen definidas en el expresio
nismo abstracto; Francisco Lara alterna joyería de diseño con 
la técnica del grabado. Las figuras zoomorfas y antropomorfas 

. dan vida a sus obras; y Victoria Vinuesa, como especialista en 
grabado, desde la figuración expresionista, presenta una obra 
muy gestual. 

El grupo Relicario, núcleo 
de propuestas plásticas 
Surgió este grupo, integrado por seis jóvenes artistas, a media
dos de los años 90 en Guadalajara como un nuevo núcleo de 
propuestas plásticas. En septiembre de 1995, en la sala de 
lbercaja presentaron su primera exposición donde había pintu
ras figurativo-expresionistas de Juan Carlos Sanz Bravo; tra
bajos constructivo-conceptuales de Pedro José Pradillo; un con
junto de bodegones con buen tratamiento matérico y resolución 
de mancha de Juan C. Martínez Romo; de Teresa Martín podían 
verse varias figuras construidas en vigorosa cromática y bue
na resolución de perspectivas; Alfonso M. Romo presentó una 
serie fotográfica de desnudos muy creativos y de excepcional 
calidad; y José A. Magro un conjunto de fotomontajes sobre 
técnica mixta resultantes de la superposición de imágenes y de 
efectos tonales. 

Exposiciones más importantes 
de la década de los 90 
Si hacemos un repaso a las exposiciones más importantes cele
bradas en Guadalajara durante el último decenio veremos que 
en gran parte fueron patrocinadas u organizadas por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Comunidades, mérito que hemos de 
reconocerle al Gobierno regional, au~que también hubo otras 
promovidas por la Diputación Provincial e Ibercaja. Bajo el 
patrocinio de esta última institución bancaria, en abril de 1990 
nos llegó la exposición de «Dibujos de grandes maestros» pro-

piedad de la Fundación Maeght, con obras de Matisse, Miró, 
Julio González, Chillida y Tapies; en noviembre de 1991, gra~. 
cias a la iniciativa del Ministerio de Cultura, vimos los dibujos 
de Julio Caro Baraja contenidos en su «Cuaderno de Campo»; 
dos años más tarde, en septiembre de 1993, nos llegó procedente 
de las galerías Gaspar (de Barcelona) y Pelaires (de Palmad~ 
Mallorca) una antológica de grabados de Miró; en marzo de 1994 
recibimos la muestra itinerante de Grau Santos patrocinada por 
Mapfre en colaboración con la Junta; también a través de la· 
Consejería de Cultura fue posible ver, en junio de 1994, en el 
Infantado la muestra fotográfica «Astilleros del ayer al hoy», 
colectiva de fotografías de García Rodero, Fontcuberta, Masats, 
Koldo Chamorro, Manel Esclusa, Lorrio y Laguillo, además de 
fondos antiguos de Astilleros Españoles; otra exposición impor
tante fue la de «Impresionismo alemán en el arte gráfico» quf, 
procedente del Instituto Alemán Goethe, fue organizada y 
comisariada por quien firma este artículo. Se exhibió en marzo 
de 1996 en la Diputación y reunía obras de los artistas alema
n,~"s Liebermann, Slevogt y Corinth; en mayo de 1997 semos
tfaron en el Infantado una selección de pinturas y esculturas de 
la Colección Unión Fenosa. Entre el conjunto había una acer
tada representación de la figuración poética de Gaya, del rea
lismo onírico de José Hernández, de la abstracciqn matérica de 
Canogar, del desgarrado expresionismo escultórico'de Leiro, del 
geometrismo matérico de Farreras, de la figuración expresionista 
de Campano y de la lírica de García Ochoa entr~. qtros; también 
en este mismo espacio se vieron, en mayo de 1998, las obras del 
toledano, Guerrero Malagón. Sus comitivas proc~sionales, sus 
sugerencias a la realidad mística de El GrecÓ y p~nÓrarnicas tole
danas, patéticas, violentas y tenebristas, en mtich6s casos insi
nuantes a Goya y Solana, deleitaron al copioso pdbliCo asisten
te; finalmente una muestra sin precedente en Guadalajara fue fa 
retrospectiva del artista óptico-cinético, Francisco Sobrino; 
Exposición también organizada y comisariada por el autor de · 
estos textos y patrocinada por la Junta de Com~nidades qu~, · 
además de reunir un largo centenar de obras en el Infantado, des~ · 
plegó por calles y plazas de Guadalajara una docena de esculc 
turas. 

Centros expositivos y formativos 
La proximidad de Guadalajara con Madrid logra ensombrecer eri 
muchos casos el ambiente artístico y cultural de nuestra cápi~a_l. 
De hecho, por poner un ejemplo, aquí no existen galerías de arte. 
Todas las iniciativas plásticas corren por cuenta de las.institu
ciones públicas o privadas. Además de las mencionadas salas de 
exposiciones del Infantado, que viene administrando la Jurita de 
Comunidades, existen la de la Diputación, las del Ateneo 
Municipal, dependientes del Ayuntamiento, la de lbercaja y la 
de Caja Guadalajara, esta última con escasa actividad expoSiti
va. Todas ellas, mejor o peor, vienen a cubrir la demanda de artis
tas locales y de algunos foráneos que hasta aquí arriban. Ahora 
bien, Guadalajara, como otras ciudades, necesita innovarse y cre
ar un ambiente culijiral propio. Nuestra capital r~quiere de uná 
infraestructura que ·sati.sfaga la· demanda formativa y cultural de 
sus ciudadanos. Antes apÜntaba la inexistencia de una escuela 
de Artes y Oficios, tradicionalmente demandada. También afir
maba que aquí no existen galerías de arte y señalaba la situación 
actual del Museo, un centro dormido en el tiempo. Es hora ya de 
revitalizar el arte, de impedir que nuestros artistas tengan que emi
grar y forjarse fuera. ·Si las capitales de nuestro entorno cuentan 
con escuelas de Artes y Oficios, o en su caso con facultades de 
Bellas Artes y centros de Arte Contemporáneo, ¿por qué no los 
tiene Guadalajara? 111 
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ARTE 

Diez pintores de Albacete 
José Sánchez de la Rosa 

Escritor y periodista 

F
ueron diez y han vuelto 
todos. Ocho están vivos y 
los restantes en una resu
rreción imprescindible. El 
mismo sol que enderezó sus 

huesos -como. escribía Tico 
Medina hace un cuarto de siglo
calcinó el corazón de dos de 
ellos. El ave fénix se eleva y aho
ra está aquí, en un retomo mági
co, sobrevolando sus cenizas, 
con la obra que nunca muere. El 
resto de la tribu está intacto, de 
pie. El caballete unánime que los 
reunió en la Corte se despatarra 
en este salón, y devuelve de for
ma tangible su propio milagro; 
una espátula prodigiosa extien
de sobre el lienzo de la memoria 
la fascinación de antaño, la elec
ción de una estética, cada uno 
como fue -com.o es- y todos con 
ese ensamblaje natural que cla
sifica a la gente según su origen Quijada: "Sin título". 

y sin una exigencia documental 
pero con rasgos que la distinguen a partir de una concepción del 
arte y su interpretación. Nunca se hizo un viaje a Madrid con tan
tos deseos de dejar un testimonio estético superando el espacio de 
la pequeña ciudad, siempre alicorto. No hubo un tren especial y 
colectivo, como era frecuente entonces por el interés de un parti
do de fútbol o por un paseíllo en Las Ventas. Para este viaje de 1974 
se necesitaron otras alforjás. Son las que ahora se vacían, y no en 
una operación torrencial sino sosegada, ordenando en la pared lo 
que en realidad es un bello ejercicio de desorden, por la diversi
dad de estilos y de técnicas, aunque sea persistente la sensación de 

RESUMEN: 

tener delante, para su contem
plación sin reservas, una obra 
colectiva de alta calidad, que la 
crítica acogió en su momento 
con justos elogios. Si es cierto, 
como dice Viola -y no hay por 
qué dudar de juicio tan autori
zadO-- que el objetivo final es 
mostrar los tejidos internos del 
alma, esta es una buena ocasión 
para comprobarlo. 

Así es el reencuentro 
con Pedro Castro y su ideal de 
bodegón, donde dejó lo mejor 
de sí mismo, y su búsqueda de 
la luz que pudo negarle el des
tino velando sus ojos para 
siempre, pero que es fácil des
cubrir en sus cuadros, indele
bre y tozuda. Y con Alfonso 
Quijada, también a este lado 
de las tinieblas, . dotando de 
equilibrio la materia, organi-
zando un collage indescripti
ble, original y sugerente. Pintó 

sobre cualquier cosa que tuvo delante, y ya no era un objeto iner
te, que era un propuesta cromática y vitalista, o simplemente gris, 
su color básico. 

Los restantes pintores cruzan esta puerta invisible de una 
galería que evoca la que, veinticinco años atrás, descubrió el 
pedigrí artístico de un Albacete ignorado y casi marginal, citado 
en los chascarrillos de 1a revista y ausente de un marco intelec
tual donde de pronto surgió una revelación. La visión retrospec
tiva de su trabajo desaconseja la tentación de advertir los estra
gos del tiempo sobre ella; contrastad su obra de ahora: son ellos 

José Sánchez de la Rosa, escritor y periodista, en la edición de Albacete de La Verdad, resume en este artículo las trayectorias de Diez pinto

res. de Albacete que se unieron por primera vez en una exposición, celebrada en Madrid en 1974 y que se han vuelto a mostrar juntos, 25 

años después erí otra, organizada por el Ayuntamiento de Albacete en el Museo Municipal. Este texta es el prologa del catálogo de dicha 

exposición y su reproducción nos ha sido autorizada generosamente por el autor. Añil 
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AÑlL 20 PRJMAVERA 2000. DIEZ PINTORES DE ALBACETE. José Sánchez de la Rosa 

mismos. Ahí nació todo lo que la disciplina, el rigor y el talento 
han afianzado, enriquecido los viejos criterios con otras perspec
tivas, porque la renuncia es obscena en un proceso creador. 

Es así como vemos a Abel Cuerda, por un itinerario que 
sería realista y abstracto según conviniera a su talante, a veces for
mal, siempre contradictorio y por tanto magnífico. A nadie pue
de dejarle indiferente su capacidad de expresión, de una belleza 
y pulcritud sin énfasis. Y si hay que hablar del paisaje que lo diga 
Amo Vázquez, que pintó Toledo sin quedarle otra, en una de las 

Catálogo de la exposición de 1974. 

versiones más audaces y valiosas de la Ciudad Imperial. Toda su 
percepción de Castilla está impregnada de matices violentos, ocres 
intensos, con un touche impresionista que le hace mucho bien. 

Godofredo Gimémez. Su Bicicleta, que se exhibe en el 
Museo, no es sólo para el verano, como la teatral de Femán 
Gómez, sino una posibilidad de pedaleo por infinitos caminos 
plásticos, con cierta influencia velazqueña inconfundible. Gran 
muralista, dibujante espléndido, trabaja frenéticamente. 

Lozano es otro de los nuestros; hay que citar su nombre 
con acrílico, nadie como él conoce el impacto de La Mancha 
como desafío pictórico. No existe un sitio que haya olvidado en 
una larga y cálida exploración por sus rincones. Blancos de cal, 
tejas árabes, álamos desnudos, fuentes. José Antonio -de Y este, 
por más señas- pintor horizontal, largo, andariego por el color, 
por la austeridad o por el regocijo de la paleta. 

El último paso de Pilar Belmonte ha sido en un andén, 
en Gandía, donde un vitral suyo recibía al viajero que somos 
todos, incluso desde esta distancia donde la reconoceríamos 
siempre, si surrealista, pues eso, y desde luego lineal, de la Ceca 
a la Meca con una profesionalidad acreditada. 

González de la Aleja es el azul, el sueño en azul, la ter
nura onírica, el roce, tapetes y floreros, un ingenuismo delica
do e infantil. Es grato sumergirse en sus cuartos, en los pequeños 
detalles, en las imágenes como en un fanal de misteriosa seduc
ción. Ortíz Sarachaga es el dibujo, el dominio, el gusto por la 
abstración, los escarceos orgánicos, y una inclinación intimis
ta, que prevalece en su obra, como si temiera ser vulnerada. Y 
Martínez Tendero sus figuras deshilachadas, a ráfagas, junto 
con otras poderosas, el metal como concepto, y de transparen
cias sutiles las que hagan falta. En el Pilar zaragozano ha deja
do una huella histórica: una de las bóvedas lleva su firma. 

Se fueron diez, aquel febrero, y vuelven los mismos, que 
he pasado mi lista sentimental y no falta ni uno. Ahí los tienen, 
alineados en una exposición que le hace justicia a lo que fue una 
incursión madrileña inolvidable y que vale la pena repetir. • 

Ortiz Sarachaga, Quijada, González de la Aleja, Juan Amo, Abel Cuerda, Martínez Tendero, Pedro Castro, 
Godofredo y Lozano. 
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ARTE 

La portentosa seducción de lo humilde. 
De lo cotidiano nunca visto: un paseo 

por la ciudad con Miguel Cano 
Concha Vázquez 

"El mismo olor a tiempo des
peinado, las mismas calles, 
los mismos semáforos, la far
macia de enfrente (. .. ) y es 
idéntico el inefable tacto de la 
noche en mis hombros, y el 

modo con que acuden a mis 
ojos portales, la memoria de 
calles con parejas lentísimas, 
meses, fechas, andenes, 
madrugadas ... " 
(Inmaculada Mengíbar, Los 
días laborables) 

~ 
ostiene Saramago que, en 
la esencia del hombre debe 
estar preguntarse a menu
do "quién soy" "para qué 
estoy aquí" y que las res

puestas -dadas desde la 
imprescindible humildad- tie-

Pasaje Lodares, de M. Cano. 

nen que servirnos para medir nuestra coherencia: la de los actos 
y la de las palabras. 

Ser humilde y coherente, ahí reside el misterio de toda 
grandeza personal. Dos virtudes que definen muy bien a Miguel 
Cano y de las que hay que partir para apreciar y entender cabal
mente su obra artística 

La humildad personal de ser siempre el mismo. Ahora 
que ha visto cómo 30.000 personas pasaban y regresaban pal
mo a palmo su antología del Museo Municipal y cuando en 1983 
compaginaba la pintura con el trabajo y participaba en aquella 
exposición de Tres en línea que anunciaba un momento de eufo
ria cultural en Albacete. 

RESUMEN: 

El mismo Miguel Cano, 
hoy que vende en un solo día 
los cuadros que lleva a la 
Galería Estampa en Arco y el 
Miguel Cano que se presenta
ba a los premios Castilla-La 
Mancha de Artes plásticas. Esa 
grandeza de lo humilde que 
define su vida marcará también 
el contenido de su obra. 

Tiene también Miguel 
la coherencia de apostar fuerte 
--con oficio y pasión- por la 
pintura: su manera de contar la 
ciudad y de mirar el mundo. Es 
el suyo un arte para el disfrute 
necesario y precioso y su talan
te inconformista de desmontar 
rutinas nos permite ver lo coti
diano como si fuera la primera 
vez que lo miramos. Porque sus 

cuadros guardan una emoción 
cercana a la sorpresa y el asombro y es que Miguel Cano es, sobre 
todo, un recreador urbano. Maestro de la luz, y de las perspec
tivas (cómo cambia la ciudad en las distintas horas, cómo con
voca en nosotros sentimientos distintos) cada cuadro ilumina la 
posibilidad de descubrir en un viejo edificio conocido una luz 
nunca vista, la luz de algún recuerdo dormido en la memoria: 
la luz de los domingos del invierno. 

En es<;t alizanza con la rutina de los meses es donde su arte 
alcanza la gran revolución: el realismo de sorprendemos con lo 
de siempre. Ésa es la sorpresa, ver cómo una calle normal o un 
tejado común atestado de antenas alcanzan de su mano la cate
goría de obra de arte: la gran lección de Miguel Cano. 

Otro significativo pintor albacetense es Miguel Cano, más joven que los reseñados en el texto anterior {Albacete, 1949). Cono practico un rea

lismo condicionado, en palabras de Rubí Sanz, por la búsqueda de la belleza, "un tipo de belleza que tiene que ver con la pintura clásica, 

con el equilibrio y con la serenidad". En este artículo nuestro colabora habitual Concha Vázquez se acerca a la pintura de Cano desde la ópti

ca de la cotidianeidad, de la mirada a la ciudad común -Albacete· "no como un encuadre de lujo sino como el espacio común de la vida coti· 

diana". Añil 
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Carretera de Madrid. 

Viendo La Fabrica de Harinas ( objeto hoy de polé
micas y de sueños) sentimos a un tiempo el rumor laborioso 
del pasado y el proyecto futuro, porque el presente - deteni
do en el cuadro- nos regala instantáneas que encierran a la vez 
todos los tiempos: lo que fue y lo que será (anticipado por la 
imaginación) 

Y es que no podemos pasar por alto la importancia de 
los escenarios elegidos: los edificios emblemáticos, las panorá
micas a vista de pájaro (en mi retina ahora ese Toledo que se 
levanta como un todo cerrado). Las ciudades sobre todo 
Albacete, la ciudad propia, escenario de las vivencias compar
tidas: el camino al trabajo, la Taquilla del Cine Gran Hotel -con 
el que ganó el premio Castilla-La Mancha de Artes plásticas
un paisaje de Silos a lo lejos, de rotondas y señales de tráfico ... 
Esa radiografía de la ciudad no como un encuadre de lujo sino 
como el espacio común de la vida cotidiana: del ladrillo rojo a 

las antenas de la modernidad o la umbría acogedora y misteriosa 
-con olor a cocido- en El pasaje de Lodares un cuadro que, en 
palabras de Andrés Gómez Flores "marca un momento clave en 
la historia de la pintura de Albacete y que cuelga en las casas 
junto al Guernica de Picasso". 

Las exposiciones de Cano nos permiten degustar la belle
za que nos somos capaces de admirar en la rutina de nuestros reco
rridos diarios. 

Y, lo que es más importante, compartida con otros. 
Porque sus exposiciones son una fiesta de comentarios y disfrute 
en común. Se produce en ellas el fenómeno de que una misma 
calle se multiplica y vive de forma diferente en las miradas de 
todos, en los comentarios en voz alta que no se pueden repri
mrr. 

De modo que esas calles, vacías en apariencia, son esce
nario perfecto para que todo suceda. 
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Calle de San Julián. 

Terrazas. 

Sus cuadros, comparaciones estructuradas, limpias dan 
sensación de orden y quietud y atesoran instantes en los que 
lo geométrico se cruza con las vivencias y se llena de olores 
conocidos, al calor de la vida propia, que es íntima y a la vez 
de todos. 

Miguel Cano es un referente cultural por Albacete que 
triunfa en Madrid -cuatro ediciones de Arco, la colección del 
Ayuntamiento de la capital de España, Ja Galería Estampa-y en 
EE.UU., en Vienne, en Japón .. 

Sigue reconociéndose en aquel muchacho que participa
ba en las Bienales de pintura, hacía retratos para el mundo del arte 
y pasaba por el taller de pintores ... Pero hoy tiene sobre sus hom-

Calle Zapateros. 

Casa Perona. 
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bros el haber sabido recrear como nadie la luz de la Gran Vía, el 
color del otoño en la casa Perona, el viejo luminoso de Galerías 
Piqueras y asfalto, mucho asfalto. Señales de prohibido, retratos 
memorables y caminos de chopos por los que podría caminar. 

Sigue desayunando, con su grupo de amigos, en el mis
mo café. Voy a ir a preguntarle ¿por qué están siempre en rojo 
los semáforos? 111 

Añil 
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ARTE 

Miguel Bamés, arqueología de la pintura 

Juan José Jiménez Ortiz 

L
a trayectoria que ha segui
do el pintor Miguel 
Barnés es un ejemplo de 
la situación de soledad y 
marginación en la que se 

encuentran las nuevas tenden
cias artísticas en la comunidad 
castellano-manchega. Este cre
ador, que actualmente ronda 
los cuarenta y cinco años, 
nació en Casas lbáñez, una 
localidad albaceteña pertene
ciente a la comarca de La 
Manchuela. Tras una prolon
gada estancia en Madrid, deci
de dejar la capital y las posibi
lidades económicas que la mis
ma le ofrecía, estableciendo su 
residencia en Albacete. Su 
relación con esta ciudad ha 

Miguel Barnés: "Aire'', 1999. 

estado marcada por la estrechez intelectual de algunos, así como 
por el escaso margen que una pequeña capital de provincia deja 
para la creación. 

Para hacernos una idea general de cuál ha sido el reco
rrido artístico de este pintor, podemos limitarlo a las siguientes 
etapas: aprendizaje, expresionismo abstracto, figuración y, nue
vamente, la abstracción. 

En Albacete, y en diversos puntos de nuestra región, se 
dió a conocer allá por los años 80, con exposiciones en las que, 
junto a grandes lienzos, veíamos otras obras sobre papel de un 
carácter más íntimo y espontáneo. La pincelada y el gesto evi
denciaban un interés por las vanguardias del siglo xx: K.lee, 
Kandinsky, Fautrier y, sobre todo, los expresionistas abstractos 
como Hartung, Pollock o De Kooning fueron los artistas más 

RESUMEN: 

presentes en este momento. 
Sobre las pinturas del Barnés 
de esta época, Rubí Sanz escri
bió en 1983: "En sus primeras 
obras aún se asoma la duda 
entre composiciones construc
tiv is tas, y la preocupación 
caligráfica entrañada por el 
movimiento rápido de la línea 
y el traza. Entre obras en las 
que la línea y el color han sido 
cuidadosamente ordenados 
siguiendo un ritmo geométrico, 
y entre diversos ensayos 
caligráficos en el sentido más 
literal". (Catálogo, Museo de 
Albacete, enero de 1983) 

Los años pasan y los 
acontecimientos en la vida del 
artista se suceden, a veces, 

dejando una herida que solamente el tiempo puede sanar. 
Surgen en él los deseos de emprender nuevos caminos en la vida 
y en el arte, que en su caso, vienen a ser la misma cosa. 

África, la pérdida de la identidad 
Burkina-Fasso es la nueva referencia. Desde el calor tropical, 
el polvo de los caminos y la miseria, Barnés crea una nueva ico
nología, un nuevo universo de imágenes a través de las cuales 
nos comunicará sus desvelos en estas tierras lejanas. Es el cho
que entre el mundo occidental y este otro al que ni siquiera ubi
camos con precisión. La necesidad de hacer más explícita esta 
comunicación le lleva a dotar a sus pinturas de un grado mayor 
de iconicidad. Practica entonces una figuración muy relaciona-

El otro pintor albacetense que traemos a este repaso es Miguel Barnés. (Albacete, 1954). En su trabajo el crítico de arte Juan José Jiménez 

Ortiz expone los afanes innovadores y viajeros de Barnés, sus constantes salidas -a África, a Berlín, a la India- para descubrir nuevos mun

dos, nuevos objetos, paisajes y gentes y, sobre todo, nuevas formas de mirar, de acercarse a la pintura. Un artista para quien la pintura es 

una necesidad, una fiebre, un cáncer, que no se conforma con un estilo o un tema, sino que indaga sin parar hasta encontrar lo que busca, 

hasta encontrarse a sí mismo en cada momento. 
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Miguel Barnés: Tierra, 1999. 

da con el lenguaje fotográfico (principalmente por el encuadre 
y el color); abandona los grandes formatos y el óleo. Sus ansias 
creativas se recogen en cuadernos, en los que utilizando la acua
rela y los lápices realiza un registro sentimental de los seres que 
le rodean en este olvidado y pobre país africano. 

Este viaje-estancia en Burkina-Fasso, junto a otros que 
realizará más tarde al Sahara y a la India, son excusas para que 
la vida (y el arte) puedan seguir su curso. A través de ellos, 
Barnés ha conseguido seguir el hilo que da continuidad a sus 
cuadros. La pintura, ahora más que nunca, p~ede tener una fun
ción social, un sentido. Por medio de ella es posible denunciar 
los graves problemas que afectan a millones de personas. Su tra
bajo como artista puede trascender a la sociedad al colaborar con 
asociaciones y ONG. 

Berlín, el estímulo de la cultura occidental 
Berlín, nuevamente un viaje, una ventana abierta a otra cultura 
(en este caso del llamado primer mundo). El contacto con las 
galerías y el bullicioso mundo artístico de la capital alemana pro
vocan en Barnés un mayor aferramiento a la pintura como medio 
de expresión y a la abstracción como lenguaje formal: "Pintar 
es una excusa para trascender. Es la consecuencia lógica de la 
necesidad de buscar en las profundidades de uno mismo; es una 
fiebre, un cáncer". Esta necesidad que Barnés tiene de crear Je 
lleva a renunciar a muchos convencionalismos y a ensimismar
se en su trabajo como artista. La pintura es para Miguel Barnés 
" ... el único sentido real de la vida; todo lo demás es perecede
ro". Un concepto artístico que se aleja de los presupuestos de 
algunos artistas actuales más o menos encumbrados por los crí
ticos de moda y para los cuales todo es pasajero, nada trans
ciende. 

Sin embargo, Barnés no es un reaccionario al que le gus
te atrincherarse entre pinceles y lienzos. Sus viajes, sus proyectos 
y el conjunto de su obra (pinturas, esculturas, grabados e insta
laciones) nos dan una idea muy precisa de la heterogénea tra
yectoria de este artista al que no le ha importado borrar la piza
rra de vez en cuando y comenzar de nuevo. Sirva este desliz 

Miguel Barnés: Agua, 1999. 

académico para terminar esta breve reseña sobre uno de los cre
adores albaceteños más valientes e inquietos. 

Sé que mientras escribo estas notas, Barnés está dándo
le vueltas a un proyecto multidisciplinar, de los que tanto le gus
tan a él. Uno de esos proyectos, casi utópicos, en los que impli
ca a muchos artistas (y amigos) y en los que lo mejor estuvo en 
el camino. El 

Añil 
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Miguel Barnés: "Reise Feber", Serie Berlín, 1999. 

Añil Miguel Barnés: "Zukunft in Berlin", Serie Berlín, 1999. 
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EN EL 1 MILENARIO DE LA MEZQUITA DE BAB AL-MARDOM (TOLEDO, 999/l 000) 

De geografía hispanoárabe toledana 

Juan Antonio Chavarr{a Vargas 

R
ecientes acontecimien
tos parecen encauzar al 
fin una recuperación o 
rehabilitación largamen
te olvidada y casi siem

pre aplazada, la del legado del 
Toledo islámico. Una serie 
de hechos apuntan, en efecto, 
en esa direción. Entre ellos 
cabe señalar la exposición y el 
congreso internacional cele
brados con motivo del 
Milenario de la mezquita de 
Bab al-Mardum, la aparición 
de la revista Tulaytula acom
pañada del trabajo incansable 
de la Asociación de Amigos 
del Toledo Islámico, la 
publicación de Regreso a 
Tulaytula. Guía del Toledo 
islámico ( ss. VIII-XI) que tan
to debe a la siempre recorda
da Clara Delgado Valero, y, 
en fin, la restauración y con
solidación de edificios tan 
emblemáticos de la vieja cul
tura andalusí como la mile
naria mezquita mencionada, 
el palacio de Galiana o el 

De Bacr al-Saqra o Puerta de Bisagra Vieja partían los caminos a 
Guadalajara, Medinaceli y Zaragoza. 

mentos mozárabes del 
Toledo recristianizado (ss. 
xn-xm), nos proponemos reu
nir en estas páginas los topó
nimos mayores toledanos que 
registran las fuentes árabes, 
tanto · ·andalusíes como 
magrebíes )'orientales, con el 
añadidp ade~ás 'de algunos 
otros núcleos· fortificados 
que, aunque no figuran como 
tales en estas fuentes, hubie
ron de contar con probable o 
segura .presencia musulma
na. El .conjunto recopilado se 
ha organizado espacialmente 
inserto en la red de rutas y 
caminos que partiendo de la 
metrópolis toledana se 
dirigían ~ los cuatro puntos 
cardinales de destino: el 
Norte_ cristiano, el Sur de la 
Andalucía omeya, y siguien
do el curso del río Tajo: 
aguas arriba la Marca o 
Frontera Superior y aguas 
abajo el vecino reino taifa de 
Badajoz, con Lisboa y el 
Atlántico al fondo. Esta 

palacete de la calle La Soledad. Desde Añil, nuestra modesta 
contribución en este tiempo de efemérides abordará una face
ta quizás más desconocida de su pasado medieval: la geografía 
hispanoárabe de la provincia. 

Sin otros objetivos y dejando al margen ahora los 
numerosos nombres de lugares que nos ofrecen los docu-

RESUMEN: 

doble perspectiva, que aúna geografía y toponimia, se com
plementa con otros datos de interés (tanto históricos como 
arqueológicos) que permiten situar a cada topónimo o nom
bre de lugar eri' el marco general de al-Andalus. 

Con el fin de aligerar el texto y ofrecer una visión más 
global y sintética del asunto, se ha prescindido de las anota-

Con motivo del Milenario de la mezquita de Bab al Mardún (o Cristo de la Luz) el autor, profesor universitario y experto en toponimia, nos ofre· 

ce un ámeno recorrido por la provincia toledana rastreando en ella rastros y huellas de la presencia árabe en estas tierras, a través de cuatro iti· 

nerarios, en los que nos ofrece algunos puntos poco conocidos y de especial significación histórica o monumental, como el castillo de Mora, las 

murallas de Talavera, los restos del castillo de Maqueda .o los hallazgos árabes encontrados en Ocaña, Magán, o Consuegra entre otros. 
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ciones propias de todo aparato 
crítico y se añade tan sólo un 
pequeño apéndice bibliográfico 
donde se relacionan alfabética
mente las principales fuentes 
árabes utilizadas. 

1. Los caminos del 
norte: vías del 
Guadarrama y el 
Alberche 
La ruta del Guadarrama, muchas 
veces recorrida por los ejército 
califales, discurría en paralelo a 
este río y conducía desde Toledo 
al norte cristiano, a los reinos de 
Castilla y León, a través de los 
puertos serranos de Tablada y la 
Fuenfría. Hasta los bordes de la 
sierra el camino se veía jalona
do de asentamientos de tipo 
defensivo (fortalezas con pobla-

Conjunto de arcos califales a la entrada de la iglesia parroquial de Santa María de los Alcázares (Maqueda). 

do anexos), emplazados normalmente en dos cerros inmme
diatos al río que señoreaban la vega circundante, albergando 
uno el recinto fortificado y el otro el poblado propiamente 
dicho. 

Daba comienzo remontando aguas arriba el Guadarrama, 
hidrónimo analizado por E. Terés y cuyo nombre nos aparece 
bien documentado en las fuentes árabe como WadI-r-Ramal 
(Wád ar-Rámal), esto es, 'río de la arena'. Primera estación de 
control y guarda militar era Canales ( Qaniilis), a 25 millas de la 
capital, fortaleza citada entre otros autores por Ibn I;Iayyan y al
ldrisi. Las crónicas relatan la sumisión de su alcaide a 
Abderramán III cuando el califa cordobés se encontraba ase
diando la ciudad de Toledo (930). Desde el año 1080, por cesión 
del último régulo toledano al-Qadir, pasa a poder de Alfonso VI, 
asegurándose de este modo el rey castellano el dominio direc
to de la ruta de acceso a Castilla y León. Se hallaba situada a 
orillas del Guadarrama, en el actual término de Recas, y, según 
M. Retuerce Velasco, tan sólo restan de la antigua fortificación 
algunos vestigios defensivos y un pequeño aljibe. Seguía a 
Canales en este eje de salvaguarda del camino a la Transierra, 
el castillo de Olmos (IJi~n WalmuS), registrado por lbn I;Iayan y 
Yaqüt y lugar donde pernoctó (era punto de descanso y acam
pada para el ejército omeya) Abderramán III el año 939 en vís
peras de acometer la famosa campaña que acabará con la sona
da derrota de Alhándega o Simancas. Sabemos que notables tole
danos a lo largo del s. xr solían acudir a él para desde allí reali
zar prácticas religioso-guerreras propias de ribiit (guerra santa). 
Pronto, al igual que Canales, controlado por Alfonso VI, el 
Olmos cristiano sobrevivió a las devastadoras incursiones de 
almorávides y almohades. Sus ya escasos restos, estudiados por 
S. Martínez Lillo junto a abundantes materiales cerámicos, se 
localizan sobre dos cerros vecinos (que acogían a la fortaleza y 
al poblado) a orillas del río en término de El Viso de San Juan. 

La ruta que debía franquear el río Alberche unía Toledo 
con Á vila y la meseta castellana a través de los pasos de Cebreros 
y El Tiemblo. Constituía una vía natural para atravesar la 
Cordillera Central (posteriormente convertida en camino real) 
y poseía, como territorio fronterizo de la Marca Media, una red 
articulada de defensas que protegía al Toledo hispanomu
sulmán y su entorno de las penetraciones y cabalgadas enemi-

gas procedentes de los reinos cristianos. Ascendía hasta alcan
zar el valle del Alberche, siendo la ciudad de Huecas (madina 
Waqqas) el primer núcleo urbano relevante del itinerario. Las 
fuentes árabes dicen de Huecas que su fortaleza, al igual que la 
de Maqueda, fue reconstruida en tiempos de Almanzor por el 
rico y piadoso toledano Abü Na;;r Fati]. Ibn lbrahim al-Amawi 
y mencionan, entre los notables musulmanes hijos de la villa, 
al más sobresaliente de todos ellos, el sabio alfaquí y poeta Hisam 
al-Waqqasi, que concertó la capitulación de Valencia con el Cid, 
ejerció las funciones de cadí en esta ciudad a las órdenes del 
Campeador y compuso la famosa Elegía árabe por la pérdida 
de Valencia. Añade al-J:limyañ una anécdota en relación con una 
fuente cercana al castillo de Huecas. Refiere cómo sus habitan
tes lograron acabar con la presencia de sanguijuelas en esta fuen
te arrojando a ella una sanguijuela de cobre que habían encon
trado casualmente en la tierra extraída del fondo. 

En otro punto estratégico de la Marca Media se encon
traba situada Maqueda (Makkiida). Los autores árabes la deno
minan ciudad (madina) y castillo (IJi$n), nombrando a algunos 
de sus personajes más ilustres como un poeta llamado al
MakkadTy eljapv o predicador de su mezquita mayor. En épo
ca musulmana hubo de ser ciudad de cierta importancia, pues 
contaba con muralla (parte de su recorrido apareció en las exca
vaciones del castillo bajomedieval), puertas, alcázar y mezqui
ta aljama. Restos quizás de una de sus puertas o del acceso al 
alcázar es el conjunto de arcos califales de perfecta sillería (con 
quicialeras y rastrillo) que hoy sirven de pórtico de entrada a la 
iglesia parroquial de Santa María de los Alcázares. También 
menciona Yaqüt en sus inmediaciones a Santa Olalla (Sant 
Uliiliya). 

Escalona no aparece recogida en las crónicas hispanoára
bes y, en realidad, se desconoce si existió como villa o fortaleza 
musulmana. De Alamín (antes Alfamín y Alhamín), sin embar
go, hoy despoblado en término de la Torre de Esteban Hambrán 
que ha dado nombre también a una dehesa, unos montes y un 
pequeño caserío, es relativamente abundante Ja información en 
las fuentes árabes. Yaqüt nos dirá que Al-F ahmin es plural de la 
vozfahmI, nombre de la tribu beréber que fundara el lugar; al
Idñsi la describirá como una villa bien poblada, con bellos zocos, 
buenos edificios y dos mezquitas (una de ellas la mayor o de los Añil 
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Torre de sillares y muralla de la medina árabe de Talavera (s. X). 

viernes); lbn Baskuwal mencionará algunos personajes toledanos 
(lbn Maymun entre ellos) que se retiraban al ribaf o munastir de 
Alamín para orar, ayunar en Ramadán y hacer la guerra santa. De 
lo que fue u~ notable estable~imiento urbano y militar (algunos 

. de sus elementos perduraron hasta el s. xv) apenas queda hoy, en 
un alto promontorio a orillas del río Alberche, los restos de algún 
torreón-desvencijado y los arranques de otros. 

2. Lós caminos del sur: rutas a Calatrava 
y Córdoba 
El camino de Toledo a Córdoba, estudiado por Hernández 
Jiménez y Corchado Soriano, seguía una antigua vía romana e 
hispanogoda que comunicaba la capital del reino visigodo con 
una de srnr ciudades más importantes. Reutilizada por los 
musulmanes como eje básico de comunicación con la Andalucía 
omeya y la Córdoba califal, enlazaba ambas urbes a través de 
Calatrava,. gran fortaleza en un destacado cruce de caminos de 
la submeseta sur. Otra vía utilizaba como paso principal el puer
to del Milagro. 

Partiendo de Toledo en esta dirección se atravesaba La 
Sisla (hoy mantienen su nombre la comarca y un pequeño muni
cipio), uno de los más importantes distritos agricolas dependien
tes de la capital, bien poblado de alquerías, castillos y fortalezas 
segúwlas fuentes árabes. Lo mencionan como al-Sisla tanto Ibn 
Giilib como Yaqüt. También hacia el sur los caminos se veían jalo
nados de ventas, albergues o posadas (ár. manzil). Así lo testimonia 
en esta parte de la provincia el topónimo Mazarambroz, 
documentado como manzil 'Amrüs y cuyo significado es el de ven
ta o albergue de 'Amrüs. Prosiguiendo el itinerario había de vade
arse el arroyo de Guadacelete o Guazalete (WadI Sallf), que sur
ca los términos de Almonacid y Villarninaya y cuyo segundo com
ponente (Sallf) E. Terés interpreta como un antropónimo árabe. 
En sus orillas se libraron dos decisivas batallas de gran resonan
cia en las páginas de la historiografía y la literatura andalusíes. 
En la primera (s. vm) las tropas sirias del general Baly vencieron 
a un numeroso ejército beréber que sitiaba Toledo, mientras que 
en la segunda, a mediados del s. IX, el emir omeya M9hammad 

1 doblegó, en una épica jornada junto a este río, 
a los sempiternos rebeldes toledanos, auxilia
dos en esta ocasión por fuerzas cristianas 
astur-leonesas. En las inmediaciones de tan 
bélico arroyo se halla Almonacid, villa y cas
tillo, que, aunque no figura en las crónicas his
panoárabes, hubo de contar, según demuestra 
B. Pavón Maldonado, con un antiguo monas
terio visigótico (de ahí su nombre al-Munastir) 
transformado en convento-ribat árabe y con 
una torre fuerte de vigilancia y refugio en la 
cima del cerro, cercada quizás originariamen
te y cuya heredera parece ser la torre exenta y 
reformada del actual castillo. 

En esta ruta hacia Calatrava y Córdoba 
se levantaba la fortaleza de Mora (~i~n Müra), 
nombre de etimología prerromana mor
'montículo rocoso, peñasco' y lugar citado por 
al-ldñs1 y Yaqüt, entre otros autores. Los his
toriadores de al-Andalus la mencionan a 
propósito de la campaña de Abderramán III 
(930) contra la rebelde Toledo, cuando el cali
fa cordobés, tras acampar en las cercanías del 
río Algodor (del plural árabe al-Gudur 'las 
lagunas o charcas, los estanques'), conquis
ta sin dificultad la fortaleza, desde la que los 

toledanos atacaban a los musulmanes, y somete a su alcaide. 
Sobre la primitiva fortificación islámica del cerro de Buey, des
de donde se contempla hoy un vasto mar de olivos, construyó 
Alfonso VII el castillo de Peñas Negras (Mora), conservándo
se aún restos del recinto defensivo hispanoárabe . 

Los Yébenes (Ibinis), distante una jornada de la capital 
del reino, aparece brevemente descrito, mediando el s. X, por 
el viajero oriental Ibn I:Iawqal. Era una alquería (qarya) muy 
poblada sobre la vía Córdoba-Toledo, tenía una fonda o alhón
diga y un manantial, cuyas aguas bebían la mayor parte de sus 
habitantes. Más allá, todavía en término de Los Y ébenes y domi
nando el estrecho paso del Congosto de Guadalerzas en la ruta 
de Toledo a tieras andaluzas, alcanzamos, frente al castillo cris
tiano que fundaran los conquistadores, los escasos restos del fuer
te islámico de Guadalerzas, ejemplo de castillo rural andalusí 
de vigilancia de caminos. Precisamente, según estima Terés, el 
segundo elemento de su nombre parece remitir a la raíz árabe 
/l)rs/ con el sentido de 'guardia' o 'puesto de vigilancia', en estre
cha relación con la función que desempeñaba. Destruido en su 
mayor parte al construirse la carretera nacional que pasa a sus 
pies, se conoce su planta cuadrangular de tapial (de carácter 
mágico-simbólica por ser representación del poder como cen
tro del mundo) con torres en sus cuatro esquinas, una de ellas, 
la del homenaje, rectangular y de mayores proporciones. En sus 
alrededores se recogieron materiales cerámicos, diversos obje
tos y un fragmento de cipo sepulcral del s. xr estudiado por 
Amador de los Ríos. 

En un ramal oriental alternativo y sobre los vestigios de 
la Consabura romana de Plinio, Tito Livio y Ptolomeo, surgió 
la Qufübra hispanomusulmana (Consuegra) mencionada por al
Idñs1 y Yaqüt, ciudad (madina) en los términos agrícolas de 
Toledo y fortaleza que aseguraba los límites meridionales del 
reino. En el cerro Calderico, donde se asienta el castillo de la 
orden hospitalaria de San Juan, se conserva un amplio lienzo de 
muralla conocida por "La Centinela", posible y único resto del 
albacar árabe que, a modo de recinto exterior, cercaba y protegía 
la alcazaba. Cabe recordar dos hechos que remontan a tiempos 
andalusíes. Un ilustre hijo de la villa, el sabio geómetra al-

.. , 
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QuSburl, viajó hasta Ispahan y dio noticias de 
la lejana región de Sarµarcanda donde murió. 
Y ante sus muros, en la batalla de Consuegra 
(1097) donde fue derrotado Alfonso VI por 
los almorávides, perdió la vida Diego 
Rodríguez, único hijo varón del Cid Rodrígo 
Díaz de Vivar. 

3. La vía oriental del valle 
del Tajo 
En dirección oriental las salidas de Toledo 
conducían, a través del valle del Tajo y su 
línea de defensas, al territorio vecino de 
Santaver o Santaveria (provincia de Cuenca 
y aledaños). A la altura del río Jarama, 
remontando los valles del J arama-Henares y 
reutilizando la antigua calzada romana 
Mérida-Zaragoza, la vía comunicaba puntos 
estratégicos de la Marca Media (Alcalá de 
Henares, Madrid, Guadalajara), alcanzaba 
Medinaceli, efímera capital de la Marca, y 
proseguía hasta Zaragoza. La ruta hacia 
Medinaceli y Zaragoza partía de la toledana 
Biió al-Siiqra o puerta de Bisagra Vieja. Se 
atravesaba la comarca ribereña de la Sagra 
(Saq Ira), distrito dependiente de Toledo 
poblado de numerosas alquerías (en su 
mayoría recogidas en los documentos mozá" 
rabes publicados por González Palencia) y 
verdadera despensa o granero de la capital por 
sus grandes posibilidades agrícolas. No fal
taban las ventas, albergues o estaciones cami
neras: tal es el caso de la muy próxima de 
Mazarracín< manzil Razin 'venta o albergue 
de Razín'. 

Referencias inequívocas a esta red de Castillo de Mora. 

caminos de la vía oriental son los topónimos 
Azucaica, diminutivo de as-Sikka 'vía, cal-
zada', pero sobre todo Aceca (ár. as-Sikka 'la vía, la calzada'), 
puesto defensivo en un vado estratégico del Tajo que aparece 
registrado como ~i~n as-Sikka (castillo de Aceca) por Ibn al-Jatib 
a propósito de su reconquista por los almorávides en 1130. 

A una etapa de Toledo y en el itinerario de Medinaceli, 
se hallaba la alquería de Magán (Magiim). El geógrafo Yaqüt 
cita dos personajes notables de la villa que poseen la nisba 
geográfica al-Magiimi alusiva a su lugar de origen. Pero la 
mayoría de los autores destacan con unanimidad el rasgo más 
sobresaliente del Magán hispanomusulmán: sus canteras de un 
barro o tierra arcillosa comestible (tafl), inmejorable para qui
tar toda clase de manchas y para lavarse los cabellos. Por su 
extraordinaria calidad se exportaba desde allí al Magreb, Egipto, 
Siria, Irak y Turquía. Para Clara Delgado Valero, la toledanaBiib 
al-faffalin o puerta de los Grederos estaba relacionada, sin duda, 
con el mercado de la greda procedente de Magán. 

Ocaña (Awqiiniya), en una terraza amesetada al sur del 
Tajo, aparece recogida por Yaqüt con referencia expresa a un 
monte de este nombre perteneciente al distrito toledano de al
Qiisim, poblado de alquerías y castillos. Del poblamiento dis
perso en alquerías y otros núcleos rurales dan fe los abundan
tes hallazgos cerámicos árabes en torno a Ocaña; respecto a los 
castillos de los alrededores tan sólo los de Oreja y Dos Barrios 
poseen reminiscencias islámicas. Incluso en la propia villa de 
Ocaña Pavón Maldonado llega a vislumbrar algunos elementos 

de su trazado hispanoárabe: tramos de la vieja muralla medie
val de tapial, la ciudadela o primer recinto fortificado en torno 
a Santa María, el castillete o 'Torre del Homenaje" conocida por 
los cristianos y finalmente la torre mudéjar de la iglesia de Santa 
María, que pudo ser mezquita en sus orígenes y en la que pue
de reconocerse parte de su alminar reformado o suplantado en 
el S. XIV. 

