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Castllla-La Mancha 
~:stc número ha sido publicado con una 

"ayuda a la edición" de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Con1unidadcs de Custilla-La Mancha 

J 

a dramática situación que hemos vivido en las 
últimas semanas de julio con el incendio en .fa 
provincia de Guadalajara quizá pueda hacernos 
perder la perspectiva para seguir analizando el 
resto de problemas y situaciones de la Región, que 
son muchos. 

Respecto a la comarca afectada, habrá que hacer un 
enorme esfuerzo de voluntad, de generosidad, de acopio de 
recursos para que renazcan estas tierras ~ahora quemadas~ que 
estaban en una situación de relativo estancamiento: por la des
población, el envejecimiento de la población y por la falta de 
elementos económicos y sociales dinamizadores. Parece que 
tanto la Junta como el Gobierno de la Nación han prometido 
y comprometido su ayuda. 

Esperemos que ésta sea ágil, eficaz y suficiente. 
Pero, como decíamos, hay otros temas que reclaman 

nuestra atención y uno de ellos es la Investigación y la 
Innovación y en concreto su desarrollo entre nosotros. Hace 
ocho años (en 1997) ya dedicamos un número de Añil a esta 
cuestión y nos ha parecido que vuelve a ser momento para 
insistir sobre ella. Es verdad que la situación española respec
to a las inversiones en l +Des insuficiente. como también lo es 
la europea en general si la comparamos con Ja estadounidense, 
la japonesa o la de otros países emergentes. 

Pero esa insuficiencia no debe impedirnos ver nuestras 
propias limitaciones regionales. Es cierto que en estos ocho 
años hemos avanzado mucho (la Universidad está hoy mucho 
más consolidada, por ejemplo y las empresas parecen tomarse 
algo más en serio estos temas), pero aun así los retos por con
seguir son muy importantes. Si kis esfuerzos de las institucio
nes públicas han sido importantes en los últimos años, el sec
tor privado no parece poner el mismo empeño en reducir estas 
diferencias. 

Un importante conjunto de artículos, de expertos direc
tamente involucrados en este á.mbito, nos ofrece un buen pano
rama de nuestra situación; nos relata alkrunas experiencias y 
nos propone algunas lineas de trabajo para mejorar nuestra 
posición a este respecto. 

Quizá el próximo Acuerdo por el Desarrollo y la 
Competitividad sea el entorno adecuado en el que pueda mani
festarse el importante papel que la Investigación y la 
Innovación tienen en el camino hacia el progreso de esta 
Región. 

Un repaso a la situación del "Patrimonio desaparecido" 
en Guadalajara continua nuestra serie sobre la situación de este 
recurso cultural e histórico entre nosotros. Incluimos igualmen
te un trabajo sobre la situación del cooperativismo y la 
Economía social y su peso dentro de nuestro sector productivo. 

Otros trabajos sobre Arte, Cultura, Antropología, 
Libros, y el recuerdo a dos escritores castellano-manchegos 
recientemente fallecidos (Antonio Fcrnández Molina y Rafael 
Morales) completan esta entrega de Añil. 

FE DE ERRATAS 

En el nº anterior, en las páginas 81-87, publicamos un artículo sobre 
"La escuela laica de Guadalajara". Sus autores son Sergio Higuera 
Barco y Juan Pablo Calero Delso. Por un error nuestro, sólo apare
ció este último nombre. Rectificamos ahora esta omisión, y pedimos 
disculpas a los afectados. 

• 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Avanzar en desarrollo, . . , . . . ' 1nnovac1on e 1nvest1gac1on 
José Va/verde 

Consejero de Educoci6n y Ciencia 

' 

L
a investigación científica y la innovación tecnológica 
constituyen los elementos básicos del Pacto por el des
arrollo y la competitividad, que el Presidente de Castilla
La Mancha, José María Barreda, considera como uno de 
los referentes fundamentales para vertebrar la política 

regional durante los próximos años. 
El interés por la investigación y la innovación no es 

nuevo en Castilla-La Mancha. El Plan Regional de 
Investigación Científica y el Plan Regional de Innovación ya 
se desarrollaron desde el año 2000 al 2003, creando asi, junto 
a las aportaciones de la Universidad regional, un buen soporte 
para el crecimiento de nuestra Comunidad Autónoma. 

Y como el Gobierno castellano-manchego está conven
cido de que estos aspectos son fundamentales para el futuro de 
la Región, quiere avanzar en su desarrollo, desea impri1nir, 
por tanto, un decidido impulso a la investigación y a la inno
vación, que ya se ha concretado, o se va a hacer próximamen
te, en varias direcciones. 

Desde el punto de vista estructural, se ha creado la 
Viceconsejcría de Universidades, Investigación e Innovación, 
que tiene, entre sus competencias, la coordinación de las dis
tintas actuaciones que se requieren desde la creación del cono
cimiento (investigación básica) hasta la incorporación al mer
cado de nuevos productos, o de nuevas formas de producirlos 
(innovación), pasando por la investigación aplicada. 

Respecto a las cuestiones financieras, se ha adquirido 
el compromiso electoral de duplicar los presupuesto8 destina
dos a la investigación e innovación a lo largo de la presente 
legislatura; y hasta ahora, y teniendo en cuenta los presupues
tos de 2005, se puede afirmar que es un compromiso que se 
está cumpliendo escrupulosamente. 

En cuanto a los aspectos relacionados con la normativa 
y la organización, se ha puesto en marcha un decreto con el 
que se regula la coordinación de las distintas actividades que 
se están desarrollando en investigación científica e innovación 
tecnolúgica. Y, además, se ha elaborado el Plan Regional de 
lnvcstigación Científica e lnnovación Tecnológica, para un 
período comprendido entre 2005 y 201 O, y que se va a consti
tuir en el marco de referencia regional para el impulso de la 
política científica y tecnológica. 