Por su parte el castillo de Oreja (~i~n Ariliya), a medio 
camino entre Zurita y Toledo y a una jornada de esta capital, 
defendía un importante paso del río y formaba parte de la línea 
defensiva omeya del valle del Tajo. Su nombre romano Aureliam 
devino Ariliya o Awraliya en árabe y posteriormente Oreja en 
romance castellano, hoy caserío ruinoso y despoblado históri
co-arqueológico a unos diez kilómetros de Aranjuez. A su cas
tillo, emplazado en un estratégico cerro que atalaya la vega taga
na y cuyo signo más visible es la tardía torre del homenaje 
bajomedieval, se le asigna, desde las fuentes escritas y la arque
ología (Agualló, Larrén Izquierdo, Pavón Maldonado), un ori
gen islámico tanto por los referentes cerámicos del s. x como 
por su viejo algibe árabe y el paredón de mampostería encinta
da de una posible torre-atalaya. La plaza, aunque poseída por 
Alfonso VI a raíz de la conquista de Toledo, fue recuperada san
grientamente por los almorávides en 1113, pero volvió a poder 
cristiano tras el definitivo asalto de Alfonso VII y sus huestes 
en 1139. El limes defensivo del Tajo proseguía, ya en tierras Añil 
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madrileñas, por Jos castillos de Alboer y Alarilla, hoy práctica
mente desaparecidos. 

4. La vía occidental del valle del Tajo 
La vía de comunicación transcurre en paralelo al valle fluvial y 
es heredera directa de uno de los más importantes ejes viarios 
de la España romana, la calzada Mérida-Zaragoza. Renovada y 
reutilizada por los musulmanes, conducía a Mérida, al vecino 
reino taifa de Badajoz y a los confines occidentales del país anda
lusí. Sus principales asentamientos en territorio toledano 
defendían pasos o vados estratégicos del río, constituyendo a su 
vez una verdadera malla defensiva de retaguardia en este tramo 
central de la Frontera o Marca Media islámica. 

Protegiendo el flanco occidental del reino a través del ser
penteante Tajo, se encontraban algunos puntos fortificados que 
no constan en las fuentes árabes consultadas, entre ellos el cas
tillo de Villalba del término de Cebolla (nombre este último que 
parece remontar al diminutivo árabe fubayla 'montecillo') y el 
Cerro Castrejón de Malpica de Tajo, ambos considerados 
despoblados islámicos. Antes, en tierra de San Martín de 
Montalbán y sobre una segunda terraza más alejada del cauce 
fluvial, cabe mencionar dos lugares de gran interés por su sin
gular relevancia arquitéctonica. Son el castillo de Montalbán y 
la iglesia de Santa María de Melque. El primero, impresionan
te y solitario castillo roquero ampliado y reformado por los tem
plarios en el s. xrr-xm, posee segura traza hispanomusulmana 
y, para algunos autores como Jiménez de Gregorio, fue erigido 
y concebido primitivamente en tiempos califales por 
Abderramán III. En el curioso monasterio visigótico-mozárabe 
de Santa María de Melque (su nombre, como se viene asegu
rando, quizás derive del Balatalmelc o Bala¡ al-malik 'camino 
del rey' que pasaba a su lado) se ha advertido una primera ocu
pación islámica (s. vm) y una segunda fase califal, con pobla
do omeya incluido, en la que se fortifica el complejo monásti
co levantándose una torre defensiva sobre el cimborrio del cru
cero. 

De la Talavera islámica (madina '[alabira), el segundo 
núcleo urbano en importancia de la provincia, poco podemos 
decir en estas breves líneas. En casi todos los autores abunda la 
información y son numerosas las referencias a su acontecer histó
rico entre los siglos VIII y XI. Coinciden en afirmar que era ciu
dad antigua, con fuertes torres y defensas, que sus sólidas mura
llas de sillares, junto con la alcazaba, fueron levantadas por orden 
del califa Abderramán 111 en torno al año 937, que fue barrera 
o frontera entre los musulmanes y cristianos y que constituía una 
verdadera aglomeración urbana con hermosos zocos, grandes 
edificios y molinos a orillas del río. Según Ibn Galib su exten
so alfoz abarcaba los distritos de al-Fa~~ 'La Vega', al-Sanad 
'La Ladera' y Biisk (Vascos). El primer recinto amurallado o 
medina árabe, todavía hoy reconocible (con sus cerca de 40 
torres, incluidas las posteriores cristianas) y objeto de un minu
cioso estudio por parte del prof. Martínez Lillo, llegó a contar 
con 64 torres, alcazaba o ciudadela militar y al menos cuatro 
puertas. 

Seguía Canturías (Qüriya), famoso castillo y lugar fuer
te cedido por el débil al-Qiidir, postrer monarca de la agonizante 
taifa toledana, a Alfonso VI y utilizado por éste como avanza
da o cabeza de puente en la conquista del reino. Fue identifica
do por Jiménez de Gregorio con el sitio de Barranca Blanca del 
Castillo, al norte del término de Belvís de la Jara, alto y blanco 
cantil calizo en uno de los muchos senos arenosos que labra el 
Tajo. Con interesantes testimonios arqueológicos (tanto visigó
ticos como epigráficos árabes), las ruinas del castillo desapare-

cieron a lo largo del s. XIX cuando cayeron con estrépito sus vie
jos muros al río, según narración del propio Jiménez de 
Gregorio. 

Aguas abajo, en los escarpes del río Huso, aparece la ciu
dad murada de Vascos (Navalmoralejo), gran recinto fortifica
do estudiado y excavado pacientemente por R. Izquierdo Benito 
y objeto de una reciente exposición monográfica. Aunque 
identificada tiempo atrás por F. Hernández Jiménez con el asen
tamiento beréber de Nafza, fuentes árabes tardías (Ibn Giilib y 
Yiiqüt) nos transmiten su nombre y su situación geo-adminis
trativa. Ambas la nombran Bask o Basak, sin duda Vascos, y con
firman su condición de distrito perteneciente al alfoz de Talavera. 
Ante la imposibilidad de describirla en su conjunto, nos limita
mos a señalar sus principales elementos urbanos. Aislada en un 
medio natural hosco y abrupto, fue reedificada sobre un hábitat 
o castro romano y poseía un gran recinto cercado con murallas 
torreadas, puertas, alcazaba, barrios interiores, mezquitas, 
tenerías, baños y dos extensos cementerios frente a sus puertas. 
Finalmente, casi inmediato a Vascos, se hallaba Azután, el Borge 
Azultan de los documentos cristianos, esto es, Bury al-Sultiin o 
'Torre del Sultán', que, como su nombre indica, contaba con una 
fuerte torre que guardaba un vado o paso natural del Tajo muy 
transitado. Tras la conquista esta torre pasó a pertenecer a cier
to caballero cristiano y después al monasterio de San Clemente 
de Toledo, cuyas monjas bernardas obtuvieron autorización, tan
to de Ávila como de Alfonso X, para construir un puente junto 
al vado y crear una villa en sus cercanías. Más allá, siguiendo 
el curso del río, pero ya en tierras extremeñas, continuaba la línea 
de defensas con las fortalezas musulmanas de Espeje!, Castros 
y Alija. fll 
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ARTE 

Fúcares-Norberto, cuando 25 años son nada 
José Luis Loarce 

e 
elebrar un cuarto de siglo de 
galerismo privado (además, 
de vanguardia) en un pueblo 
rural manchego como 
Almagro -por muy bello y 

turístico que sea el decorado, y 
éste lo es- no debe merecer otra 
cosa que felicitación. Una tarea 
como la de su director y propie
tario es, por definición, un traba
jo titánico, casi una faena hercú
lea que ha debido requerir de su 
artífice desvelos y fatigas. 

Efemérides sin duda que 
propicia con justicia el halago y el 
canto épico. ¿Pero cómo es posi
ble que este hombre haya aguan
tado la mofa, cuando no el olvido 
público, e incluso de los ambien
tes artísticos locales y de la región? 
Y no solo que no tirara la toalla en 
el ring provinciano, sino que tuvie
ra la osadía de irse a Madrid, a 
codearse con los mejores, en ple
no distrito cuatro, en la élite de 
Conde de Xiquena. 

mundo artístico español-. Lo he 
comprobado hablando con crí
ticos, comisarios, periodistas, 
pintores, galeristas: en el sector 
se le valora, y mucho. ¿Y se le 
teme ... ? Pues acaso también. 

Norberto es un héroe 
implacable, crítico y radical 
cuando está convencido de algo, 
sagaz y oportuno, buen exhibidor 
de sus dotes, muy trabajador, 
dotado de un llamativo poder de 
autocontrol, y de una resistencia 
física impropia (puedes patear 
con él ciudades y exposiciones, 
y jamás pedirá clemencia), mago 
de economías y a veces hasta 
prestidigitador. Como cualquier 
creador en su disciplina, muy 

N necesitado de reconocimiento. 
!!l De procedencia social modesta, 
Cl 

~ siempre se enorgullece de ser 
~ hijo de tenderos y de sentir la 
.2 necesidad de bajar a Almagro de 
u.. d . 
0 vez en cuan o, y mrrar sus atar-

Y es que es insolencia Ja 
de este Norberto, como le cono
cemos todos. Un galerista que 

~ deceres y saludar a la gente de 
toda Ja vida. Un amigo, con 

Norberto Dotor (a la izqda.) y José Luis Loarce, en Sevilla. Abril, 1993. cierta sorna y retranca, lo 
definía como "más manchego 

que los mojicones", aunque no tengo clara la nacionalidad de tan 
esponjoso producto de repostería. 

todos respetan en España y que no queda nunca fuera de cual
quier movida que se precie. Porque el tópico se cumple una y 
otra vez, y mientras fuera de su terruño saca de sobresaliente 
para arriba, aquí es ninguneado por muchos -especialmente 
aquellos que no son llamados a exponer en su deseada galería, 
o no entienden la posición de privilegio de que goza hoy en el 

RESUMEN: 

Ejemplo de autodidacta construido a sí mismo, supo sol
tar a tiempo el lastre algo comercial de los inicios y hoy tiene en 
la galería el sueño obsesivo de su vida. Aquí ha hecho, sin pro
ponérselo, una labor didáctica, informativa y social sencillamen-

Abrimos aquí un espacio dedicado a analizar la trayectoria de la galería Fúcares, de Almagro, que el pasado año ha cumplió sus primeros 

25 años. En este primer trabajo José Rivero repasa lo mas destacado de la galería a lo largo de ese periodo desde sus balbuceos iniciales 

hasta su apuesta decidida por la vanguardia y la renovación de las artes plásticas. Seguidamente José luis Loarce ofrece ce una visión más 

personal del creador de la galería, Norberto Dotor, y por ultimo Alfonso Castro le hace una entrevista a este último en la que se repasan las 

dificultades para el mantenimiento de esta apuesta por la modernidad en una horizonte tan poco propicio para ella como ha sido la provin

cia de Ciudad Real durante buena parte de este periodo. Añil 
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te impresionante. Repasar los listados de sus temporadas es 
sumergirse en un inventario del arte español de la segunda mitad 
siglo xx, incluso europeo y americano, en todas las tendencias y 
lenguajes más importantes; pocos artistas españoles (y manche
gos) que cuenten de verdad hoy día se echan en falta en esas tem
poradas, en las que entre Madrid (donde inaugura en enero de 1986) 
y Almagro, contando individuales y numerosas colectivas a veces 
de treinta y cuarenta autores, habrán expuestos cientos de artistas 
de toda especie, a una media de unas quince exposiciones por año, 
y desde muy pronto fiel a un programa propio que lógicamente ha 
ido evolucionando con el tiempo. Un currículum que en esta región 
tardará tiempo en igualarse, aparte el momento coyuntural de 
expansión del arte en España en que surge la galería. 

Norberto Dotor ha despertado aficiones e inquietudes, ha 
llenado algunas casas de buena pintura, y hasta ha irritado a algu
nos de sus antiguos coleccionistas cuando, ya desde Madrid, se 
"volvió loco" mandándonos una y otra vez rarezas y concep
tuales que regresaban siempre de vacío. Creo que en su medio 
de origen no se le ha sacado, no se le ha sabido sacar el rendi
miento suficiente, ni desde los centros decisorios del poder artís
tico o académico han llegado a tender líneas de relación profe
sional. Y él atesora su orgullo y un punto de soberbia, ingre
dientes que habrá necesitado para sobrevivir. 

Y o no sé ya desde cuando le conozco. Supongo que des
de que empezó a hacer exposiciones, y nos fue acostumbrando 
a peregrinar a Almagro con más frecuencia. Y como uno ya 
escribía sobre alternativas culturales (qué pedante queda, ¿no?) 
y cosas de las que nadie se ocupaba en los periódicos pero a mí 
me interesaban porque contribuían a cambiar algo, pues empecé 

a escribir también de sus exposiciones, y a poner en valor muchos 
de los argumentos que, con el profesor Jaime Brihuega, hab~a
mos reflexionado en aquellas clases de Historia del Arte del pio
nero Colegio Universitario del 74-75. 

Hasta después de mi licenciatura universitaria no publi
qué los primeros textos de arte, que no fueron de sus exposi
ciones, sino sobre cosas nuestras que acontecían por Madrid, 
donde yo residía, o que me apetecían se leyeran en los papeles 
locales. Nunca lo he dicho públicamente, pero creo que Fúcares 
es uno de los máximos culpables de que entre mis preocupa
ciones esté la crítica de arte; porque hubo necesidad, casi sin dar
me cuenta, de contar aquello, y me sentía más y más identifi
cado con ese tipo de escritura, y por supuesto con esa línea de 
compromiso en el arte. 

Fúcares significó la ruptura de fronteras, que hubiera 
necesidad de escribir para periódicos y medios de fuera, y no 
sólo de la galería. Fue una profesionalización paulatina de la que 
me encuentro satisfecho y a cuyas exigencias no he renunciado 
en ningún momento. Fúcares fue y es (que lo sea por mucho 
tiempo) una ventana que nos aireó. Ojalá hubiera más que siguie
ran un ejemplo que a este paso va camino de la leyenda. Mi apo
yo no ha sido el único, ni ha ido más allá del rigor, la coheren
cia y el servicio al lector. Entiendo la crítica con la objetividad 
de una "tarea subjetiva" y seguiré obviando aquello que de arte 
solo tenga el nombre. 

Pero la historia definitiva se escribirá más tarde. Y lo harán 
otros. Para cuando eso suceda, queridos colegas, aquí tenéis otro 
texto, en el que no he hablado de nombres, datos y fechas, pero 
sí de otras cosas que nunca lo había hecho. Ahí es nada. • 

Quién te ha visto, quien te ve. 
25 años de Fúcares 

"'". 

José Rivera 

uien pueda recordar y mirar hacia atrás descubrirá, si lo 
hace y ejecuta, la increíble transformación de la galería 
Fúcares en sus veinticinco años de vida. Transformación 
que se va haciendo perceptible en diferentes secuencias 
temporales, que acotan diversos recorridos y que aseme

ja el trabajo de esos trapecistas que trabajan sin red bajo los focos, 
esto es arriesgando todo en cada movimiento y en cada ejerci
cio. Frente a los artistas que repiten complacidos lo que ya domi
nan y se enseñorean con ello; Norberto Dotor ha optado por otros 
esquemas de trabajo más arriesgados donde la autocomplacen
cia de lo conocido cedió su lugar a la emoción de nuevos plan
teamientos y al riesgo del batacazo. 

Lo que nació, en palabras de Rarnírez Muñoz correspon
sal del diario Lanza en Almagro, para cubrir "una serie de nece
sidades turísticas"! revelaba los orígenes formativos de su direc
tor Norberto Dotor; quien había salido a la palestra informativa 
con diversas aportaciones sobre cuestiones turísticas2. Es.posible 
que desde estas preocupaciones turísticas, una Sala de arte -como 
insistía en denominarla Ramírez Muñoz- cubriera algunos obje
tivos turísticos antes que culturales. Pero para ello la pintura que 

se mostraba debería de plegarse al tópico subyacente en toda repre
sentación turística: Cielos calmos y brillantes, mares de vides, pas
tores apuestos y molinos altivos. Por ello y desde tal perspectiva, 
resulta congruente que el acto de la inauguración estuviera pre
sidido por el Delegado Provincial de Información y Turismo. Acto 
inaugural que resultó en palabras del citado cronista "concurrido 
y vistoso"3. La bendición conceptual de estos gestos, la verifica 
con amplitud Ramón José Maldonado Cocat, cronista de Almagro, 
en su reseña-salutación de la exposición de Valbuena4.'' Un hijo 
del pueblo, enamorado de la vieja ciudad, que ya puso en los sopor
tales de su plaza mayor una tienda de artesanía; se le ocurrió hace 
muy poco fundar una galería de arte en su pueblo. Con todo amor 
decoró una antigua casa de la calle de San Francisco; la cal, las 
viejas maderas tuvieron su lugar apropiado, la adornó con anti
guas cerámicas, puso luz nueva y colgó los primeros lienzos de 
la primera exposición de arte. Desde entonces acá, más de seis 
exposiciones han tenido lugar y, afortunadamente, con éxito. 
Pintores manchegos sobre todo y ahora Valbuena [el de Campo 
de Criptana]. Este pintor nuestro que crea el arte en la Cueva de 
Marcela en el Cerro de los Molinos ... Sus cuadros son una explo-
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ración de blancos de cal y azules de frisos y cielos. Es una pin
tura que capta nuestra arquitectura rural...La teoría de las tejas ára
bes, las paredes de tapial y luego enjalbegadas ... ". La visión pro
gramática y recurrente de Maldonado prolonga y confunde la con
figuración de la galería-que llama también Sala- con los reper
torios estilísticos de la arquitectura popular y, por ende, con los 
asuntos pictóricos que merecerían nuestra atención turística o nues
tro turismo atento. Hay, sin saberlo, una perfecta transitividad entre 
contenido y continente y una voluntad de perpetuar el ritmo com
placido de las representaciones canónicas de toda recreación turís
tica. Con el peso de tales estigmas, resulta convincente que los 
primeros pasos de Norberto Dotor, de la mano de asesores como 
Legassa y Vargas, fueran recorriendo la linde trazada por el cro
nista de Almagro, Maldonado Cocat. De esos recorridos dan bue
na cuenta los trabajos expuestos en los tres primeros años. El ya 
citado Valbuena, Vargas, Vela Sillero Gloria Merino componen 
partes de las pistas transitadas en la construcción visual de ese uni
verso canónico y canonizado. La infatigable curiosidad de 
Norberto Dotor le lleva a apadrinar de forma indirecta la reunión 
plástica que se celebra en septiembre de 19755. Reunión en lo que 
junto a Miguel Navarro, se sientan hombres tan dispares en sus 
obras como Peiro Coronado, Fibla o Santiago Serrano. Reunión 
en la que rebotan cuestiones tan peculiares de sociología de la cul
tura como la participación de los más frente a los menos, el temor 
de la masificación y la advertencia de Diego Bedia: "¡Procurad 
que no se convierta Almagro en una ciudad turística¡". Advertencia 
que viene a cuestionar aquellos postulados iniciales ya citados. 
La constatación de la ansiedad de lo hablado la matizan los perio
distas, quienes tras inquirir ¿qué pretenden estos pintores?, con
cluyen con un rotundo. "Opinamos que en el Corral de Comedias 
de Almagro y en la Sala Fúcares ha sucedido estos días algo impor
tante y transcendente". La maduración de lo discutido junto a otras 
ideas no producirá sus frutos inmediatos, aunque se aprecia un 
triple movimiento en las lógicas expositivas. Una selección más 
exigente en los pintores provinciales conocidos que muestran su 
obra en Fúcares:·N avarro en 1976 y 1978, Cañadas Mazoteras en 
1976 y 1982, Prior en 1977 y 1980. Pero también Guijarro y 
Villaseñor en 1979. Un segundo movimiento de apertura hacia 
pintores emergentes, tales como Benedí en: 1978 o Montoya y Vera 
Cañizares en 1980. Y un tercer desplazamiento de más profundo 
significado, que acontece con la exposición de septiembre de 1978 
-nada menos-que "Miró, Tapies y Guinovart". Visto hoy desde 
aquí, tal gesto puede parecer una nimiedad, pero en los entresi
jos de ese magma llamado transición,· era un gesto profundo, 
valiente y arriesgado. Baste decir que un año antes Norberto era 
fotografiado en la inauguración de la exposición de Gianna Prodan 
en su galería con cierto sanedrín pictórico-cultural: allí estaban 
la citada Gianna, García Donaire, Emilio Arjona, Andrés Pastor, 
Martínez Germay y Vicente Martín. El pasado estaba tan ancla
do en el presente, que Vicente Martín exponía en esos días en la 
Galeóa Andrade de Ciudad Real y era saludado como un maes
tro de la pintura. Claro que también el día 20 de noviembre se cele
braba el funeral por Franco y por José Antonio y el día anterior 
el periódico local editorializaba en la pluma de Carlos Mª San 
Martín con "Franco y José Antonio ante la historia". Dando a 
entender con ello que 1977 se asemejaba a 1967 o, más aún, a 
1957 y, ¿por qué no? a 1947. 

La obcecación de Norberto era, en esos momentos, simi
lar a la del alpinista que se obsesiona por e~calar la cima a toda 
costa y aún a pesar de perder contacto con la cordada que le acom
paña. Todo eso se refleja ya en la entrevista que le realiza Ana 
Moyano en marzo de 19786 . "Tu estás corriendo la aventura de 
traer a una tierra tradicional, más bien lenta en el progreso una 
pintura de vanguardia.-No estoy de acuerdo, lo que pasa es que 

se está viendo una pintura de hace 70 años que es la pintura que 
se degusta y que gusta en esta provincia. -Aunque trajésemos una 
exposición antológica de Saura -de hace 20 años- a la gente 
seguiría sin gustarle". La semejanza no erade 1978 con 1948 sino 
con 1908; pero no con las vanguardias sino con el academicismo 
más endurecido y acartonado. Por eso, y en ese gesto de despe
dirse de todo eso, en noviembre de 1978 puede vérsele en la foto 
fundacional de la ampliación del Museo de Arte Abstracto de 
Cuenca, junto a los supervivientes de una partida ganada bajo los 
designios de la abstracción y con los alevines de una partida pres
ta a disputarse en los años venideros. El mes siguiente, como un 
gesto prolongado de tal adiós, trae a Fúcares a Feman~o Zobel 
responsable de las adhesiones de Cuenca, marcando con ello las 
distancias irreparables de una ruptura que ya estaba cantada. Claro 
que las rupturas se pagan a diferentes precios reconocibles, que 
van desde el desdén a la ignorancia, desde el silencio al boicot. 
Así pude escribir a propósito de la exposición de Manuel 
Salamanca 1. "Viene ocurriendo últimamente y de forma reitera
da algo que alcanza ya las cotas de lo sintomático. Un profundo 
silencio cae sobre las exposiciones que Fúcares organiza. Y no 
es este justo pago a una política expositiva de extremado rigor y 
de gran coherencia". Sin duda no era justo pago al rigor y a la cohe
rencia, pero era el tácito acuerdo de los mandarines culturales (¿o 
ya sólo eran limones devaluados y agriados?) que seguían ancla
dos en un pasado pintado o en una pintura del pasado. Es esta la 
postura similar que esgrime Nino Velasco a propósito del silen
cio de la exposición del TEA V en Ciudad Real en diciembre de 
1977: "Es descorazonador, por ejemplo, que el experimento que 
hemos hecho con el TEAV, por medio de su exposición en el 
Ayuntamiento, no haya suscitado el menor comentario serio en 
los medios de comunicación locales ... "s. Frente a estos silencios 
sintomáticos, contrasténse los elogios desplegados por la "otra pin
tura". Véase al respecto y como muestra del mandarinato cultu
ral, el homenaje a Gloria Merino que corre por las páginas del 
dominical de Lanza del 23 de octubre de 1977. Un compendio de 
versos y voces; de textos y proclamas labrados a mayor gloria de 
la artífice, dan una réplica exacta del inmovilismo pictórico y de 
la quietud intelectual, aspirando a erigirse en un modélico Tratado 
de Pintura Intemporal,' 

Acción y reacción 
Con este principio de acción y reacción Norberto acelera el remon
te a la cima y celebra su V aniversario con José Guerrero y se 
apresta a iniciar una década nueva con el escándalo de la mues
tra de Pepe Ortega (¡un comunista exponiendo en una iglesia 
-cerrada al culto, pero iglesia al fin y al cabo- e ironizando sobre 
la crueldad de la dictadura¡)9. Desde aquí y desde su compromi
so cultural, estaba claro que el reino de Norberto Dotor no era de 
este mundo, sino de las cimas montaraces y solitarias donde se 
respira un aire mejor y más libre. En la entrevista que realizara 
Nino Velasco 10 se producen varios desplazamientos. Norberto que 
"se adentra en las sombras caprichosas de la noche" y que "habla 
con muchos silencios", relata las dificultades y angustias y apu
ros económicos de los años de ruta. Para fijar que "en realidad Ja 
Galería no tiene aún, después de siete años de existencia, esa uni
formidad de línea que toda Galería persigue"; de igual forma que 
advierte "son necesarios quince años para consolidar una galería 
y aún quedan otros siete". La Sala ha dejado de ser un espacio 
doméstico y domesticado y adquiere la mayoóa de edad bajo la 
denominación de Galería, que es un acepción más pública y más 
ilustrada. Con estas declaraciones Norberto Dotor nos describe 
la captura del tiempo y la pérdida del espacio. Captura del tiem
po como parte importante de su trabajo, que algunos creían y sos- Añil 
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tenían que era en sentido inverso: captura del espacio y pérdida 
del tiempo. ¡Cuánto tiempo y espacio detenidos o congelados y 
cuánto tiempo derramado en balde¡. Frente a los que entienden 
el tiempo como un bálsamo vitalicio que se guarda en pequeños 
frascos brillantes y se administra ante las jaquecas persistentes del 
presente y ante los mareos del futuro. La otra forma moderna de 
entender el tiempo es la del que sólo lo acepta como presente que 
fluye y mana y vivifica todo lo que está yerto y seco. Y pérdida 
del espacio, por el consiguiente extrañamiento que comporta ese 
trabajo, que es visto como una extranjería y como una bastardía 
del patriotismo pictórico. 

En la andanza hacia el X aniversario ocurren algunos 
hechos sÍgnificativos y reveladores. La exposición de "4PM" con 
Alcolea, Campano, Navarro y Quejido en enero de 1981, refle
ja una conexión con los intereses nacionales de la pintura y la 
adopción de una postura inequívoca, que ya había planteado en 
Madrid-con las exposiciones" 1980" y "Madrid D.F.", toda una 
revisión de la última pintura: desde el grupo El Paso, hasta 
Crónica de la Realidad, desde el Jnformalismo de los sesenta 
al arte Conceptual de los setenta 11. Todo ello se va a prolongar 
en dos acontecimientos diversos a lo largo de 1982. Por una par
te el primer texto publicado por Norberto Dotor en un catálo
go 12 y por otra la exposición de Barceló en mayo del mismo año. 
Con la primera incursión escrita se reflejaba la conciencia de un 
trabajo diferente. ¡Qué lejos quedaban ya los años iniciales¡ Un 
galerista ahora no sólo se limitaba a exhibir obra consolidada 
de artistas seguros, sino que abría trayectos, indagaba posicio
nes y apostaba por nombres nuevos, con el riesgo añadido de 
equivocarse o acertar. Como ocurrió con Barceló, aún antes de 
ir a la Documenta de Kassel de 1982. Hasta 1984 la consolida
ción es visible y la apuesta por nuevos valores evidente: desde 
Julio Juste a Pablo Sycet, desde Curro González aBaldeón, todos 
ellos con exposiciones entre 1983 y 1984. En éste último año 
Norberto.organiza dos exposiciones sintomátic·as·y.únicas, para 
la Consejería de Cultura de la Junta "Benjamín Palencia surre
alista. Obra sobre papel 1917-1939" y "Otra pintura de Castilla 
La Mancha". Con estos dos trabajos, los tres movimientos expli
citados entre 1976-1980, se concentran ya sólo en dos secuen
cias: la revisión de las vanguardias históricas.y la indagación de 
la nueva pintura; que poco a poco quedaría reducido a un sólo 
movimiento sostenido. Nueva pintura que cons~ituiría la médu
la de la exposición del X aniversario, con una colectiva de Curro 
González, José Mª Jiro, Santiago Vera, Martínez de Colina y 
Manolo Romero. Estos gestos y estos actos dan pie a diversos 
escritos locales, que trenzados, motivan una lectura curiosa de 
la realidad sociocultural, vista por José Luis Loarce como "un 
secarral provinciano". El oasis cultural13, donde la vanguardia 
es posible 14, es fruto de una labor solitarial5. Junto a ellos, el 
texto de un antiguo conocido, deja un pliegue enigmático16: 
"Nuestro aplauso que, aunque le haya parecido a alguien, no ha 
languidecido nunca (pese a las concreciones de líneas últimas, 
que notienert por qué ser excluyentes, como el mismo Norberto 
dijera hace unos años ante cierto intento de excluir que se pro
dujera en la capital) y permanecerá fiel a la evidencia de lo posi
tivo de la obra de Norberto Dotor y de Fúcares". 

·La altura de la cima conquistada por el alpinista Norberto 
Dotor es ya bien visible, desde las plataformas de ARCO-que 
frecuenta asiduamente desde la inicial de 1982. La "Utopía sobre 
Gutemberg" trabajo de Vargas en dicha muestra, da pie a otras 
reflexiones sobre otras utopías que se van jalonando en los años 
venideros. Un lugar sin topos, es tanto como un no lugar o un 
lugar sin espacio en el que ya se estaba; o, si se quiere, un espa
cio sin tiempo y, sobre todo, sin este tiempo y también un espa
cio de cualquier tiempo. Su vinculación, primero, con el proyecto 

de renovac10n figurativa que abandera la sevillana revista 
Figura desde 1983, su viaje madrileño en 1987 con la inaugu
ral de Markus Oehlen y su senda jalonada de escultores vascos 
-Irazu, Goyenetxea o Bados- que abren un viaje hacia el lado 
más conceptual del arte que se muestra en los últimos ochenta 
y primeros noventa, demuestra, no lo imparable de la ascensión, 
sino la soledad de la cima, que no es un oasis arbolado, sino una 
peña arriscada o un enclave poseído por la nieve y la pedriza. 
Como prueba de ello, de la ascensión y de la soledad de la cima, 
se pudo ver la exposición del XV aniversario de la mano de 
Marcelo Expósito, presentada bajo un trabajo enigmático y rigu
roso: "Hambre de época". XV aniversario que ya no suscitaría 
las pasiones encontradas de años anteriores, sumida toda la infor
mación general en las vicisitudes de las elecciones generales y 
la información provincial en el evento de una nueva galería, 
Arjana, que venía a situarse donde Fúcares estuvo hace quince 
años, en los orígenes de la cuestión y del problema. 

Contrastan estos propósitos fundacionales de Arjana en 
su exposición inaugural "13 artistas manchegos" una vez más 
(todos ellos vistos y conocidos, plasmados y cerrados, con la 
excepción de Castrortega) y la exposición de Fúcares en el XX 
aniversario "Son de aquí'' con Baldeón, Carrascosa, José Luis 
Pastor, José Mª Guijarro y Simeón Saíz Ruiz. Explicitando dicha 
comparación de exposiciones la evidencia de. un recorrido y el 
desplazamiento de una mirada que se apresta a mirar,desde ya, 
XXV años de éxito y otros tantos de soledad creadora. El fra
caso del éxito y el triunfo de la soledad, desde cierta ironía impa
rable e impagable. Como se evidenció en marzo de 1998, con 
la exposición de Montoya, en la que Norberto Dotorrecurrió para 
financiar el catálogo a un, no menos imaginario y triunfal, 
Instituto Regional para la Promoción de las Artes Plásticas y las 
Últimas Tendencias Artísticas de Castilla La Mancha. ¿Quién 
da más? 

De igual forma el XXV aniversario se verifica bajo el 
patrocinio vigoroso de "Inside-outside", donde la pintura,como 
una constatación incuestionable, ha cedido su lugar a la fotografía 
de grandes formatos, para que el ojo multiplique sus hallazgos y 
sus dudas .,Dentro y fuera, como una forma de relación no sólo 
con el espacio que anticipa una duplicidad; sino con el tiempo. 
Porque la descripción de ese itinerario que viaja desde el interior 
hacia el exterior se verifica en y a través de tiempo contable, que 
es el que cuentan esos veinticinco años de conquista, de ascen
sión y de soledad magnífica. ¿Rien ne va plus?. 111 
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1 Ramírez Muñoz. Apertura de Fúcares, Sala de Arte. Lanza, J 8 octubre 1974. 
2 Dotor Norberto . .. Creación y fomento turístico: Urbanismo. Lanza, 21 septiembre 197( 

Dotar Norberto. Cuenca: serena, misteriosa. rochera y artesana,Lanza, 9 octubre 197 I, 
3 Ramírez Muñoz. Inauguración de Fúcares, Sala de Arte. Lanza. 26 octubre 1974. 
4 Maldonado J,R. La Sala de Arte Fúcares, en Almagro, Lanza, 9 marzo 1975, 
s Ramírez P. Reunión plástica en el Corral de Comedias. Lanza, 1 a· septiembre 1975. 

Arjona E. y Ramírez P, Escuchado en la Reunión plá,\·tica de Almagro, Lanza, 26 septiembre 

1975, 
6 Moyana A, Entrevista con el director de la Galería Fúcares. Lanza, 24 marzo 1978, 
7 Rivero Serrano J. Manuel Salamanca en Fúcares. Lanza, 30 !TIª~zo 1979. 
8 Gutiérrez ML Al filo de la calle: Nino Ve/asco, Lanza, 18 enero 1978, 
• Salabert M, José Ortega, en su Íierra, La calle, 23 octubre 1980, 
IO Velasco N. La Fúcares de Almagro. Una galería con prestigio internactonal. El 

Manchego 30-6 enero 1981. : } 
11 Rivas F. losé Guerrero, la carrera y la pintura. Caja del agua nºl. ·1982. 

12 Catálogo Evaristo Belloti. Madrid, marzo 1982, 
l3 Murcia J.L. Galería Fúcares, un oasis cultural en el corazón manch~go. Lanza, 24 octu

bre 1984, 
14 Loarce J.L. Fúcares: la vanguardia es posible. Lanza, 25 octubre 1984. 
15 Pablos de J. Norberto Dotor. una labor solitaria. Lanza. 28 octubre 1984. 

16 Arjona E. Fúcares, Lanza, 28 octubre 1984, 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Añil Cuadernos de Castilla-La Mancha. 3/2000, #20.



ENTREVISTA 

Norberto Dotor, director de Fúcares: 
"He peleado en medio de un desierto " 

Alfonso Castro 

orberto Dotor (Almagro, 
1948) lleva profesando de 
Quijote del Arte un cuarto 
de siglo en nuestra tierra, 
desde esa impoluta isla de 

nuestro desierto cultural que es la 
galería Fúcares, en Almagro. 
Dotado.de un olfato finísimo para 
detectar nuevos valores de la pin
tura y de otros soportes plásticos, 
este hombre hecho a sí mismo, 
veterano de la Feria ARCO, con
ferenciante, jurado de certáme
nes y comisario de exposiciones, 
se abrió camino hace ya una déca
da larga en Madrid, con una 
segunda galería del mismo nom
bre, logrando configurar entre 
ambos espacios una apuesta seria 
y coherente por los nuevos len
guajes artísticos. Ampliamente 
reconocido en el mundillo del arte 
contemporáneo, Dotor, sin embar
go, no ha encontrado a su labor 
apenas respaldo en las institucio
nes provinciales y castellano-man
chegas que, una vez más y triste-

Cartel de Paco Racionero 
mente, se han olvidado de Fúcares 
en la celebración en noviembre 
pasado del 25º Aniversario de la galería ... Pero él no tira la toa
lla, mientras sueña con dirigir un Centro de Arte Contemporáneo 
aquí en la paramera. ¡Suerte en el empeño! 

Un día ya lejano dejaste los estudios de técnico de 
Turismo por el mundo del arte. ¿Cómo un cambio así de radical? 

Fue de esas cosas que se hacen sin pensarlo o sin lógica, 
porque esto de abrir una galería de arte en un lugar tan pequeño 
como Almagro, si se piensa bien o se es maduro, no se hace. De 
todas maneras siempre me había interesado mucho el arte, sobre 

todo el de nuestro tiempo y de 
joven llegué incluso a pintar. Y 
abrí la galería por una cuestión 
casi de estética, en un sitio que 
me gusta muchísimo como 
Almagro, tan cargado de 
Historia y me dije ¿por qué no 
buscar un sentido de la vida 
con algo más contemporáneo 
en un contexto tan histórico? 

Estar 25 años seguidos 
a/frente de una galería de arte 
en nuestra tierra paramera 
tiene su mérito y también su 
memoria. ¿Qué recuerdos 
gratos o ingratos te vienen a la 
mente ahora, de todo este 
tiempo? 

Tengo una sensación o 
un recuerdo grato permanente 
de Fúcares, casi de orgullo 
personal. Y me siento muy 
realizado profesionalmente 
porque hago lo que más me 
gusta, a pesar de que hemos 
aguantado a menudo con mil 
esfuerzos y dificultades, 

haciendo un trabajo muy comprometido con lo más puntero del 
arte contemporáneo nacional y a veces internacional. Todo ello 
sin necesidad apenas de movernos de Almagro, hasta 1987 en 
que decidimos abrir la sala de Madrid para promocionar más y 
no deshilvanar el proyecto de un equipo de artistas cada vez más 
sólido que representamos. 

Y lo más ingrato ha sido, sin duda, ver cómo pasa el 
tiempo mientras uno pelea en medio de un desierto de abandono 
y de silencio, viendo cómo las instituciones de acá no son capaces 
de poner en marcha un proyecto serio y riguroso con la cultura 
y el arte contemporáneos para normalizar el debate. En estas Añil 
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últimas décadas la situación en la región ha sido de tremenda 
penuria y pobreza por esa falta de atención y de proyecto 
institucional cultural que ha habido. Se han desaprovechado unas 
grandes posibilidades, se ha mantenido desinformada a la 
población y no ha habido ni ayudas, ni becas a la creación para 
formación en centros idóneos, ni apoyos a algunos artistas o a 
licenciados en Bellas Artes, porque no ha habido un programa 
serio en este sentido. 

¿Durante esta pelea constante de que hablas no te ha 
dado nunca por tirar la toalla? 

No, no hay que tirar la toalla. Hay que hacerles saber a los 
"políticos de la cultura" que deben hacer cosas más interesantes 
y acabar con esta sensación de vacío, de abandono, de falta de toma 
de conciencia, para empezar a hacer ya lo que es necesario en esta 
región, que es de las más abandonadas en este aspecto. Y esto me 
duele, sobre todo porque tenemos un Gobierno autonómico 
progresista desde 1983 que no ha sabido ofrecer como desarrollo 
para los ciudadanos una cultura contemporánea y moderna como 
alternativa de renovación, o para su formación. Todo lo demás es 
jugar a las casitas. Y con esto que digo no quiero ser un crítico 
despiadado con nadie. Simplemente como persona demócrata y 
progresista me gustaría que los poderes públicos cumpliesen con 
la cultura el papel que han de cumplir, con seriedad y rigor y 
dirigido a unos ciudadanos que no deberían ser considerados de 
cuarta categoría. Ese es el planteamiento de esperanza que exijo. 
Hay generaciones que tienen que romper ya, que hay que 

engancharlas, comprometerlas con el futuro y con el progreso y 
atenderlas como merecen. 

Relaciones con la Junta 
Veo que vuelves insistentemente a tus relaciones con la política 
cultural y artística de la Junta de Castilla-La Mancha. Unas 
relaciones de más odio que amor, ¿no? 

Ni amor, ni odio. Yo no odio a nadie y además siempre 
he estado y estaré por el autogobierno. Las relaciones en este 
caso se establecen en función de lo que uno plantea y de lo que 
la otra parte ofrece. Y o como persona exigente que está al frente 
de una galería como Fúcares siempre he esperado mucho más ... 
La verdad es que me siento con las instituciones de mi tierra en 
gran desventaja en relación a cómo se sienten en sus 
comunidades otras galerías con las que colaboro y me identifico, 
algunas de las cuales hacen incluso un programa menos 
comprometido que el nuestro. Ellas siempre han tenido algún 
tipo de ayuda para proyectos de este tipo y Fúcares aquí no lo 
consigue por lado alguno. En 16 años de Gobierno socialista aquí 
se podían haber hecho muchas cosas y avanzar en el lado 
adecuado, como lo ha hecho Galicia, por ejemplo. Allí en una 
década de Gobierno conservador se ha apoyado a las 
instituciones privadas más avanzadas y se ha hecho un centro 
de arte contemporáneo con una colección superejemplar si la 
comparamos con el remedo de colección que se ha ideado en 
Castilla-La Mancha. Pero aún así y a costa incluso de mi escaso 
patrimonio personal, seguiremos en esta línea, aguardando a que 
la situación cambie algún día. Estoy deseando que así sea y quizá 
se consiga con la nueva consejera de Cultura, Rubí Sanz, que 
me merece todos mis respetos. ¡Ójalá! ¡Me encantaría que 
nuestras relaciones fuesen estupendas! 

Hitos de Fúcares 
Volviendo a Fúcares, ¿qué hitos culturales destacarías de su 
amplia trayectoria? 

Creo que fue muy importante la exposición de José 
Ortega con que inauguramos la galería nueva en 1980, utilizando 
también el espacio de la galería pequeña y la iglesia de San 
Agustín. Fue en un momento político muy conflictivo. Ya el año 
anterior hicimos con Ortega otra muestra, que abarcaba toda su 
serie dedicada a Durero, que organizamos a la carrera con motivo 
de las primeras elecciones de la democracia. Él entonces fue 
candidato del Partido Comunista al Senado, aunque sin éxito. 
Con ambas exposiciones quisimos reconocer como nuestro tras 
largos años de exilio a este gran artista de Arroba de los Montes, 
de una categoría humana y cultural excepcionales. 

Por otra parte destacaría una exposición que hicimos en 
junio de 1975 con el catedrático Juan Antonio Ramírez, que 
llamamos Lo Kitsch en Almagro, en la que la galería se 
convirtió en una especie de casita en la que se daban cita 
diferentes elementos entrañables y de mal gusto. También 
recuerdo ahora la exposición de Barceló en 1982; una colectiva 
internacional magnífica llamada Junio-Julio de 1983, muy 
representativa de aquella década, en la que había obra de George 
Baselitz, Nino Longobardi , Andy Warhol, Robert 
Mapplethorple, Miquel Navarro, Imi Knoebel y la que fue· 
exposición conmemorativa del veinte aniversario de la galería, 
en 1994, llamada Son de aquí (5 artistas de Castilla-La Mancha), 
que eran Simeón Sáiz, José María Guijarro, José Luis 
Carrascosa, Javier Baldeón y José Luis Pastor. 
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Siglo xx en 
Castilla-La Mancha 
¿Qué destacarías del arte de 
nuestra región en este siglo XX ya 
enfermo de muerte? 

Creo que en este siglo ha 
habido en nuestra tierra pocos 
artistas importantes que 
determinasen una renovación de 
los lenguajes artísticos y sus 
contenidos. Y sobre todo si nos 
comparamos con otras regiones. 
Pero aún así destacaría a artistas de 
la vanguardia histórica como 
Alberto Sánchez, García Maroto, 
Benjamín Palencia, o Gregorio 
Prieto; o la obra de Gustavo Tomer 
en los años sesenta y setenta y la de 

[: : .. 

Rafael Canogar, en particular su época de lenguaje político. Y hay 
algunos nombres como Manuel Prior y Cañadas Mazoteras que, 
dentro de su humildad, desarrollan un lenguaje personal, que en 
algunos momentos es digno de tener en cuenta. Y otro tanto de 
lo mismo sucede con la obra de Pepe Díaz, sobre todo la de los 
años sesenta. Y ya entre los más actuales sobresalen Simeón Sáiz, 
Javier Baldeón y algunos otros jóvenes a los que sigo en su 
evolución y que creo que van a decir mucho en un futuro 
inmediato. 

¿Un galerista como tú, vocacional y apasionado, que no 
se ha enriquecido con el arte, qué criterio tiene sobre la 
especulación económica con las obras artísticas, o la 
equiparación del arte a un activo bursátil o financiero? 

El arte no es la Bolsa. En este final de milenio se da la creencia 
de que muchos llegan al arte para reconvertir su dinero negro o 
especulativo en un bien tangible. Y la verdad es que operaciones 
así siempre acaban saliendo mal. Los especuladores han hecho 
daño al arte porque han creado expectativas que luego se han 
frustrado y también ha sido negativo el papel de algunos artistas 
figurones que se han entregado a trabajar siguiendo el dictado 
de la moda en su dimensión más formal.Para que el arte acabe 
siendo un buen bien, hay que entenderlo y verlo como un 
patrimonio de todos que tiene sus depositarios, quienes en muchos 
casos han hecho desde tiempo atrás un gran sacrificio y esfuerzo 
para adquirir con pasión y esfuerzo obras a bajo precio, que 
después se han revalorizado enormemente para su sorpresa y hasta 
han entrado a formar parte de la Historia del Arte. 

¿Hacia dónde camina el arte en el nuevo milenio, en 
medio de tanta nueva tecnología? 