Para tratar de asegurar la coordinación a nivel nacional, 
el presidente de la Comunidad, José María Barreda, ha firma
do con la Ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San 
Segundo, el Protocolo General para la coordinación de activi
dades en materia de investigación que permita la conexión 
entre el Plan Regional y el vigente Plan Nacional de l+D+i. 
Este Protocolo ha dado ya lugar a la firma de un primer con
venio para el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete, y está próximo a firmarse, asimismo, un nuevo con
venio para la incorporación de investigadores al sistema cien
tífico de Castilla-La Mancha. 

Es importante tener en cuenta que el aumento del 
número de investigadores constituye un factor determinante 
para la mejora de los aspectos relacionados con la investiga
ción y la innovación, pero no podemos olvidar que este incre-
1nento, en sí mismo, es insuficiente; y por eso se pretende que 
el sistema productivo, que los empresarios que ya están insta
lados en Castilla-La Mancha, o los que decidan hacerlo en un 
futuro, adquieran también un firme compromiso con la inno
vación y con el desarrollo tecnológico, ya sea en sus propias 
instalaciones, o a través de otros proyectos que se lleven a cabo 
con el sistema regional de Ciencia y Tecnología. 

En este marco general de actuaciones y planes para la 
potenciación de la investigación y la innovación en Castilla-La 
Mancha, se han materializado ya algunas iniciativas orientadas 
a la consecución de los objetivos generales que nos propone
mos. Así, por ejemplo, se han convocado ayudas para proyec
tos de investigación en los que la participación empresarial se 
considera un aspecto prioritario, y que permitirán la incorpo
ración de becarios o contratados. También han sido resueltas 
becas postdoctoralcs para mejorar la formación de los docto
res formados en los centros de la Región. Asimismo, se ha 
incrementado el número de becas para la realización de tesis 
doctorales. 

Todas estas iniciativas, unidas al desarrollo del Plan 
Regional, cuya fase de elaboración finaliza durante estos días, 
y junto a los investigadores de los centros públicos y de las 
empresas, permitirán, sin duda, que Castilla-La Mancha alcan
ce las cotas de desarrollo que corresponden a una sociedad 
moderna y europea. • 

Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

El nuevo Plan Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica (PRINCET) 

Enrique Díez Barra 
Viceconse¡ero de Universidades, Investigación e Innovación 

E
l Sistema de Innovación de Castilla La Mancha es pequeño, 
en primer lugar, porque sus cifras macrocconó1nicas ya lo 
son. También es débil, ya que su gasto en actividades de I+D 
(0,44% del PIB) y el número de. p.ersonas, sobre todo inves
tigadores, dedicado a estas actividades (2,8 y l, 7 por mil 

respecto a la población activa) son escasos, inferiores a los valo· 
res medios de España, que ya son bastante más b'lios que la 
media comunitaria. A pesar de ello, cabe decir que. en los últi
mos años, estos indicadores han experimentado aumentos des
tacables, muy superiores a los del coajunto del Estado, que es lo 
que ha permitido recortar distancias, pero la situación de parti
da era tan baja que, aunque en términos relativos se ha recorri
do mucho terreno, los valores actuales siguen estando muy por 
debajo de los que se consideran mínimamente aceptables en la 
sociedad del conotimicnto. Esta debilidad proviene, en parte de 
una estructura desequilibrada, pues el esfücrzo global es excesi
vamente dependiente del entorno científico (universidades, 
organismos públicos de investigación), que, además, es relativa
mente reciente, pues la Universidad de Castilla-La Mancha, 
entidad con 1nayor peso. tiene menos de un cuarto de siglo. 

Partiendo de esta situación, PRINCET (Plan Regional 
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica) es el 
marco de referencia regional para el impulso de la política 
científica y tecnológica en los próximos años. 

El Plan se desarrollará durante el periodo 2005-2010, 
enlazando con los planes previos de Política Científica y 
Tecnológica (PRICYT) y de Innovación (PRICAMAN). 

El Plan presenta dos características novedosas respecto 
a la tradición de Castilla-La Mancha. Se íntegra en un único 
plan todo el proceso desde la creación del conocimiento a los 
procesos de innovación industrial. Se prevé un plazo de vigen
cia de seis años, como parte del Pacto por el desarrollo y la 
competitividad que vertebra la política regional hasta 2010, 

RESUMEN: 

por lo que requerirá necesariamente actualizaciones fn1to del 
análisis de la evolución de sus resultados. 

PRINCET refuerza la estrategia regional de promoción 
de la investigación científica e innovación tecnológica como 
elementos clave de progreso y bienestar para la sociedad. 

Los objetivos definidos en el Plan constituyen aspira
ciones coherentes que pretenden alcanzarse durante el periodo 
de vigencia del mismo y que, una vez concluido éste, aporten 
un rnarco de referencia sólido para actuaciones futuras. Surgen 
como consecuencia de las necesidades en materia de invcsti~ 
gaciún y teniendo en cuenta la situación actual de la I+D+i en 
la región. 

La implicación de todos los agentes resulta imprescin
dible para la buena consecución de los mismos. No en vano, 
son ellos quienes se encuentran en mejor disposición para 
definir cuales son las acciones a desarrollar y los resultados 
esperados. 

Una buena política de investigación e innovación con~ 
sistc no sólo en el incremento de recursos materiales y huma
nos, sino también en una eficiente gestión de Jos mismos. 
Además, resulta necesario un proceso de coordinación de los 
agentes implicados en el Sistema con objeto de optimizar los 
recursos disponibles y las acciones a desarrollar. 

Las empresas y la sociedad son asimismo partes inte
grantes del Plan, dado que suponen los destinatarios naturales 
de los resultados obtenidos, además de constituir la bases 
sobre las que se construye una nueva cultura de la investiga
ción y la innovación que potencie, por un lado la competitivi
dad del sector empresarial y una perspectiva más cercana de la 
investigación hacia la sociedad. 

Por últim(>, pero no menos importante, integra actua
ciones de diferentes departamentos de la Administración, 
incorporando acciones que pudieran ser acometidas por los 

El autor, que e.s a la vez el coordinador de este monogr6flco, analiza en e•t• articulo los objetivos de PRINCET que se extenderá durante 
los próximo• cinco afiot, hasta 201 O. Y nos habla de la necesidad de la Integración y coordinación de todos los agentes implicados 
(Universidad, empresas, Instituciones, lnve.stl9adore1). Finalmente repasa los principales sectores en los que se desarrollará el Plan, su 
situación y 1u1 expectativas. 
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distintos responsables de la Política Científica, Tecnológica e 
Industrial. 

Los objetivos que PRINCET se ha marcado son varia
dos. Se pretende incrementar y optimizar los recursos materia
les y hu1nanos del sistema regional de investigación e innova
ción mediante la mejora de la infraestructura científica y tec
nológica y su utilización por las organizaciones que cotnponcn 
la demanda tecnológica, favoreciendo el potencial de la 
infraestructura existente y mejorando la adecuación de su ofer
ta a lo que se demanda desde la sociedad. También es necesa
rio incrementar la capacidad de los recursos humanos y mate
riales destinados a la investigación en la región, y optimizar la 
eficacia de los recursos disponibles por medio de una mejor 
coordinación de los agentes implicados en su gestión. 

Es también necesario potenciar la articulación del siste
ma regional de investigación e innovación y su vil'fculación con 
el sector empresarial mediante una política de cooperación que 
responda a las demandas reales de las empresas y la sociedad 
el fomento de la explotación de los resultados del desarrollo 
científico y tecnológico y el reforzamiento de las relaciones 
Universidad-Empresa. 

La promoción de la innovación tecnológica en las 
empresas mediante el apoyo a la creación de nuevas e1npresas 
de base tecnológica y el fomento de una cultura de investiga
ción en el conjunto de la sociedad castellano-manchega en 
general y particularmente, la cultura de la innovación en el sec
tor empresarial, serán objetivos del Plan . 

El Plan es el resultado de la formalización de distintas 
mesas y grupos de trabajo constituidas ad hoc durantes los 
últimos meses de 2004, en las que se han valorado y definido 
los ámbitos más relevantes objeto de investigación e innova
ción tecnológica en la región. Así nlistno, es el fruto de un aná
lisis de los resultados de los programas PRICYT y PRJCA
MAN. Estos dos programas han constituido, por tanto, puntos 
de referencia para definir la política regional de investigación 
e innovación tecnológica. La definición de las mesas se reali
zó atendiendo a lo que se han considerado las ocho áreas clave 
de la investigación regional y que se corresponden con cada 
uno de los Programas Temáticos. 

En cada una de las mesas, además de representantes de 
la administración regional, se ha contado con una representa
ción de los agentes del sistema regional de Ciencia
Tecnología-Emprcsa. Entre la veintena de asistentes a cada una 
de las ocho 1ncsas, ade1nás han estado presentes representantes 
de la Universidad empresas de la región, federaciones empre
sariales y federaciones sectoriales, organizaciones sindicales, 
el (~onsejo regional de C'ámaras de (~omercio e Industria, así 
como algunos ayuntamientos, resultando su contribución esen
cial en la presentación, discusión y consenso de los programas 
temáticos y su aportación posterior a Ja hora de redactar cada 
uno de los programas. 

El objetivo principal de las mesas de trabajo ha sido la 
discusión de Jas líneas de investigación a incluir en cada uno 
de los programas, atendiendo a la oferta científica y tecnoló
gica así como la demanda por parte del sector empresarial. En 
este sentido, como resultado del proceso de discusión y con
senso, se han acordado las distintas áreas técnicas que deberí
an verse reflejadas en los diferentes programas temáticos. 

Asimisrno, las mesas de discusión han aportado infor-
1nación valiosa a la hora de definir los instrumentos mediante 
los cuales se implantarán las actuaciones conten1pladas en 
PRTNCET. 

En paralelo al proceso de diseüo del Plan, desde la 
Administración Regional se ha venido realizando un trabajo de 

análisis y evaluación de resultados de planes regionales prece
dentes con el objetivo de revisar y actualizar aquellos aspectos 
más relevantes para el diseño del actual Plan. 

El Plan Regional de lnvestigación e Innovación 
Tecnológica es por lo lanlo la materialización, por un lado, del 
análisis del PRJCYT y PRICAMAN, y, por otro, de lo tratado 
y definido en el conjunto de mesas de trabajo constituidas para 
la discusión de los diferentes Progra1nas Temáticos. 

Sin {mimo de ser exhaustivo pero con la intención de 
señalar los grandes ámbitos de actividad se indican a conti
nuación algunas valoraciones generales. 