En los últimos años ha predominado una situación manierista, 
una revisión de ciertas vanguardias y formas de hacer y estamos 
ya encaminados hacia nuevos soportes, materiales y tecnologías 
que habrá que saber utilizar en función del pensamiento de cada 
momento. Creo también que el arte en el futuro va a venir 
definido por una exploración más humanista del conocimiento 
de la realidad. La sociedad y su reflejo en el arte serán menos 
materializados y mirarán con más ética y menos estética hacia 
el Tercer Mundo. El lenguaje del arte desembocará más allá del 
lenguaje inmediato, deviniendo en un metalenguaje artístico, con 
sus metáforas y demás. De hecho ya se viene viendo esta 
preocupación más humanizada, sobre todo en el terreno de la 

·I 
·¡ 

fotografía y en artistas como Joseph Beuys, Bruce Newman, o 
Gerard Richter, con sus reflexiones sobre la violencia, el 
terrorismo, la ecología, o la política.No obstante, habrá que tener 
en cuenta también el fenómeno de la globalización del arte a 
través de posiciones de fuerza propias de sociedades más 
desarrolladas, de tipo capitalista, que son capaces de imponer 
su arte en el mundo. l!I 

Norberto Dotor, 
encomendado a las Artes y a la vanguardia 

El pasado 3 de abril, el galerista almagreño Norberto Dotor 
recibió una de las más altas distinciones oficiales: la 

, Encomienda Civil de la Orden de Alfonso X el Sabio (naci
do en Toledo y fundador de Ciudad Real), en reconocimien
to a sus méritos en la difusión del arte español, tanto entre 
los castellano-manchegos como entre los madrileños, y en '. 
general por toda España y en eJ mundo, ya·que la.labor inter~ 
nacional de su galería, Fúcares, es cada vez más destac¡ida. 

La Orden le fue entregada por el secretario de Estado de 
Cultura, Miguel Angel Cortés, quien destacó cómo en 
Norberto se cruzan la arraigad~ defensa de lo local, de su amor 
a su· tierra y sus gentes, cün Ul)~ vocacion internacional indis
cutible. 

·Por su parte Norberto en su respuesta al nombramiento hizo ; 
.. un breve y emocionado discurso en el que expliép cómo su: ' 
.. propuesta de defensa de la vanguardia a través de Fúcares;, . 

ya desde el año 1974, es "atrevida, se hace cada día, güsta 
del riesgo, está pendient7 de fa actualidad más comprometí-

. da, y quiere ser ajena a los'clichés estereotipados que a veces 
en una más que mala pasada hacen pasar por arte lo que mo 
es otra cosa que banalidad" .• 

Sirvan estas paginas de Añil como pequeño homenaje de. los 
que hacemos esta revista ha~hl su persona y su obra. 
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ARTE 

La escalera infinita. 
Nacho Calonge: El reportaje gráfico 

como compromiso social 
Juan Ignacio Flores Tarancón 

N 
o estamos seguros de que las palabras puedan salvar vidas, 
pero lo que sí podemos garantizar es que el silencio mata." 
J. Orbinski, Presidente de Médicos sin fronteras, al reco
ger el Premio Nobel de la Paz 1999. En los albores del siglo 
XXI, vivimos en un mundo donde las desigualdades socia

les son más que patentes. La última cumbre celebrada en el esta
do de Washington, EE.UU., entre el conjunto de los países indus
trializados para establecer y sentar las reglas del comercio inter
nacional en los próximos años supuso una zancadilla más para el 
desarrollo de los países del tercer mundo, al limitar su capacidad 
de exportación en el primer mundo manteniendo los aranceles y 
las medidas proteccionistas actuales, que eviten por otro lado con
flictos sociales en las economías occidentales, al no poder com
petir en supuesta igualdad de condiciones con una serie de pro
ductos que significarían la destrucción de empleos, dedicados fun
damentalmente al sector agrícola y ocasionalmente al industrial. 
Igualmente, estas medidas comportan un serio lastre para el pro
greso de las economías de países en vías de industrialización, abo
nando el terreno para que la miseria, la corrupción política de 
inmaduras democracias y la distancia social entre clases perma
nezcan e inauguren de la mano el nuevo siglo, el del desarrollo 
tecnológico, la manipulación genética, el confort, la calidad de 
vida y la desabrida competitividad establecidas por la filosofía del 
pensamiento único. 

En este ámbito de cosas, Nacho Calonge (Campo de 
Criptana, 1965), reportero gráfico profesional es uno más de esos 
pequeños protagonistas, románticos fin de siglo que esporádi
camente hacen ruido, lanzándonos el reto de mirarnos ante el 
espejo deformado de nuestra realidad, de nuestro presente 
intentando ver más allá, con el objeto de dar el salto del primer 
al tercer escalón para .zambullirnos en la otra realidad, la que 
nos resulta tan lejana y ajena, con la salvedad de aquellos 
momentos en que fa naturaleza caprichosa nos demuestra, a 
través de los diferentes desastres originados por ella que no esta
mos solos, removiéndonos ocasionalmente las conciencias. 

En el apogeo de las causas sociales como argumento 
comercial, terrible metáfora de una sociedad pagada de sí mis-

ma, Calonge se posiciona como francotirador de almas, ejer
ciendo su particular cuota de responsabilidad social a través de 
un trabajo cuya remuneración moral excede con mucho la resul
tante de la balanza voluntad/obligación. 

La trayectoria última de Nacho Calonge se circunscribe 
a Latinoamérica -Chiapas 1995/98, Cuba 1996, Perú 1999-. Su 
periplo personal y profesional en este contexto geográfico es fru
to de unas convicciones, casi de un apostolado rubricado con sus 
imágenes, que nos presentan "la tremenda sencillez con que se 
plantean la vida" gentes a las que ubicamos cómodamente en 
Ja periferia del tercer mundo, fotografías que rios advierten de 
"lo que te puede enseñar un señor cuyas únicas posesiones son 
una pequeña choza de paja y unas chanclas rotas". 

El poder de la imagen es capaz de subordinar nuestra sen
sibilidad. La amargura de lo cotidiano, servida en un "plató" de 
TV en los informativos y documentales diversos se torna casi 
en amenaza de saturación, que Calonge conjuga con la frialdad 
del cirujano que opera y la calidez de quien ayuda a reponerse 
de la enfermedad. "No te puedes permitir el lujo de que te tiem
ble el pulso, cuando enfocas la miseria delante de ti, porque si 
la foto te sale movida te pueden llamar artista y otras cosas por 
el estilo. Bromas aparte, considero que una persona jamás se 
puede sentir insensibilizada ante el dolor. El día que lo esté 
dejaré la. cámara o me dedicaré a fotografiar flores". 

Calonge reproduce sus fotografías en el frío blanco y 
negro del reporterismo genuinamente histórico. Una falta de 
color sobre el papel pero, ¿también sobre las vidas de quien retra
ta?; ."aunque no deja de ser un tópico, considero el blanco y 
negro como algo más personal. En absoluto se contradice el uso 
del color con la fotografía socialmente comprometida, como 
demuestra el excelente trabajo de por ejemplo Santiago Lyon. 
Por otro lado, he tenido la oportunidad de captar imágenes de 
unas niñas jugando al baloncesto, otra el día de su primera 
comunión o varias parejas indígenas celebrando su boda, niños 
jugando y olvidando ese miserable día en el cual no comerán. 
Eso es lo que recuerdo con mayor emoción, parte de mis fotos 
son una denuncia que considero se debe de hacer, pero también 
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existe otra parte en la que me gustaría mostrar la dignidad con 
la que a pesar de todo siguen viviendo, lo único que les dife
rencia de nosotros es que ellos tuvieron la mala fortuna de nacer 
10.000 km. mas al oeste. Si cierras los ojos y puedes seguir vien
do los de una persona a la que fotografiaste puedes estar segu
ro de que la magia os ha unido para siempre". 

1. Refugiado tzotzil en una marcha por la paz regresa del campo de refu
giados de Xoyep, Chiapas. 
2. Mural con referencias al EZLN en el municipio autónomo de Polho, 
Chiapas. . 
3. Niños trabajando en las pampas de ladrillos de Huachipa, ·Lima. 

Nacho Calonge pretende seguir haciendo ruido. En el 
horizonte surgen Méjico, Guatemala, el Amazonas y los indios 
lacandones. La trayectoria hasta ahora ha sido sinuosa. Su cau
ce vital es un conjunto de meandros afanosamente surcados. El 
río de la vida desemboca aún más lejos, mientras que la aven
tura continúa. !!!il 

4. Recolectores de cartón para reciclaje en el Mercado Central de 
Lima. 
5. Expulsados del pueblo de Nuevo Paraíso, cerca de Venustiano 
Carranza, Chiapas. 
6. Niña pisando arcilla para preparar tejas, Piñipampa, Cuzco, Lima. 

4. 

5. 

6. 
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CULTURA 

La Semana Santa de Cuenca 
Julián Recuenco Pérez 

L
La':s'émana Santa de 
é~¡:n('.~· y ~o eschovinis
mó 'sino la percepción de 
l1g~ ~~~lidad. reconocida, 
es;siJ\ duda una delas más 