El sector energético constituye una parte fundamental 
de la actividad econó1nica de la región siendo un servicio 
imprescindible para la vida cotidiana de los ciudadanos. La 
generación energética, su transfonnación, almacenamiento, 
transporte y distribución, abarcan un ámbito industrial poten
te, y cada vez es nlayor la actividad industrial relacionada con 
la fabricación de bienes de equipo y servicios utilizados en 
todo el proceso energético. Castilla-La Mancha es probable-
1nentc la cotnunidad más rica en potencial de energías renova
bles siendo la segunda en energía solar y en bion1asa tras 
Andalucía, y la quinta en energía eólica. Estos diferentes tipos 
de energía requieren un contínuo impulso a la investigación, el 
desarrollo y la innovación, que permita su introducción o su 
despliegue en el mercado tecnológico, en complemcntariedad 
con las energías convencionales, para reducir el iinpacto sobre 
el cambio climático y los efectos medioambientales. El proto
colo de Kyoto aconseja reducir las emisiones de gases de efec
to invernadero. Esto obliga a reducir el consumo de combusti
bles fósiles, potenciando aquellos con n1enorcs emisiones, 
aumentando la eficiencia energética de todo el ciclo de pro· 
ducción y consumo de 1as energías convencionales e impul
sando el uso de energías alternativas. Por otro lado, no hay que 
olvidar la necesidad de continuar con la progresiva disrninu
ción de las e1nisiones contaminantes tradicionales resultado de 
la combustión (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidro
carburos volátiles, partículas sólidas, etc.) mediante el des
arrollo de lccnologias que mejoren los equipamientos para la 
transfonnación y utilización de las energías. 

En un entorno de 1nercado cada vez mas cambiante y 
competitivo la supervivencia de las empresas depende en gran 
medida, de la flexibilidad de producción, el cumplimiento de los 
plazos de entrega, la calidad de los productos y la reducción de 
costes de fabricación. Teniendo en cuenta que estos tactores 
están íntimamente relacionados con los sistemas de producción, 
una adecuada aplicación de las tecnologías de fabricación puede 
conducir en muchos casos a una 1ncjora significativa de la com
petitividad de las empresas. Nuestro tejido industrial, principal
mente constituido por PYMES, no es ajeno a la competencia 
exterior que en un entorno globalizado necesita mejorar su con1-
petitividad y adaptarse a nuevas exigencias de desarrollo soste
nible y producción personalizada, con ciclos de vida de produc
to cada vez 1ncnorcs, con recursos hun1anos tnas cualificados y 
con un desarrollo tecnológico continuado. En las áreas de dise
ño y producción industrial se engloban todas las acciones de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológicos que tengan 
como objetivo el desarrollo. de conocimientos y avances técni
cos o tnctodológicos que mejoren el diseño y generación de nue
vos productos y servicios, procesos y sus medios de producción, 
en su ciclo de vida completo, para contribuir a la rncjora de la 
con1petitividad en1presariaL En el área de los materiales, la 
generación de nuevos conocin1ientos viene siendo tnuy ünpor
tante tanto desde el punto de vista del material como los proce
sos que le afectan. Las micro y nanotecnologías, la simulación Añil 
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mediante ordenadores, las técnicas de estudio de las estructuras 
y comportamientos. las nuevas técnicas de procesamiento, todo 
ello contribuye a la aparición de materiales nuevos o dotados 
con caraeteristicas nuevas, que generan otras áreas o dan solu
ciones a áreas ya existentes. 

El desarrollo de las tecnologias de la Información y de 
las comunicaciones está favoreciendo la entrada en una nueva 
era que se caracteriza por el aumento exponencial de la capa
cidad de comunicación e interacción entre los ciudadanos y las 
organizaciones, permitiendo a la vez, que las ventajas de la 
integración en la Sociedad de la Información, puedan estar al 
alance de todos los ciudadanos. Las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones además de ser una de las 
áreas más dinámicas en materia de Investigación y Desarrollo 
son un elemento clave para la transformación de la sociedad. 
La actividad económica vinculada a estas tecnologías se man
tiene en continua expansión y su importancia en la econon1ia 
de los países desarrollados como generadoras de riqueza y 
empleo hace que se hayan convertido en una prioridad en las 
actuales políticas relacionadas con la investigación. Las TIC 
permiten superar barreras ocasionadas por la dispersión geo
gráfica lo que las hace indispensables tanto para la mejora de 
la vertebración de un territorio regional como el castellano 
manchego, así como para eJ acceso a recursos que pudieran 
estar disponibles fuera de la región. La expansión de activida
des de comercio electrónico y la movilidad en el acceso al 
conocimiento están cambiando la forma de hacer negocios y 
está generando nuevos servicios y modelos de relación entre 
ciudadanos y con la Administración. 

El sector agroaiimentarlo tiene una gran importancia 
entre los sectores de actividad económica de la Comunidad, 
debido tanto al número de empleos que supone como a su 
volumen de producción. Dicho sector está compuesto por 
cerca de 3.000 empresas. De estas el 99% son PYMEs, y den
tro de dicho porcentaje el 83% son PYMEs de menos de 50 
empleados. Conviene destacar en este contexto la importancia 
económica del cooperativismo agrario. Su cifra de producción 
viene a representar el 25% de la cifra de negocio del sector 
agroalimentario regional. Éste se encuentra en un importante 
momento marcado por varios aspectos que confluyen en el 
horizonte del corto plazo: la ampliación de la Unión Europea 
a 25 países, la revisión de la PAC 2004 y la globalización de la 
cconomia mundial.En este nuevo marco el sistema agroali
mentario no puede buscar su ventaja competitiva en la dife
rencia de salarios, sino que debe buscarlo en la diferencia tec
nológica en el que la región es aún deficitaria en comparación 
con otras regiones de España y de la Unión Europea. El sector 
regional necesita acometer actuaciones que fomenten el incre
mento del valor añadido, la competitividad a escala global y la 
mejora de la eficiencia de procesos, elaborando productos con 
mayor calidad, nuevas presentaciones, cte. En el área de la 
mejora en la eficiencia de los procesos, se deberán incluir 
actuaciones tendentes a la reducción del consumo de energía y 
producción de efluentes y residuos así como la aplicación de 
tratamientos más suaves que preserven mejor las cualidades de 
los productos sin disminuir su valor nutritivo, calídad y segu
ridad. Además de su importancia socíocconómíca, la alimenta
ción incide muy sensiblemente en la salud de la población. 
Una vez consolidado el nuevo modelo alimentario, tras los 
cambios socioculturales del final del siglo XX, lo que la socie
dad demanda ahora es seguridad en los alimentos que consu
me y obtener mejoras para la salud a través de la alimentación. 

La investigación en ciencias de la salud abarca uno de 
los aspectos fundamentales de la investigación científica, dcbi-

do a la especial trascendencia que esto tiene en la vida de los 
seres humanos. Constituye, por tanto, un elemento esencial 
para la mejora de la calidad de vida, tanto desde un punto de 
vista puramente clínico, mediante el estudio de las enferme
dades, como desde una perspectiva social, velando por una 
mayor calidad de vida y bienestar. El sector sanitario, como 
consecuencia de la aparición de nuevas enfennedades y trata
mientos, la aparición de las necesidades relacionadas con la 
mayor esperanza y calidad de vida de Ja población, y la pres
tación de servicios que todo ello supone. es un área tecnológi
ca en alza, en la que se prevé un fuerte crecimiento en los pró
ximos años. El traspaso de las competencias sanitarias a la 
comunidad, constituye una razón de enonne peso como para 
potenciar la investigación sanitaria a nivel regional, teniendo 
en cuenta las particularidades regionales en este ámbito. 

La concienciación por la preservación del medio 
ambiente constituye un fenómeno relativamente reciente, y 
que rápidamente ha sido incorporado a las prioridades de los 
gobiernos en todas sus actuaciones. Nuestra riqueza biológica 
es un elemento adicional y de peso relevante como lo índica la 
existencia en la región de los Parques Nacionales de 
Cabañeros y de Tablas de Daimiel, junto con largo número de 
Parques Naturales y una extensa red de zonas protegidas. La 
biodiversidad, el cambio climático, y el desarrollo de tecnolo
gías para una producción y gestión sostenibles requieren un 
esfuerzo de investigación. 

La ciencia y tecnología química merece una atención 
especial, no sólo por la incidencia directa que la química tiene 
en la vida de las personas, a través de la alimentación, higiene, 
salud, transporte, etc. sino también porque, en el caso de 
Castilla-La Mancha, existe un elevado número de profesiona
les que se dedican a esta materia, tanto en el sector público, a 
través de grupos de investigación en la Universidad, como en 
el privado, destacando la fuerte implantación de la industria 
quimica en la región. 

Estos aspectos, junto con a la atención a todas las pro
puestas de investigación de excelencia en ámbitos como el 
Derecho, la Economía, las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, constituirán las programas temáticos del nuevo 
Plan Regional de Investigación e Innovación. 

Se han propuesto tres programas movilízadorcs, orienta
dos a potenciar y coordinar la investigación sobre temas de espe
cial interés y que, en la actualidad, no están suficientemente des
arrollados en nuestro entorno. Así, el deporte, la arqueología y 
el patrimonio histórico, la prevención. gestión y resolución de 
conflictos, serán objeto de una atención particular. 

Junto a Jos programas temáticos y movilízadorcs se 
identifican tres programas horizontales que persiguen la 
potenciación de los recursos humanos para la investigación y 
el desarrollo tecnológico, el fomento de la innovación empre
sarial y la difusión de la cultura científica y de la innovación 
entre el conjunto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. 

Este conjunto de actividades contarán con una serie de 
mecanismos operativos (becas, proyectos, acciones especiales, 
acciones de difusión, ... ) e instrumentos financieros (ayudas, 
subvenciones, ... ) que permitirán su desarrollo. 

El plan previsto para seis años será revisado y actuali
zado tras la evaluación de los indicadores homologados que 
definen el avance en ciencia y tecnología. La Comisión 
Regional de Ciencia y Tecnología y la Viceconsejeria de 
Universidades, Investigación e Innovación coordinarán este 
esfuerzo colectivo que debe permitir a Castílla-La Mancha 
alcanzar una posición relevante en materia de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica. • 
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Investigación y gestión ambiental: 
Caminos paralelos 

Rosario Arévalo Sánchez 
Consejera de Medio Amb¡enle de Castilla-la Mancha 

• 

esde la aparición del ser humano sobre el planeta Tierra, 
su existencia ha estado marcada por una búsqueda ince
sante de recursos que le permitieran satisfacer sus neccsi.J dadcs y las de su descendencia. 

Su presencia en el conjunto de los ecosistemas contri
buía, de una u otra forma, al manteniiniento de los mis1nos, 
interactuando recíprocamente con el resto de organismos y su 
entorno, si bien con un sentido cada vez más unívoco de la 
relación, conforme se acentuaba su capacidad de poder alterar 
el medio de forma paralela a como se incrementaban sus nece
sidades y, por lo tanto, sus demandas. 

No podemos olvidar que el importante avance tecnoló
gico que supuso la conquista de los metales dio lugar a los pri
meros episodios de contaminación y que las malas practicas de 
regadío desarrolladas durante siglos terminaron salinizando y 
haciendo estériles los suelos mesopotámicos. 

Aún así, la capacidad del hombre para alterar su medio 
ha sido limitada durante buena parte de la historia, teniendo 
que esperar hasta la revolución industrial para que aquella 
adquiriera importantes dimensiones pero, sobre todo, es en la 
segunda mitad del siglo XX cuando la capacidad del hombre 
para transformar globalmente el Planeta adquiere su verdade
ra dimensión. 