importailf,es d~ cuantas se cele
bran ~le{ largo y.a lo. áncho de 
tocia iá géognifíª nacional; así 
lo demiíéstra el hecho de que 
es liriá ae:·1á~'pocas (jtmto a las 
de Mál~ga:.sevilla, Valladolid 
y Zailloáü qué hil.sido decla
rada de)ihforé~ tu~íStico inter
~~~io~ªt~s\Ü.embargo, es tam
bién up:a'4e'1.~~;m(Ís descono
cidas, cqfuq}d<1téstigua la gran 
cantidad de Íit~ratura (de mala 
iiterátll;a)en;' tealiciad, .··en el 
sentict<;i'mª8'ttfoco que se le 
puecié da¿:ªl· téqninó) que ha 
generado'·ci~sae ün tiempo a 
esta'~~rte: :b_i-{ afaúnas ocasiones se hace muy difícil al lector cj,e 
esos '\ftl'é~lp~ de:revista sensacionalista a los que estoy hacien
do ~ef~r~riciá. énco11trar una .sola verdad sobre la celebración 
esco11dida entreJas abundantes calumnias que esos medios de 
cqmunié~ción viert~n; incluso en cierta publicación de carácter 
informatiyo quefue editada por la Junta de Cástilla-La Mancha 
hace pocos-años, el número de páginas que le fueron dedicadas, 
a pesar .de ser ía' única en toda la región que hace gala de ese 
título, era inferior al de otras celebraciones de este tipo. 

• .Antes de eritr~ en detalle, dentro de lo que un artículo 
de estas . caracterísúcas lo permite, en la Semana Santa de 
Cue~ca, quiefo eiplicar una cosa que no está muy clara indu
so entre algunos d~ fos que aman esta celebración. ¿Por qué es 

RESUMEN: 

una fiesta de carácter movi
ble? ¿De qué depende el hecho 
de que unas veces se celebre en 
los últimos días de la primave
ra y otros años, sin embargo, se 
adelante incluso a los días fríos 
que, aún perteneciendo a la pri
mavera astronómica, tienen 
más que ver con el invierno que 
con ésta? El hecho se debe a los 
ciclos lunares, pero no a sus 
caprichos, y por lo tanto tiene 
una explicac,ión científica 

N además de teológica: durante la 
~celebración del concilio de 
u: Nicea, en el año 325, se esta
~ bleció que .la Pascua de 

{:. Resurrección se celebrara en 
,g todo el mundo cristiano el 
ir domingo siguiente a la prime

ra luna llena que siguiese al 
equinoccio de primavera (aquélla que entre los judíos era lla
mada de Parasceve ). 

El origen de la Semana Santa de Cuenca 
Hasta hace realmente muy poco tiempo, no se sabía con clari
dad cuáles habían sido los orígenes de esta manifestación reli
giosa, pero también cultural, que transforma a la ciudad del Júcar 
cada vez que la primavera se asoma a las dos hoces. La apatía 
de los nazarenos conquenses, nuestra falta de interés por ahon
dar en las raíces, por buscar en el pasado la verdad, más allá de 
una larga serie de mitos que son repetidos hasta la saciedad por 
los autores que han tratado el tema, ha sido la causa de ese des
conocimiento general, hasta el punto de que una indecisa frase 

Tras remonta_rse a 1.~!i orígenes de la Semana Santa conquense en la Edad Moderna el investigador Julián Recuenco se centra con más deta

lle en la evÓlucióri dll esta manifestación religiosa y pof>ular a lo largo del siglo XX, su vicisitudes durante la Segunda República; el encargo 

de nuevos pasas,·'!;~¡.,..; ,ot~~ al gran imaginero Luis Marco Pérez- , y la relativa crisis de este tipo d manifestación externa como consecuen

cia de la ~ue~a O.rient(lciórflitúrgica de del Concilio Vaticano 11. Por último se acerca al mal conocido fenómeno de Las turbas, su evolución y 
su manifes~ción en los últimos años. 
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del historiador Mateo López, que en nada habla de la Semana 
Santa en sí misma, fue bastante para originar un pasado legen
dario que sólo las últimas investigaciones se han encargado de 
desmentir. 

La Semana Santa de Cuenca, ahora se conoce con abso
luta claridad, nació en la ermita de San Roque, destruida a prin
cipios de la centuria pasada, bajo las llamas del fuego que fue ori
ginado por las tropas francesas que en la Guerra de la 
Independencia invadieron la ciudad. Allí, en el barrio que todavía 
recibe su nombre de la ermita desaparecida, muy cerca del con
vento de los franciscanos, y seguramente influenciada por ellos, 
nació, como en otras muchas ciudades y pueblos de España, la 
cofradía de la Vera Cruz, en la primera mitad del siglo xvr. Más 
tarde irían naciendo en su seno las primeras hermandades filia
les, aquéllas que todavía forman parte hoy de la procesión del 
Jueves Santo. Después, el cabildo de la Vera Cruz, que también 
era el encargado de atender a los reos cuando estos iban a ser ajus
ticiados, se convertía en la Archicofradía de Paz y Caridad, al tiem
po que los pasos que de él formaban parte eran trasladados a la 
iglesia de San Antón por la ruina de su sede primitiva. Desde allí 
siguen haciendo estación cada nueva Semana Santa. 

Poco tiempo después llegarían también las procesiones 
de la madrugada y la noche del Viernes Santo, el otro día gran
de de la Semana Santa de la Contrarreforma. Primero fue la 
noche, con la fundación, en la década de los años sesenta de esa 
misma centuria y en la parroquia del Salvador, y por los grupos 
sociales dominantes y nobiliarios de la ciudad, del cabildo de 
Nuestra Señora de la Soledad. Después, la madrugada; hoy se 
sabe que el cabildo de San Nicolás de Tolentino, germen de las 
turbas y de las hermandades que participan aún en ese cortejo 
en cierto sentido incomprendido, debe retrasar su fundación has
ta el año 1614, a pesar de que hace poco más de diez años se 
celebrara en Cuenca, erróneamente pero con toda pompa, el quin
to centenario de la procesión. 

Evolución de la Semana Santa de Cuenca 
en el siglo xx 
Aunque a primera vista la celebración de la Semana Santa pare
ce una tradición demasiado anclada en un momento del pasa
do, concretamente en los años más inciertos de eso que se ha 
venido a llamar de plena exaltación barroca, lo cierto es que refle
ja en las diferentes etapas de su devenir histórico fos condicio
nantes sociales y políticos de cada periodo. Si el lector hace un 
ejercicio de imaginación y dibuja un gráfico en el que el eje de 
las abscisas corresponda a la secuencia anual de toda la centu
ria, y el de coordenadas a la situación real en la que se encon
traba la Semana Santa en cada momento, tomando para ello el 
diálogo crisis-apogeo, lo que se encontrará será una línea sinuo
sa, con dos periodos claros de crisis ( 1931-1939 y 1960-1980), 
junto a otros dos en los que la curva se alza muy por encima de 
la media (1901-1930 y 1940-1960). A partir de 1980, la curva 
vuelve a elevarse, de modo que a partir de 1990 se puede encon
trar otra vez en uno de los momentos más álgidos del proceso. 

En efecto, los primeros años del proceso coinciden con 
una fase de lo que en historia política sobre todo se ha llamado 
periodo de la restauración; a ello se vino a añadir, a partir de 
los años veinte, coincidiendo en historia política con la dicta
dura de Primo de Rivera y su vuelta a un más duro conserva
durismo, se produce en Semana Santa una aceleración de su cur
va ascendente. En este periodo se van a constituir las herman
dades de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto (de San 
Esteban) en 1923, y de Nuestra Señora de las Angustias, en 1925, 
cuyas imágenes venían desfilando desde principios de siglo bajo 
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el patrocinio de otras hermandades y entidades religiosas. 
Hacia aquellas mismas fechas también se produjo la fundación 
de la hermandad de Nuestra Señora de la Amargura con San Juan 
Evangelista, que igualmente llevaba tomando parte en el desfi
le del Miércoles Santo desde 1909. También es de destacar en 
este periodo el hecho de que fue entonces cuando se realizarían 
las primeras contribuciones imagineras de Luis Marco Pérez a 
la Semana Santa: en 1926, la hermandad del Paso del Huerto 
(del Jueves Santo) incorporaría al paso la talla del ángel; a fina
les del periodo se van a incorporar sus primeras grandes obras, 
la Santa Cena y el Descendido. 

Aunque la proclamación de la Segunda República no 
afectó a la Semana Santa de Cuenca como lo hizo en otras ciu
dades de similar trayectoria procesional (en Sevilla, en 1932, sólo 
desfiló la cofradía de la Estrella, y al año siguiente no saldría nin
guna), este hecho también influyó de manera indirecta. Las rela
ciones entre las cofradías y Marco Pérez fueron temporalmente 
cortadas, y por otra parte, apenas se observan nuevas incorpora
ciones, ni de hermandades ni de pasos, a los desfiles procesio
nales. Sólo se puede citar la creación de la hermandad de San Juan 
Bautista en 1934, y la nueva imagen de Jesús con la Caña, tam
bién de Marco Pérez, que sustituyó ya en 1936 a la que el año 
anterior se había partido durante el transcurso del desfile proce
sional. Por otra parte, hasta ese mismo año salieron sin dema
siados problemas las procesiones conquenses, a pesar de que la 
corporación municipal había aprobado solicitar del gobernador 
la supresión de las mismas en un primer término, modificando 
su decisión ya en el mes de marzo con la oposición de algunos 
concejales. Desde luego, según las investigaciones realizadas por 
Angel Luis López Villaverde, Jo que sí se rechazó fue la apor
tación gratuita de la banda de música y la subvención a la Cámara 
de Comercio para su organización, considerada por el consisto
rio como una actividad de carácter profano. 

A estas alturas nadie es ya ajeno a la importancia que los 
difíciles años de la posguerra tuvieron para la posterior historia 
de nuestra Semana Santa; lo que no se ha dicho lo suficiente es 
el papel que el nacional-catolicismo tuvo en este proceso. Haría 
falta una investigación más sistemática del proceso, investiga
ción que seguramente permitirá tomar algunas conclusiones cla
ras e irrebatibles; de momento, basta con examinar algunos nom
bres de los que formaron parte de los primeros trabajos de recu
peración procesional: Cecilio Albendea, Emilio Sáiz, José 
Olivares, Manuel Benítez, Cayo Conversa, son algunos de esos 
nombres que figuran tanto en estas primeras comisiones ante
riores a la Junta de cofradías como en las primeras listas del 
Ayuntamiento y de la Diputación. A pesar de todo, hay que reco
nocerles a estos reformadores de la Semana Santa todo lo que 
en aquellos difíciles años cuarenta hicieron para recuperar los 
desfiles procesionales. 

Por lo que respecta a la crisis que se vivió en los años 
sesenta, el doctor Sánchez Herrero confirma la influencia nega
tiva que sobre todo lo relacionado con la religiosidad popular 
tuvo la celebración del Concilio Vaticano II, celebrado entre 
1962 y 1965: "Desde el punto de vista eclesiástico, la celebra
ción del Concilio Vaticano II, para España representó la incor
poración de una religiosidad intelectual, esencial, pura, des
pojada de elementos accesorios, preocupada por la construc
ción del mundo más que por el culto público a la divinidad". 
Esta religiosidad en cierto sentido más espiritualizada no pudo 
por menos que afectar a un proceso tan cultual, aún con todas 
sus contradicciones, como es Ja Semana Santa. Con todo ello 
contrasta, sin embargo, la fundación en 1973 de la Venerable 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Entrando en Jerusalén, y cin
co años antes la de Jesucristo Resucitado, que de manera ya defi- Añil 
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nitiva daban forma a las procesiones del Domingo de Ramos y 
el Domingo de Resurrección. Aunque puede parecer un con
trasentido, no lo es en absoluto: el concilio Vaticano II daba más 
importancia en la Iglesia a las celebraciones gloriosas, espe
cialmente la Resurrección, que a las dolorosas. 

¿Y cómo afectó la situación social y política de los últi
mos años para hacer que esta fase de crisis se alejara, de momen
to de manera definitiva, del marco procesional de nuestra 
Semana Santa? La respuesta parece clara: la incorporación de 
la mujer de forma masiva a los desfiles penitenciales. La res
puesta es cierta, desde luego, pero queda por realizar una inves
tigación más profunda también sobre este periodo de nuestra his
toria, buscando otros aspectos que pudieran contribuir a ello. En 
este sentido, y recogiendo las tesis del pensador italiano Antonio 
Gramsci en el sentido de que la defensa de los elementos popu
lares y folclóricos gusta al pueblo, Sánchez Herrero ha hecho 
notar como la victoria del partido socialista en España intervi
no de forma favorable en el auge procesional de la Semana Santa 
de Sevilla, al haberse constituido en paladín de la religiosidad 
popular, no en cuanto a religiosidad sino en cuanto a lo que tie
ne de popular. A todo ello habría que añadir cierto alejamiento 
de todo cuanto habría significado el Concilio a partir de este 
momento. Como digo, falta por hacer un estudio serio del tema 
desde este punto de vista, examinando sobre todo las subven
ciones recibidas antes y después de 1982, pero mientras tanto 
la posibilidad está abierta para este tipo de interpretaciones. 

Sin embargo, ni el nacional-catolicismo ni la voluntad de 
los dirigentes socialistas explican por sí mismos la evolución de 
la curva de este gráfico imaginario; hace falta también una férrea 
voluntad de las capas sociales de base, ajenas en ambos casos 
a los intereses políticos de ambos grupos ideológicos. Del mis
mo modo, a las tesis emanadas del Concilio Vaticano II se vino 
a añadir en los años sesenta cierto desinterés de Ja sociedad 
española en general, también de la conquense en particular, por 
los temas populares, y sobre todo por aquellos que tuvieran que 
ver con la religión, para conseguir que el nivel de la curva ini
ciara el descenso. 

El fenómeno desconocido de Las Turbas 
Si por algo es conocida la Semana Santa de Cuenca fuera de 
nuestras fronteras ello es, hay que reconocerlo, por la extraña y 
en apariencia, sólo en apariencia, desorganizada procesión lla
mada oficialmente en la actualidad "Camino del Calvario", y 
popularmente "de las Turbas" Sin embargo, también es conve
niente saberlo, cuando la información escapa del entorno que Je 
es propio, a menudo pierde su contexto, y deforma por completo 
todo el sentido de las vivencias, de los sentimientos, de mane
ra que lo que se produce en realidad es una deformación brutal 
de lo que se quiere contar. La Semana Santa de Cuenca ha sufri
do en los últimos años ese proceso deformativo, que a menudo 
ha venido acompañado también con el deseo de algunos medios 
de comunicación de carácter nacional por conseguir historias fal
sas y sensacionalistas que vender a sus lectores desinformados. 

En efecto, esta manifestación que sólo en la centuria que 
está próxima a finalizar se ha venido a denominar con este nom
bre, forma parte en realidad de un proceso histórico que fue 
común y propio de todas las hermandades de Jesús Nazareno; 
al menos, de todas aquellas que hunden sus raíces en los tiem
pos remotos del Barroco. Juan Aranda Doncel, historiador cor
dobés que ha trabajado el tema de las cofradías religiosas en su 
diócesis, ha encontrando en algunos documentos antiguos la pis
ta de fenómenos parecidos en la ciudad del Guadalquivir y en 
su provincia; también Federico Femández Basurte ha encontrado 

procesos paralelos en la diócesis malagueña. En Cuenca, sin 
embargo, el proceso no sólo se ha mantenido vivo hasta la actua
lidad, sino que además ha alcanzado un desarrollo inusitado, has
ta el punto de que sobre todo a partir del medio siglo presente 
ha pasado a conformar, a lo ojos al menos de los turistas, la pro
cesión que da verdadera singularidad a nuestra Semana Santa. 

En este fenómeno de las Turbas hay un antes y un des
pués de los años sesenta. A partir de este momento, el grupo 
reducido que hasta entonces no había sido más que un pequeño 
corro casi privativo de unas pocas familias, se convirtió en una 
cosa muy diferente. Algunos jóvenes conquenses, que entonces 
estaban estudiando fuera de la ciudad, abrieron la procesión a 
un entorno social que hasta entonces había sido del todo ajeno 
a ella, lo cual, unido a una nueva forma de vivir el espíritu reli
gioso, más cercano al folclore quizá que a la propia religión, con
virtió la hasta entonces recogida procesión de la madrugada del 
Viernes Santo en una tumultuosa manifestación de clarines des
templados y roncos tambores de piel sin curtir. Desde este 
momento, la procesión ya nunca volvería a ser, para bien o para 
mal, lo que hasta ese momento había sido. 

Hasta hace poco menos de una decena de años, el pro
ceso de transformación había deparado a la ciudad y a su Semana 
Santa gran cantidad de inconvenientes, verdaderos problemas 
de orden público, de los que todos tenemos que arrepentirnos. 
Los medios de comunicación, televisión y prensa principalmente, 
intoxicaron a sus lectores con abundantes falsedades, producto 
unas veces de la desinformación de que hicieron gala sus redac
tores y enviados especiales, y otras de la indeseada manipula
ción periodística, falta de ética y contraria a todo código deon
tológico. Nosotros, también es cierto, no supimos en aquellos 
momentos salir al paso de aquellas mentiras publicadas en la 
prensa nacional. Nos mirábamos demasiado a nuestro propio 
ombligo como para darnos cuenta de que más allá de nuestra 
mirada, de nuestros oídos, existía también todo un mundo ávi
do por conocer la procesión tal como es de verdad. Aunque 
todavía resta mucho trabajo por hacer, el presente está empe
zando a cambiar a mejor. 

¿Qué es en realidad todo este fenómeno de las Turbas? 
La respuesta es difícil, tanto que lo mejor para el forastero es 
sin duda que se acerque por la ciudad los días de la Semana 
Santa, y lo vea con sus propios ojos. Por mi parte, sólo puedo 
decir que muchos de los turbos que forman parte de la proce
sión son también, en las otras procesiones, banceros o incansa
bles penitentes de fila y de tulipa. En mi memoria siempre per
manecerán dos escenas de esta procesión, desconocida incluso 
para algunos nazarenos: el silencio logrado hace ya algunos años 
entre los espectadores, conquenses y turistas, precisamente por 
los turbos, al paso de la Virgen sobre una nube de azucenas y 
claveles blancos, y las profundas palabras que fueron pronun
ciadas por uno de esos hombres, religiosos a su modo, imbo
rrables en el alma, en otra noche oscura de Viernes Santo. No 
todos los que llevan ese día la túnica morada, no todos Jos que 
portan en sus manos el bronco tambor de piel, son como ese tur
bo del recuerdo, lo sé; tampoco todos los banceros lo son, como 
tampoco lo son todos aquellos que durante esos días acuden a 
las iglesias para rezar o, simplemente, para reflexionar en su sig
nificado. En ninguna sociedad, en ningún grupo numeroso de 
personas, y la Semana Santa lo es, todos los garbanzos son blan
cos. 111 
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Pastores, esclavos de fin de siglo 

Pedro Aguilar 

o tienen descansos ni 
vacaciones. Aunque su 
oficio tiene más de diez 
mil años, ha sido en los 
últimos cincuenta cuan

do ha sufrido su mayor evolu
ción, tal vez la única. Hasta tal 
punto está cambiando el pas
toreo que muchos piensan que 
no pasará del próximo siglo. A 
pesar de ello, en los albores del 
año 2000, sigue habiendo en 
Guadalajara esclavos de un 
trabajo que fue idealizado 
como prototipo de la vida pla
centera y ha terminado des
preciado por la mayoría de los 
mortales. 

Son las seis de la 
mañana y Enrique va camino 
de la nave donde tiene guar
dadas las ovejas, en una anti
gua tierra de labor en lo alto 
de la meseta alcarreña. Apenas ha cumplido los treinta años y 
en su vida no ha hecho otra cosa que ir con el ganado por esos 
campos de Dios. Su padre era pastor y desde crío él iba a su 
lado aprendiendo el oficio y respirando el aire del campo. Su 
trabajo le ha gustado siempre y no piensa renunciar a él. Por 
su juventud, Enrique puede acabar siendo el último esclavo de 
este oficio. "Estoy aquí más a gusto que en ningún otro sitio. 
Por ahí no hay más que cabrones que te hacen la vida imposi
ble". Lo dice convencido, mirando a los ojos de su interlocu
tor y esgrimiendo una sonrisa picarona, como el niño que aca
ba de hacer una trastada. "Aunque, a decir verdad, cada día nos 

RESUMEN: 

lo ponen más difícil, te acaban 
complicando la existencia y 
hay veces que te da vueltas la 
cabeza". Enrique aborrece la 
ciudad y cada vez que tiene 
que ir a la capital para resolver 
un papeleo se descompone. 
Por eso suele mandar a su her
mano, Tomás, algo mayor que 
él y más amigo del mundanal 
ruido. Acabó siendo pastor 
después de varios años como 
camarero en la costa y aquí en 
Guadalajara. Tomás conduce 
la mitad del rebaño, unas cua
trocientas ovejas, y en el 

~ zurrón además de la bota y el 
~churrasco, lleva libros de 
'-;;:Nietzsche, Kant y Ortega. 
lTomás es un pastor ilustrado. 
o Se interesa por la Filosofía, la 
if Astrología y las Matemáticas. 

Dejó muy joven de estudiar 
pero siempre le ha gustado leer sentado debajo de una carras
ca mientras las ovejas carean por los rastrojos. 

Un viejo oficio 
El oficio de pastor, aunque pueda parecer lo contrario, no es de 
los más fáciles que existen. Los pastores son gente lista, despa
bilada, con una mirada especial capaz de penetrar en los ojos de 
cualquiera que se les ponga por delante. "Este es un trabajo arte
sano" nos confiesa Fernando. "Un trabajo en el que además de 
saber hay que tener intuición y habilidad". Fernando es pastor 

Por desgracia, no abunda el reportaje en las páginas de Añil. Por eso .presentamos con satisfacción este de nuestro colaborador desde 

Guadalajara, Pedro Aguilar, en torno a una figura idealizada y, por ello mal conocida, los pastores. Sus costumbres, sus dificultades, las 
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desde hace doce años. "Yo soy un mal pastor porque para ser 
bueno hay que haberlo mamado''. 

Femando dejó Madrid y la Universidad y se vino a la 
Campiña a ejercer de pastor y de alcalde. Su trabajo se desarro
lla alrededor de las lagunas de Puebla de Beleña en Guadalajara. 
Tomás y Enrique pastorean por La Alcarria, en el término de 
Torija. Aunque no están muy lejos uno del otro, su forma de tra
bajar difiere en algunos aspectos. En la Campiña se sale al cam
po de día. Por la noche se deja el ganado en un alto, cuando es 
verano, o en corrales; y se encierran en la nave si es invierno. "La 
oveja tiene que oler, ver y oír cuando es de noche y está sola, por
que de lo contrario se asusta" asegura Femando. "Por eso las subi
mos a un alto". Hay quienes dejan la radio encendida cerca del 
rebaño para que los animales se crean que el pastor está cerca. 

En La Alcarria se tiene por costumbre salir al campo en 
las noches de estío. La creencia generalizada es que el animal 
come y anda más por la noche. "La verdad es que carea mejor y 
va más alegre" afirma Enrique. Carear es comer andando por el 
rastrojo en el vocabulario pastoril. Esta creencia del pastoreo noc
turno, que para algunos no deja de ser una tradición sin mucho 
fundamento, tiene su explicación científica. Cuando la oveja tie
ne mucho calor no anda. Es un animal que refrigera muy mal y 
el calor le atonta, llegando incluso a paralizarle parte del cere
bro. Cuando esto sucede deja de andar y de comer y tiende ajun
tarse con el resto del rebaño para evacuar calor. Es tal la tempe
ratura que tiene asimilada el animal, que se junta con sus com
pañeras para evitar que el sol le golpee en todo el cuerpo y para 
transmitir calor al resto de las ovejas, desprendiéndose de él. De 
noche las temperaturas son inferiores y este proceso no lo sufren, 
por eso comen mejor. Las viejas tradiciones no iban por mal cami
no, pero los tiempos cambian y el trabajo nocturno no es apete
cible para nadie y menos para los jóvenes pastores. 

El paso de los siglos 
Un viejo refrán dice que "la oveja tras de la reja". Dependiendo 
del tipo de labranza que se haga en la -tierra, así debe hacerse el 
pastoreo. El desarrollo de la agricultura ha influido mucho en 
la evolución de la ganadería al aire libre. Hoy, apenas quedan 
pastos ni cañadas para poder transitar con los rebaños. Los incen
dios y las continuas roturaciones de los montes durante siglos 
han. ido acabando día a día con el paraíso ganadero reinante antes 
del siglo xv, cuando la Mesta dominaba la economía de Castilla. 
La leyes restrictivas han hecho el resto. Pero la puntilla la reci
bieron los pastores con la mecanización del campo en los años 
sesenta del siglo que ahora termina. Gracias a los nuevos trac
tores empezaron a labrarse más tierras con menos esfuerzo. La 
agricultura multiplicó sus hectáreas de cultivo y desaparecieron 
los pastos. Poco a poco los labradores se fueron apropiando de 
las cañadas, las veredas y los cordeles existentes en la legisla
ción española desde tiempos inmemoriales, para permitir el paso 
del ganado. A comienzos de los años setenta, apenas quedaban 
pastores en la provincia de Guadalajara y en el resto de España. 

La amenaza de los nuevos tiempos 
"Las cañadas están amenazadas de muerte por los agricultores, 
si no muertas del todo", confiesa Fernando. Una cañada tiene 
que tener 90 varas, 100 metros de ancho aproximadamente y 
algunas no llegan ni a 3 metros". Pero sus males no terminan 
ahí. Con las nuevas técnicas de cultivo los campos se roturan o 
se queman escasamente dos meses después de haber sido cose
chados. El tiempo que el ganado puede disfrutar de los pastos 
es mínimo. "Las ovejas comen la rifia, el brote verde del grano 
que ha caído, y la hoja de la paja, no la caña. Al quemarse el 

rastrojo todo este micropasto desaparece y entonces ya no que
da nada". Con esta situación tan asfixiante el pastor apenas cuen
ta con terrenos para su ganado y debe realizar fuertes inversio
nes en pienso para compensar la alimentación de la oveja. 

Manuel Machuca tiene 90 años, ha sido pastor toda su 
vida en La Alcarria de Atanzón y sabe del pastoreo de antes más 
que nadie. Ha conocido la época en que los agricultores guar
daban dos o tres añadas, es decir, tardaban dos o tres años en 
sembrar la misma tierra. Eran otros tiempos. "No sólo guarda
ban las añadas sino que no quemaban la tierra. Ahora los hay 
que no hacen una añada y encima lo queman todo. La tierra se 
queda dura, sin vida, le echan guarrería de esa química y solu
cionado. Los pastores, que se jodan". Se le enrojecen los ojos 
cuando habla del asunto. 

Tiempos modernos 
Cada año que pasa el pastoreo se complica más, no hay pastos, 
no hay cañadas para transportar el ganado, no se guardan aña
das, se queman los rastrojos y por si fuera poco las enfermeda
des siguen azotando al ganado sin piedad. Tomás, nuestro pas
tor ilustrado, tuvo que quemar meses atrás cerca de 300 cabe
zas por el alto grado de brucelosis. "La faena es buena. Aunque 
nos pagan seis mil pesetas por cada una, con esa operación vamos 
a perder cerca de un millón y medio de pesetas y ésas ya no se 
recuperan". Todos estos factores y las posibilidades que abren 
las nuevas técnicas ganaderas, convierten el pastoreo a la anti
gua usanza en una moc.falidad a extinguir. Muchos pastores salen 
al campo con sus coches todo terreno, apenas lo hacen de noche 
y los hay que han convertido sus naves ganaderas en auténticas 
factorías donde se ordeña el ganado y se obtienen los corderos 
como en cualquier granja de explotación intensiva. 

Pero la grandeza del pastor está en el campo. Viéndole 
actuar con su garrota al viento, silbando al perro y tirando pie
dras para hacerse notar entre más de 500 animales mohínos es 
cuando un pastor demuestra su grandeza. "Las ovejas te llevan 
donde ellas quieren, y eso no. Las ovejas han de ir por donde 
yo diga", asegura Fernand9. "Que hoy quieren ir hacia aquel 
cerro porque hay bellotas, pues al contrario, las llevamos hacia 
las lagunas para que no se acostumbren". La oveja tiene fama 
de ser un aninial sumiso, obediente y de escasos reflejos men
tales. Sin embargo los pastores saben que eso no es cierto. 

El mejor amigo del pastor 
Dominar un rebaño no es tarea fácil si no se tiene algo de idea 
y, sobre todo, un buen perro. Cuando Fernando silba, "Galito", 
un perro sin raza definida pero con cara de lince, estira el cuer
po, alza las orejas y abre unos ojos como platos para entender la 
orden de su amo. En unos segundos rodea el rebaño y coloca las 
ovejas en la dirección que le marca el pastor. Conseguir un buen 
perro no es sencillo. Los hay que son demasiado violentos, se 
empecinan con una oveja y acaban matándola. Entonces hay dos 
caminos, o enseñar al perro, "a base de pan y palo", asegura 
Enrique, o matarlo. "En este oficio hay que poder a la Naturaleza", 
afirma Femando, "si no, te puede ella a ti. Los sentimientos están 
reñidos con el campo. El perro que no aprende y encima es vio
lento tiene los días contados". La mayoría de los perros de gana
do llevan en la sangre el pastoreo y aprenden con rapidez, si el 
pastor es hábil. "El perro bueno para este oficio es el repezuña-· 
do con dos uñas en el último dedo, esos son los mejores. Con un 
buen perro el pastor trabaja la mitad, pero el perro no hace mila
gros. Un mal pastor, aunque tenga buen animal sufrirá para hacer 
carrera de un rebaño". Manuel Machuca, casi centenario, recuer
da cómo en sus tiempos los perros no eran de raza. "La mayoría 
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no hacían nada, servían de compañía, el 
trabajo lo teníamos que hacer nosotros, 
a fuerza de piedras y voces". Como todos 
los oficios, el de pastor tiene sus trucos 
para completar una buena faena en el 
campo. La oveja no debe nunca comer 
hierba mojada por el rocío de la maña
na. Produce meteorismo; gases, por la 
fermentación del alimento en la panza y 
puede causarle la muerte. Por eso en 
invierno no se debe madrugar mucho. En 
otoño, el buen pastor busca la breza y en 
el verano los rebaños deben entrar en las 
parcelas de rastrojo a favor del surco por
que andan mejor, van más cómodas y 
comen más. Uno de los mayores ene
migos de las ovejas es la lluvia. La lana 
si permanece durante mucho tiempo 
húmeda ocasiona el enfriamiento del 
animal y puede producir males mayores. 

Pedro Aguilar. PASTORES, ESCLAVOS DE FIN DE SIGLO. AÑIL 20 PRIMAVERA 2000 

Pero si el agua no es amiga de la 
oveja, las tormentas son, al no haber 

Las cabras más dóciles, son un buen complemento-guia en los rebaños de ovejas. 

lobos y llevar perros para atacar a las zorras, las peores enemigas 
de los pastores. Si la ven venir con tiempo de regresar a casa, lo 
hacen sin dudarlo. Si no tienen tiempo, se resguardan donde pue
den, en una cueva, en una choza, debajo de un paraguas o bajo la 
manta. Debido a la lana, la oveja es un animal que atrae la elec
tricidad y por eso es aconsejable que el pastor se aleje del gana
do cuando saltan las chispas. "Es mucho pero que encontrarse con 
un toro bravo", asegura Manuel Machuca, que en una ocasión se 
tropezó con uno de los. toros que se escaparan del encierro de 
Brihuega. Iba sobre su borrica, se paró ante e1, lo miró y el toro 
siguió tranquilo su camino. "una tormenta en el campo es mucho 
peor, le pone a uno los pelos de punta", confiesa, dando tiritones 
al recordarlo. Antes decían que llevando una oveja negra con el 
rabo largo y una estrella blanca en la cabeza se alejaban las tor
mentas, «pero eso son cuentos chinos»? sentencia Manuel. 

Oficios paralelos 
Cardadores, esquiladores, chalaneros, templadores de cencerros 
y un sinfín de oficios nacientes en tomo al ganado, han ido desa
pareciendo. A pesar de ello hay pastores que, por su habilidad reco
nocida, hacen tareas que otros no son capaces de hacer y con ello 
se ganan algunas perrillas para compensar sus gastos. Preguntar 
en Humanes por "dedo cortao" es como preguntar por el alcalde. 
Todo el mundo sabe quién es y dónde se encuentra. Jesús Casas 
ha sido pastor toda su vida. No es de los que les guste el bar ni el 
copeo, por eso, aunque está jubilado, prefiere irse al campo con 
las ovejas de su sobrino que estar todo el día pegado a la barra. 
"Aunque eso sí, después de la faena paso a echarme un par de cer
vezas". Jesús tiene una habilidad que no tienen los demás, es el 
mejor templador de cencerros en muchos kilómetros a la redon
da. Algo tan sencillo, a ojos profanos, como hacer sonar bien un 
cencerro es, sin embargo, un privilegio que muy pocos consiguen. 
"Mi padre los hacía él", nos asegura Enrique, "pero yo no sé hacer
los sonar. Él los templaba con un clavo y una herradura y conse
guía sonidos muy bonitos. Le gustaba mucho oír la musiquilla pero 
yo no soy capaz". El cencerro debe de tener un sonido más agu
do en primavera y más grave en el invierno. La razón es bien sim
ple, la música entretiene a los animales. Si el sonido es más ale
gre les hace ir más deprisa, y si es más opaco, los anima menos y 
andan más despacio. Es una cuestión psicológica que influye bas
tante en el comportamiento de las ovejas en el campo. El sonido 

del cencerro hace que.los animales se sientan seguros y protegi
dos. Cuando alguna oveja se despista del rebaño, el sonido hace 
que se oriente. Incluso la música de su propio cencerro alertan al 
perro o al pastor. Las utilidades del cencerro son intenninables. 
Cuando una oveja se queda pariendo y se agazapa tras los mato
rrales, el sonido de su cencerro avisa a su amo. Pero si importan
te es el cencerro en sí, no lo es menos el sonido que emite. En una 
época no muy lejana, cuando los rebaños eran abundantes en los 
pueblos y cada familia tenía varias cabezas, y entre varias fami
lias un pastor, el sonido de estos artilugios de cobre servía para 
distinguir a las ovejas de cada cual y evitar confusiones. Pero no 
sólo eso, el sonido de los cencerros descompasado y monótono 
en el campo hace que los animales careen peor y coman menos, 
y que el pastor acabe de los nervios, como tenninaría un director 
de orquesta con los instrumentos desafinados. Por todo ello, el arte 
de templar cencerros era uno de los oficios más importantes en el 
mundo del pastoreo. 

Jesús Casas, "dedo cortao", maestro en el templar, esco
ge para su trabajo un clavo y el canto de una navaja. Compra 
previamente el caperuzo de cobre del cencerro y asiéndolo entre 
sus manos lo golpea con un clavo sobre la navaja hasta conse
guir el sonido deseado. "Después no queda más que colocar el 
badajo de forma que al golpear dé donde tiene que dar". La ver
dad es que no es muy explícito en sus explicaciones, parece temer 
que se ventee su secreto, o tal vez sea el carácter introvertido y 

misantrópico de los pastores, siempre solitarios y lejanos del res
to de la sociedad. 

Una vez moldeado el caperuzo, al gusto del maestro tem
plador, se fabrica el badajo. "Dedo cortao'' elige troncos de enci
na y de su corazón extrae, a base de paciencia y de un laborioso 
trabajo de navaja, el ansiado palo, limpio y pulido que dará alcen
cerro la nota deseada. Jesús compra el cobre y la correa por dos 
mil pesetas y vende cada cencerro terminado a cinco mil. "En esto 
me entretengo mientras estoy en el campo. No está bien pagao 
pero si me gano unas perras, eso que tengo" "mejor que estar en 
el bar". Muchas historias podrían contarse de este fascinante mun
do del pastoreo. Un oficio que cautivó a nuestros primeros poe
tas líricos y que dio pie a un género literario tan fructífero como 
la novela pastoril. Muy lejos estamos hoy de tan sublimes consi
deraciones. A pesar de ello, el pastoreo conserva un especial atrac
tivo para el que lo ve desde la distancia y una singular dicotomía 
"amor-odio", para quienes lo sufren en sus cames.11 
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Garcilaso, Toledo 
y algunos recuerdos personales 

Alonso Zamora Vicente 

E 
stamos aquí reunidos para 
cerrar, con la solemnidad 
necesaria, una nueva 
alegría: la de un premio de 
poesía. Si los premios 

suponen un evidente gozo en 
cualquier ocasión, tanto para 
quien recibe el galardón como 
para quien lo otorga, en este 
caso, el sujeto, la palabra poé
tica, aumenta la dimensión el 
gozo. No en vano el verso, que 
se hace con las palabras coti
dianas, horada enseguida el cli
ma acostumbrado para dejar 
paso al portento, al milagro. Esa 
virtud de transportarnos inme
diatamente a zonas de exclusi
va habitabilidad, linderas con el 
prodigio, es fruto irremplazable 
de la creación literaria y dentro 
de la vida artística, la que hie
ra más directamente nuestra 
intimidad. En un mundo -y una sociedad- como los nuestros, 
acosados por todas partes de llamadas torpes a una falsaria feli
cidad, a las exigencias frívolas de una convivencia hipócrita, el 
que podamos dedicar nuestro quehacer a husmear entre voces 
líricas, es un auténtico regalo, un legítimo despilfarro de ufanía. 

Para mí, es, además un privilegio excepcional, que agra
dezco mucho a quienes decidieron traerme a este jurado. Me 
refiero a la simple localización del quehacer en Toledo. Yo me 
considero toledano Honoris causa. Estoy viniendo a Toledo con 
extraordinaria frecuencia, variando el itinerario por la ciudad a 
cada excursión, a fin de ir viendo todo (si es que todo puede 
llegar a ser visto): un viaje, ruta de determinados conventos. Otro 
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VIaJe, a iglesias, callejuelas. 
Otras veces, ya pateada la ciu
dad y familiarizado con su 
fachada monumental, el paseo 
se encarrila a conocer y vivir 
sus fiestas y su ruidos, sus luces 
cambiantes y sus ritos: sorpre
sa del campaneo catedralicio 
mientras la custodia anda por la 
calle la mañana del Corpus. 
¡Qué bien sonaba su insistencia 
retumbante en el Callejón de los 
Muertos, junto a San Andrés ... ! 
o a contar una y otra vez, des
de la carretera de circunvala
ción, las hogueras de la noche, 
fría y alta, de San Antón, enero 
arriba... ¡Cómo renacía Lope, 
con qué sosegada obediencia, 
Peribáñez al costado en la 
romería a la Virgen del Valle, 
griterío plural en la cuesta del 
Pozo Amargo bajo la ardorosa 

canícula de agosto ... ! Y tantas cosas más. He enseñado Ja ciu
dad a centenares de colegas extranjeros, a mis discípulos 
españoles o americanos de diversos lugares, y, siempre, unani
midad llamativa, caíamos sobre las ruinas de un viejo caserón, 
próximo a la cabecera de Santo Domingo el antiguo, donde una 
lápida pobretona recordaba a Garcilaso. Inevitablemente, todos 
caían en el dulce lamentar de los pastores, en el silencio de la 
selva umbrosa, o en la ilustre y clara pesadumbre de antiguos 
edificios adornada ... Todos recordaban el episodio del hidalgo 
en esa maravilla del Lazarillo, y unos pocos recodábamos la vie
ja escuela medieval de traductores ... Y aún nos quedaba tiem
po y sitio para, de regreso a la estación, puente de Alcántara aba-

Alonso Zamora Vicente, secretario perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua, fue presidente del jurado que concedió el premio 

Garcilaso, de poesía, convocado por la Universidad de CLM. Este texto recoge su intervención en aquel acto y en el mismo desgrana viven

cias personales sobre la ciudad de Toledo, sobre viajes a ella acompañado de figuras importantes de nuestra cultura y sobre la figura de 

Garcilaso y su papel en la Europa humanista y renacentista. 
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"Toledo'', por Miguel Cano. 

jo, y alcanzar el tren de vuelta a Madrid (se llamaba mentirosa
mente expreso, tardaba dos horas largas en llegar, y llevaba, col
mo de sibaritismo turístico, un coche salón: cinco pesetas ida y 
vuelta en el mismo día, y tenía que ser fiesta oficial) ... 

Pues aún nos queda tiempo, iba diciendo, para recordar 
a Gracián quien consideraba a Toledo como la capital espiri
tual de España. He llegado a conocer el Hotel Castilla, que regía 
Félix Urabayen, el delicado escritor, he paladeado con frecuencia 
el regusto galdosiano del venerable hotel del Lino, y he subido 
más de una vez al pisito del Callejón del Vicari'o, donde pasa
ban los fines de semana algunos miembros>del Centro de 
Estudios Históricos, Alfonso Reyes, Moreno Villa, Solalinde, 
alguna vez mis maestros Américo Castro y Tomás Navarro 
tomás; ya no existe la casa, sustituida por una nueva, que además, 
ha enderezado el retranqueo de la calle. A cambio, ocupa lugar 
destacado en mi memoria la visita al lugar en compañia de 
Américo Castro, en uno de sus regresos del destierro, el desen
canto reflejado en su rostro al ver que ya no era el mismo ... Nos 
faltó "la llama de la esperanza con que andar solía por la vasta 
región de vuestro olvido" como apuntaba Garcilaso. Fue enton
ces cuando me contó cómo, con cuidado sigilo, los días de mal 
tiempo atravesaban la catedral desde la Chapinería a la Puerta 
Llana, y cómo aquel leve surterfugio podía ser considerado en 
el ambiente como un acto de desdé hacia las estructuras ecle
siásticas ... Recuerdo siempre, en tomo a estos viajes que podía
mos llamar institucionalistas, la sombra de Angel Vegue 
Goldoni, y de su casa atestada de artesanía toledana, riquísima, 
ennoblecedora de todo su ámbito. 

Pero lo que realmente unía a todos estos grupos de via
jeros tan variopintos y de muy diversas aficiones, era el recuer
do de Garcilaso. Es decir, casi exactamente lo que hoy nos con
voca en este salón, octubre de 1999, el siglo desangrándose. Para 
todos, Garcilaso seguía siendo el Principe de los poetas españo
les. Representaba la claridad, la sencillez, el sentimiento aco
rralado por la disciplina literaria y, además, la incorparación de 
la voz poética española a la de una europa humanista y renova
dora, con los pies muy bien puestos en el mundo antiguo. La 

europa que soñó Andrés Laguna en su disertación memorable 
de Colonia. Garcilaso dio vida entre nosotros al hombre ideal 
del Renacimiento, el cortesano de Castiglione. Esto que hoy nos 
parece una trivialidad de aprendiz, era entonces muy seriamen
te revolucionario. Y la norma oficial de acercamiento al poeta 
se paraba en los poemas mayores, durante muchos años, las can
ciones, las égl_ogas. Los sonetos, admirables cada cual en su 
camino, estaban sometidos a una permanente lucha con la eru
dición, fechas, imitaciones, ordenación, influjos ... Todo cuan
to queramos recordar. Pero lo cierto es que todavía, para quien 
no esté al tanto de las triquiñuelas eruditas ni le importen gran 
cosa, la voz garcilasiana hace compañía y eleva el ánimo en la 
tribulación. Sus versos aún nos llevan de la mano a pisar la pro
pia isla de la impagable serenidad. Y a de recordarle nos dedi
camos en eterna manifestación de pleitesía y de admiración. Pero 
todo esto, ha sido para mí una gran satisfacción estar aquí, y en 
este jurado, ante unos textos que, envueltos en juventud, creen 
en esta otra vida, virtual diríamos hoy, que va a nuestro lado 
siempre, como la sombra, como el susurro del aliento, y deco
ra con tino nuestro vivir: eso es poesía. 

Y ya termino, para dejar que otro miembro del jurado 
exponga los méritos de la ocasión. Diré que me he encontrado 
muy bien arropado por los colegas, maestros en el juicio opor
tuno. Desde fuera, la gente disfruta inventando peleas, disten
siones, malos humores entre Jos miembros del jurado, caras fero
ces, expresiones aplebeyadas ... Casi nunca ocurre eso. En esta 
ocasión, yo quiero agradecer públicamente la armonía ejemplar 
(¿será eso que por ahí llaman consenso ... ?) entre los miembros 
y me complazco en reconocer que (y es lo mejor que puedo decir) 
he aprendido mucho de su juventud, de su mucho saber y de su 
inesquivable voluntad de acertar. transmito mi enhorabuena a 
los concursantes y felicito a las Instituciones que han llevado 
adelante este concurso. Amor y poesía, cada día, decía nuestro 
Juan Ramón. Repetida desde Toledo, la frasecilla se rev.iste de 
eternidad, de una indestructible vocación de permanencia. 

Gracias a todos. Y también mi agradecimiento por haber
me escuchado. • Añil 
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Mis recuerdos de don Antonio Machado 
RubénLanda 

E 
xamen de metafísica No sé bien 
cuándo ni en donde conocí a don 
Antonio Machado. Problablemente 
me Jo presentó en Madrid, en la 
calle, su hermano José durante la 

primera Guerra Mundial. Entonces ape
nas hablamos. La segunda vez que nos 
vimos fue una tarde de septiembre 
(1917?) en los claustros bajos de la 
Universidad Central. Los claustros esta
ban casi solitarios y en silencio. Y o iba 
a examinarme de una asignatura del 
doctorado de Filosofía, precisamente de 
Metafísica. Allí estaba don Antonio 
Machado. Le saludé, y supe, sorprendi
do que también él iba a examinarse. Nos 
sentamos en uno de los poyos próximos 
al ángulo del claustro que está más cer
ca de la calle de los Reyes. Teníamos 
enfrente los ventanales que dan a un 

Rubén Landa 
pequeño jardín interior, algo abandona-
do, sombrío, con árboles altos, de mucha 
fronda: casi el único encanto de aquel caserón desapacible cons
truido por los jesuitas. Un sacerdote joven paseaba por el claus
tro. Don Antonio Machado dijo: "En todas estas cosas hay siem
pre un cura, y siempre es el peor". Llegaron los tres profesores 
que habían de examinarnos: Ortega y Gasset, García Morente y 
otro, que no recuerdo. Pronto el bedel anunció a voces que el exa
men iba a empezar, y entramos los tres alumnos en el aula. Era 
una habitación pequeña, con poca luz, que venía de la estrecha 
calle de los Reyes. Ortega en el examen, que era oral, pedía al 
alumno que hablara de un clásico de la Filosofía elegida por el 
mispio alumno. Pude oír que don Antonio Machado hablaba de 
Kant; pero no me enteré de más, porque hablaba bajo y de la calle 
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entraba ruido de coches. No sé si fue 
aquella ocasión o más tarde, cuando me 
elogió el libro de Morente acerca de 
Kant, sobre todo por la claridad con que 
exponía puntos difíciles. 

En Toledo. José Machado traba-
. jaba, como yo, en el Colegio de segun

da enseñanza que se organizó en la 
Residencia de Estudiantes. Me propuso 
que fuera con él y con su hermano don 
Antonio a pasar dos días en Toledo, y me 
pidió que yo les guiase (hacia 1917 o 
1918). Salimos de Madrid una mañana 
temprano. Fuimos en tren, en un coche 
de tercera: habíamos convenido gastar 
poco. Nos hospedamos en una posada 
(así se llamaba) que había en Zocodover; 
pero no tenía entrada de carros ni de 
caballerías, ni se veían allí arrieros, era 
una casa de huéspedes, en un piso alto, 
que yo sabía por amigos míos que tenía 
un ambiente agradable. 

Para mí el atractivo principal de la excursión era estar con 
don Antonio Machado, y trataba sobre todo que la excursión fue
se a gusto suyo. Pronto vi que era una persona fácil de agradar. 
Todo le parecía bien; era sencillo, natural, de una finura exquisi
ta y espontánea al tratar a los demás. Era ya uno de los mejores 
escritores españoles de su tiempo; pero nunca parecía pensar en 
esto, ni querer que los otros lo pensasen; mas bien se colocaba 
como el último en el grupo. Habló poco. Más tarde supe que para 
hacerle hablar era preciso estimularle: tendía a estar callado o a 
oír. Otras personas, visitando ciudades como Toledo, no pueden 
evitar el hacer comentarios que a veces son pretenciosos y sin 
valor. Pero se notaba que don Antonio Machado sentía interés, 

Rubén Landa (Badajoz, 1890-México, 1978), profesor y escritor, muerto en el exilio, conoció a don Antonio Machado en torno a 1917 y narra 

en este texto (inédito hasta ahora, y que nos ha sido facilitado por su sobrina Carmen López Landa) algunas vivencias compartidas con el 

autor de "Campos de Castilla": un viaje a Toledo y otros recuerdos de su época de profesores en Segovia. Rubén Landa fue director del cole

gio Luis Vives de México entre 1942 y 1947; en dicho centro impartió clases de Inglés, Psicología, Ética y Filosofía. 
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porque se fijaba en todo, y siempre estaba dispuesto a ver más. 
Y a entonces no podía andar deprisa; pero anduvimos mucho, como 
cuando íbamos guiados a buen paso en las excursiones de la 
Institución por nuestro común maestro Cossío, seguido de mucha
chos y muchachas acostumbrados por él a escalar las cumbres del 
Guadarrama. Aunque yo temía cansarle, y con frecuencia le pro
ponía que descansásemos, creo que sólo descansamos un rato por 
la noche en un café. Así pasamos andando, de pie, mirando cosas 
de arte, buena parte de la mañana del primer día y toda su tarde, 
toda la mañana del segundo día y parte de su tarde, hasta tomar 
el tren de vuelta a Madrid. También nuestra modesta y tranquila 
casa de huéspedes parecía agradar a don Antonio, la gente aten
ta que nos servía, la comida aderezada con cuidado. Me dejó la 
impresión de una persona encantadora. 

En la sala de profesores. Tardamos en volvemos a reu
nir. Hacia el año 1926 fui a enseñar al Instituto de Segovia. Don 
Antonio Machado era allí profesor de francés, y allí seguimos los 
dos hasta después de proclamarse Ja Segunda República. Por Jo 
menos durante un curso tuve entre dos clases una hora libre. Esto, 
que un profesor lo consideraba siempre como un grave trastorno, 
par mí fue entonces una de las suertes grandes de mi vida, por
que también don Antonio Machado tenía libre aquella hora entre 
dos clases. La pasábamos los dos solos, charlando. Y o sabía ya 
por nuestros amigos de Segovia, que don Antonio tendía a estar 
callado, y que para que hablase era preciso incitarle un poco. 
Aunque no hacía mucho tiempo que nos conocíamos, en nuestro 
pasado había recuerdos comunes de los que nos gustaba hablar. 
Su padre, como el mío, fue republicano, y uno y otro muy ami
gos de don Nicolás Salmerón. El padre de don Antonio Machado 
escribió en "La Justicia", el periódico del partido que dirigía 
Salmerón. Y los dos nos habíamos educado en la Institución Libre 
de Enseñanza. lbamos descubriebdoi coincidencias en nuestras 
admiraciones y afectos. Un día, don Antonio me dijo que de sus 
maestros de la Institución el que más estimaba con don Francisco 
Giner y el señor Cossío, era don José de Caso, a cuya clase de 
filosofía en la Universidad Central asistí yo varios años y de quien 
aprendí mucho~ Era discípulo de Salmerón y amigo antiguo de 
mi padre como del de don Antonio Machado. Del señor Caso (así 
le llamábamos sus alumnos) contaba don Francisco Giner que no 
sabía de ningún profesor que preparase tanto sus clases. Los dos 
vivíamos fuera de la iglesia católica, y los dos estábamos acos
tumbrados a un ambiente de tolerancia y de respeto, en el que podía 
convivir con no católicos sin molestia alguna el católico más sin
cero. De esto creo que no hablamos nunca. Y sí con frecuencia 
de literatura. Don Antonio leía mucho. Me dijo que había leído 
todas las obras .dramáticas de Lope de Vega, y comentándolas me 
decía que el verso servía para dar concisión al diálogo, a diferencia 
de lo que aparece en obras dramáticas españolas en verso del 
siglo xx. 

Muy pronto se interesó por el teatro. Siendo estudiante 
formó con su amigo eI poeta Antonio de Zayas (después duque 
de Amalfi y diplomático) una compañía de aficionados que repre
sentaba en los barrios bajos de Madrid. Una vez representaron un 
drama cuyo asunto era la vida de Cristóbal Colón. Cuando en una 
escena Colón se lamentaba de que le habían abandonado, y esta
ba pobre y hambriento, un espectador le tiró un panecillo, que fue 
a darle en la cabeza con gran regocijo del auditorio. 

La compañía estaba muy mal de fondos, y de crédito tam
bién. Durante el primer acto de una de las representaciones se pre
sentó el peluquero que le había provisto. Exigió el pago inmediato 
del alquiler y, como· en aquel momento no tenía dinero suficien
te, se llevó sus pelucas, barbas y bigotes. Sin ellos aparecieron 
los actores en las escenas siguientes de la misma obra. Más tar
de, don Antonio Machado llegó a trabajar algún tiempo, poco, en 
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la compañía de María Guerrero y Femando Díaz de Mendoza. 
Conservó siempre la amistad con Antonio de Zayas, pero en polí
tica pensaban de manera muy distinta. Zayas era muy conserva
dor, y más que conservador. Según Antonio Machado, cuando le 
enviaron a Buenos Aires como embajador de España, no podía 
admitir que fuese embajador, sino virrey. 

Machado conocía bien la literatura francesa. Leyó muy 
pronto la larga serie de volúmenes de Proust. Hablándome de "Si 
le grain ne meurt" de André Gide, me dijo que algo de lo que sobre 
sí mismo y sobre Osear Wilde cuenta Gide en este libro es repul
sivo, que los autores franceses habían dado ya tantas vueltas al 
amor que, para ecribir algo nuevo, trataban de aberraciones. Me 
habló con gran respeto de Rubén Darío, a quién trató en Paris. 
Creía que bebía, pero no era fácil advertirlo, porque lo hacía con 
gran pudor. Sentía gran admiración no sólo por la obra, sino tam
bién por la persona de Valle lnclán. Decía de él que sabía sopor
tar con gran dignidad estrecheces económicas y sufrimientos. Me 
contó que, cuando en un café de Madrid, una botella lanzada con
tra otra persona hirió casualmente un brazo de Valle Inclán, y fue 
preciso amputárselo, se negó a que empleasen ningún anestési
co, y soportó la operación con entereza enome, sin una queja. 

Don Antonio Machado no hablaba mal de nadie. Su agu
do sentido crítico se manifestaba en ironías deliciosas que nunca 
tenían la intención de herir. Alguien me contó, que al invitarle para 
que hablara en un acto en Segovia organizado con motivo del cen
tanario de Pestalozzi, contestó: "Para eso no cuenten ustedes con
migo; sólo cuando celebren el centenario de Herodes". 
U nicamente en la intimidad llamaba "Las Euménides" a dos seño
ras de muy mal genio e impacables en sus luchas provir1cianas. 
Un excelente amigo suyo de Segovia solía llevar de excursión en 
su autovóvil a don Antonio Machado y a otros amigos; pero el 
automóvil le ocasionaba muchas contrariedades, porque con fre
cuencia dejaba de marchar. En una de estas paradas imprevistas, 
mientras el dueño del automóvil trataba de arreglarlo, don 
Antonio y los demás pasearon por la carretera, y al fin se senta
ron en una roca, a bastante distancia del coche. De pronto el dueño 
de éste les gritó de léjos: "¡Tráiganme una cuerda!" Don Antonio 
comentó: "La quiere para ahorcarse". 

No le gustaba la nieve; decía que en el campo nevado 
parecía quedarse sin' vida. Un invierno, yendo en tren de Segovia 
a Madrid, había tanta nieve en la vía que el tren quedó detenido 
cerca del túnel de Tablada, y allí en los vagones, tuvieron que pasar 
la noche. Al día siguiente les enviaron desde Madrid un tren de 
socorro. Don Antonio debió tomarlo con mucha tranquilidad, 
como hacía siempre, y contaba con gracia escenas cómicas que 
presenció entonces. 

Don Antonio y sus alumnos. Su trabajo de enseñar francés 
a principiantes no le gustaba. "Mi subida de todos los días al 
Calvario" llamaba a la subida desde la plaza del Azoguejo de 
Segovia hasta su cát~dra del Instituto. En sus últimos años de 
Segovia andaba con dificultad, y decía: "Primero subir la inter
minable escalinata que va al lado del acueducto, desde el 
Azoguejo a la plaza del Instituto; luego unos escalones para entrar 
en el jardín de éste; ya dentro, la escalera del piso bajo al princi
pal; desde el claustro alto al aula, cuatro o cinco escalones más; 
aún dentro de la clase, otros escalones para llegar al estrado del 
profesor". 

Pero de su trabajo en el Instituto lo que menos le gustaba 
era examinar. Muchas veces estuve con él en el tribunal de exá
menes. Estos le parecían interminables. "¿De dónde saldrán tan
tos alumnos?", decía. "Parece que brotan hasta de debajo de las 
piedras". Aunque por su antigüedad en el escalafón le correspondía 
presidir el tribunal, nunca se sentaba en el centro, sino en una 
esquina de la mesa, y muy cerca de él el alumno que se exami- Añil 
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naba. Los dos hablaban tarnbajo que nadie más se enteraba de lo 
que sucedía en el examen,:Y don Antonio aprobaba a todos; pero 
una vez un alumno, para su desgracia, en lugar de sentarse cerca 
de don Antonio, se quedó de pie ante la mesa del tribunal, y no 
muy cerca. Don Antonio tuvo que levantar la voz para pregun
tarle, y al alumno también se le oía perfectamente. Era un exa
men de Historia de la literatura española. Don Antonio hizo varias 
preguntas más. Idéntico resultado. Don Antonio tuvo una última 
esperanza y le dijo: "¿Quisiera decirnos algo sobre Cervantes?" 
Respuesta del alumno: "No me suena". Que yo sepa, es el único 
suspenso que dio don Antonio Machado. 

Un día tuvimos que examinar a una mujer joven que sabía
mos se había quedado viuda y con hijos, y para ganarse la vida 
había decidido hacerse ·enfermera. Entre otros requisitos le 
exigían el examen de ingreso en la segunda enseñanza. Don 
Antonio presidió el tribunal. Contra su costumbre, esta vez no dejó 
hacer ni se dejó llevar. Como presidente tomó la iniciativa. 
"Háblenos usted de la geografía de España", dijo a la señora. 
"Usted sabe que el río Tajo pasa por Toledo y desemboca en el 
Atlántico por Lisboa". Y antes de que ella pudiese hablar, conti
nuó: "Sí, eso lo sabe usted. Ahora díganos algo sobre Aritmética. 
Usted también sabe que cinco por cinco son veinticinco, ¿no es 
verdad? Sí, eso también lo sabe usted". Y así continuó, hasta que 
dijo a la Señora: "Puede ested retirarse". Ni a ella ni a los demás 
miembros del tribunal nos dejó hablar. Propuso un aprobado. No 
hubo discrepancias. 

Durante algún tiempo, en el Instituto de Segovia, además 
de francés, lengua y literatura españolas. Me contó que le había 
dado muy buen resultado leer a los alumnos el poema del Cid en 
la edición de Pedro Salinas en verso y español moderno (supon
go que siendo práctico como actor, lo leería muy bien). Este con
sejo suyo me ha sido utilísimo. Cuando, estando en. el Instituto 
de Segovia, tuve que encargarme de una clase de españ,ol, leí.a 
los alumnos el poema de Cid en la edición de Salinas, precisa
mente en un ejemplar que me prestó don Antonio y que le había 
dedicado Salinas. Les interesó mucho. 

Don Antonio académico. Cuando fue elegido académico 
de la Lengua, los alumnos del Instituto de Segovia quisieron 
mostrarle su afecto. Después de pensarlo mucho decidieron al 
fin entregarle un albúm con las firmas de todos ellos. Se fijó el 
día de la entrega. Nadie había preparado nada. Fue algo muy 
espontáneo y natural, lleno de cordialidad, sin afectación algu
na. Los profesores nos habíamos reunido en el despacho del 
director. Este pensó que la entrega debía hacerse en el paranin
fo, y allá fuimos todos, profesores y alumnos, recorriendo la esca
lera y los claustros algo más despacio que de costumbre, pero 
sin un orden determinado. Llegamos al paraninfo y fue uno de 
esos momentos en que don Antonio, a pesar de su aire descui
dado y su aspecto de niño distraído, tomó la iniciativa, sin duda 
para evitar toda solemnidad. No se sentó, se fue hacia un rincón, 
y allí acudieron sus alumnos y le rodearon. Hablaban brevemente 
en tono natural. Recuerdo que oí a don Antonio decirles: "Y o 
tengo vocación de niño". 

A don Antonio le eligieron académico sin que él lo soli
citase, y nunca llegó a serlo, porque nunca llegó a tomar posesión 
del cargo. Me dijo el tema que había elegido para el discurso de 
ingreso: la poesía romántica en España, o la poesía española en 
el siglo XIX, no recuerdo bien. 

La Universidad Popular de Segovia. Don Antonio 
Machado fundó con otros profesores y personas de profesiones 
liberales la Universidad Popular Segoviana. Al principio, ésta no 
tenía local propio. Todo lo que poseía era un armario, al cual hicie
ron sitio en la Escuela Normal de Maestros. Los profesores de la 
Universidad Popular daban gratuitamente clases nocturnas, orga-

nizaron conferencias públicas y una biblioteca circulante que pres
taba libros a personas de la capital y de los pueblos de la provin
cia. Don Antonio daba una clase de francés y contaba que siem
pre tenía alumnos, pero que todos eran nuevos cada día. También 
decía que la Universidad Popular era una caja de resonancia, por
que no teniendo más que un armario, se hablaba mucho de ella 
en Segovia y aúnen Madrid. Como donAntonio iba con frecuencia 
a Madrid y tenía allí muchas amistades, solía encargarse de bus
car conferenciantes. A éstos la Universidad sólo les pagaba el via
je y la estancia en Segovia. 

Dio muchos libros para la biblioteca de la Universidad 
Popular. En esto, como en todo, era muy generoso. A mí varias 
veces me prestó y me regaló libros. 

El café y los amigos. A primera hora de la tarde, don 
Antonio solía reunirse con varios amigos en el café de la Unión, 
viejo y antiguo, con largos asientos de terciopelo rojo, y sobre ellos, 
espejos a lo largo de todo el muro. De la calle, estrecha, llegaba 
poca luz. Estaba, y acaso esté todavía, en la calle Real, entre la 
iglesia de San Martín y la Plaza Mayor. En la parte de atrás tenía 
un comedor con balcones que daban al paseo del Mirador, abier
tos, creo, en las antiguas murallas románicas, y que tienen una vis
ta hermosa: abajo el Clamores, un arroyo cubierto por arboledas 
de chopos, olmos, acacias y castaños de Indias. Al otro lado del 
Clamores, la iglesia y el barrio de San Millán, las lomas del pina
rillo y más allá de los pinos, casi enanos campos de trigo, y en el 
fondo, la sierra de Guadarrama con nieve la mayor parte del año. 
Allí, del lado norte, dura más la nieve que en la vertiente de la 
sierra que se ve desde Madrid. Alguna vez comimos en aquel 
comedor los amigos con don Antonio. Desde los últimos tiem
pos de la monarquía sirvió para reuniones del partido republica
no. De allá salió la lista de candidatos republicanos a concejales 
que triunfó, casi toda ella, también en Segovia, en las elecciones 
que trajeron la República. 

Don Antonio tenía en Segovia un grupo de amigos exce
lentes, gente joven interesante. Casi todós formaban parte de la 
Universidad Popular, y habían recibido el influjo del maestro señor 
Zambrano, padre de la escritora María Zambrano. A él pertene
ció un buen escultor, Barral, que en 1936 murió heroicamente en 
el frente de Madrid. No era un círculo cerrado, todo lo contrario. 
Una tarde, sentado a la mesa del café con don Antonio, estaba un 
hombre desconocido para mí. Pregunté quién era: "un chófer", 
me dijeron, como algo muy natural. Y muy natural era esto en el 
ambiente social tan democrático que es característico de España. 
Allí es muy natural que un obrero se siente a la misma mesa de 
igual a igual con intelectuales y, sobre todo, con un intelectual 
como don Antonio Machado, que, en su sencillez, es una de las 
personas de mayor distinción que he conocido. Y ailí es muy natu
ral que un obrero quiera oír hablar a un escritor como Machado. 
Ni en su traje ni en sus maneras se diferenciaban el obrero de los 
demás del grupo. Y sin duda se sentía en un ambiente acogedor. 
Alguna vez don Antonio, hablándome del teatro clásico español, 
me dijo que éste se hallaba muy cerca del pueblo, y me refirió que 
en Madrid, estando dos obreros leyendo en una cartelera de tea
tros el anuncio de La vida es sueño, oyó que uno decía al otro: 
"Esto es lo nuestro". 

Aquellos jóvenes, ya formados, muchos de ellos ya casa
dos y con hijos, sentían un profundo afecto por don Antonio, como 
por un padre o un maestro. 

Nunca hacían alarde de ellos, al menos delante de él. Nada 
al exterior indicaba que Machado presidía el grupo. Para no pocos 
de ellos era el hombre que más había influido en su vida. Don 
Antonio tendía a estar callado y dejaba hablar; pero sus amigos 
derivaban hábilmente la conversación de modo que le estimula
ban a participar activamente en ella. 
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Este grupo, en la década de 1920 
publicó una revista literaria, como por 
entonces se hizo en otras provincias 
españolas, y algo más tarde, hacia 1930, 
un diario republicano, Segovia 
Republicana. Si no recuerdo mal, don 
Antonio colaboró alguna vez en los dos, 
y creo que en uno de ellos leí un artículo 
suyo sobre el teatro y el cine. Sostenía que 
tiene mucho más valor el primero. 

Rubén landa. MIS RECUERDOS DE DO~ ANTONIO MACHADO. AÑIL 20 PRIMAVERA 2000 

La casa de huéspedes. Vivía en 
una casa de huéspedes muy modesta, cer
ca de la iglesia de San Esteban y del pala
cio del obispo. Estuve allí dos o tres veces. 
La patrona era una buenísima mujer, viu
da, con un hijo de diecisiete o dieciocho 
años. Estaban en posición económica apu
rada. Por esto la casa no tenía comodidades, 
aunque me pareció muy limpia y arregla
da. En el cuarto de don Antonio sólo había 
los muebles más indispensables. Era muy 
frío. Tenía una ventana desde donde veía el 
pueblecito de Zamarramala, el camino en 
cuesta y el páramo que lo rodea. Don 
Antonio, de broma, decía que en invierno 
para calentarlo abría la ventana, porque.el 
aire de dentro estaba más frío que el de fue
ra. Sus amigos encontraron para él un alo
jamiento más confortable y no más caro. Sin 
embargo, no se mudó. Conociendo a don 
Antonio, la explicación es fácil; en su casa 
de huéspedes, por carecer de comodidades, 
ya no quedaba más huéspedes que él. Si 
también él se marchaba, la situación de 
aquella viuda y de aquél muchacho sería 
peor. Y seguramente aquella madre y aquel 
hijo había tomado afecto a un señor que 
daba tan poco que hacer, y don Antonio 
estimaría mucho su compañía. 

Alfonso Sánchez Portela: Don Antonio Machado en el café de las Salesas, 
(Archivo General de la Administración). 

Una de las pocas veces que fui a 
aquella casa, estaba don Antonio enfermo. 
Le pregunté si necesitaba algo, y entonces 
me entregó dinero y me pidió que lo enviase por giro telegráfico. 
No recuerdo para quién; pero sí que era para Soria. Debía tener 
mucho interés en enviarlo, cuando me pidió este favor, porque don 
Antonio no solía pedir nada a nadie. Debiéndole yo tanto es lo 
único que me pidió desde que nos conocimos hasta su muerte, en 
más de veinte años. Supongo que aquel dinero era para los padres 
de su esposa: "la Leonor", que alguna vez nombra en sus poesías 
y que había muerto en Soria hacía ya bastantes años. 

El cuarteto. En Segovia existía una sociedad de concier
tos. Se llamaba algo así como la "Filarmónica de Segovia". Uno 
de sus conciertos lo dio un cuarteto de músicos jóvenes de 
Checoslovaquia. Debio ser hacia el año 1930. Don Antonio asis
tió al concierto. Fue por la tarde. Aquella misma noche los cua
tro ejecutantes fueron a mi casa. Le dije a don Antonio que, si 
quería, fuese él también, y fue. Señal de que no era huraño.Sin 
duda le gustó el concierto y le agradaba charlar con aquellos músi
cos. No sabían español, pero sí francés, y en francés hablaron. Es 
la única vez que oí a don Antonio hablar en francés. Lo hablaba 
con soltura y correctamente, hasta donde yo puedo juzgar, y con 
la naturalidad con que hacía todo. Intervino mucho en la conver
sación y aquellos jóvenes me dijeron al día siguiente que habían 
quedado encantados con él. 

La República. Don Antonio pertenecía al partido de 
"Acción Republicana" fundado durante la dictadura de Primo 
de Rivera, entre otros y principalmente por José Giral, y en el 
cual pronto se destacó don Manuel Azaña. Ortega y Gasset, a 
poco de publicar su artículo "Delenda est monarchia" y hacia 
el final de ésta, fundó la "Agrupación de Amigos de la 
República". Al principio era compatible pertenecer a ella y a un 
partido político; depués no. El primer acto público y el más 
importante que organizó esta agrupación fue un mitin en 
Segovia, en el cual hablaron Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y 
Marañón. Acudieron muchas personas de Madrid. Presidió don 
Antonio. El local era grande, un teatro. Estaba atestado. Don 
Antonio abrió un cuaderno y leyó, o parecía que leía. Con natu
ralidad, sin tono oratorio. Leía bien. Se le oía perfectamente sin 
que esforzase la voz. Fue breve, no trató de atraer la atención 
del público hacia él. Al terminar el mitin los periodistas se acer
caron a él para pedirle el texto que había leído. Les contestó que 
no había traído nada escrito. "Sí -le dijeron-, lo que ha leído 
ested en el cuaderno", en insistió "en el cuaderno no hay nada 
escrito", y les enseñó las hojas del cuaderno: estaban todas en 
blanco. Probablemente, para no hacer alarde de oratoria hizo que 
leía, pero no leyó. • Añil 
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CULTURA 

Eduardo de la Rica: "La poesía sobrevivirá" 

Antonio Lázaro 

~ 
e trata de un pulcro ancia
no, de porte elegante, asi
duo con su bastón de cru
ces y calles de la ciudad de 
Cuenca. Seguramente, 

muchas personas que con él se 
cruzan (esas gentes que se 
abren paso a codazos por la 
vida, ese hombre contemporá
neo angustiado y acelerado 
que él tiene cantado tantas 
veces) ignoran que se trata del 
decano de los poetas conquen
ses y uno de los autores líricos 
más estimables de Castilla-La 
Mancha. 

Su obra publicada en 
formato libro alcanza los sie
te poemarios y cubre casi medio siglo, desde aquel Lunes 12, 
de 1958 al reciente Tiempos y aire de Cuenca, de 1997. 
Precisamente el primero de estos títulos expresa con nitidez 
uno de los ejes esenciales de su poética: la cotidianeidad trans
cendida. Un día c~alquiera, irrelevante, ese lunes 12, puede 
desvelar la magia, de las cosas, su secreto misterio, consista éste 
en una gran trágidta o en una alegría pequeña. En palabras de 
su primo, el también poeta Carlos de la Rica, la poética de 
Eduardo explora la realidad del hombre burocrático del siglo 
xx, "a veces un poco vulgar, que va todos los días a la ofici
na y que se proyecta en cosas inverosímiles por demostrar su 
inconformidad con la injusticia de este mundo y dar la medi
da de lo universal". 

En efecto, sus poemas suelen partir de elementos de la 
cotidianeidad: flores, llaves, teléfonos, árboles ... Hay un realis
mo trascendido, una indagación de los reversos del tapiz monó
tono de la realidad. Algunos críticos han hablado de "irracio-

RESUMEN: 

nalismo contenido". Y aparece 
a menudo una carga crítica, un 
rechazo de la deshumanización 
de los tiempos. 

Con ser un poeta plena
mente enraizado en su ciudad, 
Eduardo de la Rica no pertene
ce a la estirpe de los poetas 
exclusivamente ensimismados 

cti en el espejo de roca de su ciudad. 
() 

fü Hay en su poesía (de la que se ha 
8 señalado una cierta filiación con 
.¡g Eliot o Pound) una como serena 
~ percepción de los desastres y 
:~avances, luces y sombras' de su 
~ tiempo. Así, se rastrean ecos de 
-§ temas como la descolonización, 
LL • 

la amenaza nuclear, la masifica-
ción urbana, la música pop o un precoz ecologismo. 

Además de su faceta de creador individual, Eduardo de 
la Rica ha conseguido el milagro de sostener una importante 
revista poética, El molino de papel; entre 1955 y 1967. 
Cincuenta números cargados de buena poesía española, euro
pea y americana. El crítico César Augusto Ayuso, tras empa
rentar con el realismo mágico la línea de El Molino, destaca el 
pundonor de "un puñado de poetas que trabajaron sin arrogan
cia, pero con acierto y perseverancia por la poesía con sólo un 
poco de papel, cierta ilusión y fe en la palabra ... " 

Esa palabra poética de Eduardo de la Rica que redime 
de la prosa de los días y que, como los buenos vinos, no ha hecho 
sino mejorar, asentarse con el tiempo. 

P.- El poeta Andrés Duro del Hoyo, al retratarte lírica
mente, aludió a tu entereza, economía expresiva y resplandor 
callado. ¿Cómo sería tu autorretrato, personal y literario? 

Nacido en 1914, Eduardo de la Rica ha sido -además de funcionario- poeta, crítico de cine y editor de una impor1ante revista literaria de Cuenca, 

El molino de papel, aparecida entre 1955 y 1967. En esta entrevista repasa además de algunas claves de su obra poética, incidencias de la vida 

literaria en Cuenca, ia p~sencia de Cesar González Ruano, la función de las tertulias, o la misma dimensión de la ciudad rocosa. 
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R. e Un hombre bajito, de avanzadísima edad. Siempre he 
tenido, desde el principio, una grandísima ilusión por cuestio

nes literarias y artísticas. He vivido entre libros siempre, mi padre 
tenía una biblioteca muy buena. La primera faceta mía fue el 
dibujo. Me iba al campo a dibujar del natural con José Luis 

Brieva, primero a lápiz y luego lo pasábamos a plumilla. No me 
interesó hacer pintura, continué con el dibujo hasta que en la 
postguerra se cruzó la poesía. Mi primera revelación fue Poe. 
Luego entré en el ámbito de Elliott. Siempre me interesó ese tipo 
de poesía no directa, como la de Mallarmé, una poesía más inte
rior. Cuando se es mayor, creo que se deja de tener influencias. 
De Poe me fascinaba todo, el Poe total: el Poe crítico, el teóri
co de Eureka, que fue precursor de tantas orientaciones. Tanto 
me interesaba el Poe cuentista como el poeta. Para mí, el cuen
tista era también poeta. 

P.-¿ Se vive sólo de poesía? 

R.- Bueno, no ... La poesía es una parte importante del 
ser, complementaria con otras cosas. Eso son frases que se dicen 
pero que, quizás, no se pueden desarrollar. 

P.- Desde la atalaya de tu edad y de tu obra, ¿cuál es el 
balance: armonía o desarmonía? 

R.- Con arreglo a mi personalidad, creo que armonía.· 
Como todo hijo de vecino, soy un poco contradictorio. No soy 
el individuo total, en línea recta. Creo tener mi propia armonía. 

P.- ¿Te ha planteado alguna clase de problema o con
tradicción ser poeta y trabajar en la Administración? 

R.- He sido un hombre cumplidor de mi deber en la ofi
cina. La oficina, por tanto, me ha quitado tiempo para hacer 
poesía. He podido coexistir en dos mundos opuestos. La satis
facción del deber cumplido me compensa de esa merma de tiem
po. He podido compaginar ambas actividades. 

P.- Una vez escribiste que la nómina era la única espe
ranza de redención en el mundo, ¿ te ratificas? 

R. - Tal como se están poniendo las cosas, sin nómina no 
hay posibilidad de supervivencia. ¡A ver cómo se defiende la gen
te! Sin nómina, imposible. Por desgracia o por realidad, es así. 

P.- ¿Tuviste problemas con la censura, sobre todo en lo 
relativo a la revista ("El Molino de Papel")? 

R.- No hubo problemas de censura pero sí de adaptación. 
Había que cambiar, a veces, una frase por otra sin quitarle el sen
tido. La censura no me causó ningún trastorno serio. En la revis
ta, la censura la hacíamos nosotros. Había que tener cuidado de 
no cometer "errores". Con la ley Fraga, sí se creó un tipo de cen
sura que se delegaba en el director de la publicación. "El Molino" 
nunca sufrió un secuestro ni siquiera una advertencia. 

P.-¿ Qué supuso el café para los de tu generación? 

R. - Fue un medio de comunicación muy importante por
que era un lugar donde solía admitirse gente tanto de tu entor
no como gente de fuera. En los cafés se han hecho muchas cosas, 
revoluciones incluidas. Pero no era el caso aquí. Fue una cosa 
mínima pero interesante, con gente importante que vino, como 
Dámaso Alonso o César González Ruano ... Y más gente. Lo pri-
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mero que se olvida con la edad son los nombres. Cito a los dos 
más sobresalientes pero a los cafés de Cuenca vino gente impor

tante. El café era un mundo de comunicación muy agradable. 
Lo mejor del Colón . es que tenía peluche y era muy cómodo, 
claro. Aunque se han puesto de moda los cafés al viejo estilo, 

ya no pueden tener el mismo espíritu. Eso ya no es posible por 
la televisión y por el deporte. Siempre habrá una minoría inquie
ta por la.literatura en el café. Fíjate ahora: sólo estamos tú y yo. 

Y hay pocas posibilidades de que esto se repita,¿ verdad? 

Espero que repitamos ... 

R.- En serio, no se puede recuperar aquello. En Cuenca 
sería bueno que todas esas personas que pintan, que escriben, 
que colaboran en los periódicos, se reunieran en un Ateneo, 
podrían ser un par de cientos ... Crear un café sólo para Ateneo 
sería difícil. Pero entidades como el Casino podrían ceder un par 
de salas para ese fin. 

P.- Cuéntanos la génesis de "El Molino de Papel". 

R.- Éramos cuatro poetas que nos conocíamos. Miguel 
Valdivieso, amigo mío. Amable Cuenca, también, y Vac~tPage, 
compañero. Habiendo en todas las provincias revistas de poesía 
o de literatura de cierta periodicidad, se nos ocurrió que por qué 
no podíamos nosotros hacer una. Primero, pensamos qué título 
sería el más apropiado. Valdivieso nos recordó la cercanía de 
Molinos de Papel, el pueblo. De ahí nació el título, tan sugesti
vo. Había otro "Molino de Papel" en Granada pero no era "El 
Molino de Papel". Por esas cosas sutiles ya no era lo mismo. Les 
escribimos. En su sección de noticias, la revista "Poesía" de 
García Nieto explicó la diferencia entre las dos revistas. Al final, 
no tuvimos ningún problema. Al principio, figuró como director 
Amable Cuenca. Pero ante la dificultad para juntamos los cuatro, 
asumí yo la dirección. Al tercer año, me despegué económica
mente incluso y pasé a ocuparme de todo. Al final, cuando salió 
la ley de prensa, imponía unos requisitos excesivos a todas las 
publicaciones sin distinción, como si se tratase del ABC. Entonces 
decidimos que "El Molino" había cumplido su misión Los últi
mos números los dedicamos a homenajes póstumos, a Miguel 
Valdivieso y César González Ruano, que acababa de fallecer. .. 

P.- Dentro de su sencillez, la parte gráfica del Molino 
parece haber ganado con el tiempo. 

P.- El logotipo y el concepto gráfico se deben a Juan 
Álvaro del Sur, arquitecto y diseñador. Yo lo conocía ya de chi
quitín. Se sugirió su colaboración en este punto. Yo le dije que 
quería hacer un molino y la cenefa a partir de las cosas que hacía
mos de pequeños, la pajarita de papel básicamente. Él nos ofre
ció unas propuestas muy acertadas y sugestivas. 

P.- ¿Qué relación manteníais con otras revistas similares? 

R.- Nos mandábamos poemas de unas a otras para su 
publicación. Y luego nos escribíamos, cartas ligeras, no una 
correspondencia estrictamente literaria. Mi primer libro fue 
publicado en Guadalajara, en la colección de la revista Doña 
Endrina. Había una relación de intercambiar material y una bue
na amistad. Cuando venían por aquí, manteníamos encuentros 
muy cordiales, siempre en el ambiente del café. 

P.- La muerte de César González Ruano, ¿dejó huéifa
nos los cafés literarios? Añil 
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R. - Es posible que César fuera el último gran escritor de 
café. Hasta su muerte, Madrid mantuvo una cierta continuidad 
de la tradición literaria de los cafés. Algunos de los poetas que 
solían reunirse en ellos, al irse encumbrando, se apartaron. 
Además, vino la televisión ... En el café Colón, César escribió 
muchas de sus crónicas. Había allí un tinterillo y una pluma, el 
célebre "recado de escribir". Él era incapaz de escribir con esti
lográfica o con bolígrafo. Pero además del café, él hacía tertu
lia en su casa-palacio de la parte alta. Eran reuniones -literarias 
y sociales y yo asistí a muchas de ellas. Muchas noches nos 
quedábamos a cenar. Hacían una cena sobria y prolongábamos 
hasta la madrugada. Allí se hablaba de todo, de literatura y tam
bién de sociedad. Había gente en la tertulia que no tenía aficio
nes literarias pero no importaba. Era un buen añadido social que 
no desentonaba. César era un hombre muy asequible, tocaba las 
cosas con profundidad y no era nada vanidoso. 

P.- De Fidel García Berlanga (creador de la Posada de 
San José y difusor de Cuenca entre escritores y artistas), ¿qué 
recuerdas? 

R. - Contribuyó a traer a César a Cuenca. Guardo recuer
dos muy agradables de él. Me invitó varias veces a la Posada. 
Si me veía por la calle, siempre charlábamos un rato. Me habla
ba de las grandes posibilidades de Cuenca, de que esta ciudad 
estaba dormida. Recuerdo que en un estreno en el cine Xúcar 
me presentó a su hermano, el director de cine. 

P.- La preocupación por la preservación de la natura
leza es una constante de tu obra, ¿se ha consumado ya la "total 
destrucción de los jardines"? 

R.- Todavía no pero todo lo que es vegetal y animal sal
vaje está en trance de supervivencia difícil. Yo siempre he sali
do al campo. Mi campo era andar, subir al cerro de la Majestad. 
He tenido lugares recogidos para sentarme a leer. Sobre todo, 
había un banco en el parque de Santa Ana cerca de la salida. Allí 
he pasado muchas mañanas libres de oficina leyendo y escri
biendo a ratos. En los años 50 y 60. Difícil era que no pasara 
algún amigo y te dijera algo. Así que por eso buscaba sitios más 
alejados, como el Sargal, o el campo próximo a la ciudad, el cerro 
de Molina encima de las eras del tío Cañamón. Recorría todos 
aquellos sitios. He hecho grandes excursiones a pie, hasta 
Nohales, Mohorte o La Melgosa, dibujando las iglesias. 

P.- La Ciudad Encantada parece un lugar emblemático 
para ti a juzgar por tus poemas ... 

R. - En realidad, he estado pocas veces, tres, y en visitas 
rápidas. Esas impresiones las he recogido en varios sonetos y 
una décima. Pero lo que me ha inspirado siempre es el paisaje 
de Cuenca, encantado de por sí. Cuenca está siempre en mi 
poesía aunque no escriba directamente sobre ella. 

P.- "Ideas fatigadas" es, literalmente, un verso tuyo. El 
cansancio como tema es recurrente en ti y en otros poetas del 
Molino (Gloria Fuertes, F emández Molina, etc ... ), ¿qué os can
saba tanto, la vida en sí o un régimen político opresivo? 

R.- El ambiente que nos rodeaba. No ya la materialidad de 
un régimen opresivo, que también, sino esa especie de nube que 
nos envolvía y estorbaba constantemente todo lo que hacíamos. 

P.- ¿Te ha gustado viajar? 

R. - Y o soy viajero mental y de lecturas. He salido a pocos 
sitios. En verano, aprovechaba para conocer mejor los alrede
dores de Cuenca. Fuera de Cuenca, me han impactado El Escorial 
y Toledo. En los libros he podido viajar a la Argentina y del 
Chaco al Tíbet. A través de sus páginas, puede decirse que he 
conocido todo el mundo. 

P.- Aparte de su realidad administrativa, ¿tiene sentido 
histórico y cultural Castilla-La Mancha? 

R.- Tiene pleno sentido, es la Castilla del Sur, perfecta
mente delimitada de la del Norte. Las gentes son distintas. 
Aquellas gentes bajaron pero dieron lugar a una realidad dife
rente y autónoma. Yo veo que hay una personalidad propia. Y 
además, lo positivo es que se ha eliminado de esa personalidad 
a Madrid, que tiene su propia entidad y acabará siendo una espe
cie de Distrito Federal. 

P.-¿ Cabe la poesía escrita en un tiempo futuro? 

R.- Yo creo que la poesía va a sobrevivir aunque sea en 
minoría. A pesar de Internet, que es un pulpo y está ya en todo ... 

P.- ¿Te sientes suficientemente reconocido? 

R.- Me parece que estoy excesivamente reconocido. Me 
· hacen un montón de entrevistas. Quizá ésta sea la última ... 

P.-¿ Cuál es tu valoración de la obra de tu primo Carlos 
de la Rica? 

R.- Se entregaba como persona. Sus libros son magnífi
cos libros de poesía pero quizá les faltaba una coordinación, que 
habría que darla a través de una buena antología. Va por dis
tintos caminos. Él tenía en sí varios grandes poetas. Todo eso 
habría que dilucidarlo mediante estudios biográficos y edicio
nes críticas. 

P.- ¿Qué consejo darías al poeta que comienza? 

R. - Que si tiene interés, que escriba. Que no mire los 
obstáculos. Si tiene vocación, que la desarrolle, que se entregue. 
No se puede hacer una obra sin sacrificarse de alguna manera. 

P.-¿ Existen todavía gigantes y molinos?¿ Vale la pena 
todavía, Eduardo, echarse a rodar los caminos? 

R. - Vale la pena echarse a rodar los caminos de la lite
ratura. Hoy será más difícil descubrir los molinos. Pero existen. 
A lo mejor, están ya todos ocupados ... 111 

Obra de Eduardo de la Rica 

Lunes 12 (Guadalajara; 1958) 
¡ Dimensiones (Bilbao, 1959) 

Tiempo universal (Cuenca, 1961) 
, Poemas (Lisboa, 1963) 

Tres poemas heterogéneos (Palma de Mallorca, 1966) 
Signos de lo real y surreal (Cuenca, 1993) 
Tiempos y aire de Cuenca (Cuenca, 1997) 

Estudios: 
1 • 

La poesía en las revistas de Castilla-La Mancha 1939-1975 
' (Cuenca 1998); El molino de papel, pliegos de poesía 

(Cuenca, 1997). 
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NECROLOGICA 

Miguel Angel León 

U 
no muere de muy d·iversas formas y 
con muy variados atributos, como 
relatan las esquelas funerarias y testi
fican las lápidas de los cementerios. 
Más allá de la prosa administrativa del 

Registro Civil que certifica una defunción 
con brevedad abstracta y con pulcritud 
burocrática. En aquellas se agolpan puestos 
desempeñados, honores recibidos, lugares de 
algún escalafón y distinciones ostentadas, en 
un esfuerzo por sintetizar y compendiar una 
vida. Como si tal empeño fuera posible y 
como si una vida se resumiera de forma tan 
prosaica y simplificada en torno a una ima
gen estática de premios, galones y jefaturas. 
A veces tales esquelas y formularios dan 
cuenta de unas creencias y actitudes que no 
siempre coinciden con las sustentadas en 
vida, en un movimiento paradójico hacia el 
silencio del olvido. Todo ello es un extraño 
tributo que se paga para no ser olvidado o 
que pagan otros en tu nombre para exorci
zar el olvido que yace en toda memoria. 
Cuando, curiosamente, se silencia lo que 
será olvidado aunque no constituya parte de 
ese boceto del obituario. 

Sospecho que habrá quien conozca y 
relate, Miguel Angel, tus años de formación 
en Madrid en la Facultad de Medicina y lue
go en el Hospital de Leganés. La parrilla del 
Savoy, donde se bailaban los boleros inter
minables de Lorenzo Valverde y de Lucho 
Gatica que tanto te gustaban y que a veces 
imitabas; los partidos del Madrid de Ria! y 
Molowny y el entierro en 1956 de Ortega, 
al cual te sumaste en un gesto de primera 
disidencia y distanciamiento del Régimen 
del cual habías salido. Habrá quien sepa y 
pueda contar tu perfil profesional como 
Médico Psiquiatra comprometido con diver
sas tareas mejor o peor culminadas, pero 
indicadoras de una insatisfación o de una 
necesidad sentida de cambio. De igual for
mahabrá quien te recuerde, desde las vicisi
tudes de tu militancia antifranquista, prime
ro en la Junta Democrática -como indepen
diente-, luego en el Partido Comunista y más 
tarde en el PSOE. Tu casa de Imperio 5, 
había sido el lugar reparador donde algunos 

José Rivera 

estudiantes de Madrid como Federico 
Fontela o José María Mohedano (expedien
tados y suspendidos en la obtención de su 
prorróga), habían paliado la d~reza de un 
servicio militar en una plaza de castigo. Se_ 
bebían tu güisqui, se duchaban en tu baño y 
disfrutaban de tus libros que no podían 
hojear en el cuartel. Todo ese tributo lo 
pagaste -y así te localizaron en.· Ciudad 
Real, según me contaste- por ser suscritor 
de Cuadernos para el Diálogo. 

Creo que te conocí más de cerca, cuan
do acompañaba hacia 1967 a mi hermana 
Esperanza a los ensayos teatrales del Teatro 
Popular de Cultura (Valle Inclán, N orton 
Wilder, Beckett, Wrocek o el Maese Patelin) 
en dependencias del piso alto del Casino. 
Allí estaban Fernando Gabriel antes de irse 
a Madrid y luego a Londres, los hermanos 
Sánchez Wollf (Esperanza y Guillermo) y 
Gustavo Pérez Espejo (aquel estudiante de 

Medicina en Murcia que retrata en sus 
memorias Martinez Sarrión tocando el pia
no en el Colegio Mayor según me comen
taste en alguna ocasión). Te encontré a lo lar
go de los veranos de esos años en las sesio
nes del Cine Club Juman, con Paco Badía y 
Antonio Pascual, en las soirés que daban al 
aire libre y con una pared blanqueada como 
pantalla de proyección, para mirar a Ford, a 
Rosellini o a Truffaut. Sesiones que termi
naban en la terraza del Bar España, bebien
do café con hielo y hablando de una revista 
que emergía en esos años como un referen
te y que se llamaba Triunfo. Diez años más 
tarde, a mi vuelta de Sevilla, te encontré apo
yando la librería Oretum con Pepe Aragón, 
Antonio Pascual de nuevo y otros com
pañeros. Allí debajo de la casa en la que viví 
algunos años y en los locales en los que estu
vo Hanomag Barreiros, Pepe Ortega expu
so en 1977 el Decálogo para la Democracia. 
Allí en la trastienda, al caer la tarde, nos 
encontrábamos y charlábamos no sólo de 
libros. El nueve de diciembre último y tras 
tu estancia hospitalaria de noviembre en la 
sexta planta del Hospital de Alarcos, habla
ba con Tere, tu auxiliar en la consulta y 
común amiga de ambos, de una reseña 
periodística de tu conferencia médico-polí
tica (así la definía el cronista R. M.) en 
Torralba celebrada en abril de 1980. Prometí 
darle una copia para hacértela llegar, como 
había ocurrido en otras ocasiones anteriores 
en que te había proporcionado recortes diver
sos y variados referidos a tí. Dos días des
pués nos decías adiós, de forma sorprendente 
y dolorosa para todos los que te conocimos, 
en un sábado inquieto de diciembre en el que 
las luces eran aún más tenues que otras 
veces. 

Dos días más tarde en Toledo, conocí a las 
hermanas Díaz Ropero que regentan la 
librería Hojablanca y que son originarias de 
tu pueblo Campo de Criptana. Hablamos, ine
ludiblemente, de tu marcha y me comentaron 
con tristeza, que su tía -que aún vive- había 
sido tu niñera o tu primera cuidadora. Como 
si con ello al volver atrás, se cerrara un bucle 
de todos los recuerdos de los últimos días. • 
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LIBROS 

Una historia de millones de años Aclarada esta importante cuestión, Ni 'odio, ni olvidó 

. La huella del pasado. 
Fósiles de Castilla-La Mancha 
Coordinadores Emiliano Aguirre 
e Isabel Rábano 

. ·Junta de Castilla- La Mancha. Servicio 
de Publicaciones, Toledo, 1999; 382 págs. 
1500 pts. 

1 territorio de Castilla: La Mancha, 
dominantemente llano, con escaso 
relieve en general y altitudes mode
radas, guarda en el su,bsuelo un 
registro fósil considerab¡e y varia

. do. Con estas palabras se inicia la intro-
ducción de este libro y ellas son el refle
jo de lo que sus cerca de 400 página_s 
contienen: la historia de la paleontología 
en esta Región. . 

Sin embargo, la publicación se encua
dra dentro de la colección denominada 
"Patrimonio Histórico. Arqueología'' que 
el Servicio de Publicaciones de la Junta 

cr~emos que. el libro es una guía estu
penda para adentrarnos en el mundo fas
cinante de la historia ambiental. A lo lar
go de 22 artículos, escritos por los 
investigadores que han trabajado por 
estas tierras, se recorren 2.500 millones 
de años en los que se describen por 
orden cronológico todos los periodos 
geológicos y los hallazgos más repre
sentativos de cada uno d.e ellos. 

Se aprecia el especial cuidado que han 
puestotlos autores por hacer comprensi
bles lo~ textos a un público no experto, 
pero aµn así, es difícil su lectura. El glo
sario de términos y la tabla cronoestra
tigráfib, añadidos al final, serán muy úti
les para los que se inicien en este mundo. 

De entre todos los artículos, es arries
gado elegir el más interesante, pero cre
emos que existen dos ·cuyo contenido no 
será desconoddo para ·el gran público: 
nos referimos al dedicado al yacimiento 
de Las Hoyas (La Cierva, Cuenca) que 
cuenta con un módulo en el Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Ma1:1.cha, en 
Cuenca; y el que está dedicado a· los ver
tebrados del Campo .de Caiatravq 
(Ciudad Real) y en el que se deicribe~ 
magníficas piezas de mastodonte encon~!. 
tradas en el · yacimiento de La~ 

' 0 
Higueruelas. Coh los restos de ·variqs· 
individuos ha sido posible montar, p~r 
primera vez· en· pspaña, un ejemplar ~e 
gran altura y con éolmillos de tres metrps 
que en la actualidad se puede contempÍar 
en el Museo Prov.ineial de. Ciudad Real. 

" / "-, - - :: ,· ~ ' - , . :, .· - ' 

La relevantiá · ;dd Patrimonio 
Paleontológico en Castill~-La Mancha se 
ve reflejada en el número de taxones ~es
critos; en total son." 1:54 las especies •. que 
se han definido;'.pqrpí:imera vez para la 
ciencia, con fósilt¡'i ~e:ésta Región.¡ 

de Castilla-La Mancha edita periodi·ca- · No es un lÍbro)le.,.Jectura fácil, no 
mente. En el número 16 ge lacolecxiÓn, debe serlo si pretende ser una hetra

, que es el que nos ocupa," él termino mienta de estudio;· sin embargo, tanto 

.... ~76 .. 

· arqúeología no debería. aparecer;· sería por la visión globalque de la paleonto
más adecuado el de paleontología, pues- logía castell<;tno..:mai:tchega nos presen