El enorme impulso tecnológico e industrial favorece la 
liberación al medio ambiente de productos químicos inexis
tentes hasta entonces, dificilmente eliminables y bioacumula
bles que se incorporan a las cadenas tróficas y terminan oca
sionando alteraciones en especies y ecosistemas. 

El uso de agroquímicos mejora ostensiblemente el ren
dimiento de las producciones agrícolas a la vez que, de forma 
raralcla, se contaminan los sucios y las aguas. El crecimiento 
demográfico produce una continua presión sobre terrenos vír
genes cada vez más escasos, un incremento exponencial en la 
demanda energética, los recursos marinos, las 1naterias primas 
de todo tipo, etc. 

La incidencia ambiental del desarrollo supera la escala 
de lo local y alcanza las dimensiones de lo global. 

RESUMEN: 

Y cuanto más complicada es la alteración, cuanto más 
rompemos las redes de relación existentes en los ecosistemas, 
mas complejos se convierten los mecanismos de gestión y se 
exige un conocimiento mucho mayor. 

La actual tecnología está permitiendo alcanzar cada vez 
conocimientos más profundos que deben llegar al gestor, ya que 
sin ellos puede resultar dificil no equivocarse. No es fácil gestio
nar pretendiendo conservar de forma estable y sostenible situa
ciones ecológicas porque los sistemas de relaciones son muy 
complicados y desconocemos, todavía, mucho acerca de ellos. 

Los instru1nentos de gestión no son reglas, aunque 
desde los ámbitos políticos se exigen y los técnicos las agra
decen, pero debemos considerar que no existen recetas magis
trales que puedan ser aplicadas sistemáticamente por cuanto 
los continuos avances científicos y tecnológicos producen 
revoluciones que alcanzan, deben alcanzar, los diversos ámbi
tos de la gestión ambiental. 

Con los conocimientos existentes es mucho lo que se 
puede hacer pero también debemos considerar que el mundo 
está sometido a un cambio contínuo, últimamente a velocidad 
y escala n1ás grandes que nunca, por lo que gestionar adecua
damente la biosfera, o nuestro entorno más cercano, itnplica 
necesariamente un nuevo contrato por la ciencia. Esta cues
tión, propugnada por Lubchenko (!'residente de la Sociedad 
Nortea"1ericana para el Progreso de la l'iencia) en 1998, 
debe abordar los problemas del nuevo siglo en el que hemos 
comenzado a vivir, de forma más efectiva de lo que lo hemos 
venido realizando hasta ahora. 

No deja de ser paradójico el asumir la conservación de la 
diversidad biológica sin tener un conocimiento o contabilidad, 
cuando 1nenos exacta, de la misma, establecer planes de gestión 
o conservación de las especies sin tener una idea real del estado 
de las poblaciones o del funcionamiento de los ecosistemas. 

Es necesario un impulso a la investigación y desarrollo de 
las ciencias ambientales en sus distintas disciplinas: naturales, 
sociales, científicas y técnicas; incardinarlas con las políticas 
sobre medio ambiente, trasladando sus conocimientos a las mis
ma"!, para ir construyendo el camino hacia un futuro sostenible. 

El pre1ente trabalo de1cribe 101 proyecto• de inve1ti9ación medioambiental fruto de la colaboración entre la Con1eieria de Medio 
Ambiente, las univer1idades y el CSIC. Fue realizado por la con1ejera Rosario Arévalo en iunlo de 2005. Como sabemos, tras el trágico 
incendio forestal en la provincia de Guadalajara, se produjo la dimisión de su cargo; pero hemos considerado de Interés mantener aquí 
su aportación, Añil 
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La necesidad de ligar la investigación a la toma de deci
siones es cada día más importante. Algunos pasos se han dado 
ya y han tenido su reflejo: la sostenibilidad como objetivo en 
el Tratado de Amstcrdrun, la cumbre de Helsinki, la Agenda 21 
o el cwnplimiento del Protocolo de Kioto. 

Hechos constatables tras veinticinco años de gestión 
ambiental comunitaria que han permitido la reducción de algu
nas presiones ambientales (calidad de las •b'llas superficiales, 
control de la lluvia ácida, etc.), pero ciertamente insuficientes 
para dirigir los procesos sociocconómicos por la vía del des
arrollo sostenible, en opinión de Domingo Jiménez Beltrán, 
exdirector ejecutivo de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. 

La investigación ambiental debe ir, por tanto, encami
nada a dos objetivos básicos, por llll lado a profundizar en el 
conocimiento profundo <le recursos y ecosistemas, tanto natu
rales como humanizados, su identificación y análisis de su 
funcionamiento y. por otro, a la promoción del desarrollo tec
nológico adecuado que permita avanzar en la senda del des
arrollo sostenible. Es un proceso abierto a múltiples discipli
nas tanto de las ciencias como de las humanidades. 

La investigación ambiental en 
Castilla-La Mancha · 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha fomentado desde sus 
inicios la investigación ambiental a través de diferentes conve
nios y acuerdos desarrollados en el seno de las Con~cjcrías de 
Agricultura, inicialmente, y Agricultura y Medio Ambiente, 
posteriorn1entc. 

Con la creación de la Consejería de Medio Ambiente, el 
fomento de la investigación runbicntal en Castilla-La Mancha 
se rige a través de sendos convenios marco firmados con las 
Universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares y 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Real 
Jardín Botánico y Musco de Ciencias Naturales). También se 
mantiene colaboración con otras universidades cercanas al 

Araña tejiendo 

entorno geográfico de Castilla-La Mancha como Politécnica y 
Carlos llI de Madrid, Valencia, Murcia y Jaén. 