to que el libro trata del patrimonio pale- ta, como por ras· fotografías y dibujos 
ontológico. Esta pequeña m:ipréciiión, sin. que incluye, entre .los que figuran algu
duda, se debe a la falta de infraestructu-,_ · nas reconstruccionés, puede llegar a ser 
ra paleontológica en la mayoría de las, · muy entretenido á la, ~ez que educativo. 
administraciones encargadas de la pro- ; .' . :_ · ' "tr 
tección de este patrimonio. . e Soledad Sánchez~Chiquito de la Rosa 

Castellanos sin Mancha 
(Exiliados castellano-manchegos 

. tra_sla Guerra Civil) · 
Juan Antonio Díaz (coodinador) 
Celeste Ediciones, Biblioteca Añil, 1999 

os· acostumbramos a prescindir de 
tantas cosas importantes que termi ~ 
namos ·por no echarlas de menos. 
Pero .algunas no las podemos o1yi- :· 
dar porque sería tanto como negar-

nrn¡· a nosotros mismos. Recuperar las dis~ 
tintas partes que han c.onformado nuestra 

. realidad.§.9<;.ial es·t<m necesarioque.Sil).o.,. :~'· 
· 10 hacérii5s no sabremos con'stnr la con-<·· 
vivencia y·ei diálogo del porvenir. Ún · 
libro,.xi~Pe ¡i. qcupar su {!Slabón .en . esa 
cadena, a recuperar una parte del pasado . · 

.·que riosrecuerd~.alguna de las cosás·que''' 
no debémbS'repetir: el enfrentamiento, el •. : 
odio, el exilio y el olvido: Castellanos Sin 
Mancha: Exiliados castellano-manche~ 
gos tra.S ld guerra civil. 

El fenómeno del exilio es, por des
gracia, demasiado· frecuente en la Historia 
de nuestro país; Entre Ia8 consecuencias·. 
que lleva aparejadas destaca el desgaja-: · 
miento de importantes colectivos con. .· . 
capacid1:1d probada en illlportantes áre1:1s .:,; .... 
imprescindible para nuestro desariolÍo · 
colectivo, y representantes, al mismo.·· 
tiempo, de los sectores más móviles .. y 
progresistas. El caso de la expulsión de 
los judíos o de los afrancesados y libera~ 
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· les del siglo XIX pueden servir de ejem
., '':'!.plo. Pero entre todos Jos exilios;.destaca 

.elproducido en 1939 porque, además de 
· afectamos directamente -dada · 1a · cer-
. :< cfüúa: en el tiempo y las pervivéncias de 
•./la situación creada por la guerra civil'-, tie- · 

ne unas características que atraen nuestra 
''~te~cióD: de manera especiat' eYe~~rfué 

! ' ri&nero de personas que se veh obligadas . 
··a desplazarse y Ja importancia c;ualitati
ya4e las mismas entre las que seencon
fi:aban las más brillantes de la intelectua~ 

'.'fülad de nuestra "edad de plata:'':;!J'"'' · · 
,¡ • · .. · Desde hace años cualquier proyecto de 

investigación sobre este fenómen~ del eri
. lio se planteó siguiendo un ordén ae pno
~ridades. Ante el riesgo.de des~paric;ión,de 
muchos de los testigos ~· protagonistas 

,. . .directos se hizo imprescindible empezar 
. áiecoger sus testimonios. Poi desgracia, 
cada día que pasa va desapareder¡.do por 
m()tivos de edad un gran pedazo de nues
tra memoria colectiva, de nuestra Historia 
viva. No se puede esperar a que esta par-

. >te tan .relevante de nuestro pasado desa
:parezca. Muchas de las instituciones que 

: 'Jos exiliados fundaron y sostuvieron desa
<parecen o sobreviven en precarias condi
.. dones, con el riesgo que esto supone para 
la conservación de sus archivos y memo
rias. También hay que destacar la lenta 
destrucción de las bibliotecas o archivos 

. privados de intelectuales y estudiosos, con 
herederos que, en ocasiones, noconocen 
la importancia de los mismos, o a las que, 

. . simplemente, se les hace imposible su 
.. mantenimiento. En algunos casos estos 

archivos han sido donados a fundaciones 
·o entidades públicas españolas y, la 

· :mayoría de las veces a las de los países 
donde se encontraban. Aunque no se tra
ta de hacer discriminación con los archi
vos de esos países, es penoso que parte tan 

. importante de nuestra Historia no termi
. qe recalarido en centros de documentación 

> • ~ investigación españoles. 
, .. • · Se hace, en el caso de Castilla-La 

··Mancha, urgente nuestra actuación al 
respecto -que ha sido bastante imper
fectá hasta el .momento- e .iniciar. un · 

. plan de recuperación de fondos como 
primera fase de. una :;;.~,ria. línea.de.inves
tigación sobre el exi'fto:/ . · 

y es aquí ' ante la f~lta·::ct~ un pro-

yecto de estas características, donde 
Castellanos sin Mancha, el libro coor
dinado por Juan Antonio Díaz, cumple 
un imprescin.dible papel de pionero, un 
trabajo que aspira a fomentar muchos 
otros que lo completen. 

En línea de ante'riores estudios rea
Íizados hace varios años sobre el exilio 
aparece lJn amplio elenco de biografías 
realizadas por distintos especialistas 
que nos acercan la memoria imprescin
dible para que no perdamos nuestras raí
·ces y ·con ellas la construcción de un 
futuro democrático y solidario.El libro, 
por el que hay que felicitar tanto a sus 
autores como a la /'Biblioteca Añil", 
empeftada en c:t:ear identidad y entendi
miento ciudadano en nuestra Región, 
sigue pues una línea consolidada en las 
investigaciones citadas más arriba. 

Lo primero que llama la atención de 
la obra y de es.Íos castellanos sin Mancha 
es su actualid~·· Esta afirmación merece 
ser explicada. No estoy diciendo que sus 
obras sigan teniendo en todos los casos 
actualidad. Como es lógico el tiempo se 
ha encargado de envejecerlas pero las 
nuevas investigaciones las han colocado 
en un lugar acorde con su importancia 
dentro de la evolución del pensamiento 

· y la ciencia españolas. Lo cual, habremos 
de convenir, no es poca cosa. 

No eran seres de características excep
cionales, tenían, eso sí, gran capacidad de 
trabajo, unas firmes convicciones y un 
talante más que· notable que siempre 
estuvo al servicio de la honradez cientí
fica y de Ja. s9lidaridad. La gran lección 
es que siempre supiéron volver a reiniciar 
el camino y la obra con un gran tesón y 
un fuerte sentido autocrítico. 

Tuve la suerte de conocer algunos de 
los defensores de la libertad incluidos en 
este libro: Javier Malagén, José Prat, 
Manuel Díaz-Marta, Moisés Gamero . 
Ninguno de ellos me habló de revancha, 
habían desterrado el odio. Les interesa

, ba su pueblo, su país, nuestro camino 
colectivo. Cuantos compañeros y maes- · 

, tros perdid9s y que necesario era recu
perarlos. Que este libro sea el inicio de 
esa recuperación. 

Rafael Asín Vergara 

La invisibilidad de lo visible 
LAS ARTES ·PL STICAS, 

EN 
€ASTliLA-LA MANCIM 

DÉ. LA ·RESTAURACIÓN A Ji.A II REPÚJU.IéA: . 
. . (1875,19~ . . 

Las artes plásticas en 
Castilla La-Mancha. De la 
Restauración a la 11 República 
(1875-1936) 
Angelina Serrano de la Cruz 
Junta de Comunidades. Toledo 1999; 440 págs. 

P
ropone Jean Clair, en una entrevis
ta reciente, la necesidad de acome
ter la reescritura completa del arte · 
moderno. Con ello, el director del 
Museo Picasso, pretende evidenciar 

los silencios operados por la historio
grafía tradicional en torno a ciertos epi
sodios significativos de difícil clasifi
cación tales como Valori Plastici, Neue 
Sachclichkeit o Realismo mágico. La 
reescritura del arte moderno en Castilla 
La Mancha, resulta por ello una tre
menda ironía, cuando aún faltaba la 
primer versión de dicho relato. ¿Cómo 
reescribir lo que aún no se ha])ía conta- · 
do?, ¿cómo un relato originario y fun
dac.ional? o ¿cómo una historia más, a 
caballo de los impulsos de Madrid, París 
o Roma? Parte de las dificultades del 
empeño de Angelina Serrano eran estas: 
empezar a contar una historia inexis
tente. Inexistente en el doble sentido cie 
su expresión. Porque no había nadie 
antes osado esbozar tal relato y porque 
las secuencias rastreables de las artes 
plásticas regionales en los tiempos 
modernos han tenido el carácter de una 
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excepcionalidad histórica,.spéiaLy cul- .. ,pasada -que. no siempre es antigua-:-. faltª <:te rylaciónentre las historias que 
tural. Y no es tanto la e,xcepci911ª1Adad han sido más bien· e.scasas. Como si . se has~Il:Y}os aco11tecimientos que han 
territorial, aludida por Corredor hubiera un sentimiento reconocido de sido y •que dan pié a tales relatos. 

•1"· · Matheos, al no· identificai:· .e11. soporte · escasez de .la palabra yde·cai:errcia de fa '. Eviden:ciando una · enorme distancia 
territorial objeto de suestudioíenEMrte · i11terpretación, frente a la inmediatez de entre;lo•que se exhibe como materiali
actual en Castilla La Mancha, cuanto la los hechos y de los actos. Y la Pintura, dad de· un.a conquista y la propia con
excepcionalidad de la producción artís- buena parte de la Pintura, sigue sie11do quisfá,' que es bien diferente. "Dejemos 

.... :rica ... Ya ... enunciaba .Gai:cía .. Pavón..Jas ... pai:a muchos. un .. acto .y. u11 aconteci~ la meiite, .. en blanco, libre de prejuicios 
., ••.•.. ,;, ,dificultades .. de ... rastr,y<.\f .. ;ugª•íl!terntµ.rn,, .. vrrtje11tq;y.;un gestp,.m~squy, q11 r.<J.z;011a:;, •. ,yJly,,c;;uf);\q;uiyr.4<iya.pryc;oncebida", 11ps, 

propia (¿donde está la literatura regio- miento intelectual o un proceso de cono- advertía María Victoria Cadarso en su 
nal?); dificultades que se acrecehtaban cimiento ; álgo que se hace y que rara texto s'~b~~ la Colección de la Junta de 

· al rastreai: otros campos expresivos vez se habla de ello o se explica y se jus- Comunidades en 1990; como si dicha 
minoritarios como la poesía o 1.ª músi- tífica. De aquí la endeblez de la teoría, del menty. no hubiera estado ya mucho 
cá. Pese a tales rarezas cié~ilvas;'siérii- ensayo, 10 falo ·ae· fa'hisforiografía y fa tieffipo" 1éii''esa sitllación. Dejemos la 

· pre ha habido una vena pictórica que se pobreza de las reflexiones críticas, que a mente en bla~co para contar la historia. 
extiende desde Matías :.:Moreno á 10 más son anótaciones banales y reseñas ;C()füábanios con evidencias pu11tua
Antonio López García y desd~\'ic;ente de exposiciones. Valga como ejemplo la le.s y <iisc9ntinuas de algunos creadores 
Cutanda a Pepe Ortega. Yes esta pre- limitación de un hombre progresista del canibio de siglo que habían gozado 
sencia sintomática de autores, fa que ha como Antonio Cano, para entender lo de algifo :estudio o alguna antológica. 
cai:acterizado el empeño por id.ear la que está pasando en los años 30. Vistos. siempre como una excepción 
escuela pictórica manchega. Empeño El vacío disponible con tal bagaje extraordinaria que prolongaba la estir-
en el qué ha participado un 11µméroso crítico, podía otearse desde cualquiera pe roniálltica del genio. Su obra aparecía 
grupo de escritores: desde foaquín 'de la de las pretendidas atalayas que han pre- catalogada y acotada, como en los casos 

••.•• ,, ... >t"'"'''· ,P,uente, a Enpque Lafgeq~f(!;.~g;ID],.~,~t t~pdido mirar,el arte rri()demo regi()J.lal: ,,de, .. i\P~l:,~g.~1.,.~.i];,i;:,ªrio, Vázquez, p~~<?,. 
· ·· de Azcárate Ristori a Corredor Matheos ya La cultura en Castilla La Mancha y rara vez. analizada y entendida. Otros, 

y desde López Villodre ·a Pérez sus raíces (1984) , ya Historia, Arte y como :tH:egorio Prieto, Carretero. o 
.:Femández. Empeño escolástic()q.\}e difi- Etnología de Castilla La .Mancha, Lóg~~1Jpffes también contaban con s.us:.u· 

EUlta grandemente, cualquier esfuerzo (1985), ya otras aproximaciones de estusfios pqrrespondientes, aunque las 
aproximativo a la realidad de las artes Corredor Matheos, de Joaquín de Ja . dificultades para entender su pintura 
plásticas de Castilla Lá Mancha:¿ Un Puente o de Gianna Prodan. :Más cerca· · ,:éran:1aó:iHíií'hyores ·y inás consistentes': 

·conjunto temático continuo.o una ensa- aún, en· 1998 en eltexto de la convoca- Las¡'dificultades se erizaban y crecían, 
lada de artífices aislados bajo el sol toria de la Bienal Arte y Energía, IV, cua11d,o,;sy ,trataba de localizai: visiones 
ilnplacabledeláriieseta? ¿Qut(~iíltán-y 'JuliánDíaz nos á<l~ert'ía de quila his'~·· 'ajus~lréiá~'"(á't'ec'es, hasta simplemetite 
nunca mejor dicho- en tal agrupamien- toria del arte del siglo xx eri·Castilla l'.á '· visioÍÍes~·s~cas) de hombres tasn com-

, 'tp hombres como Paleuci~, •. .A.ll;>f!rtQ .M~ncha, era una historia po'rh~cer, ·' pWjQ~.'~~ffi())\ll;>erto Sánchez, PalenEia 
. Sánchez, García Maroto o. Miguel pese a que en 198,9 la Consejería de y Ma¡-ot(). Y. no digamos nada de las 

'' ·• Prieto; junto a creadores ~á~:atémpera- Educación y Cultrirá había comeniádo dÍficiijt~¿:fés'' pára s1tuar a J esualcfo 
dos por otros criterios y otros principios, la, así llamada, Colección de Arte G~legb,~i\mguél Prieto, Joaquín Lozano · 
tales como Andrade, V ázquez, Vera o Contemporáneo. Colección constru~<la 9 Cu~i;<la Losa. ,Pues bien, parte del 
Lizcano?, ¿cómo conectar el cosmopo- con pretensiones didácticas y elabora~·· · .es.fue;~~:de Ángelina Serrano, ha con-

,litismo de Gregorio Prieto y:·.;tiifübién. da en las antípodas .del texto de sisdCicj··~ti'traerhos a la palestra a tales 
. porqué no- de :Palmero. come11ertsimis-.• : . Angelina Serrano; como si Colección y · hombFes·que se escondían bajo nombres 

• " 1,, •• ,,.:1.mamiei.it,o de ll} ll~;u~a;<t~1~;~,~~~.,¡r~~~s, .. texto apuntasen a dos re¡¡lidades .di~e,;- .. p;~~P:BQ~~!go.~ y trata¡- de s.ituarlos en. 
o con el ingenuismo de Carretero? Desde rentes y escasamente conectadas y dela- el marco <:te las vicisitudes sociales, cul

excepción'lttidad detaies'ptf)'fü'góhls~ tasen el estrabismc{de la mira<lá'b:in~·;·;.; türfi~§21~'~r{ófuiativas 'Clél penodo esfu~' 
"'" : v tas, ¿es posible concebir una ·historia ·· temporánea. ¿Porqué·rto escribir de·este "· · dfadó:¡1.peFiodci' que 'se; nos abre con la ' 

entendida como .un conjpnto coherente conflicto de pareceres y sentires? crisiS''det·'Naturalismo y se nos cierra 
y progresivo de acontedmienfos? , o Como sf hubiera que esperar al tér- coí{Ia cfísis de las Vanguardias. Periodo 
¿habrá que concebir otra sUefté ·de rela~ mino del siglo o del milenio para aco~ ael que se'félata y escribe, desde el bro-

'"'"''l''"'""''*'·';"1,w.,.to1"'más,fragme.ntaq9,,y,.1q~.~HMte;?".En .... meter la escritura de.las Artes Plásticas. ,•cal.,de·.o.tra1crisis,.como es.la crisis de la, .•. 
... ~1;1alq~ier c~so,xa Histori~: S~Ut,í,~11:ª.,ya en Castilla La Mancha, porque los acon- Repre~.e.n~ación y la., así llamada, 
· Topografía fragmentada l:le las· Artes tecimientos ya habían sucedido aunque Muérté del Arte. Pero pese a todo y pese 

,,,,;, ;;., ~~u;:,,t,.~¡Jmástieas~11as:1posibili<ílacles''de1·entenGÍer;·· 1 .. n@ tuviéramos noticias:o··ideas·o·refle,. •·· a1:tantas11renunoras .. y tantos ·conflictos ... 
• ,.1 •• ,.w"""¡¡J;.,<;:,9,11~~1;e.~.P~.fü!f,\~".Ril1.~llf!~"~~i~r~i\1,,H.m:r11,.c:Jgu,e,~ .. sobre .. ellqs. Evide,nciMctq,.;u.nl1,:"'' (¿cém,<;>;.e.,~c;p$iI;.yie,latar 10.que y ano .es" ....•... 
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· ?;'':vtnoy'1l..l/1''l:recho, ni siquiera existe'·como pero al mismo tiempo complejos plan
Jtc,9nteeimiento?), ha prev~~,~Wiqp el teamientos estéticos y filosóficos del pri
esfuerzo de contar y contamoflo que mer quatroccento florentino; pasando 

. pasó -o lo que sabemos,qu.e,;P~~~·Y,.$e~. por lal crisis del rhodelo cultural neo
·.,, call&- y comenzar de esta suerte un 1me:; platónico que mat:cft el efímero clasicis~ 

· :~:::\No relato sobre el. final Q.e.;t.antª~ 1,J:l~stq- Jn,qromano de h1s dos primeras.décadas 
rias y de la misma Historia del Arte: Es del cinquecento; y hasta ese manierismo 

· . e~ta: la grandeza· del gesto''nerüi'co'' de · que es ad potado como lenguaje propio 
. Angelina Serrano, escribirsobr.~Mo;que . ,por la Iglesia combativa de la 

. ,. ~,s~,.ex.tingue c01;nq_ si tuyi,ef,~R~~Th~;~~~e~>.,. ~o~trarrefo~a, tenemos una multipli-
9ª y gozara de vida palpitante, Cuando cidad de registros que no deben hacer-

.,, ya sabemos que tocio temiincs':•¡l¡l ':''\ ' nos Olvidar esos puntos de partida comu-

''·'·l'•·· .,,,.,,,,1,M?'•(ll!!}i+Wi¡i11r¡¡11 1¡(1:¡1 1 :10!;1!!,~.i1ft.r~&:.11Pff.ª~i~p.d,rl,modelo cultural 
i ; •• ;, 1/fl~,t\{/,it:,~~'!,;,> ,~fJf\ai:i~güedad c~ásica, el hurruu_Usmo ... 

·· · ' ··•' · • · · · El ex1to obtemdo poe estos sistemas 
,;,1r,11"'r1l!~¡í;,i,:11;1.1 .,; ..• h .. culturalc~s y artísticos y su exportación 

El arte del Renacimiento 
en Ciudad Real 
Eduardo Blázquez Mateas 
Ciudad Real, Excma. Diputación Provincial, 
Biblioteca de Autores Manchegos, J 999; 
264 págs. · 

allende las fronteras de la península itá
Hca, favorece la aparición de nuevos 
lenguajes que aceptan, aunque inter
pretándolos en clave nacionalista, for-
111as y repertorios que vienen finalmen
te a configurar las "respuestas" nacio
nales, como es el plateresco en España. 

.·Junto a esto,. se constata la resistencia a 
lo foráneo que supone la pervivencia del 
lenguaje gótico tamizado por las influen-

, cias flamencas, ·nas ta que las primeras 
aportaciones barrocas irrumpen con 
fuerza y acaban con todo lo anterior. 

Período y lenguaje multiformes y ' 
eclécticos, en definitiva, que también lle
gan a un territorio, la actual provincia de 
Ciudad Real, en la que Eduardo 
Blázquez rastrea h~~ta· fa más mínima 
huella para incluirla en su libro. pero la 
simple aplicación del fenómeno enten
dido como la irrádicaión y asimilación 
de un modelo cultural, ni será válido para 
un territorio como el ciudadrealeño, que 
planteará alternativas propias desde su 
especificidad. El sustrato cultural que 
aporta la uniyersidad y los palntea
mientos humanistas sirven de base a 
Blázquez para configurar el estudio de 
su influencia (?)en la arquitectura civil 

L
. a complejidad y heterogeneidad de ·(en las obras que en esa época se hacen 

'

. las proposicione·s·lin····· g.ü •. í.·s··tl·;··.c·a.

1

.s. e id.e- an elos castillos, en los molinos, en las 
. ológicas de lo que habitualmente s.e quinterías y en las casonas y plazas de 

~ »:,;r~-,,,_ '·7,,> 

denomina "Arte del Renacimiento", Almagro e Infantes); en la arquitectura 
< '• .es quizá la nota qú~· fñeJ~r::define religiosa (poniendo de relieve la impor-

fas producciones de más de dos siglos de tancia de esa "respuesta nacional" que 
. . . . propuestas y alternativas, marchas y parte del Escorial y que supone para todo 

' ' ··::,:' 'contramarchas, que le dan su 'cárta de el país el lenguaje herreriano ); en la 
•
1
·""''

1 í!l~t"naturaleza:"'Partiendo · de111los11ingenrn.:>s"'' escultura; en. la pintura; y, como gran 

novedad, en los jardines, con esa rareza 
que constituye el "paradisiaco" jardín 
daimieleño del médico Fabian Sánchez, 
hoy conocido tan sólo por esa implaga
ble fuente documental que suponen las 
Relaciones Topográficas de Felipe II. 

Todo el trabajo de Blázquez girará, en 
última instancia, en tomo a esa maravi
lla que es el palacio de don Álvaro de 
Bazán en Viso del Marqués. La condi
ción de tierra de frontera y de paso que 
siempre tuvo Ciudad Real entre lo tole
dano-castellano y lo andaluz es subver
tida por una obra señera, único lugar en 
el que éabe registrar todas y cada una de 
las características del "nuevo" estiló. Las 
formas que se reciben y aceptan en el 
resto de la provincia por unos arquitec
tos y por unos artistas que aún no han 
superado la condición de meros cante
ros o decoradores, y para los cuales el 
trasfondo ideológico humanista de los 
repertorios es una cuestión que se les 
escapa; son empleadas directamente en 
este programa constructivo, decorativo 
y simbólico, con minuciosa exactitud y 
total conocimiento, por artistas como 
Césare Arbasía, Il Bergamasco o los her
manos Peroli, autores que traen al Viso 
el prestigio de lo italiano. 

Palabras y conceptos tan "renacen- . 
tistas" como mecenazgo nobiliar, exal
tación del héroe, mitología clásica, esce
nografías simbólicas o recuperación de 
la naturaleza, adquieren todo su signifi
cado en esta obra sin parangón y que da 
sentido a'un trabajo como el de Eduardo 
Blázquez, al que se ve en.constante bata
lla con la escasez de fuentes y la desa
parición de obras. ¿Renacimiento en La 
Mancha? Sí, pero italiano. 

José Domingo Delgado Bedmar 

Añil 
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Buscando en trastos viéjos 

Vere Pater Pauperum~ El culto de 
San Julián en Cuenca 
Miguel Jiintnez Monteserín 

· Diputación de Cuenca,1-999; 640 págs. 

'tor que no tiene entre manos un libro de 
historia localista, sino de una historia~ 
problema que ha formulado preguntas de 
interés científico universal. No es este un 
libro solo para conquenses, sino para lec
tores interesados. en conocer cómo, 
desde el ámbito estrecho de una dióce
sis/provincia, el método histográ:fico per
mite transformar lo que es particular en 
universal, salvandó así todas las tenta
ciones de aldeanismo que siempre están 
presentes en este tipo de trabajo. 

Y dicho esto, no es menos importan
te iqdicar que el presente trabajo supo
ne una fascinante.concondancia de sín
tesis historiográfica. Porque, es verdad, 
estamos ante un excelente libro de his
toria religiosa cuyo factor aglutinante es 
el análisis de los complejos procesos cul
turales que posibilitan --en el espacio y 
en el tiempo aquí mencionados- la "ela
boración" de una determinda santidad y 
contribuyeron a instaurar una liturgia y 
un culto adecuados a ella. Pero los pro- , 
cesas culturales, por definición, presen-
tan una estructura propia versátil, ambi

.L. , · a histografía más reflexiva, la que gua y deversificada; llena: de significa
. ' hoy aborda -con metodología pre- dos contradictorios y de argumentos 
· . · cisa- los delicados engranajes de apenas delimitados. La historia religio
. . . . las, estructuras reiigiosas, .·no .se ' sa ·que aquí elabora el Dr.. )iménez 
. recata en calificar como "inventio ", ·. Monteserín -cono.cedor excepcional de 

prodigio de la mcorruptibilidad de San ' toda la bibliografía al uso y de sus impli
Jµltán, qu~ djo lugar a todo. ~1· post~rior . caciones históricas más novedosas--:está 
proceso de. santidad declarad~, Miguel basada ei;i el poder de los s~mbolo.s; des;: .. · 
Jiménez Monteserín, ·naturalmente: no de ellos se tiende a "construir" una rea- . 
solo·focree sino que, por supuesto; lo Údad que muestmunorden estable dé 
deµmestra también. Y al hacerlo.edifica . carácter· gnoseológko y que $e explica 
. una extraordinaria historia que se aden- en una concreta eficacia política. 
tr.a en el pasado medieval de la ciudad de Quiere esto decir que el culto a Don 

. Cuenca.hasta llegar al rriomento inicial Julián que los.clérigos del Cabildo-cate- · 
en el que la ciudad deU úcar }u~ con- . · dral comenzaron a celabrar allá por el últi:: , 
quistada por. las tropas cris.tianas .~n · mo cuarto del S xv, los etectos milagro-. 
1177. Desde ese momento, lá ob.ra que sos que obtenían los que to.caban su tum-. 

el Dr. Jiménez Monteserín ha construí-· ba, la "inventio" de su cuerpo incorrup
do, no solo explicaría <J,l lector las vic;i- .· tible y los milagros que luego se 

. situdes históricas del culto de SánJulián, . sucedieron hasta la canonización final, 
sino <Ílgo muchÓ más importan'te: fa his- constituyeron instrumentos poe excelen-

. toria total de la ciudad y diócesis de cia'de un proceso de integración social 
Cuenca, desde aquella fecha inicial has- que pretendieron garantizar la unidad de 
ta finales del S. xv1. Una histori~ de más ·un orden político, cuyo fin último fue con~ 
de cuatro siglos. 'segUÍ!'una \risíó~ holliogenea del mundo~ 

Y en este caso, cori ser esto ya:c,ie por · Esta es al cuestión más importante 
sí extraordinario,· un problema ha de Por ello el libro que ha escrito el Dr. 
·aClarárse de inmediato: debe saber el lee- Jiménez Monteserín no es sólo un libro 

de historia religiosa, sino de análisis cul
tural. en él se pretende indicar cuál es 
el proceso de elaboración de instru
menJos ideológicos hegemónicos. natu
ralmente en esta tarea todas las activi
dades sociales de los grupos· humanos· 
están, por fos mismo implicadas: los.• 
contextos económicos, sociales, artísti ~· 
cos y políticos. Y en este sentido, el 

. aüfüf''de esfa páginas -expresando lii('~ 
rigor coneeptualsistemático- inserta, en' . : 
el espacio de la ciudad y diócesis. con~ 
quenses, los iogros más importantes de 
la reéiente histografía occidental. por-·· · 
que Cuenca, .desde luego, está en el 
mundo~ estuvo en él y de manera muy 
activa eh el tiempo largo que relata esta · 
obra; y tod?S los avatares que en ella se 
sucedieron. siempre ~e insertaron en 
otros esp;cios de mayor alcanze. Sepa, 
pues el l~ctor, que aquí se cuenta la his
toria de un proceso cultural hegemóni
co -:el de la santidad de San Julián, 
patron de Cuenca- en unas ecuencia 
histórica de casualidades temporal
mente encadenadas, Es, pues, una his- · 
toria explicativa que rechaza, desde el. ·· 
coniienzo de su andadura, todo recurso , · 
gratuito a la hagiografía. 

Y, en este punto, cabe indicar que el 
hist9riador -::oficio y aventura que dis-. 
tinguen · al Dr. Jimémez Monteserín
ejerce ·una sextraordinarra tares de ser~ · 
vicio, críti¡::o con la propia tradición que. 
le ha precedido. Las múltiples historias 
de San J~lián 'que durante siglos reme-· 
morarnn· su· figura, combinaron; de,· · 
manera artificiosa, los estrictos datos ... 
biogra''ficos del personaje con aquellos 
·otros que procedían de la leyenda. U sár •.· 
los inst:J;umentos adecuados par_a dis7: 

cernir eJ1tre "realidades" ficticias, ver: 
. <laderas y. certeras, supone no sólo cono~ .. 
cedas.obras anteriores que hablaron de:, 
San Julián, sino comprender la natura"' . 
leza de los abrevaderos y de las fuentes· 
deonde aquellas bebieron. No exagero, 
en absoluto,. si dogo que el Dr. Jiménez . 
Monteserín es hoy el historiador español 
que mejor cono.ce los fondos documen~ .. · .. • .· .. · . . 

'tales -<:"~~i~~quiera que sea su ríatural~~·:'c;c'"'i"•' ·"'· 

za~ de los archivos de la diócesis y pro"... · 
vincia. de .Cuenca. la demostración de 

,,;·,
1

c;c' YJf,ndJ-.« »t,' , 0 '
0 

' 

document.os manejada y estudiada, que 
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·en este libro se expres(l!;":es sin duda . Permítame el lector que aquí detenga 
g1gantesca. Nadie comó'<éI.ha analiza- mis ·comentario. Como· en los grandes 
do documentos antigu~:§ de,: di'fícil relatos, y éste lo es, y muy serio y apa

:mánejo y compresión; y .nfidie tampo,co siomm,te además, córresponde a cad uno 
·ha· tenido la habilidad dé~nconirar.l©s. descubrir los ertignás de los grandes pro

. nex.;os que, .entre todos ~ii()s,: .t:¡~1.~JiáQ; blemas que en. ellos se acomenten. 
' ""'"' ,, , ~ ""' J < 

.· Nb busque, pues, aqufol1lect(n'·riingii- Porque sí puedo decir que esta obra, está 

. na concesión, por pequetl"á: queipudiera,c:.construida, como gran libro de historia 
§er, a la hagiograf\a Jácif~ .ffÁJ~PS~<;o . que es, sobre la solución de enigmas y 
resquicio alguno a la adufaciói(El ofi~ problemas. El historiador-decía el gran 
cio de historiador oblíga;muy g1:1stosa- . maestro de historiadores L. Febvre- no 
mél)te, al autor de este'liBro a~s'ét,\~~c0:: .se asemeja a aquellos v.iejos traperos que 

·;noc~do C()n los que le.Pry5e~n~!Í?J!l··~iµ.,, todas _las mañapas salíán a la busca de 
.pqr ello entregarse a halagos gr~tuhos. trastos viejos. Por el contrario, el histo-
. '\Por tales razones y pdi:es~e:Ül'étooó':' 1pádórtiene un plan concebido en·men

'Úli riguroso que el Dr. ;JiJTI.éfilez · te y cuando se interna en los archivos 
.. Monteserín ha impuesto errs1.1~t~apajos; . . sabe. qué cosas há _de buscar y en qué 
. 'una historia maravillosa,)a a~~'cüeiicar· "'trá~tos viejos" debe encontrarl~s. 
e1Úos siglos bajo-m.edievales Y Íos~pri~ · Erttónc;es, cuando esto ocurre, el relato 
i;neros _de la Edad -Moderna,·;,;~liN~ce, está o~gal)izado y sirve para solucionar · 
novedosa, siguiendo la estela qqe mar- · . las hipótesis que, en su día, se formular. 

· ·. ca la figura de San Jtrlián. l.fn:jµ~ián, . El Dr.· Jiménez Monteserín aprendió 
.-'obispo santo, que no bfuesi~o;:h'asta' 'esta lección delgran maestro desde sus 

·: finales del siglo xvr, un Sah J:llliánAue . · añps de universidad. Desde entonces la ha 
ho había nacido ~éomo ded~ff sus . Vertido. practicando con una destreza sin

.·. "hagiógrafos- en las. moritañ~~ bufgale: . guiar; de la que; todos los que fuimos con-
»·;;;~ : .. · · , " ·. ¡' ~·-: '.::--·, ·:• M)."t;A~0."'~:il·~'··¿. ·!*' ·,,~·,: :·,·, • • . • • ·~ • 

··sas dé cristianos honrados 'faé·•·casta ' discípulos súyos en lós años jóvenes de 

Legajos y Piedras· 

COMISIÓN DE ANTIGÜEPADF..5 
UE l.A 

l'IW.. ACAl>EMIA DE LA HlS'fOI!IA 

Ci\STILLA-LA MANCHA 
é:A'l'Ál.000 E ÍNDIO!S 

Comisión· de Antiguedades 
de la Real Academia de la Historia . 

. Castilla-La Mancha. 
Catálogo e Indices 
JorgeMaier 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1999; 
232págs. 

límoia. No· San Julián~ sino Julián. ben estudio, estamos prestos·· a dar testimonio. a real Academia de la Historia ini~ .. · 
Tauro, un cristiano nrnzárabe ,que, Queda, poi úlfun(). indicar: que este ció; l:iace unos años,el ambicioso 
quizás, liuyendo de la: intrari'sígencia .· . libro es eiresuµ'ien ae la tesis doctorál que proyecto de publicar la relación de 
·neo~conversa de almohades y almorá~ . el autor defendió, en ia Universidad de docúrnentos .perteneciente · a su ·· 
vides, se refugió· cori:·Su~familia en .. ,:Alcalá,·parala!.'>btenci6ndelgradoacadé- . Coirtisión de Antigüedades; una 
Toledo, tras huir de la tierras de Al-. mico de.doctor. Allí el tribunal -salvan- · institución básica para el conocimiento . 
. Andalus. Un clérigo mo~árabe ·q~~:· dis- . do usos consuetúdinarios-' expresó, con de la política cultural española en mate
tinguido por si linaje; ~.irvió al: rey.de desacostumbrada• insistencia, que esta .rias relaci~:madas con el Patrimonio 
Castilla en sus proyect()S repobla,dorés . investlgación. merecía en justicia los Histórico. Las actuaciones de la Real 
de la zona frnaja orienúil d~ sus.dollú~· má.Ximos reconodmienios. :Los que fui- Ácadémia en materias relacionadas con 
·nios, frenando ·así· Ia presiÓ~ 'ci~ IOs. · · fuo~ testigos del ·acto;. podemos d~ fe. los bienes culturales españolas es una de 
reyes de Aragón .. Un cléngo. élevado .a: Posteriormente· el libro ha merecido el · las face,tas inenos conocidas por la his
la condición de obispo en 1198, a ins- Premio extraordinario para tesis· doct~ tográfía española y, sin embargo, son 
tancias del rey castellano, bajo' cuso r'aí~s ., otorgádo · p~t·'·<.-iiclia universidad. · . excepcionales y (undamentales para la 

; : . .amplio amparo y v.asallaje .se acogió:· .Aherafinalmerite, él libro comienza su · consérNacióndenuestramemoriahistó-. 
·Don Julián ben. Tauro, el obispo ~on- libre andadura; sus caminos son infinitos. rica. Desde finales del siglo xvrn hasta 
guense, cumplíó bien las funciones, de· El autor lo contemplará como propio y mediados del XIX, los académicos sus
guardia, fortaleza y ·rep6bfit'¡(S~''1Críle: ajeh6, peto 'sienipre·como testimonio de tituyeroa a la Administración Central en 
su señor le había ericorri:ehdado. ,· mucho, muchísímos esfuerzos persona~· la vigilancia, protección y recupera
.Fue un b,reve episco.padq~~-.fil;!Jf!P .les',Alfiµ.ál s~lo cabe~yel Dr. Jiménez ción.de_ nuestro patrimonio cultural y 
en 1208~ Luego ... el silencio' olvido' si·· Montéserínlorecónoceigualmenie-una aunque sus actividades preferentemen- · 
figura durante más' de isfr':~fto~. . 'p¿quefia satisfacción: la de que caffii- té en la arqueología tampoco se olvidan 
'Sórprendenteniertte si figura "r~~uc'itó" · nahdo por el pasado siempre tenemos la de la rehabilitación de monumentos. 

. .,:en los años difíciles de g1,1erra civil, allá posibilidad de entender un pcicomejor los Los documentos relativos a Castilla-
p()r la década.de 1470, ca~i alinicio del días de nuestro presente. La Mancha se presentan distribuidos 
reinado comón de tiofi~·lsabel;~~bo'ii · . · .. . . · · entre-las einco provincias y ordenados· 

: Ferriado: ¿Por qué·tal ''resurreción1"? JáimefJontretas Contreras cronológicamente en cada uno de ellas. 
' ~ >;. . ' ' ' • 

·Añil 
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De cada documento se ha realizado un 
catálogo exhaustivo con sus correspon
dientes índices, aunque resulta discutible 
que se haya tomado la decisión de frag
mentar teóricamente los expedientes. tal 
vez es en 1os índices donde se puedan rea
lizar las mayores críticas pues ~a imposi
bilidad de relacionarlos entre ellos los 
convierte en instrumentos de difícil uti-
lización; circunstancia difuminada por el 
escaso volumen de la documentación 
catalogada. No obstante, es preciso agra
decer la existencia de un instrumento de 
estas características y, aunque hasta el · 
momento sólo han aparecido los volú
menes correspondientes a Madrid, 
Aragón y Castilla-La Mancha, ·es de 
esperar que en el futuro podamos 
contar con una descripción detallada de 
toda la documentación de todas las 
Comunidades, para su uso por profesio
nales del patrimonio e investigadores. 

Luis Martínez García 

Punto y seguido 

ii) ,¡ 

Historia de la provincia se Albacete 
k. 'Manuel Re quena ( coordiiiaaofJt· :1. 

Ed. Azacanes, Toledo, 1999, 576 págs. 

edición de la Consejería de cultura. Como 
insiste el prologuista Albacete sí tiene his
toria y tiene además una abundante y en 
muchos casos rigurosa historiografía de. 
la que esta obra es una buena prueba y 
-por el momento- culminación. Obra 
colectiva redactada por algunos de los 
más prestigiosos historiadores de la pro
vincia comienza con una apretada sínte
sis (70 páginas) de la arqueóloga Rubí 
Sanz sobre prehistoria e historia antigua, 
que abarca desde el Paleolítico Inferior y 
los primeros pobladores de los que se tie
ne noticia hasta el final de la monarquía 
visigoda. El medievalista Aurelio Pretel 
dispone de unas 140 páginas para des
cribir los avatares de la edad media en la 
provincia, a la que tantos estudios previos 
había dedicado hasta ahora: desde la eta
pa de dominio musulmán hasta las pri
meras conquistas castellanas en las ribe-. 
ras del Júcar y la sierra de Alcaraz y pos
terionnente del Segura, y con la descrip
ción mas detallada de la formación y 
desarrollo de los señoríos, en concreto del 
de la dinastía de los Manuel y posterior
mente el de los de Villena. 

La Edad Moderna se divide aquí en 
dos capítulos: el dedicado a los Austrias 
(con unas 100 páginas) está a cargo de 
José Cano Valero y en el aparecen tanto 
la posición de Albacete y Alcaraz a favor 

.. del .emperador Carlos en la guerra de la 
comunidades como las repercusiones de 
la posterior expulsión de los moriscos. 

En el siglo xvm analizado por Pedro 
Losa ( 130 páginas) se arranca de la bata
lla de Almansa (1707) que da la visto
ria a las tropas partidarias de Felipe de 
Anjou, el primer borbón, como el auge 
de la ciudad de Albacete bajo el reina
do de Carlos III (con Is construcción del 
Ferial, entre otros acontecimientos). 

Finalmente la etapa contemporánea 
es analizada por el coordinador del 
,volumen Manuel Requena (170 pági-. 
nas) en una extensa síntesis que abarca 
desde la creación de la provincia en 

U 
n ajustado y em(')tivo prólogo de 1833, con una división administrativa de 
Francisco Fuster ym:narca. ysta Javier de Burgos, hasta la etapa más 
importante obra de síntesis sobre la inmediatamente actual, pasando por las 

. • ••. J-;.;,, ·Historia de la provincia ·deiAfüacete conflictivas situa.ciones del caciquismo 
que publica ahora la toledana en la Segunda República y Guerra Civil. 

F-l1"i lj~H,,;~"'Ht ¡' ' ' ~' ¡ 1 ~, t 7 ,,,. , "e}~~± ~~~,i~, ~" } f ~ "' ·- -' 

Editorial Azacanes, con una ayuda. a la Alfonso G. Calero 

En el cuarto cerrado del amor 
Santiago Ramos Plaza 
El Juglar y la luna, Seuba Eds. 1999, 124 págs. 

N
acido en Alcázar de San Juan en 
1944, Santiago Ramos nos ofrece e 
aquí una serie de cerca de 100 sone
tos, estrofa que domina y templa 
con habilidad para expresar sus 

>,j{~~~f'._1~~:11~>.,,:, ' . < ... "\_ 

sensaciones amorosas, sus angustias o 
deseos, ·o para hablarnos de su duelo con 
contra. mt1,erte en la segunda parte de esta 
' ~ ·'·<d·"~~->'' ,,,,.,,,: , ... < 

poemario. 
En d 1 prólogo al mismo el también· 

alcazareño y crítico de arte José . 
Corredor Matheos se refiere al juego que 
amatorio .. que describe y juega el autor, 
juego que·tiene, en su criterio "la angus
tia necesaria y las necesarias satisfac-

•• - ·~ 11,:·1 ftf:!;i~2<<>!,·J.,' ':· .i ,, "' ' . ' 

c10ne~ para los celebrantes". . 
La contra partida a las energías vita

les que requiere el amor es la muerte, y· 
su continua presencia en la vida. A ella, 
a su temor, va dedicada la segunda par
te dé1líbroYákanza en: ellá sus momen~ 
tos quizá más intensos. 

Lafoma clásica de la estrofa utiliza.
da -el mencionado soneto- da al libro 
una madurez y una serenidad acorde con 
la intemoporalidad de los temas trata
dos" E~tawos pues ante una obra ad111:
ta, de alguien que todavía cree en la 
palabra:·Gomo elemento de comunica
ción y de conocimiento. 

' "~u,u ,;;r~t.;'L¡,¡,·-;·~· )!~""' ,' ~ 

Alfonso G . . Calero 
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· Invitación a la vida 

JESÚS MAROTO 

ulises 
&u~ 

Para callar con ella 
·Jesús Maroto 
Edic;iones Ulises. Toledo 1998,; 56 p_ágs. 

uarta y última entrega poét:lca del 
toledano Jesús Maroto (Villafi:anca 

. de los Caballerós, 1958) y Ónica 
publicada hasta ahora en su patria 
chica -las otras obras, mayores o 

menores en extensión, lo fueron en 
Cuenca y allende nuestras fronteras, en 
Costa Rica y México-. Obra en la que 
más que adivinarle, se nos muestra de 
par en par en cuerpo y alma un lírico de 
altura, casi escalofriante de profundo y 
diáfano, al tiempo egocéntrico y de 
generosa entrega a algunos seres que 
han trazado su vida personal y literaria: 

. ia· familia, los amigos, otros poetas ... 
Confeso de contradicciones en pQsi
cionamientos sobre la vida, o el amor y, 
sin duda, de una sinceridad rayana en la 
desnudez más absoluta. 

En estos casi cuarenta poemas de 
distintas épocas vitales y literarias de 
Maroto -algunos de ellos más anti
guos, ahora retocados y mejorados, en 
un encomiable ejercicio perfeccionista
alcanzamos a ver meridianamente a un 
individuo entregado al canto de la belle
za de la vida, sin obviar sus desdichas 
y la misma muerte, presente ésta en 
varios poemas. O jugando a estrujar el 
lenguaje, utilizando el poder evocador 

de la palabra cual don divino para el que 
más bien pocos, como él, parece que han 
sido elegidos. 

En algunos de sus versos el autor nos 
invita a adentrarnos en su particular jue
go de términos polisémicos, encadena
dos muy peculiarmente entre sí con 
distintos significados que, aún siendo en 
algunos casos metafóricos, son total
mente evidentes en poemas, por ejem
plo, como dos que se inician así: La 
lágrima pende derbeso y Tiene el agua 
algo de viento, siendo estos a: un tiem
po y simultáneamente primeros versos 
y títulos de sus respectivos poemas. Y 
así sucede en todo el poemario. 

Para callar con ella, título que da 
nombre al libro y que es también, como 
hemos dicho, el primer verso y nombre 
de uno de los poemas, resume lo que 
esta hermosa obra en buena medida con
tiene. Esto es: alusiones frecuentes al 
silencio y a la mujer. 

Una particular y honda concepción · 
del amor (y del desamor) ésta de 
Maroto, expresada en silencios y vacíos 
de la pareja de amantes-amados que lo 
dicen todo del sentimiento mutuo. 
Como deduciendo de ello que las con
fesiones expresas de amor y de amar ' 
fueran más retórica hueca o falsea
miento que otra cosa. 

Son versos que aman porque callan 
-como aquellos célebres de Neruda: me 
gustas cuando callas ... -. Y así de redon
do lo dice el poeta: Para callar con ella/ 
vivo en esta tierra/ sin nombres/ ni 
números/ y los frutos del olvido/ --ese 
árbol sin tiempo-/ me alimentan. 

Pero no sólo en esto se queda el 
autor, o en sus exclamatorias alusiones 
a los ojos, los besos, las manos, las lágri
mas, las mejillas, la piel... elementos 
todos ellos recurrentes en la obra; pues 
hay en éJ otras mµchas entregas que 
emocionan:. dedicatorias a sus dos 
pequeñas hijas ?Nada como ellas es tan 
mío/ y a la vez tan no mío-, recuerdos 
tal vez de otras mujeres amadas ante
riores a su matrimonio, en sus años más 
bohemios de juventud. 

Como hay cuestiones metafísicas 
-reflexiones varias sobre el tiempo que 
se escapa, la memoria, o los recuerdos-

y críticas radicales, aunque tan bien 
sonantes, al estado estandarizado de las· 
cosas, a la monotonía de la vida coti
diana -Esta triste paradoja de la rutina/. 
Me aplasta su enorme columna-, o al 
hermético sistema político-social impe
rante-Y vivir tarea de valientes/ cuan
do se tiene una causa/. Y la lucha no es 
un sueño ... -. Y críticas a esa vida que 
nos hacen compartir quienes me habla
ron del tiempo/ y su engaño, a que se 
refiere en otro verso el escritor desde su 
extremada sensibilidad. 

Y como no podía ser de otra mane
ra, el poeta también se nos confiesa deu
dor de otros profundos líricos que lo han 
sido, para quienes hay humildes pala
bras de agradecimiento y reconoci
miento desde ese silbido del poeta con 
la voz/anudada al cuello. Tal es el caso 
del Gabriel Celaya de la poesía como 
arma cargada de futuro que inmortali
zara Paco Ibáñez, o los de la Generación 
del 27 -Una invitación a la vida. Y en 
la noche, muda, una guitarra-. 

Como en toda obra que se precie, 
sie"rnpre imperfecta, en ésta también hay 
poemas redondos de principio a fin y en 
otros es más una sola estrofa -miren, 
sino, ésta: siento/ que nunca podré salir 
de mí mismo,/ que nunca podré atrave
sar estas paredes/ que me circundan y me 
desgastan-, o un único verso, o alguna 
palabra suelta los que nos transmiten esa 
"luz" lírica a que tan acertadamente se 
refiere el también poeta Santiago Sastre 
en sus versos a modo de epílogo en Para 
callar con ella. 

Alfonso Castro 
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. Intenciones de Antígona 
•· . Amparo Ruiz Luján 

···· Cuenca, Tomebamba ediciones, 1999; 
190 págs. · 

a poeta conquense Amparo Ruiz 
Luján presenta en este primer poe~ 
mario una.amplia selección.de.su 
producción poética, "todo. un pro~ 
yecto fijo sin retorno", que desde 

·· · · fa constatación de lo efímercitranscien-
de el tiempo de la inmediatez para, 
me.diante una insólita invención verval 
y conceptual, dotar al instante que se 

··· éscapa de destellos· de eternidad: 
· · Éstamos ante una poesía clásica; de raíz 

~ ; ', ' ; , ~ , 

y transgesora de vuelo. Siénd9lo, no 
aparece una "ópera prima":. 'hay. tras 

,. :..-·estos versos, de desesperado .encanto, 
··' >rµucha .vida vivida, muchadedicadó11 al 

· . ; ivgrato art~ de . tejer, destejer y z.urcir .. 
. . ;·~6emas. . • . ·. r .... . •¡:~s¿1¡~¡;;1¡4?!;':'• '.·· 

· .1 " De voz muy personal y estéticamen
independi en te; 1a. pr~~~ncia 1 de 

A~p~o Ruiz 1{;já~ -s~ · i~c6~6~ia ía · 
muy interesante nómina de· pbefas cas-

·. tellapo-manchegas, que tiene acas9 sus 
.· voces más señeras en Sagrario· torres o 

. · "Acacia Uceta. Entre }os i~flujosp fer-· 
vores. más explícitos en este lib'ro cabe · 
recordar a: Lao _Tsé, Emilio Lledó, 

· María Zambrano, Luis Cemuda, Pablo 
· Neruda, Samuel Beckett, García Lorc;;t, 
José Hierro, Rimbaud, J. E:-·CirJoi, 

, Rilke; Baudeiaire;.Bess~, Virgilio, Luis Mirátl}l •e.ompleta 
'García montero, Lluis LLach, Peoro · Vivir Guaclalajara 
Salinas, Yehuda Amijai, San Juan de la Pedro 4guilar .. 
.Cruz. Abrumadora relación que no. Fotos:~Repe Zamora · . 

. Intermeafo EdiCiones, 2000; 224 págs. Color. 
interfiere en el hecho de una voz propia, 

· inconfundible, nu~va, 
El amor y la mterte danzan su efí- . mi.dos prólogos, uno para la ciü-: . 

meta e interminable danza en las pági- dad a cargo de Manuel Leguineche> 
nas. qe, este }ibro be!lp (bello tanto por y~tro. para la provincia de Javier 
su esc;:rítura cuanto.popu consideración Rev~rte (escritores y periodistas 
como óbjeto ), y en un marco conquen- ·. afa:n:iados, afincados ambós en sus 
se que transciende todo localismo para ocfos e1.lLa Alcarria); el.también perio- : ·· 
erigirse en escenario simbólico o moral. · di:s~(l Ped~Q, Aguilar (redactor jefe del.. 
Así, la TorredeMangana, testigo cóm- bi-semanario Guadalajara 2000) nos 
plice de una lluvia de amor. Lo los luga- ofrece. aquí una sucinta y precisa guía· 
res de la Setráftía, ·espacio de purifica- ·de toijá una: provincia; quizá más cono~ 
ción para.los urbanos males. de amor.. cida.::p9r)ps.madrileños, porsu proxi
Los ríos: el Huécar, donde flotan ves ti- midad, que por buena parte de los babi- · 
dos de ninfa; o el gran Júcar, que trans~ tantes.de lo~ otros cuatro territorios de. 
porta y pauta vidas, cuyo fluir ha atrin- CásfiUa-La Mancha. Guadalajara es · •. 
cherado e} alma.qe e$ta poeta, Yen fin,.· , tán~Q11Rai$(lje,; como historia. Desdelqs . 
la magia, la ensoñación, el viaje, ese don sua~es y . ondu.lados paisajes de la'• 
transinutádor de toda poesía cabal, · Álcáfti.a• hásta: "la fría y hermosa;'.· 
·expresado en un verso ejemplar: "la luna comarsa ,d.e Molina (como la denomi
de marraquesch asoma sobre los tira- na Leguin~che) las tierras de esta pro
dores". · · · vincüteríálrÍoran al que las visita por 

: Una poeta indagadora, granada. y. vez prin1etay atraen una y otra vez af' 
.personal aparece y ya se ~onsolid(l con .•• v~(ljere~1g.1,l~tYª ~a .temdo. o<:¡a$ión .de" 
este primer libro en el panorama litera- c9r¡pc~r\as. El libro de Pedrq Aguilar es 
rio de la Región. Hay que saiudar y pala- rico"eh:d~tlili~s· y completo en su estruc
dear este singular· "Intencione.s de<; tqrai.:;:t:rª!ª qe.l¡i historia (de la .ciudad y 
Antígona'', así. como la· irrupción de. qeJ.a~.:'i~ii.p~ip(lle$viUas del territorio); . 
Tomebamba, un nuevo ~ello editorial qe-Ia·'.e.Voll!ción cie.la población; revisa . 
con vocación de irnpulsar y difundirla .. l>iogiaffa$;~epersonajes deinterés náci>. 
ere.ación literaria de Castilfa~·.J;;,a· dos~'adá;·.habl~.·de las fiestas, incluye· 
.Mánchá. ··fotes·M2lano.s,~direcciones útiles; des~\-. ·. 

, ,,;'''.'..'$,""!1l:,'J_'.~,1_r::-1l('ff_'.¡rlf>~,,;<';-':>,,--,"'>t:',' ~ , ' , . \ -.;~'~ 

An
. ·to.nz·o· 

1 
·'-'z'a· ;;x·' c~be)os pnnc1pales monumentos sin· ·· 

LU IV ci~r 1eh.gi¡;ferliditismo'oe 'otras ·g· UÍaS, ·y·>' 
,1 