Desde 2002 a 2004, la Consejería de Medio Ambiente 
destinó más de 1,6 millones de euros a la financiación de diver
sos proyectos de investigación, estando previstos, en principio, 
otros 6 77.200 euros para el trienio 2005-2007, cantidad que será 
incrementada confi.)rn1e se presenten nuevos proyectos de inves
tigación en virtud del decreto que establece las normas y bases 
reguladoras para los proyectos científicos y de ilmovación tec
nológica subvencionados por la Junta de Castilla-La Mancha. 

La temática de Jos proyectos realizados o en vigor cons
tituye un amplio elenco que abarca múltiples disciplinas desta
cando los relacionados con la determinación de las poblaciones 
de recursos de fauna y llora poco conocidos hasta ahora o con
siderados amenazados, con el fon1ento de rccmsos forestales, 
con diversos aspectos para la gestión y restauración de hábitats 
protegidos y espacios naturales, prácticas agrarias compatibles 
con la conservación del entorno, gestión cinegética sostenible, 
gestión y valorización de residuos, fitorre1ncdicación de suelos 
contaminados, o la producción energética por biomasa. 

No podemos olvidar todos aquellos proyectos que tie
nen relación con el conocimiento del estado de nuestra attnós
fera, tanto desde el punto de vista de la calidad del aire y sus 
posibles efectos sobre la salud, los fenómenos meteorológicos 
adversos, potenciales causantes de catástrofes naturales, la 
pérdida de ozono estratosférico, el crunbio climático y la emi
sión de gases de efecto invernadero. 

Los recientemente creados Observatorio Regional para 
el Desarrollo Sostenible, fruto de la colaboración entre el 
Gobierno Regional y la Universidad de Castilla-La Mancha, y 
el Instituto de Ciencias Ambientales, en el seno de esta última, 
abren un nuevo horizonte de cooperación y oportunidades a la 
investigación an1bicntal en toda su dimensión que deben1os 
aprovechar e incentivar, puesto que los resultados que puedan 
obtenerse sólo cabría definirlos como beneficiosos para 
Castilla-La Mancha. • 
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El sistema regional de innovación de CLM. 
Lisboa: tan cerca y tan lejos 

Juan José Ramírez Hijosa 
Economista 

• 

Ti n la primavera de 2005 se cumplieron exactamente ocho 
1 ,·años de la publicación por la revista Añil de un monográ-1 fico __,,1 primero- dedicado al mundo de la investigación, 

1 

1 
el desarrollo tecnológico y la innovación en nuestra 

l.Jrcgión .. Bajo el sugerente título Innovación, competitivi
dad y desarrollo. Retos y apue.<tas de Castilla-La Mancha, 
veinticinco expertos y representantes de entidades públicas y 
privadas directamente involucradas en el sistema regional de 
innovación atendieron generosamente la llamada de esta revis
ta para dar su valiosa opinión sobre los problemas y perspecti
vas de la sociedad regional a este respecto. 

En aquel momento, el sistema regional de innovación 
comenzaba a dar sus primeros pasos. Joven, pequeño y frágil. 
Comenzaba una andadura dificil, por un lado, marcada por una 
historia de olvido y 1narginación practicada por la política 
científica de la Administración General del Estado (AGE); de 
ol ro, condicionada por los inconvenientes derivados de una 
cslructura productiva salpicada de multitud de empresas de 
reducida dimensión y especializada en sectores y actividades 
tradicionales de baja y media intensidad tecnológica, a lo que 
habría que añadir, por último, la falta de una auténtica cultura 
(h; la 'innovación capaz de insuflar el necesario aliento y apoyo 
al sistcnta, en ese momento crucial para el mismo. 

<)cho años después, nos encontramos con un sistema 
regional de innovación algo menos joven, con un mayor núme
ro di..' l'1npresas innovadoras y servicios de apoyo a la innova
c iún, pero aquejado de una serie de problemas y déficits que 
de no pcmerles remedio de inmediato lastrarán el futuro del 
1nis1110, l'.Omo son, entre otros, su reducido esfuerzo tecnológi
co, 1:1 débil relación entre los entornos científicos y producti
vos. su escasa apertura y linütadas relaciones con los sistemas 
nacion;il y europeo, así como una insuficiente cultura de la 
innovaciún, de la que es exponente el escaso desarrollo de la 
sociedad de la información en la región. Hoy. ocho años des· 
pués, la revista Añil vuelve a plantearse pasar revista al estado 
de la cuestión con un segundo monográfico. Y lo hace a mi 
111odo t.lc entender en un momento especialmente importante y 

RESUMEN: 

oportuno en la medida en que la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación (l+D+l) han vuelto a pasar a pri
mer plano de las agendas y preocupaciones de los gobiernos e 
instituciones europeas, nacionales y regionales. 

Desde el punto de vista europeo, las instituciones 
comunitarias no sólo han vuelto a reafirmarse en la estrategia 
y los objetivos fijados por la cumbre de Lisboa (2000) y rati
ficados en la de Barcelona (2001 ), dirigidos a hacer de la eco
nomía europea en el año 20 l O la economía más competí ti va 
del mundo, sino que han expresado de forma clara su resolu
ción para adoptar las 1nedidas que sean necesarias para hacer 
realidad las metas propuestas; entre los objetivos planteados 
dos que nos interesan especiahnente por el tema que nos ocupa 
como son dedicar el 3% del producto interior bruto (PlB) euro
peo a la I+D y que al menos las dos terceras partes de este 
esfuerzo sea realizado por la iniciativa privada. 

La preocupación por la l+D+l en el plano nacional no 
es menor. El actual gobierno español se ha comprometido a 
multiplicar por dos durante esta legislatura los fondos dedica
dos a estas actividades y consensuar un pacto de estado jJor 
la ciencia entre todas las fuerzas políticas, administraciones 
públicas y agentes económicos y sociales. 