no~)-.haJJl<l:.;tam,biénde tantos y tantos· 
paj§aj_(!s naturales de bell.eza grandiosa: 
ías1'hitas, de i~ arquitectura negrá, e( 

·· 'ñayeei5°'~~'.w~]~ra::.NegI"a, fa· dárlipiña,'Ia~~1¡'{;.· ...... 
.. m~a.vil1:as4del:semidesconocido romá~'.· 
·?i?~ct'~,~~~/Il. mult~t.'!d de iglesi~~. Y. .. ;~;\•· 
claustros, etc. Una buena forma de. 

: acercarnos a· Guadalaja:ra para que· no 
sea, qµ1lc'\ más, esa gran desconocida 
de:0·irüs tiempos, · · · · 
' ' ' '\1,, ~ ,,\,~'~' ". ' 

Alfonso G. Calero . 
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El texto de Pereda Se centra en las Primitivos arriacenses :Un templo y su .mundo . 
· edieiones ·de la obra de Ortiz, su texto 

1'··,~fe;i~aID' ·de~:ft¡jiJie~df@i .. original latinó; sus :primeras traduccio- Nublares 
, • .nes al.castella11o~:yJas aportaciones crí-.. Antonio Pérez Henares 

· · · · · · :plaza&Ja~és; Barcelona 2000 
ticas de Ortiz, en el p;¡lnorailla de la des-
1trip~ió~ ai-qii'iie~tónici ae su tie~po. 

;•.::: .. ,1¡;: .:V,iene a;contini:iación·Ia reproducción 
·d e la traducción de Alfonso de. Cedillo 
·ai'X549, con ;el texto l~ti.no, dispuesto 

· ·. :a:aobkcolumna; el texto es no solo una 
· ·¡•descripción pormenorizada de los dis

'J?Lii ~atedr3I de Toledo, 1549;~1;·i;e:i"' 
:según Bias Ortiz . . · 
Antonio Pareja editor, 1999. 304 

tjntos espacios delapropia.catedtal sino 
úna'historia de la iglesia toledana des

~. de su fundación; éon.detalle en los epi
sodkis de .. san Eugenio, san Ildefonso, 
.BematdQ, santa Leocadia, etc. 

Se. trata pues de u.n libro imprescin
cllble para quien ,quiera conocer el deta

; lle·ddo qtle contiene y ·encierra la cate- . 
. ,dr~Jole~c;i..na, adeFll,áS de. (en su parte 
inicial). un documentado e~tudio sobre 
l.ás viCisitudes de.' la· sede episcopal en 

, . . . .f os 4ifü~ile~. y prillantes decenios de la 

;,1 ·<"'~· ,i'no en cantidad y en1 i;iqt;t\'¡~ªr~e.!Rá-: , ..• R1imer<J. .mitacJ q~l siglo xv~. 
. tica, sí podémos afirmar, a ia vista ' 
· de este libro, que Ú ~diciÓ~ : eÑ · · " . . 'Alfonso G. Calero 

•'" · .. {-:astilla-Tia Mancha está1alcanzan~ :· · 
do altas cotas de calidad y, ,perfec-

. 'c'i<Sn. Editado con esmeró§' grah'icí.\icla-' 
·. do art(!sanal, el presente librd;''.en gran· 
.. f qrmato, y con. espléndida~4~4.~tracio-

nes, reproduce un texto casi perdido del . 
• canónigo Blas Ortiz (natural de 
Villarobledo) que en 1549 ha~e. tln.a. 

.. · "descripción gráfica y elegantísima de 

. la santa iglesia de Toledo" dedicaq~ al 
príncipe y futuro rey FelipeJL ·· 

El interés del libro, aparte de la«:\eta,., . 
. . · .• llaqa descripción del prnpi~;Qi¡l;i1~'¡*J~~ , . , 

. he de los ajustados y documéhtadqs·tra.> 
·.·" ''."'oájos intrúdúttorios' (las ·12ó:},á~i~a~· 

:iniciales). debidos .a Ramón.Qpnz@"Yez,, 
.del Archivo Capitular de Toledo' y a 
Felipe Pereda de la. Untver~idad. 

· :Autónoma de Madrid~ · · · · · 
El texto del primero se cent,ra én· al 

.. ·.figura de Blas Ortiz y su mundo~ en una 
''·'''''.:'·detallada biÓgrafía eri la'~ué'·;~pfurecéii 

· · los más significados 'rriovifu~htos ·del 
,,,,,,;:,;,·7:atlÚi>I·Y su presencia: en· laSr·P~l~mica,s , 

.. ·< ll,las destacadas del períoqo ( es(atútÓs dé 
' : limpieza de sangre, proceso cÓnfraJúán 
· ··cl~ Vergara; encargo de las má.s desta-

cadas 11iezas. de arte de la. catedral,. c::tc. 
,''> ·t, A.,t' . ' ,· ' ." ' ,· ,, , , •,, > 

.,·'. 

. va. y de una tribu de hombres N 
.ublares es el nombre de una cue- · 

· ". paleolíticos, cromagnones para 
ser exactos, qtle habitan en el valle 
del río :Arcilloso, remedo del río 

Henares. Y "Nublares" es la primera 
novela de este género que se escribe en 
nuestro país. Su autor ha preferido 
ambientarla en su terreno, donde exis
tieron poblados paleolíticos y no ell'. . · 
Cantabria, junto a Altamira. Pérez 
Henares, cuando coge la pluma o la 
escopeta, Sll qtlerencia es siempre · 
Guadalajara. 

En el interior de este libro hay un . 
extensütrabajo de documentación sobre· · 
el comportamiento y las costumbres de· 
estos homínidos. Pero junto a ese tras
fondo, fruto del estudio, la reflexión y 
múltiples lecturas, entre las que se .. 
encuentran novelas como "En busca · 
del fuego"· o la saga del clan del oso 
cavernario, hay una historia fascinante. 
Estamós ante una novela de aventuras 

· donde s~ plasma a la perfección la lucha 
por' el. poder dentro del territorio. Los 
habitantes del dan de Nublares pelean 
cc;mtra otras tribus y contra otras espe.
'cies. Hay esc~nas de caza precisamente 
detálladfi~, hay amor,' odio, :sexo?Los 
personajes que aparecen en la obra son 
complej,os. Tienen sus contrt,ldicciones 
y sti carác.ter bien definido, pero lleno de 

· altibajÓs; .como' corresponde al se~ 
' hmnanci'. Nada de cuanto acontece en la 

.novela .es casual y todo nos evoca una 
época lejana en el tiempo y muy próxi
ma én cuanto a la descripción del com~ 

· portanli~nto del ser humano. 

Pedro Aguilar 
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Añil 

Desarrollo equilibrado 

Empleo verde: 
tres cooperativas ecológicas 
Juan Serna Martín 
Ciudad Real, Icaria editorial, 1999, 196 págs. 

J 
uan Serna señala en la introducción 

d. e este novedoso y Sl:lgere .. nte .. h.bro, 
el camin.o seguido en la planifica-
ción y gestión del desarrollo local 

· durante el último quinquerüo :en 
. Daimiel, camino que se basa.en la eco

nomía social como fórmula de trabajo 
alternativo a la escasa jl!.sticia y ala fal
ta de solidaridad imperan té. ~n l~ actual 
sociedad de la globalización ... · 

Para Juan Serna, en esta pn:>puesta 
deben integrarse y participar activa
mente las distintas administraciones, 
sindicatos, entidades financieras y gru
p()S ecologistas con la finalifl.aq de 

· lograr un desarrollo local equiÍiorado, · 
sosteriible, solidario y respetuoso con el 
medio ambiente. 

,,,, > ' ;e,, ' 

·En el capítulo primero, diversos 
·autores (José Manuel Naredo, foaquín 
Aral:ljo, Alvaro Hernández,.Valeriano 
Ruiz, .Xavier Pastor y Albert9 pliart) 
reflexionan, desde distintas ópticas 
sobre empleo y medio ambiente aunque 
coinciden en la necesidad de alcanzar 
un verdadero desarrollo sostenible y en 
que el empleo relacionado con el medio 
ambiente esté llamado a ser el principal 

'iristrumerito de h(c'Üriservación de riues- . 'p'o aefüujetes que trabajaban en diver-
tro entorno. sas tareªs.'agrícola (la preocupación por. 

El capítulo segundo repasa las acti- la oc,µpa~~óp f~menina se va a traducir 
vidades promovidas por la Agencia de en ótra~'coÓperativas relacionadas con 
Desarrollo Local de Daimiel y su inten- el turismo rural). La Consejería de 
sa participación en la creación de coo- Agricultura y el Ayuntamiento contri
perativas en la localidad, algunas ya en huyeron a la construcción de las insta
funcionamierito (como las estudiadas en laciones. necesarias para recuperar y 
capí~los posteriores) y otras en pro- criar la gallina castellana negra. La 
yecto que apoyanlas inicíativas que sur- explotación y comercialización corre a 
gen en la población del municipio. cuenta de CQADA, en la que trabajan 
Dicha agencia ejercerá las tareas de con- cuatro mujeres a las que se instruyó 
sultoría y gestión de proyectos de previamente sobre manejo, alimenta
empleo y desarrollo local desde un ción, sanidad animal, cooperativismo 
enfoque ecológico y de economía social y gesti~n ~mpresarial. Uno de los prin~ 
o cooperativa. Estas iniciativas se difun- cipales ·objetivos era recuperar, can
den en el término a través de la revista servar y vinCl:llar esta gallina con el 
La Noria y de programas de radio y tele- entorno, tarea que se ha conseguido al 
visión local y nacional. crear el mayor núcleo de gallina cas-

El capítulo tercero se centra en el rellana· negra con casi mil cabezas 
estudio de la Cooperativa de Ganaderos entre ponedoras y machos. La,produc
Manchegos "Ojos del Guadiana" crea- ción ronda los quinientos pollitos 
da en 1995 con el .fin de producir y semanales que se traducen en una fac
comercializar. queso manchego artesa- · turación bruta de un millón de pesetas 
no y acabar con la.situación de bajos mensuales. La cooperativa opta por 
precios de la leche y retraso en los pagos esta v~iedad, pese a haber otras más 
a los que les sometían los industriales productivas a corto plazo en el merca
del sector. Tras dos años de trabajo, reu- do, ·pensando en preservar la raza 
niones y gestiones, se creó en febrero de autóctqna y en atender la demanda de 
1997 con una subvención de casi el 40% un segmento de consumidores dis
de las inversiones por par~e de' la · puestO'a:p:fgar inás por productos pto
Consejería de Agricultura de Castilla-La cedentes.de sistemas naturales de pro
Mancha y del FEOGA y otras ayudas · 4ucció,n".Y.cl,~ más calidad. 
por su carácter cooperativo y por adqui~ Lbs· ejémplos anteriores, y otros en 
sición de suelo en el polígono industrial. proceso.de reali¡rnción, son excelentes 

En el proyecto forman parte once.,, mue~tr'1.~ide.c:;omo mejorar el nivel de 
ganaderos con explotaciones tradicio~ ·viqa;d~ m11njcipios en. los que las acti
nales (en las que predominan razas vidades 'Jgrarias están poco valoradas 
autóctonas como la oveja manchega) y . en'tüdos.los sentidos. La potenciación 
de pequeño tamaño que tienen que ·de ini~iatlvas de los habitantes rurales 
modernizarlas con mecanización ciel ;(!s, .,,sj:r¡. .:clµcla,, el mayor logro de la 
ordeño y tanques de refrigeración y, kken'Cia" cte Desarrollo Local de 
cuando sea posible, aumentaf' su ·n·á'.inííei,.:al conseguir que surjan ini
tamaño. Uno de los elementos clave era .: .. c1itlvá·s r~spetuosas con el medio 
la decisión sobre qué productos elabo: · ·-¡1~$i~rit¿ ~ las tradiciones de la zona al 

', _¡-;~·".,7'"i; .~\kJ··~:·v,> .,_,,, 

rar, inclinándose por comercializar dos ::~~íellifc;·gue se busca un adecuado ren-
tipos de queso: "Ojos del Guadiana" de . di!q.f~Ítto: económico y una mejora 
una gama alta y el más popular "Flor de .·sq'éiaJ a travé¡; del cooperativismo. 
Ribera". Sólo cabe esperar que el proceso con-

La cooperativa avícola COADA es tinúe en los próximos años y se haga 
analizada en el capítulo cuarto. Esta extensivo a otros municipios de la 
iniciativa es un proyecto mixto: mitad Región y del resto de España. 
público y mitad privado, y surgió ante . 
la precaria situación laboral dé un gru~ Francisco Feo Parrando 
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Arquitectura popular 
y medio ambiente 

EL,BO.MBOTODÍ.LOSERÓ 
. ESPACl!OYTIEMPOEN EVPAISA¡ÍE: 

Bombo tomellosero. 
Espacio y tiempo en el p~is~J~.: Í'' ' 
,Lorenzo Sánchez López .. , , 1 •• 

Posada de los Portales. Tomellos~,J.?~~·."·' 

E
s muy gratificante que los, ~rofeso
res de nuestra Universidad escriban 
no sólo grandes obras teóric;as, sino 
que se acerquen a lo próximo, a 
nuestro medio ambiente, .a nuestros 

pueblos. Y que nos den su opinión, sus 
·ideas, e incluso que exptesen'Si:teinpatía 
y transmitan así una dimensión afecti-. 
va de lo que estudian, quizás consigan 
entusiasmarnos y podamos asumir que 
las cosas que vemos en nuestfá''fierra 
son importantes y debemos conservar
las y hablar de ellas. Por encima de todo, 
el autor Lorenzo Sánchez López; ro que 
nos expresa es el amor por su tierra y. 
más concretamente por algo muy pre
. dominante en Tomelloso: los bombos. 
"Una de las más antiguas obtas·<l~t arte 

. vernáculo", un resultado arquit~ctónico 
y tradicional producto de la interacción 
'entre el hombre manchego· y ~din~dio 
ambiente. · ~ 

El análisis del medio geográficb se 
presenta, además de con agradecida 
brevedad, como un medio específico y 

· ' ' no como un pretexto que justifique: fa ya 

superada teoría del determinismo 
geográfico. Por supuesto que el medio 
está ahí, es como es, y de él se sirve el 
hombre para realizar sus obras. Así la 
correlación en el uso de los materiales 
que están en la naturaleza es lógica y 
desencadenante. Si la naturaleza ofrece 
"depósitos de aluviones formados por 
cantos rodados menudos y empastados 
por marga blanquecina ... y abundancia 
de lanchas calizas" el hombre puede 
usarlos, aunque cabría decir que no 
,está .condicionado a ello. Las materias 
primas pueden también traerse de otros 
lugares. 

Una puntualización que durante 
mucho tiempo no se ha mencionado con 
el énfasis adecuado, al menos en nues
tra región, es el "error frecuente de con
fundir lo no estudiado o conocido con lo 
no, existente". Suele suceder también 
que lo que no se conoce o se conoce a 
medias se desacredita. En nuestra región 
castellano-manchega la investigación en 
general aún es muy necesaria, existen 
todavía muchas lógicas por descubrir. En 
el caso de los bombos, Lorenzo Sánchez, 
expresa con cfa~id~d que es Reyes 
Bonacasa quien asocia el bombo con las 
primitivas motillas y que además esta 
afirmación se incluye en la tesis docto
ral de esta autora (1971) y en los escri
tos de Planchuelo Pórtoles y en los de 
Sanz y Díaz, etc .. Cuando menos es una 
afirmación documentada. Pienso que no 
es tan necesario que veamos un diapo
rama comprobatorio de las secuencias 
evolutivas entre las motillas y los bom
bos para aceptar esta relación. Lo impor
tante es que los problemas planteados 
inciten a otros investigadores a compro
barlos y a demostrarlos. Ese es una de los 
ejercicios más interesantes de la investi
gación. Lo demás pueden ser petulancias 
o juicios de valor. En el·libro se ofrecen 
muchísimos datos sobre la existencia del 
hombre en la zona durante casi todos los 
periodos de las distintas etapas de la vida 
humana. Una historia bastante comple
ta que ocupa todo el segundo capítulo 
que finaliza con un apartado específico 
sobre la Vid y el Vino, uno sino el mayor 
de los motores económicos de 
Tomelloso. 

De todos modos en el tercer y último 
capítulo, dedicado exclusivamente al 
bombo, se insiste en la vinculación entre 
la motilla y el bombo, aunque se incide 
en que "la arqueología niega actual
mente" esa relación. Una amplia colec
ción de fotografías muestran distintos 
bombos, incluyendo constr.ucciones 
parecidas de otros lugares del mundo. 

El libro se complementa con un dis
co compacto, en el que se incluye un 
formato audiovisual con la voz del pro
pio autor. Todo un avance en la actua
lidad. 

Javier García Bresó 

,- -----
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A,gricultura 
.. • la reforma de la PAC y la agrkultura de CLM, por J. Se.bastión Castillo, 1, págs .. 10-ll 
·. • Los agricultores ante el Plan Hidrológico Nacional, por Fernando Moraleda, 2, págs. 16-18 

• latifundios en CLM: La guerra de la "costa de la pana'', por Antonio· Pérez Henares, 5, págs. 1 2-16 
• La reforma del vino en la .PAC: Nueva versión de la dinámica Norte/Sur en Europa, por J. Sebastián (astillo, 5, págs. 17-21 
• La. investigación agraria .en CLM, por Carmelo Gareía, 9,, págs .. 47-59. 

1 
· · 

Numero 12. Monográfico.: Agricul"rüra y mundo rural, los retOs de/futuro 
• Las agriculturas c-m en el :siglo)()(, por Luis E. Esteban Ba~ahona, 12, págs. 5 y 6 
• Transformaciones del poi.saje rural de CLM, por Félix Pillet, .12; págs. 7-9 
• Reflexiones sobre agricultura y medio rural en CLM, por Alicia Lángreo Navarro, 12, págs. 10-12 · 
*la PAC y el futuro de la agricultura en CLM, por J .. Sebastián Castillo Valero, · 12, págs. 13-17 . . . 
• Agricultura y ruralidad en CL. Perspectivas de una antigúa periferia en un nuevo escenario posfordistd, por Jesús Oliva Ser~ano, 12, 

págs.18-21 · · · · 
*Desarrollo rural: perspéctivas de futuro. Anotaciones acerca de CLM, por Miguel Angel Gil Zafra, 12, págs. 22-29 -
*.Lo agriqiltura de CLM a través de las orientaciones socioeconómicas, por Luis Ruiz Maya y José Mc;iría Montero, 12, págs. 30-36 
*La ganadería- en CLM, por Luis Ruiz Abad y Federico Calcihorra, 12, págs. 37-41 · · 

/ 
· .. ·· 

•Vinos: Ganar los mercados, por Fructuoso López, 12, págs. 42-43 . - . .. · 
. * El cooperativismo agrario c-m: realidad actual y retOs ante él futuro, por Gregorio Martín Zarco, 12, págs. 44-46 
*La Política Agraria regional es posible, por Cristóbal Torres,J2, pág. 47 _ 
* Los vías pecuarias de CLM, unos caminos con futuro, por Hilario Villalvilla, de Aedenat, 12, págs. 49-50 
•Los estudios de ingeniería en el secti::lr agrario. Presente y futuro en CLM, porFrqncisco Montero, 12, págs. 51-55 . 
•La agricúltura como medio de aproximpción de la escuela al medio rural; por Antonio Matees, Jesús Sánchez Vizcaíno y Carlos Alcázar, 
. 12~ p6gs. 56-59 . . · . ·. . . . 
• La agricultura regional en el periodo autonómico, pqr J. Sebastián Castillo, 15, págs. 14-15 
* Innovación en el medio rural: Transformaciones en La Mancha, por Félix Pillet, 20, págs. 13-15 

·Agua 
• Los mil caras del agua en CLM, Informe, 2, págs. 5 a 21 

·• Las paradojas del agl)a, por Alberto Gil, 2, págs. 6-7 
• Primero beber, después regar: luego, otros usos, por José Bono, 2; pág: 8 . 
• Tajo:. vertidos urbanos· y nuevas depuraciones, por Pilar García Doñoro, 2, págs. 9-1 O · . 

· ºLa contaminaci°ón de las ag'uas en la cuenca del Guadiana, por Antonio J. Alcaraz, 2, pág~. 11-12 
* Había una verlas zonas húmedas, por Luis E Basanta, 2, págs. l3-15 .. 
~ Los agricultores ante el Plan'Hidrológico Nacionál, por Fernando Moraleda, 2, págs. 16-18 . 

' • Lo energía eléctrica én' CLM: .. Balance energMico del trasvase Tajo-Segura, por Julio Herrera, 2, págs. 19-21 
• ¿Es posible una política regional delagua en CLM?, por Francisco Delgado Piqueras, 5, págs. 50-52' 
•El P~cto del Agua ~n CLM, por Juan Serna, 5, pág. 54 . 
•La génesis del inconclusó PlanHidrológicoNaciórial, de Manuel Díaz Marta, 13, págs. 34-36 
•Lo problemáticadel ámbito territorial del mal llamado Plan Hidrológico del Júcar, de Francisco Delgado Piqueras, 13, págs. 37-39 
• El trasvase del Acueducto Tajo-Segura a la llanura manchega; por Antonio Salinas; 20; págs. 24~25 

Albacete 
. . . 

* Perfiles-de una ciucfad, Albacete: 4, págs. 59-65 
• La ciudad desnuda, por Juan Carlos Gea, 4, págs. :59-60 
• El desarrollo úrbano, por Miguel Panadero, 4, págs. 60-62 
• Una ciudad de servicios, por Carm.en García, 4, págs. 62-63 
*,losada en la llanura, por José)erez, 4, págs. 64-6.5 . · · · . . · 
•La violencia en la historia reciente de Españc:i: Albacete 1936-50, por Manuel Ortiz Heras, 5, págs. 56-62 
*Lo Mancho del Záncaro: Un esfuerzo por el desarrollo, por Américo López de Frutos, 6, págs. 52-54 
• La pobreza en Albacete y Ciudad Real, según EDIS, por Federico Diego, 8, págs. 17-18 
• Perfiles de una ciudad, A/mansa: 13, págs. 53-61 . 

Al(Tlansa a las puertas del siglo XXI, de Diego García Cuenca 
Patrimonio histórico: mucho más que un castillo, de Rafael Piqueras 
Notas históricas sobre su pasado, de Jesús Gómez Cortés 

• Albacete ¿meseta o.cumbre nevada?. Una reflexión sobre el espocio provincial, por Carlos Blanc Portas, 14, págs: 21 ~25 
• El Marques de Bradomín de teatro y el Adónai~ de poesía poro dos. jóvenes albacetenses, por Concha Vázquez, 14, pág. 7 6 
*Nueva Facultad de Medicina en Albacele Pionera en Europo en sistemas de aprend_izaje. Añil, 16, págs. 4-6 - · 
• BERLI: Cooperación descentralizada y solidaridad. José Carpio Martín, 16, págs. 32-34 · 
* Herminio Almendros lbáñez: Epoca, vida y obra. Amparo Blat Gimeno, 16, págs. 63-66 
• Juan José Gómez Molino, memoria del porvenir, por Concha Vázquez, 17, págs. 58-59 . 
•José Luis Cuerdo, un Cineasta en libertad; entrevista por Pilor-Postrano. 19, _págs. 62-65 
• Diez pintores de Albacete, .por J. Sánchez de la Rosa, 20, págs. 35-38 
• Un poseo por Albc:icete con Miguel Cano, por Concha Vázquez, 20, págs. 39-41 . 

. • Miguel Barriés, arqueología de la pintura; por J. J. Jiménez, 20, págs. 42-44 
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Arqueología 
• Parques arqueológicos en C::LM: El caso de Alarcos, por A. Caballero Klink, A. de Juan y L. Benítez de Lugo; 10; págs. 51-53 . 
• Arte rupestre del Mediterráneo, Patrimonio de la Humanidad, por Soledad Sánchez Chiquito, 18, págs. 33-36 · 

• 1 ' ' • •• • 

Arquitectura. 
• Arquitecturas para la industria en CLM, por Diego Peris, 3, págs. 33-39 
• Arquitectura de prestigio para la Universidad regional, Informe, 3, págs. 40-49 
• Campus de Albacete, por Antonio Escario, 3, pág. 42 
• Campus de Ciudad Real, por Antonio Fernández-Alba, 3, pág. 43 
• Facultad de Bellas Artes de Cuenca, por Javier Feduchi, 3, págs. 46-47 . 
• Notas sobre la rehabilitación de S. Pedro mártir (Toledo), por Mario Muelas, 3, págs. 48-49 
• Arquitectura y urbanismo en la Universidad de CLM, por Diego Peris, 7, págs. 35-44 
• Cosecha del 95: panorama" para dudar, par Jósé Rivero, 8, págs. 41-43 · 
• Urbanismo y arquitectura rural de Nueva Planta ( 1_939-1959), par Esther Al marcha; 1 O, págs. 22-25 
• Informe: Arquitectura en CLM. Ausencias y presencias. 14, págs. 4-62 · . · · 
• La·apertura hacia el racionalismo constructiv9 en las primeras dééadas del siglo XX; par María del Mar Cristóbal Daza, 14, págs. 4-6 ·· 
• Rutas por el siglo XX en CLM: Arquitecturas en busca de autor, por José luis Loarce, 14, págs. 7-12 . 
• 1980-1995: Los años de la renovación, por Diego Peris Sánchez; 14, págs. 13-18 
•Acerca.de la arquitectura contemporánea en CLM, por Víctor Pérez· Escolano, 14, págs. 19-20 . . 
• Albacete ¿meseta o cumbre nevada? Una reflexión sobre el espacio provincia~ pc>r Carlos Blanc Portas, 14, págs. 21-25 
• Ciudad Real: Naturalismo urbano, por Francisc_o. Javier'García Si mal, 14, págs. 26-28 . · 
•Cuenca: La provincia dormida, por Fernando Ortega Pozu_elo, 14, págs. 29-33 
• Guadalajara: Dos décadas de arquitectura, por Javier Solano, 14, págs. 34-36 
•Toledo: El yo ultramoderno, por José Ramón Hernández Correa, 14, págs. 37-39 
• Arquitectura premiada versus arquitectura premiosa, pór José Rivero, 14, págs. 40-41 
•Miguel Fisac: "La Arquitectura es un trozo de aire humanizado", 14, págs. 42-46 
• Entrevista par Alfonso G: Calero, 14, págs. 42-46 · . ' · · 
•Caja silenciosa, ¿caja mortuoria?, 14, pág. 48 . . . 
* En torno a una Guía de arquitectura española del-siglo xx,·por Antonio Pizza, 14, pág. 47 
• El extraño viaje o ensayo metalúrgico sobre un esbozo bibliográfico, por José Rivero, 14, págs. 49-51 
• Reseñas de libros de arquitectura y urbanismo, 14, págs. 52~59 . . . 

Pizza, A: <:;uía de la arquitectura del siglo XX. E~paña; por J. J. Lahuerta; Flores, C y Güell, X.: Guía de arquitectura de· Es°paña/ 
Registro Docomomo Ibérico/ -Urrutia, A: Arquitectura española del siglo XX, por José Rivero; Mogón Perales, José M.:. El desarrollo 
urbanístico de la 'ciudad _de Albacete, pór J. A. Moreno Molina; Rokiski, M. luz y Troitiño, M. A.: Arquitecturas de Cuenca, por J.· Rivera; 
Arnau Amo, J.: Albacéte, Tribuna de arquitectura, por J. Rivera; Arqués Soler, _F.: Miguel Fisat1 por J. Rivero; Miranda Sánchez; Antonio: 
Muros de Toledo, por Soledad S. Chiquito; Passini, J y Molenat, J. P.: Toledo a finales de la Edad Media, par Carmen Gavira 

* Signos y señas de identidad regional (2): Metáforas de un .tiempo extinguido; por José ~ivero, 14, págs. 60-62 
• Una reflexión sobre el proyecto del Teatro/ Auditorio de Guadalajara. 
• Luis Rojo de Castro. Añil, 16, págs. 12-13 _ 
• La otra ciudad histórica de Toledo: De la Fábrica de Espadas a la Fábrica Nacional de Armas, por Diego Peris, 17, págs. 32-39 
•Acerca de la arquitectura contemporánea en CLM, _de José Rivera, 19, págs. 32-34 · · 

Arte 
• C~rlos Muñoz Mendoza, pintor en Flandes, por José Luis. Lc:iarce, 1, págs. 3·3-,41 
· • Felicidad, Moreno; tejidos de la luz y la memoria pict6rica, por J. l. Loarce, 2, págs. 35-40 
• José Luis Sánchez, nervios qe acero, 4, págs. 41-45 _ . 
• Museo Internacional de Electrografía de Cuenca, una nueva concepción del arte, por A. Evaristo Blázquez, 4; págs. 46-48 ·· 
• La.ciudad de la melancolía. Sobre el origen de la· imagen romántica de Toledo, por José Pedro Muñoz Herrera, 4, págs. 49-57 
• Una colección de arte contemporáneo para CLM, por Diego Peris, 5, págs. 40~45 
• La abstracción en paz de José Díaz, 5, págs. 46:49 , . .·: 
• Benjamín Palencia o el amor a la tierra,· por Soledad Gabriel y Galán, 6, págs. 42-43 · . 
• Fernando Zóbel y 11 el río Júcar", por·José María Lillo, 6, págs: 44-45 _ . · 
• Guerrero Malagón_: "La pintUra ha sido toda mi vida", entrevista por Alfonso Castro, 6, págs. 46-49 
• lraida Cano, ecos de Africa, par Soledad Gabriel y Galán, 6, págs. 50-51 
• Rafael Canogar, la línea que no cesa, por Soledad Gabriel y Galán, 8, págs. 44-46 
•Museo de Cerámica Ruiz de Luna en·Talavera, por' Soledad Gabriel y Galón,_10, págs. 42-44 
* José María Lillo, Vida, agua, cammo, por Javier García Bressó, 1 O, págs . .40-41 
•Artes plásticas en CLM, 1875: 1936, por Angelina Serrano, 10, págs. 45-48 
• Artistas de·Ciudad Real, última década, por Alicia Díez de Baldeón, 11, págs. 40-43 
• Santiago Serrano, premio nacional de Grabado, 11, pág. 44 ' 
~- 150 aniversario del pintor Angel Lizcano, par J. F. Ruyz, 11,_ págs. 45-46 
•Certamen de Jóvenes Artistas de CLM, .13, págs. 40-41 
•Gregario Prieto; una vida de pintura, de Soledad Gabriel y Galán, 13, págs: 42-44 
• Miradas, diez años de enseñanzas artísticas en Cuenca, por José Antonio Sánchez, 13, págs: 45-48 
•Víctor Barba: Ciudad Real en viñetas, por Alfonso Castro, 14, págs. 73-75 
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* Artes plásticas y política cultural, por Gianna Prodan, 15,. págs. 29-30 
• Los Hernando: Dos glorias dél Renacimiento casi desconocidas en su tierra, por A G. Calero, 15, págs. 36-37 
• Mcin Montoya: Tensión y límites de la abstracción, por José Luis Loarce, 15, págs. 38-41 
*Aproximación al estudio de artistas regionales durante la guerra civil espeñ9la (1936-39), por Angelina SeITano de la Cruz, 15, págs. 42-46 
• Roberto Campos: Bajo el artesonado, por Juan Manuel Alvarez Enjuto, 15, págs. 47-49 · 
*Meditación sobre las bal59 de plástico. José Corredor-Matheo~; Arsenid Tenorio: La fuerza de lo cotidiano. Alfonso Castro, 16, pág. 39-41 
•Agustín Úbedci: "El arte sin poesía no es nada". Entrevista por Alfonso G. Calero, 16, pág. 42-45 . 
*Francisco Sobrino: Entre el Arte cinético y el óptico. Francisco Vicent Galdón, 16, pág. 49-51 
*Siete creadores premiados en la bienal «Arte Y. Energía IV» de Castilla-La Mancha; 16, pág. 52-53 . . 
• La «orden de Toledo». Una aventura en el Toledo de los años 20. Angelina Serrano de la Cruz Peinado, 16, pág. 54-56 
• Las pinturas murales de Alarcón de Jesús Matea, por Jesús Cotillas, 17, págs. 40-41 -
* Por tercera vez y definitiva El mito de Gabriel Garcia Morolo, por Angelina Serrano de la Cruz Peinado, 17, págs. 42-48 
• Reconstruyendo a El Greco, por Palma Martínez Burgos, 17, págs. 49-50 . · 
• Mayno y las pinturas de san Pedro mártir, por Sara .González Castrejón, 17, págs. 51-54 
• Labole, otra visión dela Mancha, por Pilar Pastrand, 17, pág. 55 
• Antonio Pérez, buscador de objetos estéticos perdidos, por A E. Blázquez Montes, 17, págs. 56-57 
*Juan José Gómez Molino, memÓria del porvenir, por Concha Vázquez,·17, págs; 58-59. 
• Arte rupestre del Mediterráneo, Patrimonio de la Humanidad, por Soledad Sánchez Chiquito, 18, págs. 33-36. 
• Vascos: La vida en una ciudad andalusí hace mil años, por Ricardo Izquierdo Benito, 18, págs. 37-38 
•Ana Agudo ("Alian"}: La fuerza de la vida hecha arte, por Salvatore Cibelli, 18, págs. 39-41 
•José Ortega, silencio ri,9uroso, por José Rivero y Marisa Jiménez Belmar, 18, págs. 42-46 
• Perfiles de silencio de Angel Rojas, por Jesús Viñuales, 18, págs. 47-49 · . . .· 
•El descubrimiento de El Greco y las raíces bizantinas de su pintura, por Miguel Cortés Arrese y José Pedro Muñoz Herrera, 18, págs. 50-53 
• Artes plástjcas en Ciudad Real, últimas décadas, de Isabel Rodrigo Villena . . 19, págs. 35-41 
• "Luz abierta", de Francisco Rojas, de Julián Santos Guerrero, 19, págs. 42-44 · 
• Ortiz Echagüe; un documentalista en el pictorialismo, de Francisco Vicent, 19, págs. 45-47. 

· *Contornos de sombra de Pedro Castrortega, de Mariano Navarro, 19, pág. 48 
• Quién te ha visto y quién te ve: 25 años.de Fúcares, por José Rivero, 20, págs. 52-54 
• Fúcares-Norberto, cuando 25 años son nada, por José Luis Loarce, 20, págs. 51-52 
*Norberto Dotor: "He_peleado en medio dél abandono y el silencio", entrevista por Alf6nso Castro, 20, págs. 55-57 
"Guadalajara, Artes plásticas: Del prodigio al sueño, por Feo. Vicent Galdón, 20, págs. 31-34 " 
• Jorge Galindó, premio CCM de pintura, 20, pág. 45 
• Diez pintores de Albacete, por J. Sánchez de la Rosa, 20, págs. 35-38 
• Miguel Cano, por Concha Vázquez, 20, págs.' 39-41 · 
*.Miguel Barnés, por J. J. Jiménez, 20·, págs.' 42-44 

Cine 
* Debut de dos nu_evos cineastas manchegos: Toledano y Chamorro por Alfonso Castro, 16, págs. 46-48 
• José Luis Cuerda, un. cinea.sta en libertad; entrevista por Pilar Postra na, 19, págs. 62-65 
•Cien años de cine español en ClM (y otros libros sobre ci?e en la Región), po~ lsidro.Sánchez, 15, pág. 83 

Ciudad Real 
• Paisajes y gentes del Valle de Alcudia, por Juan Pedro Clemenie, 1, págs. 60-63 
• Ciuda.d Real en la 11 República: Reforma cigraria y conflicto social, por M. Paz Ladrón dé Guevara, 2, págs. 62-66 
•Perfiles de una ciudad: Ciudad Real, 6, págs. 31-36 · · ·· . · · · 
• Proceso urbano en busca de una definición, por Félix Pillet, 6, págs. 31-32. · 
* Tomar el tren, por Emilio Arjona, 6, págs. 33-34 
• "Rien ne va plus", por José Rivero, 6, págs. 3,5-36 
• La pobreza en Albacéte y Ciudad Real, según EDIS, por Federico Diego, 8, págs. 17-18 . 
• Perfiles de una ciudad: Puertollano, 1 O · · . · . · · 
• La ~iudad abierta, por Eduardo Egido, 10, pág. 26 . 
• Reivindicando al padre desde el.Havanna, por Manuel Velero, 10, pág. 27 
*In memoriam; por Alfonso Castro, 10, págs. 28-29 
•Lo cueva de los muñecos de Abenójar, por Javier Gorda Bressó, 11, págs. 47-48 
•Ciudad Recil: Naturalismo urbano, por Francisco Javier García Simal, 14, págs. 26-28 
•Víctor Barba: Ciudad Real en viñetas, por Alfonso Castro, 14,- págs. 73-75 
• Breve historia del proyecto de aeropuérto de Ciudad Real. Añil, 16, págs. 7~8 
• La Orquesta Sinfónica de Ciudad Real, por José Antonio Serrano Heredia, 18, pág. 76 
• Artes plásticas en Ciudad Real, últimas décadas, por Isabel Rodrigo Villena, 19, págs. 35-41 

Colectivos sociales 
• Los inmigrantes en ClM, por Máximo Díaz Cano, 3, págs. 29-32 .. 
• La protección al nienor en ClM, 1983-93, por Federico Diego, 5, págs. 26-34 
• Análisis de la distribución de la renta y la pobreza en ClM, por Sebastián Castillo, 8, págs. 4-11 
• Para q:mocer la pobreza, por. Federico Diego, 8, págs. 12-16 · 
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* La pobreza e~ Albacete y Ciudad Real, seg0n EDIS, por Federico Diego, 8; págs. 17-1 S. 
• Comportamientos problemáticos de a.dolesi:entes en CLM, por J. Montañés, C. Rechea y R. Barberet, 8, págs.· 19-23 
• Los emigra9tes de CLM poteneian sus asociaeíones en toda España, por J. Pedroche, 1 O, págs. 61-62 
•Mujeres, de acompañantes a protagonistas, por Charo Tapia, 15, pág. 28 · · 
•La pobreza en Cuenca y Guadalajara, según EDIS, por Federico Diego, 17, págs. 70-71 

Comarcas 
• La Mancha del .Záncara (Cuenca y Albacete): Un esfuerzo por el desarrollo, por Américo López de Frutos, 6, págs. 52-54 
• Molino, tierra de frontera (Guadalajara}, por Américo López de Frutos, 8, págs. 55-5.8 . . · . 
• El Campichuelo (Cuen,ca), muy cerca, por Javier Pérez Escalada, 10, págs. 30-.32 · . 
• Co!'Tlar.cas: Los procesos de industrialización en áreas rurales: La Mesa de Ocaña, por J. M. Gil, R Mecha, l. Melguizo, J. R. Palacios 

y A. F. de la Hoz, 1_1, págs. 31-39 · · · 

Cooperación al Desa~rollo. 
• Cooperacion al Desarrollo desde CLM .. Informe, 16, págs. 16-35 
•Globalizar el bienestar. Santiago Moreno, J6, pág. 16 
•La Cooperación Deseentralizada. La política de Ayuda al Desarrollo desde CLM. Macarena Saiz, 16, págs. 17-20 
•Cooperación al desarrollo desde CLM. Aurelio Lascorz Fumanal, 16, págs. 21-23 · 
•El movimiento 0,7%én CLM: de la cooperación a la justicia. Francisco García Martín; 16, págs. 24-26 
• El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en CLM. José Man.uel López Hernández, 16; págs. 27-28 
•Manos unidas. Dol?res Cuesta, 16; págs. 29- 30 
•Asamblea de Cooperación por la Paz, 16, pág. 31 . 
• BERLI: Cooperación descentralizada y solidaridad, por José Carpio Martín, 16, págs. 32-34 · 
•Construyendo un mundo solidario, por la Coordinadora de ONGD de CLM, 16, pág. 35 

Cuénca · 
• La Autovía Madrid-Cuenca-Valencia: Una .promesa de 150 años, por José Luis Muñi:>z, l, págs. 42-47 
• Pervivencias caé:iquiles y conservadurismo en la provincia de Cuenca (l93l-36), por Angel Luis López Villaverde,.3, págs. 54-59 
• Por fin, el Teatro-Auditorio de Cuenca, por Anastasici de Juan, 4, págs. 84-85 · 
• Museo lnternaéional de Electrografía de Cuenca, una nueva concepción del arte, por A EvaristoBlázquez, 4, págs. 46-48 
• Perfiles de una ciudad: Cuenca, 5, págs. 63-69 . . · 
• Desde el 'umbral; Cuenca, por Pedro M. lbáñez, 5, págs. 63-64 
• Fragmentos de un imaginario, por Angel Luis Mota, _5; pág. 65 
• El significado y el valor de la ciu9ad alta de Cuenca, por M,iguel Angel Trqitiño, 5, págs. 66-67 
• De vértebras y hoces, por José Luis Muñoz, 5, pág. 68 _. · c.. . 

* La Mancha·del Záncara: Un esfuerzo por el desarrollo, por Américo López de Frutos, 6, págs. 52-54 
• El Campichuelo (Cuenca); muy cerca, por Javier Pérez Escalada, 10, págs. 30,32 
•Carlos de la Rica: "Alquimista de la palabra", entrevista por Oliva Blanco :y Alfonso G. Calero, 11, págs. 49-52 
• Los orígenes del asociacionismo obrero conquense, por A: L. López Villaverde; 11,. págs. 66-72 
•Miradas, diez años de enseñanzas artísticas en Cuenca, por José Antonio Sánchez, 13, págs. 45-48 
• El casco histórico de la ciudad de Cuenca, patrimonio de la Humanidad, de Manuel. Osuna Ruiz, 13,• págs. 49-52 
• Carlos de la Rica y Diego Jesús Jiménez: Luto y fiestá de la poesía en· CLM, de Antonio Lázaro, 13, pág. 70 
•Cuenca: La provincia dormida, por Fernando Ortega Pozuelo, 14, págs. 29:33 · 
• El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca. 
• J.esús Madero, 16, págs. 9-11 · 
• La orquesta Filarmónica de Cuenca, por OFC, 18, págs. 7 4-75 
• La Semana de Música religiosa de Cuenca, por Ignacio Yepes, 18, págs. 77-78 
•El Instituto de Música Religiosa de Cuenca, Fernqndo J. Cabañas Alemán, 18, pág. 79 
* lndalecio Prieto en Cuenea (en mayo de 1936), Discurso y comentarios porA L López Villaverde; 19, págs. 14-21 
•La Semana Santa de Cuenca, por Julián Recuenco,·20, págs. 60-62 · 

Cultura 
• Artistas y solidarios distinguidos con la medalla de oro de la Región, 1, págs: 64-68 · · 
• Entrambasguas y Avalle-Arce elevan el honor de nuestra Universidad, por Angel Alcalde, 1, pág. 69 
• Bibliotecas en CLM, Radiografía de urgencia, por Juan Sánchez, 2, págs. 51-61 
• Una red de escenarios para .la culturó; por Concha Vázquez, 6, págs. 66-68 . 
• El Marqués de Bradomín de teatro y el Adonais de poesía para dos jóvenes albacetenses, por Concha Vázquez, 

14, pág. 76 ' ' ' ' '' ' 
•Ya, ya ... Sobre la evolución de los grupos profesionales de teatro en CLM, por Fernando Bercebal, 15, págs. 58-60 
• Las· instituciones frente al teatro, por Joseba García; ·15, págs~· 61-63 . 
*Artes plásticas y política cultural, por Gianna Prodan, 15, págs. 29-30 
•Nace la Asociación-Regional de Técnicos en Cultura; por J. L. Muñoz Ramírez, .15, pág. 64 
• El Museo de las Ciencias de Castil_la-La Mancha, en Cuenca, por Jesús Madero, 16, págs. 9-11 
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•Jesús Madero, 16, págs. 9-11 . . . . 
• Una reRéxión sobre el proyecto del Teatro/ Audirorio de Guadalajara: Luis Rojo de Castro, 16, págs. 12-13 
• La Biblioteca de Castilla-La Mancha ocupa ya el Alcázar de Toledo. Añil, 16, págs. l 4c 15 
• Archivos y Castilla-La Mancha: un matrimonio de conveniencia, por Luis Martínez García, 16, págs. 70-73 
•Mis recuerdos de Antonio Machado, por Rubén Landa, 20, págs. 68-71 
• Garcilaso y Toledo, por Alonso Zamora Vicente, 20, págs. 66-67 

Deportes. 
• la caza, deporte masivo y motor económico, por José Pedroche, 8, págs. 59-61 
* El deporte en.la UCLM, por Luis Javier Sánchez García, 7, págs. 62-64 . 

Diseño 
• Proyecto CLM de Diseño: Crear, Formar, Competir, Mesa Redonda, 6, págs. 37-40 
•Diseño: Días de vino y rosas, por Juan l. Flores, 7, pág~. 72-73 

Economía 
• La economía de CLM, despegue con ba~reras, 1, Informe, págs. 4!27 
•La economía.de CLM ante el Mercado Unico Europeo, por Alfredo Iglesias, 1, págs. 6-9 
* CLM es la comunidad mejor administrada de España, pór Alfredo Iglesias, 1, págs. 44-45 
• Economía e industria en CLM, 3, Informe, págs. 5-28 . . · 
• Una región en busca de su centro, por Enrique Viaña, 3, págs. 6-13 . 
* La necesidad de uria Política Regional contra la crisis, por J. Sebastián Castillo, 4; pags. 36-37 . 
• El sector exterior en la economía regional, por José Baños y S. Castillo, 5, págs. 23-25 
*Emilio Ontiveros: El sector público debe invertir más en formación·que en capitalización directa, entrevista por Alfonso G. Calero, 5, 

págs.· 35-39 . 
• Análisis de la distribución de la renta y la pobreza en CLM, por Sebastián Castillo y Feo. Gil, 8, págs. 4-11 .¡ 

•Mirando hacia adelante. Balance económico de 1983-1998, por Enrique Viaña, 15, págs. 12-13 · 
• Evolución reciente de la producción y el empleo en CLM, por Grupo AECO-CLM, 18, págs.· 57-58 
* CLM

0

ante los desafíos del siglo XXI, por J. Fernando Lallana Moreno, 20, págs. 4-6 
•Oportunidades de empleo en CLM, pór Feo. Javier Messía de la Cerda, 20, págs. 7-9 

Educación 
• CLM ante las competencias en Educación, Informe, 4, págs. 5-29 . . . . 
* Refleajones en torno a la asunción de ·competencias en materia educativa, por Equipo Painorma, 4, págs. 6-7 
• Hacia un nuevo modelo educativo, por Equipo Painorma, 4, págs. 8-1 l 
• Los problemas de lá Escuela rural, por Equipo Painorma, 4, págs. 12-14 
* Diseño curricular, lo rural no existe en la LOGSE, por Equipo Painorma, 4, págs. 15-18 
* Formación Profesional: las condiciones de nuestra realidad regional, por Equipo Painorma, 4; págs. 19-21 
* La educación especial, por Equipo Painorma, 4, págs. 22-23 · 
*La formación del profesorado, por Equipo,Painorma, 4, págs. 24-25 
• Unas reflexiones en torno a la Universidad de CLM, por Equipo Painórma, 4, péigs. 26-29 . 
*Julio Carabaña: La educación como inversión, entrevista por Pablo Francescutti y Alfonso G. Calero, 4, págs. 31-35 
* La agricultura como medio de aproximación de la escuela al medio rural, por Antonio Mateos, Jesús Sanchez Vizcaíno y Carlos Alcázar, 

12, págs. 56-59 · 
, *Luis Arróyo: "La Universidad es la primera agencia de regiorialidad", por Alfonso González7Calero, 13, págs. 31-33 

*El reto de ki enseñanza secundaria, por A. L. Mota, 15, págs. 21-22 . 
* Nueva Facultad de Medicina en Albacete Pionera en Europq en sistemas de aprendizaje. Añil, 16, págs. 4-6 
*La LOGSE y los estudios profesionales de música en CLM, por Fernando J. Cabañas, 18, pág. 70 -
*Fernando J. Cabañas Alamón. 18, pág. 70 · 
• ~I efecto del distrito único en la Universidad de CLM, por Luis Arroyo, 20, págs. 22-23 · 
*Gestionar nuestra.propia Éducación: un proyecto esperanzador, por Rafael Asín, 20, págs. 18-21 

Elecciones 
. . 

*Acortando distancias: Las ~lecciones de 1993 en CLM, por Juan de Dios. IZquierdo, 2: págs. 23-33 
• Procesos electorales en CLM: Continuidad y cambios: 1993-99, por Fernando Mora, 19, págs. 49-56 

Entrevistas 
•José Antonio Marina, la inteligencia mordl, por Oliva Blanco y Alfonso G. Calero, 1, págs. 29-32 
• Ramón de Garciasol, de fuera del clan, por Oliva Blanco, Luis E. Esteban y Alfo11so G. Calero, 2, págs. 47-50 

· •José Prat: "Privilegios para nadie", por Luis E. Esteban, Manuel Requena y Alfonso G. Cal~ro, 3, págs. 50-53 
• Julio Carabaña: La educación como inversión, pS)r Pablo Francescu\ti y Alfonso G. Calero; 4, págs. 31-35 
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•Emilio Ontiveros: El sector público debe invertir más en formación que eh capitalización directa, par Alfonso G. Calero, 5, págs. 35-39 
• Simón Sánchez Montero: Resistencia y fidelidad, por L. E. Esteban ·y A. G. Calero, 6, págs. 28-30 
•Antonio Femández Galiano: "Nosotros pusimos los cimientos"; par L. E. Esteban y AG .. Calero, 8, págs. 37-40 . . . 
•Alejandro Alonso: "Sin Innovación no hay crecimiento, ni competitividad, ni más empleo", par Alfonso G. Calero, 9, págs. 22~24 
•Juan de Dios Izquierdo: "foClM, el poder sigue pasando por Fuensalida", por Alfonso G. Calero, 10, págs. · 
• Carlos de la Rica: /1 Alquimista de la palabra", por Oliva Blanco y Alfonso G. Calero,· 11, págs. 49-52 
• Publio López Mondéjar: "La mayoría de fotos antiguas siguen en los baúles esperando que· alguien las encuentre y organice", por A. G. 

Calero, 11, págs'. 56-59 ·. . . · · 
• Luis Arroyo: "La Universidad es la primera agéncia de ~egionalidad 11

, par Alfonso González~Calero, 13, págs. 31-33 
•Miguel Fisac: "La Arquitectura es un trozo de aire humanizado"; entrevista po~ Alfonso G: Calero, 14, págs. 42-46 
• Fernando Jiménez de Grégorio: Un universitario con espíritu de campesino, por Alfonso G. Calero, 15, págs. 33-35 · 
• Empresas y tribulaciones literarias de José Esteban, zahorí, por FranciSc:o Gómez-Porro. Añil, 16, págs. 36-38 
• Carlos B~lmonte, sobre la nueva Facultad de Medicina de Albacete, par AG. Calero, 16, págs. 4-6 
• Agustín Ubeda: "El arte sin poesía no es nada", por Alfonso G. Calero, 16, págs. 42-45 
•Rodrigo Rubio, crónica de la pobre gente, por F.'Gómez Porro, 17, págs. 28-31 
• Mel.iano Peraile: Recuento. Entrevista de E Gómez Porro, 19, págs. 27-29 
•José luis Cuerda, un 'cineasta en libertad; entrévista 'por Pilar Pastrana, 19~ págs. 62-65 .. 
• Manuelc Leguineche encuentra en Guadalajara "La feli~idad de la tierra'.', entrevista. por Soñia Jodra, 19, págs. 66-67. 
• Eduardo de la Rica: La poesía sobrevivirá, por Antonio Lázaro, 20, págs. 72-7 4 · · 
• Dolores Cabezudo, "No es bueno depender sólo de las ayudas de fuera", 20, págs. 26-27 

Etnología/Etnografía 
• Signos y señas de identidad regional: . 
• (1) Del valor de uso al efecto simbólico, de José Rivero, 13,.págs. 62-64 
• (2) Metáforas de un tiempo extinguido, .de José Rivero, 14, págs. 60-62 
• (3) Cobijos y partículas elementales del paisaje, de José Rivero, 15, págs. 65-68 

1 

• (4) De plan.tas, prendas e ingenios, de José Rivero, · 16, pág~ ·67-69 
• (5) De la casa y la labor, de José Rivero, 17, págs. 60-63 · 
• (y 6) Memoria de cosas, de José Rivero, 19, pág. 57-61 . 
• La Semana Santa en Cuenca, por Julián Recuenco, 20, págs. 60-62. 

Europa· 
• La política regiónal europea: presente y· futuro para CLM; par <::armen Bayod y Carmen Jiménez, 1, pág. 23 
• El esfuerzo de Europa hacia las regiones menos desarrolladas, por Enrique Sanz, 4, págs. 38~40 

Exilio 
• Herminio Almendros lbáñez: Época, vida y obra, por Amparo Blat Gimenci, 16, págs. 63-66 
•Manuel Díaz Marta, in memoriam, por Juan Antonio Díaz, 17, pág. 72 
* Informe: Exiliados de CIM, 19, págs. 4-13 
* Exiliados, viajeros del mundo, de Alicia Alted, 19, págs. 4-5 
*Castellanos sin Mancha, de Juan Antonio Díaz, 19, págs. 6-8 
•La Mancha en Manuel Andújar, de· Jesús Fernández Montes, 19, págs. 9-11 
* Jose Vicente Ortuño, el camarada oscuro, de Francisco Gómez Porro, 19, págs. 12-13 

Financiación autonómica/Sistema Financiero 
* El sistema financiero español: Notas para CLM, por José María Cantos, 1, págs. 17-21 
* La financiaeión autonómica, el 15% del IRPF y la ce-responsabilidad fiscal, por José María Cantos, 2, págs. 41-43 · · .· · 
* CLM y el nuevo sistema de' financiacion ·autonómica, por José María Cantos, Agustín García Rico y Alfredo Iglesias, 11, págs. 27-30 

Fotogi;afía 
• fotografía contemporánea en CLM, por Carlos Ortega, 11, ·págs. 53-55 . · . . 
• Publio 16pez Mondéjar: "La mayoría de fotos antiguas siguen en los baúles. esperando que alguien las encuentre y organice", entrevista 
· por A. G. Calero, 11, págs. 56-59 . · · · 
•Juan José Gómez Molino, memoria del porvenir, par .Concha Vázquez, 17, págs. 58-59 
* Labole, otra visiór;i de La Mancha, por Pilar Pastrana, 17, pag. 55 
• Ortiz Echagüe, un documt:;ritalista en el pictorialismo, de. Francisco Vicent, 19, págs': 45-47 
• Nacho Calonge, por Juan Ignacio Flores Tarancón, 20, págs. 58-59 

Geología· 
* Lucas Mallada y el primer Mapa geoÍógi~o de Toledo, por José. María Gon~ález Muñoz, l O, pá~s. 59-60 
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. Guadalajara 
* Perfil de una ciudad, 3, págs. 60-65 . 
• Un puente en el tiempo, por Blanca Calvo, 3, pág. 60 
* La grpn desconocida, pqr María Luisa Carrillo, 3, pág. 62 
*Ya es posible la movido, por Fernando Rojo, 3, pág. 63 · 
*Vive la noche eri Guadalajara, por Nacho Gcircía, 3, pág. 64 - . .. . · · 
* La beneficencia municipal en Guadalajara. El padrón de familias pobres ( 1885-1936), por Lourdes Escudero, 6, págs. 61-65 
*Molino, tierra de frontera, por Américo López de Fr,utos, 8, págs. 55-58 · · 
•Molino; guía para una.ciudad reconstruida, por F. Gó!llez Porro, 10, págs. 54-58. · · 
• Solano, Javier: Guadalajara durante el franquismo, Memoria de la ciudád 1939-1959, por J. Rivera, 11, pág. 77 
• Guadalajara: Dos décadas de arquitectura, por Javier Solano, 14, págs. 34~36 : 
•Una reflexión sobre el proyecto del Teatro/ Auditorio de Guadalajara, por Luis Rojo de Castro, 16, págs. 12-13 
• Francisco Sobrino: Entre el Arte cinético 't el Óptico. Francisco Vicent Galdón, 16, págs. 49-51 
• Luis Enrique Esteban Barahona1 en el recuerdo, 17, págs. 8-10 . 
* El historiador y lo bú"Squedo de la claridad (Luis Enrique Esteban Barahona); por M. Requena, J 7, págs. 11-12 
•Masones en Guadalajara, una primera aproximación, por L. E. Esteban Barahona, 17, págs. 13-20 
• El erudito alcarreño Manuel Serrano y Sanz, por José Esteban, 18, péigs. 59-63 . 
•Manuel Leguineche encuentra en Guadalajara "La felicidad de la tierra", entrevista por Sonia Jodra, 19, pág. 66-67 
• Guadalajara, Artes plásticas: Del prodigio al sueño, por Feo'. Vicent Galdón, 20, págs. 31-34 

Historia. 
· ! Elites políticas y sociedad rural en CLM, 2 siglos de historia, por Javier More~o Luzón, 1, pág~. 52-59 . 
• Ciudad Real en la 11 República: Reforma agraria y conAicto social, por M. Paz Ladrón de Guevara, 2, págs. 62-66 
• Pervivencias caciquiles y conservadurismo en la provincia de Cuenca (1931-36); por Angel Luis López Villaverde, 3, págs. 54-59 
* La violencia en la histOria reciente de España: Albacete 1936-50, por Manuel Ortiz Heras, 5, págs. 56-62 . · · · 
• La beneficencia municipal en Guadalajara, El padrón de familiaspobres (1885-1936), por Lourdes Escudero, 6, págs. 61 ~65 
•Estado de la investigación sobre estudios prehistóricos en CLM, p0r Rosario García Huerta, 8, págs. 62-63 · · 
* La Historia Antigua en CLM, por Gregario Carrasco, 8, págs. 63-64 · . 
* La historia medieval, balance de los l O últimos años, por F. Ruiz Gómez, 8, págs. 65~67 
• CLM y la historiografía de la Edad Moderna ( 1986-95), por F. García González, 8, págs. 67-68 
• Producci~>n historiográfica sobre la época contemporánea, por Manuel Ortiz, 8, págs .. 69-70 · 
• Reflexiones sobre historias locales c-m, por L. E. Esteban, 8, págs. 71-73 . . 
•El concepto de parque arqueol6gico: El caso de Alarcos, por-A de Juan, A Caballero y Luis Benítez de Lugo, 10, págs. 51-53 
• Los orígenes del asociacionismo obrero conquense, por A L. López Villaverde; 11, págs. 66-72. . 
• Notas hist~ricas sobre el pasado de Al mansa, .por Jesús Gómez Cortés, 13; págs. 58-6 l 
• La 1 Internacional en Castilla-La Mancha, por Luis Enrique Esteban Barahona, 14, págs. 70-72 
•Castilla-La Mancha contemporánea, por Isidro Sánchez, 15, págs. 69-72 
• Castilla-La Mancha, olvido, éxodo y resurgimiento, por lsi~ro Sánchez, 17, págs. 4-7 
• Luis Enrique-Esteban Bc;irahona, en el recuerd9, 17, pÓgs._8~ 1 O . 
•.El historiador y la .búsqueda de la claridad, por M: Requena, 17, págs. 11-12 
•·Masones en Guadalajara, una primera aproximación, por L. E. Esteban Barahona, 17, págs. 13-20 
• Miguel Caja de Leruela, un pensador político a la orilla, por Jesús Fdez. Montes, 17, págs. 68-69 
• Vascos: La vida en una ciudad andplusí hace mil años, por Ricardo Izquierdo Benito, 18, págs. 37-38 
• lndaleéi9 Prieto·en CIJenca (en mayo de 1936), discurso y comentarios por A L. López Villaverde, 19, págs. 14-21 

Industria 
~la industria de CLM ante el Mercado Unico europea, por José Baños e Inmaculada Ortiz, 1, págs.13-14 
• Un año de Pacto Industrial en CLM (Mesa redonda), 3, págs. 14-20 . 
• El papel de la empresa pública (no financiera) en la Región, por Osear García Sánchez, 3, págs. 21-26 
• La industria de CLM, entre la expansión y la reestructuración, por Miguel R. Pardo, 10, págs.4-8 
• Industria en -CLM: Crecimiento en sectores tradicionales,, por José Baños, Alfredo Iglesias y A Olaya, 1 O, págs. 9-14 
• L0s procesos de industrialización en áreas rurales: .La Mesa de O~aña, por J. M. Gil, R, Mecha, l. Melguizo, J. R. Palacios 

y A. F. de la Hoz, 11, págs. 31-39 . . . . 
• La industria en el umbral del siglo XXI, por Miguel R. Pardo, 15, págs. 16-18 

Investigación, Desarrollo, Innovación 
• Cambio tecnológico y desarrollo regional: el Mercado Unico y la política tecnológica e'n CLM, por Juan José 'Ramírez Hijosa', 1, 
pá~~aV . . . 

• El Cl(AT, investigación al servicio· del desarrollo regional, por Enrique Díez Barra, 7, págs. 45-46 
•Instituto de Desarrollo Regional. de la UCLM, por Miguel Olmeda y Santiago Castaño, 7, págs. 47-49 
• La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, por JavierVelasco, 7, págs. 50-51 
• Mpnográfico -núm. 9- sobre Innovación, Competitividad y Desarrollo regional eri CLM: . . 
• La Innovación y el desarrollo tecnológico, factores claves de la competitividad y el desarrollo regional, por Mikel Landabaso, 9, págs. 4-9 
• Problemas y perspectivas del sistema de Ciencia y tecnología de é:LM, por Emilio Fontela, y Eric Morand, 9, págs. 10-17 
• Innovación, Competitividad y Desarrollo regional: reflexiones desde CLM, por Juan José Ramírez Hijosa, 9, pags. 18-21 
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• Alejandro Alonso: ;'Sin Innovación no hay crecimiento, ni competitividad, .ni ·más empleo", entrevista por Alfonso G. Cale;o, 9, 
págs. 22-24 · . 

• La participación de ClM en el marco de la política científica comunitaria, por Javier Velasco, 9, págs. 25-27 
· • La actividaél del CDTI en CLM, por Javier Urzay, 9, págs. 28-30 · · . . 

• La política regional de apoyo a la lnnovaéión, por Juan José Ramírez Hijosa y José Fernando Sánchez Bódalo, 9, págs. 31-36 .·. 
*Una experiencia de apoyo a la transferencia de tecnología a las Pymes en entornos desfavorables, por Fernando Ubieta, 9,·págs. 37-38 
• La promoción de los sistemas avanzados de telecomunicación en ClM, por Carlos de Gonzalo, 9, págs. 39~41 
• La actividad investigadora de la Universidad en el desarrollo regional, por Miguel Olmeda, 9, págs. 42-43 · 
• La actividad investigadora de la Universidad en el desarrollo regional, por Juan Ignacio Palacio, 9, págs. 44-46 
• La investigación agraria en CLM, por Carmelo García, 9, págs. 47-49 · . . . 

- •Consideración sobre la Innovación y el desarrollo tecnológico en los programas electorales en ClM, por Osear García Sánchez, 9, 
págs. 50-53 . 

·• Los servicios de apoyo a la Innovación, por Juan José Ramírez Hijosa, 9, págs. 54-56 
• El Centro teenológico de Confección én Talavera, por Pablo García, 9, págs. 57-58 
• El Centro Tecnológico de Arcilla Cocida en Toledo, por José Carrasco, 9, págs. 59-61 
• La madera, la construcción y el fuego en el Centro Tecnológico de la Madera de Toledo, por Miguel Pantoja Renilla, 9, p<Jgs. 62-63 
• La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UCLM, por Javier Vel_asco, 9, págs. 64:65 . · 
• La Sociedad de Desarrollo Industrial de Cllvt por Javier Méndez Borra, 9, págs: 66-67 
• La ~uroventanilla de ClM en la promoción de la innovación, por Javier Dídi: Herranz, 9, págs. 68-69 
•Servicios avanzados de telecomunicación en las pymes, ·por J. Luis Peridnes, 9, págs. 70~73 
•Tecnología y mercados de trabajo, por Santos Ruesga, 9, págs.74-76 · . 
* l+D en C:lM. Comentarios desde una perspectiva sindical. Una propuesta de debate, por José María Díaz Ropero, 9, págs. 79-80 · 
• Planteamientos de UGT en torno a tecnología y. relaciones laborales en CLM; por Fernando Campos, 9, págs. 77-78 
*Cámara de Comercio de Toledo, una apuesta por la innovación, por Miguel Angel Mor,ales, 9, pág. 81 
* l+D y desarrollo socioeconómico, por Jesús Bárcenas; 9, págs. 82-83 . · 
• Promoción técnológica de las PYMEs en ClM, por Javier Villoslada, 9, págs. 84-87 · 
* La emergencia de un sistema regional de Innovación, por J. J. Ramírez Hijosa, 15; págs. 19-20 . 
* Globalización y cambio tecnológico: Pricaman, una. herramienta para cincelar el futuro, por J. J Ramírez Hijosa, 20, págs. 10-12 . 

Libros 
(Críticas y reseñas) 

J. A. Marina:. Elogio y refutación del ingenio, por Alicia Miyares, 1, pág. 70 ... 
M. Ortiz Heras: las hermandades de labradores en ·el franquismo. Albacete, 1943-77, por L. E. Esteban, 1, págs. 71-72 
J. Donézar: Toledo en 175/según el Catastro de Ensenadá, por F. García González, 1, págs. 72-73 
J. Díaz Pintado: El brigadier Chaleco, tragedia de un bandolero, por Angel R9món del Valle, 1, págs. 73-74. 
J. Jiménez Esteban: Castillos de Guadalajara, por A. G. Calero, 1, pág. 75 · . 
M. Requena: El comfiortamiento electoral en CLM, de la Dictadura a la 11 República, f?Or L. E. Esteban, 2, pág. 67 
Josefa Otero: Modernización e inmovilismo eri .la Mancha de é-Real {1931-36), pcir Rafael Villenp, 2, págs. 68,69' 
W.M.: La provincia de Ciudad Real: Geografía, HisfÓria, Arte y Cultura, por Rafael Villena,_2, págs. 69-70 · 
A. Bermúdez: República.y Guerra Civil Manzanares 1931-39, por F. .Alía, 2, págs. 71-72 . 
D.'Cañas y cols: Tome/loso en la frontera del miedo (193_1,51 ), por F. Alía; 2, págs. 71-72 ~ 

. F. Layna Serrano: Historia de Guodolajara y SÚS Mendozas SS. XV y XVI (Tomo n, por L. E. Esteban, 2, págs. 72-73 
W.M.: los primados de Toledo, por Mercedes de Pai:, 2, pág. 73 · 
A. Martínez Sarrión: Infancia y corrupciones, por Concha Vázquez, 2, págs. 7 4-75 
A. Enríquez Gómez: Sonetos, romances y poemas, 2, pág. 75 
Domingo Muelas: Cruz laplana y laguna, obispo y-mártir de Cuenca, por A L. López Villaverde, 3, pág. 66 
Lorenzo Día~: La cocina del Quijote, por A. G. Calero, 3, pág. 67 
J. M. Gómez Herráez: Albacete entre el siléncio y el éxodo (1939-62), por Manuel Ortíz, 3, págs. 67-68 
Francisco Tomey: El impulso local, por L. E. Esteban, 3, pág. 69 
W.M.: Historio de Almagro, por Angel Ramón deJ Valle, 3, págs. 70-71 
W.M.: Rutas de Toledo, por A. G. Calero, 3, pág. 71 ' 
F. Jiménez de Gregorio: La comarca de El,Horc_ajo, por A. G. Calero, 3, pág. 71 
Angel Crespo: Primeras poesías, por F. Gómez Porro, 3, pág. 72 
J. LJover: A esta baraja le faltan corazones, por Nicasio Sanchís, 3, pág. 73 
Clara Sánchez: El palacio varado, por L. E. Esteban, 3; pág. 7 4 · 
Alicia G. Bartlett: Vida sentimental de un camionero, por Concha Vázquez,'3, pág. 75 
W.M.: Historia de Comisiones Obreras (1958-88), por L. E. Esteban, 4, págs. 72-73 
M. Paz Ladrón de Guevara: Reforma agraria y conflii::to campesino en C-Reol (1931-36), por Isidro Sánchez, 4, págs. 73~7 4 
Fernando Martínez Gil:· Muerte y sociedad en la España de los Austrias, por F. García González, 4, págs. 75-76. 
G. Díaz ~ecassens: Plazos de toros en CLM, por José Rivero, 4, págs. 76-77 · · 
M. Dolores García Gómez: Cuatro siglos de alfarería tinajera en-Villarrobledo, por J. Sánchez Ferrér, 4, pág. 77 
J. D .. González Arce: la industria de Chinchilla en el siglo XV, por J. Sán.chez Ferrer, 4, pág. 78 · 
M. Romero Saiz: los guerras carlistas en tierra de Cuenca, por Angel Luis LópezVillaverde, 4, págs. 78-79 
W.M:: ·El palacio provJnciol de Ciudad Real, por Alicia Díez de Baldeón, 4; págs. 79-80-
Francisco Nieva: 'El viaje a Pantaélica, por F. Gómez Porro, 4, págs. 80-81 
Antoriio Buero Vallejo: Libro. de Estampas, por L. E. Esteban, 4, págs. 81-82 
Juan Alcaide: Poesía completa, por Raúl Carbonell, 4, pág. 82 
W.M.: Elecciones y parlamentarios. Dos siglos de historio en CLM, por J. Sisinio Pérez Garzón, 5, págs. 7 4-75 · .. ~ 
Luis Lorente: Agitación urbana y crisis urbana: ·Toledo durante la 'Guerra de la Independencia, por Rafael Vi llena, 5, págs. 7 5-7 6 
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Luis Lorente: Revolución liberal y muni~ipa/idad. Toledo 1820~23, por Rafael Villena, 5, págs. 75-76 
E. de la Torre: Arquitectura escolar en la provincia de Toledo, por José Rivero, 5, pags. 77-78 
Santiago Sastre: Zoom, por Edmundo Comino, 5, pág. 78 · · · 
Agapito Maestre: El poder en vilo,. pÓr Juan Morán, 5, pág:79 
W.AA: Libro negro de la marginación en Cuenca, por AGC, 5, pág. 80 
A Martínez Sorrió.n: Antología poética; por F. Gómez Porro, 5, págs. 80-81 
W.AA.: "Barcarola" n9 46, por Luis Martínez Falero, 5, págs. 81-82 
W.AA.: Atlas electoral de CLM; por J. J. Gorda de la Cruz, 6; pág. 71 · 
José Bono:, A vueltas con el futuro, por A. G. Calero, 6, pág. 72 
José Prat: Memorias (7 ), por Manuel Requena, 6, págs. 73-74 . 

• l. Herreros: Mitológía de la cruzada de Franco: El Alcázar de Toledo, por M. Ortiz, 6, págs.14-75 
Francisco Alía: La guerra civil en retaguardia. Ciudad Real 1936-39, por M. Orti,z, 6, págs. 75-76 
W .. AA:: Historia de Ciudad Real, por L. E: Esteban, 6, págs. 76~77 . 
L. Fernando Ramírez: Historia de la minería en Puerfollano, por José Cayuela, 6, págs. 78-79 
Manuel Romero: C-Real Imágenes del ayer, por José Rivero, 6, págs. 79-80 · · 
H. Cordente: La morisca Beatriz, por A. L. López Villaverde, 6, págs. 80-81 . 
J. Serráno Belinchón: Diccionario encic;lopédico d~ la provincia de Guadalajara, por~. E. Esteban, 6, págs. 81-82 
~'Cuaderna", por A. R. del Valle, 6, págs. 82-83 . · · · 
Áng~I Crespo: Anfología poética, por F. Gómez Porro, 6, págs. 83-84 
Carlos de lo Rico: Poesía, por Antonio Lázaro, 6, págs. 84-85 
Antonio Holguín: Pedro Almodóvar, por L. E. Esteban; 6, págs. 85-86 
Natividad Largo: Toros en CLM, por José RiverO, 6, pág. 87 
Y. Guerrero y J. M. Sánchez: Cuenca en la Baja Edad Media, un sistema de poder, por Román Pérez Tornero, 8, pág. 77 
J. Serna y M. Gaviria: La quimera del agua. Presente y futuro de Daimiel y la manchci Occidental, por Héctor Sainz, 8, pág. 78 
Cervantes, D. Quijote de la Mancha, por Felipe Pedraza, 8, págs. 78-79 
F. Márquez: El concepto cultural alfonsí, por Juan A. Chavarría, 8, págs. 79-80 
N.-campos y J. Herrero: Ciudades y paisajes de La Mdncha vistos pór viajeros románticos, por Esther Almorcha, 8, págs. 80-81 
Enriqueta Antolín: Regiones devastadas, pórJ. Fernóndez Montes, 8, pág. 81 , 
J. Benito.de Lucas:_ Al fuego de la vida. Antología, por F. Gómez Porro, 8, pág~ 82 
T. Fernández Ruiz: Civitas civitatis; por A. L. Lópei: Villaverde, 8, pág. 83 · 
Dionisio Coñas: El poeta y /O ciudad: Nueva York y/os poetas 'hisponas, pór J. Fernáridez Montes, 8, págs. 83-84 
Luis Gálvez: El pastor de Filida, por F. Gómez Porro, 8, págs. 84-85 
J. Zorrillo: El molino de Guadalajara, por F. Gómez Porro, 8, págs. 84-85 
L. Alas Clarín: Superchería, por F. GómezPorro, 8, págs. 84-85 . . .·. 
Pilar Molino: Iglesias parroquiales del Campo de Montiel (7 243-1515), por Esther Almarcha, 8, pág. 85 · · 
M. Jiménez Monteserín: Sexo y bien común. Notas para la hiSfória de la prostitución en España, por Oliva Blanco, 8; pág. 86 
F. -Sevillano Calero: La guerra civil en Albacete: Rebelión militar yjusticia popular, por M. Ortiz, 10, págs. 68-69 
L, A. Béjar: E/viejo sonido del arco iris, por F. G. Porro, 10, págs. 70-71 · 
D. López García (ed.): Teorías dela Traducción, por P. Francescutti, 10, pág. 72 
D. Peris y otros: Arquitectura industria/en CLM, por J: Rivero, 10, págs. 67~68 
W.AA: Espacios y fueros en CLM, (s. Xl-SIV), pór Julián Martínez Soria, 10, págs. 69-70 
Maso Cabrero, F: CLM, nuestro patrimonio, por José Rivero, 1 O; págs. 66-67 · 
García de Pi-unedo, Salvador: El Corpus de Sangre de F. Sanchez, por L. E. Esteban Borahona,.10, pág. 71 

. Solano, Javier: Guadalajara durante el franquismo, Memoria de la ciudad 1939-1959; por). Rivero, 11, pág. 77 
Díaz lbáñez, Jorge: El clero y la vida religiosa de Huele durante la Edad Media, por R. Pérez Tornero, 11, pág. 78 
Baos Galán, Carlos: Con más poder que el tiempo, por Nicolás del Hierro, 11, págs. 78-79 ' 
Hierro, Nicolás'del: Cobijo de la memoria, por J. Fernández Montes, 11, pág. 79 
Villena Espinosa, Rafael: Revolución burguesa, Diputaciones y élites de poder, por A R. del Valle, 11, pág. 80 · 
Banco Bilbao Vizcaya, Revista Situación: Serie Estudios Regionales: Castilla-La Mancha, por Pablo Díaz P[ntado, 11, pág. 81 
Ortiz Heras, Manuel: Violencia política en la 11 República y primer franquismo, Albacete 1936-50, por F. Alíd~iranda, 11, págs. 82-.83 
Del Valle Calzado, Angel Ramón: Burgue~ía madrileña y Desamortización (1836-1854). La consolidación de. la gran propiedad en Ciudad 

Real/Desamortización y cambio social en La Mancha (1836- 7 854), por R. Vi llena, 1.1, págs. 83-84 
Maestre, Agopito: E/ vértigo de la democracia, por A. Alejandre, 11, págs. 84~85' 
Casado, José Antonio: Paisajes provinciales (Ciudad Real) a mediados de los 90, por Alfonso G. Calero, 11, págs. 85-86 
W.AA.: Ciudad Real y su provincia, Geografía, Historia, Arte, por Alfonso G. Calero, 11, págs. 86-87 
Rodríguez Puértolas y·otros: Mosén Diego de Va/era y su tiempo, por Oliva Blanco, 11, pág, 87 . 
A. García Muñoz: Los. que no pueden vivir de lo suyo. Trabajo y cultura en el campo de Calatrava, por J. García Bressó, 12, págs. · 
J. Oliva Serrano: Mercado de trabajo· y reestructuracion rural. Una aproximacion al caso de CLM , por Luis E. Esteban, 12, págs. 
Miguel Lacruz Alcocer: Entre Surcos y pupitres. La educación agraria en la Espoña de Franco, por J. Fuentes Pastranci, 12, pág. 63 
Galanes, Miguel: Añil, por Pedro A. González de Mendoza, 13, págs. 72-73 . . · 
Villena Espinosa, Rafael: Almagro en tiemP,OS del sexenio democrático (1868-1874), por A. L. López Villaverdé, 13, pág. 74 
Ranz Yubero, J. A.: Toponimia mayor de Guadalajara; por J. R.- l.Ópez de los Mozos, 13; pág. 75 · 
Martínez Sarrión, Antonio: Una juventud, por J. Fernández Montes, 13, págs. 75-76 
Martín Largo, José Rai:nón, El momento-de lá luna, por J. Fernández Montes, 13, pág. 76 
"El molino de papel"; por Pedro C. Cerrillo, 13, pág. 77 . . 
Poves Jiménez, Marino: Fermín Caballero ye/ fomento de la educación rural, porA L. López Villaverde, 13, pág. -78 . 
ColectivoArrabal: Fofografía en Talavera de la reina (1857-1950), pór Inés Valverde, 13, pág. 79 , 
González Casarrubios, Consolación:· La artesanía del hierro en La Mancha toledana, por J R. López de los Mozos, 13, pág. 80 
Blasco, José Joaquín: Cuenca mon réve, por A. Lázaro, 13, págs. 80~81 . 
López Villaverde, Angel Luis: Cuenca durante la 11 República: Elecciones, partidos y vida política, 1931- 7 936, por M. Requena, 13, 

págs. 81 -82 · · 
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G~rcía Malo, Ignacio: Doña María de Pacheco, mujer de Padilla, por Oliva Blanco, 13, pág~ 82_ 
Izquierdo Benito R. y otros: Castilla-La Mancha desde el cielo, por José Rivero, 13, pág. 83 
Esteban, J./Gómez Porro, F./Requena, M. (comps): La Llamada española: Homena¡e a fos Brigadas Internacionales, por L. E. Enrique · · 

Esteban Barahona, 13, pág. 84 · 
W.AA.: Quinto Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Actas, por L. E. Enrique Esteban Barahona; 13, pág. 84-85 
Fernandez Sanz, Juan José: Desde Guadala¡ara, por L. E. Enrique Esteban BarCíhona, 13, pág. 85 
Equipo EDIS: Las condiciones de vida de la población pobre en la provincia de Toledo, por M. A Gil Zafra, 13, págs_. 86-87 
Pizza, A.: Guía de la arquitectura del siglo XX. España, por J. J. Lahuerta, 14, pág. 52 
Flores, C. y Güell, X.: Guía .de arquitectura de España/Registro Docomomo lbérico/Urrutia, A: Arquitectura española del siglo XX, 

por José.Rivero, 14, págs. 53-54 . _ _ . . 
Mogón Perales, José M.: El desarrollo urbanístico de la ciudad de Albacete, porJ.A Moreno Molino, 14, pág. 54 
Rokiski, M. Luz y Troitiño, M. A.: ArquiteCturas de Cuenca, por J. Rivero, 14, pág. 55 
Arnau Amo, J. Albacéte, Tribuna de arquitectura, por J. Rivero, 14, pág. 56 
Arqués Soler, F.: Miguel Fisat;, por J. Rivero, 14, pág. 57 · -
Miranda Sánchez, Antonio: Muros de Toledo, por Soledad S. Chiquito, 14, pág. 58 
Passini, J., y Molenat, J. P.: Toledo a finales de la Edad Media, por Carmen Gavira, 14, pág. 59 
Menéndez Navarro, A.: Un mundo sin sol {La salud de los trabajadores de las minas de Almadén: 1700-1900), por L. E. Esteban 

Barahona, 14, pág. 77 . . - · _ - · _ _ 
Oliver Olmo, P.: Lós ¡urados mixtos de traba¡o en las relaciones laborales en la provincia de Albocete (1931-36}, por M. Ortiz, .14, pág. 78 
lbáñez Martínei, P.M.: Pintura conquense del siglo XVI, por Miguel Cortés Arrese, 14, pág. 79 .. 
Prodan, Gianna: Diccionario de Arte del siglo XX en la provincia de Ciudad Real, por F. Vicent, 14, pág. 80 
Herrera Casado; Antonio: Monasterios medievales de Guadala¡ara, por Adrián del Val, 14, pág. 81 
DelHierro, Nicolás: Qjos como la noche, por Jesús Fernández Montes, 14; pág. 81 
Crespo, ,4... y Carriedo G. A. (eds.): Poesía de España, 14, pág. 82 -
Lázaro, Antonio: Los divanes perdidos, 14, pág. 82 -
Revista Lavándula, 14, pág. 82 
Martínez Falero, Luis: Plenitud de la materia, por Nicasio Sanchís, 14, pág. 83 
Precioso, Artemio: La novela corta, por Concha Vázquez, 14, pág. 84 . . 
Villar Garrido, A y J.: Viajeros por la Historia. Extranjeros en CLM, por José Pedro Muñoi Herrera, 14, págs. 85~86 
Pérez Gutiérrez; Feo.: La juventud de Marañón, por Carmen Gavira, 14, pág. 87 - · ·- _ 
Gomez Porro, F.: Avena Loca, por Luis Mcirtínez Falero, 15, págs. 73-75 -
Esteban Barahona, L. E.: La 1 lriternacional en CLM, por Rafael Villena, 15, págs. 75-77 
W.M.: Centenario del cardena/Monescillo, por A L. López Villaverde, 15, págs. 77-79 
W.M.: Historia de {la ciudad de} Toledo, por Isidro Sánchez, 15; pág. ·so -· -
Serrano, Riánsares y otros: Fuentes documentales para la historia de Guadalajara {siglos XVI-XIX}, por L. E. Esteban Barahona, 15, pág. 81 
García Lápez, Aurelio, Religiosidad popular en la Castilla rural (Chiloeches, siglos XVI-XIX), p9r L. E. Esteban Baráhona, 15,· pág. 82 -
Cien años de cine español en CLM (y otros libros sobre cine en la Región), por Isidro Sánchez, 15, pág. 83 
G. Ortiz y De la Franca: FotOgrafía en Ciudad Real: Eduardo Matos, 1904-1995, por José Rivero, 15, pág. 84 
Sanchez Miguel, Juan Manuel: Diccionario c;lel nabla toledana; por J. A Chavarría, 15, pág. 85 
Pretel, Aurelio: La flor-de Jaramago, por Juan de Dios lzqÚierdo, 15, págs. 85-86 
Valero, Manuel: Los cuentos del Havana, por Alfonso Castro,-15, pág. 87 -
Sánchez Sánchez 1: CLM contemporánea, por Rafael Asín, 16, pág. 76 
Herce Inés J. A.: 'Arquitectura industrial y ferroviaria en CLM, por José Rivero, 16, pág. 77 
Fernandez García, T.: Estado de bienestar, perspectiva y límites, por J. G. Bresó, 16, págs; 78-79 
Castillejo, José: Un puente hacia Europa, R_afal Asín, 16, pág. 79 . 
Sánchez¡ l. y López Villaverde A. L.: Historia y evolucion de la prensa conquense, Alfonso G. Calero, 16, pág. 80 
Esteban y Zahareas: lntrodución a la bohemia, Oliva Blanco, 16, págs. 80-81 
Toledo, la magia de las 3 culturas; R. del Cerro. El Arte en Cuenca, J. L. Rguez. Zapata, A G. Calero, 16, pág. 81 
La cancion infinita, F. Gómez Porro, P. A Glez. Moreno, 16, pág. 82 
J. Brotons: Rosas .Negras, por E Gómez Porro; 16, pág. 83 
P .J. Fernández: Peón de rey, p6r E. Perez Zúñiga, 16, pág. 84 
l. Barbeito: María de Orozco, por Oliva Blanco, 16, pág. 85 
E. Mtez. Tercero y M. A Baldellou: Arquitectos en Guadalcijara, por J. R. López de los Mozos, 16, págs. 85-80 
Angel Romero: Juan Calderón, Autobiografía, por AG. Calero, 16, pág, 86 _ , 
C. Panadero: Albacete en la época contemporánea, por A. G. Calero, 17, pág. 7 4 
J. L. Aliod: El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca, por A. G. Calero, 17, págs. 7 4~75 
M. Richard: Analisis y futuro de las pymes en Cudad Real, por Pablo Muñoz Díciz, 17, pág. 75 
A. Lázaro, C. de lo Rico: Antonio Enriquez Gómez, por .A de Tessano, 17, pág. 7 6 
Belda: Cuatro miradas, por Concha Vázquez, 17, pág. 77 · 
J. Báyo: F. García Lorca en La Mancha, por A Castro, 17, pág. 78 
J. Alcaide: Mimbres· de pena, por A. ·Castro, 17; pág. 79 
J. Bravo Castillo: En el Laberinto/Naufragio en el tiempo, por L. Mtez. Falero, 17, pág. 80 
Clara Sánchez: El misterio de todos los dí(Js, por P. Aguilar, 17; pág. 81 
J. Suarez Pajares: La música en la catedral de Sigüenza, por Teresa Balsa Barreriro, 17, págs. 81-82 ~ 
Sigüenza, imágenes para el recuerdo/~a SC!nta Cruz de A/balate de Zorita, por J. R. López de los Mozos, 17, pág. 82 
A. Gómez Flores: Historia de la cocina.de Albacete, por Concha Vázquez, 17, pág. 83 
J. L. Muñoz: Tierras de Cuenca, ( 1 ), por A. G. Calero, 17, pág. 86 _ _. 
M. Vallejo: Los via¡es de Córnide por La Alcarria/ J. Cabré, Tesoros de arqueología hispana {La Cueva de los Casares), 

por Soledad S. Chiquito, 17, pág. 87 . _ - · -, 
R. Asín (coord.): El nacimiento de una región: CLM _ 1975-1995, por Rafael del Cerro, 18, págs. 80-81 
Clara Delgado y otros: Guía del Toledo islámico, por Miguel Larriba, 18, págs. 81-82 -
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' 
José Esteban: CLM vistá por los viajeros hispaf'!oamericanos, por Antonio Lázaro, 18, págs. 82-83 
A Pretel: El señorío de Vi/lena .en el siglo XIV, por R. Izquierdo, 18, págs. 83-84 · 
W.M.: El valle de Alcudia, naturaleza y patrimonio; por J. García Bresó, 18, págs. 84-85 
W.M.: A/mansa siglo XX, por J. G. C., 18, págs. 85-86 
A Gómez Flores: Blanco del olvido, por Concha Vázquez, 18, págs. 86-87 
A. Gil y P. Alon.so: Historias y leyendas de CLM, por A G. Calero, 18, pág. 87 
A. Lázaro: Los ruidos del jardín, por Tomás F. Ruiz, 19, pág. 68 · 
A Pretel: Hellí'] medieval, por R. Izquierdo, 19, pág. 69 . 
Manuelluna y otros: Patrimonio etnológico de La Mancha del Júcar, por J. García Bresó, 19, págs. 69-70 
F. J. López Arribas: Antonio López García, por J. Rivero, 19, págs. 70-71 
M. Pérez Madero: Cuenca, las cuatro estaciones, por A L. López Villaverde, 19, pág. 71 . · 

·J. H, Pareja yV. Malabia: La ruta de la lq'!a: Santiago-Cuenca-Burgos, por A. L. L_ópez Villaverde, 19, pág. 72 
M. leguinéche: La Felicidad.de Ja tierra, por P. Aguilar, 19, pág. 72 . . 

. 1:·SánchezSánchez(coord.): El cardenal Lorenzana y la Universidad, por Julián Díaz Sánchez, 19; págs. 73-74 
Nicolás del Hierro: Lectura de la niebla, por P.A. Glez. Moreno, 19, págs. 74-75 
~ngel Crespo: Poemas en prosa, por Carlos Morales, 19, págs. 75-76 · . . 
Angela Vallvey: A la caza del último hombre salvaje, por Oliva Blqncq, 19, pág. _76 
C. Vaquero: Garci/9so, apuntes para una biografía, por AG. Calero, 19, pág. 77 
J. M. Gómez: Personajes ilustres de Ta/overa, por A G. Calero, 19, pág. 77 
Isidro Sanchez (coord.): Historia de la Diputación de Ciudad Real, por AG. Calero, 19, pág. 77 
L. G. Villaraco y M. Romero: Torralba, un siglo en imágenes, por AG. Calero, 19, pág. 78 
Rafael del Cerro: Castilla-La Mancha GuíO visual, por AG. Calero; 19, pág. 79 · 
Pablo Herce: La duquesa de Sevillano y su obra social, por J. R.· López de los Mozos, 19, pág. 79 
J. A. Díaz (coord.): Castellanos sin Mancha, por Rafael Asín, 20, págs. 76-77 . . 
Miguel Jiménez Monteserín: El cultó de san Julián en Cuenca, por Jaime Contreras, 20, págs. 77-78 · 
Jorge Maier: Comisión. de Antigüedades de la Real Academia de la Historia: CLM, catálogos e índices, por Luis Martínez, 20, pág. 79 
Amparo Ruiz Luján: lnteneiones de Antígona, por Antonio Lázaro, 20, pág: 82 . · · 
Lorenzo Sánchez: El bombo tomellosero, por J. G.ª Bresó, 20, pág. 87 · . . 
Angelina Serrano: Artes plásticas en·CLM, de la Restauración a la 2. ªRepública, por José Rivera, 20, págs. 80-81 

, Juan Serna: Empleo verde, por Francisco Feo Parrando, 20; pág. 83 
M. Reqúena (coord.): Historia de Albacete, por AG. C. , 20, pág. 84 . 
E. Aguirre e l. Rábano (coord.}: Paleontología en CLM¡ por S. Sánchez Chiquito, 20, póg. 76 

Literatura 
* En la muerte de Ángel Crespo, la región s~mergida, por F. Gómez Porro, 8, pág. 7 4 . 
•Carlos de la ~ica: "Alquimista de la palabra", por Oliva Blanco y Alfonso G. Calero, 11, págs. 49-52 
•Carlos.de la Rica, y Diego Jesús Jiménez: .Luto y fiesta de la poesía en CLM, de Antonio Lázaro, 13, pág. 70 
• Informe: Francisco García Pavón: Vida completa (1919-1989), 13, págs. 4-30 
• La infancia republicana de García Pavón, de Fernando·Valls, 13, págs. 6-11 
• Un testigo grató de la historia. Recursos expresivos en Los liberales, de Jesús Fernández Montes, 13, págs. 12-13 

·• Las astenias actuales de Plinio: Otr:a vez élomingo y El hospital de los dormidos, de José Belmonte Serrano, 13, págs: 14-16 
* Plinio, o cómo resolver casos eh "seiscientos", de David Roas, 13, pág's. 17-20 
• Garcia Pavón y su lengua¡~ itinerante, de José Luis Castillo Puche, 13, págs. 21-23 
• El asesino sin memoria, de Sonia García Soubriet, 13, pág. 24 .· . 
:. La Lealtad, de Francisco G6mez Porro,_ 13, págs. 25-26 

.. •Obra menor, de José Rivera, 13, págs. 27-28-
• La imaginación recordando Tomelloso, de Feo. J. López Arribas, 13, págs. 29-30 . 
• Entre el complejo de Orbajosa y el sín9rome de Uraboyen, avance de Avena Locci: Miradas y Noticias de literatura en C0-1, por_ 

Francisco Gómez-Porro; 14, págs. 63-68 . 
•Luis Rius:. Un corazón indócil, por J. A Díaz, C. Sánchez, G: Enguita, 15, págs. 50-53 
•Nadie pensaba en morirse entonces, por Mari Cruz Seoane, 15, págs. 54-56 
•Mi amigo Luis Rius, por José Esteban, 15, pág. 57 . . . · . . 
• La «orden de Toledo». Una aventura en el Toledo .d~ los años 20. Angelina Serrano de la Cruz Peinado, 16, pág. 54-56 
• Félix Urabayen: el escritor y su obra, por Juan José Fernández Delgado, 16, pág. 57-58 
• Félix Urabayen: un disidente. Francisco Gómez:Porro, 16, págs. 59-62 -
• Herminio Almendros lbáñez: Época, vida y obra, por Amparo Blat Gimeno, 16, 'págs. 63c66 
•Antonio Fernánde.i: Molino, 50 años de amor con la poesía, por J. Ruyz, 17, pág. 64 

· • A. Fdei:. Molino:· La góndola en·un canal de serrín de acero,_ por Fernando Arrabal, 17, pág. 65 
•A. Fernández Molino: Antología,.17, págs. 66-67 · . 
• Rodrigo Rubio: crónica de la pobre gente, entrevista por F. Gómez Porro, 17, págs. 28-31 
• La Celestina, en el umbral del siglo XXI, por Antonio Lázaro, 18, págs. 54-56 · 
• El erudito alcarreño Manuel Serrano y Sani, por José Esteban 1, 18, págs. 59-63 
•Un poema inédito.de Miguel Hernández, dedicaélo a Matilde Landa, 19, págs. 22c23 
• Tendilla, el olivar de los Barója, de Pedro Aguilar, 19, págs. 24-26 
•La revista Lola, Gerardo Diego y Sigüen.za,,de José Esteban, 19, págs. 30-31 
• Meliano Peraile: Recuento, por F. G. Porro, 19, págs. 27~30 · 
•Garcilaso, Toledo y algunos recuerdos personales, por Alonso Zamora Vicente, 20, págs.72-74 
•Mis recuerdos de don Antonio Machado, por Rubén Landa, 20, págs. 68-71 
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Medio Ambiente 
• Hoces del Cabriel,· autóvía para un conRicto, 5, /nforme;:págs. 5-11 . 
• La postura ecologista: Un. paraje irrepetible, por Pablo Martínez Ayerza, 5, págs: 6-7 
• La postura dé la Junta de CLM: Lo primero el Medio Ambiente, por Fernando López Carrasco, 5, págs. 8-9 
• La postura del MOPTMA: Se desaconseja la alternativa A, 5, págs. 9-1 O . 
•Cronología del proyecto de trazado de lci autovía Madrid-Valencia, 5, pág. 11 • · 
•Daimiel, un proyecto de desarrollo: Impulso económico, degradación ecológica, Por Fondo Patrimonio Natural Europeo, 5, págs. 5i54 
• Las Vías Pecuarias en CLM: unos caminos con futuro, por Hilario Villalvilla, 12,·págs. 49-50 
• Empleo verde: .una experiencia en Daimiel, por Juan Sernc:i, 20, págs. 16-17 

Menores/Jóvenes 
* Informe: Jóvenes en dificultad, 18, págs. 4.-32 
• La protección al menor en CLM, 1983-1993, por Federico Diego, 5, págs. 26-34 
• Comportan:iientos probl~máticos de adolescentes en CLM, por J. Montañés, C. Rechea y R. Bc:irberet, 8, págs. 19-23 

. • Jóvenes en dificultad: Tolerar e intervenir: Federico Diego Espuny, 18, págs. 4-5 · · 
··Política integral de Infancia y Adolescencia en CLM, por SantidgO Moreno Gonzalez, 18, págs. 6-7 
• Principales n9vedcides de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha · 
•José Luis Martínez Guijarro, 18, págs."'8-9. . 
• Plan Integral de Atención a la Infancia y Adolescenci_a~· por M,a Teresa Patiño Lafuente, 18, págs. 10-11 
•El acogimiento privado y la.nueva Ley del Menor, por Pablo González Mirasol, 18, págs. 12-13 
• El acogimiento familiar: un recurso, par Centro de Apoyo y Mediación al Menor (CAME) Caracuel (CR), 18, págs. 14-16 
• Respuesta jurídica a la .delincuencia juvenil,.por Antonio Moren'? de la Santa Limia, 18, págs. 17~ 18 · 
• Aspectos relevantes de la nueva ley Penal del Menor, por Esther Fernández Molino, Cristina Rechea Alberola, 18, págs. 19-20 
•Adolescentes con necesidades especiales, por José Luis Carbonell Pernía, 18, págs. 21-22 · . 
• Los hogares y centros de menores, por María Ger Mart?s, Javier Sebastián Delgado, 18, págs. 23-24 · 
•Acogimiento en centros: un reto permanente, pó(José Angel García Alcaide, 18, págs. 25-26 
•Trabajo con menores en Asáyma, por Cortés _Romero y Begoña Go_nzález (Asayma), 18, págs. 27-28 
• Para cuidar al educador, por Beatriz Mora Rodríguez, Ana Dorado Salguero, 18, págs. 29-30 
• lnter\tenir de otra ~anera, por Gonzalo _Cuevas Fernández, 18, págs. 31-32 

Música 
• De Rossihi al Maestro Guerrero, por Anastasia de Juan, 1, págs. 76-77 
•Cine años sin Tchaikovsky; por Anastasia de Juan, 2, págs. 76-77 
•Zarzuela siempre, por Anastasia de Juan, 3; págs. 76-77 , 
• Por fi¡i, el Teatro-Auditorio de Cuenca, por Anastasia de Juan, 4, págs. 84-85 

' • Don Quijote, inspirador musical, por Anastasia de Juan; 5, págs. 83-84 
•Villa Rojo, clarinete nacional, por Anasfosio de Juan, 6, págs. 69-70 · 
• La música degenerada, un~ anécdota, por Anastasia de Juan, 8, págs. 75-76 
• Falla, semblante de un genio, por Anc:istasio de Jucin, 1 O, págs. 64-65 
•En la muerte de C!'llibidache~ por Anastasia de Juan, 11, pág. 75-76 
• El Quijote; de Telleinan, por. Anastasia de Juan, 1 J,.pág. 71 
• Federico García Larca, músico, por Anastasia de Juan, 16, págs. 7 4-75 
• Informe: Música en CLM, 18, págs. 64é79 
• Una apuesta·por la formación, por Rafael Jirliénez Herranz, 18, págs. 64-65 
•El patrimonio musical castellano-manchego, por Fernando J. Cabañas Alamán, 18, págs. 66-67 
• Festival Internacional de Musica y Encuentro de la Joven Orquesta dé CLM, Añil, 18, págs. 68-69 
• La LOGSE y los estud_ios profesionales de música en CLM, por Fernando J. Cabañas Alamán, 18, pág. 70 
• Música y "músicas", Margarita Guirao Zapata, 18, págs. 71-72 
• La Federacion regional de Asociaciones Musicales, por Evilasio Ventura Maestro Muñoz, 18, pá_g. 73 
• La orquesta Filarmónica de Cuenca, por OFC, 18, págs. 7 4_-75 · 
• La Orquesta Sinfónica de Ciudad Real,·por José Antonio Serrano Heredia, 18, pág. 76 
•La Semana de Música religiosa de Cuenca, por Ignacio Yepes, 18, págs. 77-78 
•El Instituto de Música Religiosa de Cuenca, por Fernando J Cabañas Alemán; 18, pág. 79 

Necrológicas 
• Clara Delgado, en el recuerdo, por Francisco Masa, 16, pág·s. 87 
• Luis Enrique Esteban Barahona, en el recuerdo, 17, págs. 8-1 O 
• Manuel Dídz Marta, in memoriam, por Juan Antonio Díaz, 17, pág. 72 
•Miguel Ángel León Badía; una muerte tenue, por José Rivera, 20, pág. 75 

Pedagogía 
. . 

• Herminio Alme~dros lbáñez: Epoca, vida y obra, por Amparo Blat Gimerio, 16, pág. 63-66, 

. ' 
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Política 
• Acortando distancias: Las elecciones de 1993 en CLM, por Juan de Dios Izquierdo, 2, págs. 23-33 · 
• José Prat: "Privilegios para nadie", entreyista p9r Luis E. Esteban, Manuel Reqúena y Alfonso G. Calero, 3,· págs. 50-53 
• Simón Sánchez Montero: Resistencia y fidelidad, entrevista pór L. E. Esteban y A G. Calero, 6, págs. 28-30 · 

· •Antonio Fernández Galiano:."Nosotros pusimos los cimientos", entrevista por L. E. Esteban y A. G. Calero, 8, págs. 37-40 . 
•Alejandro Alonso: "Sin Innovación no hay crecimiento, ni competitividad, ni más empleo", por Alfonso G. Calero, 9, pág~. 22-24 
•Juan de Dios Izquierdo: "En CLM, el poder sigue pasando por Fuensalida", por Alfonso G. Calero, 10, págs. · 
•Aproximación al discurso político en CLM, por Fernando Mora, 10, págs. 37-39 · 
*Informe: Castilla-La Mancha, 15 añós creciendo, 15, págs. 4~32: 
* Quince años de sentido comúri, por José Bono, 15, págs.-4-5 
•Uno región joven y con futuro, por José Molino, 15, págs .. 6-7 
•Nos falta calciq, por Grupo parlamentario Popular, 15, pág. 8 
• Ni un centímetro detrás de nadie en autonomía, por Juan de Dios Izquierdo (PSOE), 15, pág. 9. 
•Veinte años de región, quince de autonomía, por Fernando Mora, 15, págs. 10-11 
*Procesos electorales en CLM: Continuidad y cambios: 1993-99, por Fernando Mora; 19, págs. 49-56 

Políticas sociales 
. . 

* ConAicto social y políticas de prevención, por Francisco Belmonte, 8, págs. 24~28 
* ,6.nálisis de la distribución de la renta y la pobreza en Cl.M, par J. Sebastián Castillo y Feo. Gil, 8, págs. 4-11. 
* Para conocer la .pobreza, por F. Diego Espuny, 8, págs. 12-16 
* Lá pobreza en Albacete y Ciudad Real, según EDIS, por F. Diego Espuny, '8, págs. 17~ 18 . 
* Marginación y solidaridad en Tolédo: una experiencia asociativa, por M. A Gil y J. Carrascoso, 8, págs. 34-36 
*Servicios sociales y sociedad civil, por M. Cortés Romero y M. A Gil Zafra, 15, págs. 25-27 
*La pobreza en Cuenca y Guadalajara segun EDIS, por F. Diego, 17, págs. 70-71· · 

·Quijote/Cervantismo / 

* Delitos y penas en El Quijote, por Luis Arroyo, 1, págs. 49-51 
* Don Quijote, inspirador musical, por Anastasio de Juan, 5, págs. 83-84 ' 
* En memoria de Angel Ligero Móstoles {cervantista), por J. Ruyz, 11, pág. 73-7 4 
*El Quijote, de Telleman, de Anastasio de Juan, 13, pág. 71 · 

R~portajesNiajes 

• Paisajes y gentes del Valle de Alcudia, par Juan Pedro Clemente, 1, págs. 60-63 
* Nacional IV, por Francisco· Gómez-Porro, 4, págs. 67-69 . 
• En el Safari de Piedra de Almendral de la Cañada (Toledo}: por Juan Antonio Chavarría, 4, págs. 70-71 
•Alto Guadiana, por Francisco Gómez Porro, 5, págs. 70-73 
* Montes de Toledo: En el corazón del corazón del país, por F. Gómez Porro, 6, págs; 56-60 
*Molino, Guía paró una ciudad reconstruida; por Francisco Gómez Porró, 10, págs. 
* La cuev.a de los muñecos de Abenójar, por Javier García Bressó, 11, págs. _47-48 
* Tendilla, el olivar de los Baroja, por Pedro Aguilar, 19, págs. 24-26 . 
* Rutas par el Toledo islámico, por Juan Antonio Chavarría, 20, págs. 46-50 
* Pastores, esclavos de fin de siglo, por Pedro Aguilor, 20, págs. '63-65 

Sanidad 
*Sanidad en CLM, déficits y desafíos, Informe, 6, págs. 5-26 . 
* La política sanitaria, perspectivas de futuro, por Paloma Fernández Cano, 6, págs. 6-9 
* La salud de los c-m según los ciudadanos, por Rafael Peñalver, 6, págs. l 0-13 
* Una aproximación. crítica a los recursos sanitarios en CLM, por Antonio Marrón, 6, págs. 14-16 
* La atención primaria, por Fernando Colado, 6, págs. 17-18 · · 
*Formación e investigación como instrumentos del sistema sanitarió, por J. L. Pedreira, 6, págs. 19-22 
*La asistencia sanitaria a los ancianos en.CLM, por Antonio Carbonell, 6,, págs. 24-26. 
* Conocimientos y actitudes de los estudiantes de enfermería ante el SIDA, por A Herrero, A Díaz Santos y M. Mansilla, 8, págs. 29-33' 
* Quince años de Sanidad: El debe y el haber, por J. l. Díaz Fernández, 15, págs. 23-24 · 

Servicios 
. * El sector servicios en España y en Cl.M; por Mercedes Sanz, 1, pág. 15 · · 
•Turismo rural en CLM:-una experiencia' incipiente, por Pilar Alonso y Alberto Gil, 10, págs. 51 ~53 
• La distribución comercial en CLM: realidad cambiante, por Evangelina Arando, 11, págs: 16~ 26 
* Guerras mediáticas y cálculos empresariales (medios de comunicación), por Luisa Acedo, 15, págs. 31-32 

.· 
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Teatro 
• Ñaque, una edito.ro teatral del momento presente, por Concha Vá:z:quez, 10, pág. 63 . 
•Ya, ya ... Sobre la evolución de los grupos profesionales de teatro en ClM, por Fernando Bercebal, 15, págs. 58-60 
• Las in.stituciones frente al teatro, por Joseba García, 15, págs. 61-63 · . •. . · · 
• Una reflexión sobre el proyecto deLTeatro/ Auditorio de Guadalajara. Luis Rojo de Castro,_ 16, pÓgs. 12-13 

.Toledo 
• La ciudad de la mel~ncólía. Sobre el origen de .la imagen romántica de Toledo, por José Pedro Muñoz Herrera, 4, ·págs. 49-57 
•Montes de Toledo: En el corazón del corazón del 'país, por F. Gómez Porro, 6, págs. 56-60 · · · 
• Marginación y solidaridad en Toledo: una experiencia asociativa, por J. Carrascoso y M. A. Gil, 8, págs. 34-36 
• Perfiles de una ciudad: Toledo, 8, págs. 48-54 · . ·· 
• Ciudad históriéa y administrativa, por Juan Sánchez; 8, págs. 48-50 · 
• La magia de un cascarón vacío, por Luis A. .. Béjar, 8, págs. 50-51 
•Entre el.cambio y la cónservación, por Alfonso Vázquez, 8, págs. 52-54 . 
• Lucas Mallada y el primer Mapa geológico de Toledo, por _José María González Muñoz, l O, págs. 59-60 
• Mu~eo de Cerámico Ruiz de Luna, en Talavera~ por Soledad Gabriel y Galán, 1 O, págs. 42-44 
• Los procesos de industrialización en áreas rurales: Lci Mesa de Ocaña, por J. M. Gil, R. Mecha, l. Melguizo, J. R. Palacios y A F. de· la Hoz, 11, 

págs. 31-39 · . 
• Perfiles- de una ciudad: Talávera, ll, págs. 60-65. 

Piedra, cerámica y seda, por Fernando Jiménez de Gregario 
Aproximaciones, por José Luis Reneo · · 
¿Errores de la memoria?, por Manuel dé 1.as Casas · 

•Plan de urbanismo de Talavera, ¿para qué, para quiénes?, por Soledad.Gabriel y Galán 
•Toledo (Arquitectura): El yo ultramoderno, porJosé Ra~sm Hernández Correa, 14, págs. 37-39 
•Roberto Campos: Bajo el artesonado, por Juan Manuel Alvarez Enjuto, 15, págs. 47-49 
• Entrevista cóff Fernando Jiménez de Gregario: Un universitario con espíritu de campesino, por Alfonso G. Calero, 15, págs. 33.35-
• La Biblioteca de Castilla-la Mancha ocupa ya el Alcázar de Toledo. Añil, 16, págs. 14~ 15 · · 
• La «orden de Toledo». Una aventura en el Toledo de los años 20. Angelina Serrano de la Cruz Peinado, 16, págs. 54-56 
• Félix Urabayen: el escritor y su obra. Juan José Fernández Delgado, 16, págs. 57-58 
•Félix Urabayen: un disidente. Francisco Gómez-Porro, 16, pá·gs. 59-62 
•La otra éiuda~ histórica de Toledo: De la Fábrica de Espadas a la Fábrica Nacional de Armas, porDiego Peris, 17, págs. 32-39 
•Reconstruyendo a El Greco, por Pálma Martínez Burgos, 17, págs. 49-50 · · .. ·. 
• Mayno y las pinturas de san Pedro mártir, por Sara González Casfrejón, 1:7, págs: 51-54 
•Vascos: La vida en una ciudad andalusí hace mil años, por Ricardo Izquierdo Benito, 18, págs. 37-38 
• Luz abierta, de Francisco Rojas, por Julián Santos Guerrero, 19, págs. 42-44 
•De geografía hispano-árabe toledana, por Juan Antonio'Chavarría, 20, págs. 46-50 
• Garcilaso, Toledo y algunos recuerdos personales, por Alonso Zamora Vicente, 20, págs. 66-67 

Transportes 
/ 

•Los servicios ferroviarios regionales en ClM: Una aproximación .a su oferta y demanda futuras, de Francisco de los Cobos Arteaga, 13, 
págs. 65-69 

• ClM y el corredor ferroviario Madrid-Mediterráneo, pespectivas de futuro; por Frandsco de los Cobos Arteaga, 17, págs. 21 ~27 
• Bre_ve historia del proyecto de aeropuerto de Ciudad Real, 16, págs. 7-8 · . · . 

Universidad 
. . 

• El impulso investigador de la Universidad, por J..lgnacio Palacio, 3, págs. 27-28 
•Arquitectura de prestigio para la Universidad regional, Informe, 3, págs. 40-49 
• Unas reflexiones en torno a la Universidad de ClM, por Equipo Pairiorma, 4, págs. 26-29 
• Mon9gráfico, 7: Universida.d de ClM, X Aniversario 
•La Universidad de ClM y el proyecto educativo regional, por Rafael Asín, 7, págs. 6c 18 
• El PSOE y la Universidad regional, por Antonio Marco, 7, pág. 19 . · 
• El PP y la educación universitaria, por Lucrecio Serrano, 7, págs. 20-21 
•Las transferencias deben garantizar el creCimiento. dela UClM, por Pedro Pablo Novillo (IU), 7, págs. 22-23 
• Diez años de Universidad, por Juste Zambrana, 7, pág. 24 · 
• Nuestra Universidad Regional, por J. José de la Cámara, 7, póg. 25 _ 
• Orientaciones sobre lnvestigació_n en la UC~, por Juan Ignacio Palacio, 7, págs. 26-30 
• Diez; años de actividad académica, por M. Angel Collado Yurritá, 7, págs. 31-32 · . 
• Cinco jalones en la Historia del Consejo Social, por Manuel Pérez Castell, 7, págs. 33-34 
• Arquitectura y urban.ismo en la UClM, por Diego Peris, 7, págs. 35-44 , . 
• El CICAT, investigación al servicio del desarrollo regional, por Enrique Díez Barra, 7, págs. 45-46 _ 
•Instituto de Desarrollo Regional de la UClM, por Miguel Olmeda y Santiago Costaño, 7, pÓgs.:47-49 
• La Oficina de Transferencia de Resultados de la lnvestigaciéin, por Javier Velasco, 7, págs. 50c5l · 
• La Bibliote~a Universitaria, por Francisco Alta, 7, págs. 52-54 
• El Servicio 'de Publicaciones de la UCLM, por Pedro C. Cerrillo, 7, págs. 55-56 · 
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* La Escuela de Tradúdores de Toledo, por Miguel Hernando delarramendi, 7·, págs, 57-58 
• La opinión de los estudiantes,.por Luis Feo. Cabeza, 7, pág. 59 
• Oficina de Cooperación lnteruniversitaria, por María José Calvo, 7, págs. 60c6 l '' 
• El deporte en la UCLM, por Luis Javier Sánchez García, 7, págs. 62-64 
•La UNED en CLM, por Salvador Galán,7;_págs. ·65-67. · 

. • las redes informáticas en la UCLM, por Carlos Villarrubia, 7, págs. 6.8-71 ' 
•Diseño: Días de vino y;rosas, por Juan l. Flores, 7, págs._72-73 · 
• LA UCLM en cifras, 1985-1995, 7; págs. 7 4-84 . 

· • los estudios de Ingeniería en el sector agrario, por Francisco_ Montero, 12, págs. 51-55 , ·, .. . . 
. •Entrevista Luis Arroyo: "La Universidad es la'primera agencia de regionalidad", por Alfonso González-Calero, 13, págs. 31-33 
• Miradas, diez años de enseñanzas artísticas én Cuenca, por Jose Antonio Sánchez, 13, págs.· 45~48 . · 
• Nueva Facultad de Medicina en Albacete Pionera.en Europa en sistemas de aprendizaje. Añil, 16, págs.4-6, .· 
•La creación del "distrito único" nacional y sus efectos sobre el número de alumnos de n_uevo ingreso en la UCLM, por luis Arroyo, 20,. 

págs. 22-23 . 

·urbanismo 
• La ordenación urbana en CLM, por Miguel Panadero Moya, 10, págs. 15-21 
• Urbani~mo y arquitectura rural de ,;nueva planta;, en qM (1939-19~9); por Esther Almarcha; 10, págs. 22-25 . 
• Plan de urbanismo de Talavera, ¿para qúé, para quiénes?, por Soledad Gabriel y Galán, 11 ~ págs. 64-65 

Vivienda 
• Propúestas ·sobre política de vivienda, por José Rivero, 11 ~ págs: 5~ 11 
• Vivienda: la necesaria ayuda pública, por Tirso Lumbreras,: 11, págs. 12-15 

• La ord~nación. es por orden alfabético de los conceptos en los que se agrupan .los artículos .. A continuación se e~uncian: título del artículo; 
autor, número de la revista y páginas en que ·apareció. · . .. . . . . 
En· el caso de las Reseñas de Libros se reproducen por orden de aparición en los sucesivos números de Añil (del 1 al 20) y dentro de ellas: 
títulO del libro; autor del mismo; autor de la reseña, número de Añil en que aparecieron y paginas correspondientes. 

CUADERNOS DE CASTILlA lA-MANCHA 

femando VI, 8 lº: 28004 Madrid. Tel. 91 310 05 99'/ 902 118 298. Fax 91 310 04•59. E-mail: celeste@fedecali.eswww.éelesteediciones.com 
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PoDER Y PODERES 
EN LA CIUDAD 

DE TOLEDO 
G<Jbi¡¡¡¡¡,~y..Qligi!!ii!!illi 

en la Edad Moderna 
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Y este valioso regalo 
Prismáticos Tasco 10x25 
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Inversión entre 16 y 18 meses 

* 3,25% por un importe nominal de 10.000 a 50.000 euros (de 1.663.860 a 8.319.300 ptas.) 3,60% por un importe nominal de 55.000 a 100.000 euros 
(de 9.151.230 a 16.638.600 ptas.) 4% por un importe nominal de más de 100.000 euros (16.638.600 ptas.) Emisión abierta del 27 de marzo al 29 de mayo de 2000. 

Si desea más información, diríjase a cualquiera de las más de 400 oficinas de Caja Castilla la Mancha. 
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