Por último, en el ámbito regional, el momento es espe
cialmente interesante toda vez que, aquí y ahora, se están lle· 
vando a cabo de forma paralela varios procesos de debate y 
rctlcxíón acerca de los objetivos y lineas estratégicas que 
Castilla-La Mancha debe plantearse en el horizonte o escena
rio del 201 O. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo no es otro 
que hacer una reflexión de carácter general sobre la evolu
ción seguida por el sistema regional de innovación a lo largo 
de los últi1nos años, a través del análisis de los recursos 
financieros ejecutados por el mismo. A la vez que poner en 
evidencia alguno de los problemas y desafios más importan
tes que, entiendo, de modo peligroso atenazan el futuro del 
mismo de cara a cumplir con los objetivos y estrategia de 
Lisboa. 

---------· --- --· 

El autor fue al coordinador del anterior monográfico de Aftil 1obre e1te mismo tema en 1997, Desde su ampllo conocimiento de estas cues
tiones, aborda una reflexión sobre lo que se ha avanzado en CLM de1de entonces y sobre los Importante• retos que aún tiene pendlen· 
tes nuestro sistema de innovación. Al margen de las cifra• y porcentaje1, CLM debe crecer en l+D y hacerlo a mayor velocidad que otras 
regiones para neutralizar las Importante• de1ventaja1 que todavfa mantenemo1 en e1te terreno. Añil 
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La innovación hay que entenderla como un proceso 
complejo en el tiempo, orientada a la puesta en el mercado (o 
explotación) de un nuevo producto o proceso o bien la mejora 
de los existentes. En un mundo cada vez más globalizado y 
competitivo, no hay duda que la innovación se ha configura
do como factor clave de la competitividad, en detrimento de la 
variable precio y el coste de la mano de obra. Y como todo pro
ceso co1nplcjo integra un conjunto variado e intcrcJacionado 
de actividades que van desde la l+D, a la formación cualifica
da de los recursos humanos, pasando por el diseño, la calidad, 
la adquisición de bienes de equ.ipo tecnológicamente avanza
dos, la aplicación de las nuevas tecnologías <le la infor1nación 
y telecomunicaciones o bien la incorporación de nuevas técni
cas organizacionalcs y de comercialización. 

Crece el gasto en innovación 
El comportamiento seguido a lo largo de los últimos 

años por los gastos de innovación de Castilla-La Mancha -es 
decir, los recursos econón1icos aplicados al desarrollo de las 
actividades implicadas en el proceso innovador en la Rcgión
hay que calificarlo como muy positivo. Según los últimos 
datos de la F.ncuesta sohre innovación tecnológica en las 
en1presas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(lNE), durante el período 1994-2003 los gastos en innovación 
en Castilla-La Mancha a precios constantes se habrían multi
plicado casi por cuatro ( exactamente 3,8 ), frente al 2,3 en que 
lo hizo la media española. Aparte de que algunos c>Ímbios pro
ducidos en la metodología estadística hayan podido contribuir 
a este resultado, este vigoroso crecimiento de los gastos de 
innovación de las empresas regionales ha hecho que la impor
tancia relativa de Castilla-La Mancha a este respecto se haya 
incrementado hasta alcanzar. curiosamente, también el 3,8 1Yo 
de los gastos de innovación del total de España. Un porcentaje 
por otra parte similar o cercano al ofrecido por la Castilla-La 
Mancha en ténninos de diferentes variables socioeconómicas 
como el .producto interior bruto (PIB) (3,4%), población 
(4,3'Vo), ocupados (3,9%) y número de empresas (3,8%). 

Este notable crecimiento de los gastos en innovación 
-especialmente en el período 1998-2003- ha contribuido a 
situar a Castilla-La Mancha en términos de intensidad o 
esfuerzo innovador (gastos en innovación/PlB*lOO) en un 
lugar destacado en el conjunto de las regiones españolas. Así, 
si en l 996 la región destinaba a innovación 0,58 (0,83, España) 
de cada 100 producidos en bienes y servicios, en el ejercicio 
2003 esta proporción se elevó a 1.70 ( 1,50, España). 

No obstante estos datos positivos, el sistema regional de 
innovación adolece de dos graves problemas que están frenan
do su futuro. Por una parte, los todavía escasos recursos que se 
dedican a l+D -llno de los componentes clave de la innova
ción- sobre todo en el caso de la iniciativa privada (empresas e 
instituciones privadas sin ánimo de lucro) y, de otra parte, y a 
pesar de los esfuerzos realizados a Jo largo de los últimos 
años, el limitado desarrollo de las tecnologías de la informa
ción (TIC) en la economía y sociedad regional. 

A nadie se le oculta que sobre el sistema pesa como 
una losa la falta de una auténtica cultura de la innovación, una 
de cuyas expresiones más claras la podemos encontrar en el 
débil desarrollo de la llamada sociedad de la información en 
nuestra con1unidad; y ello a pesar de los esfuerzos realizados 
por la Acbninistración Regional en el impulso dado a la alfa
betización y formación digital y el apoyo a la incorporación de 
las nuevas tecnologías de Ja información (TIC) en la empresa. 
Cualquiera de los indicadores uti.lizad<>S a este respecto (núme
ro de ordenadores por habitante, acceso a interne!, utilización 

del comercio electrónico, extensión de la banda ancha, etc.) 
son testigos de la brecha digital que aleja nuestra región de las 
regiones más desarrolladas. Recientemente se han dado a 
conocer los datos de la primera oleada del estudio general de 
medios (EGM) de 2005 sobre la penetración de internet en 
nuestro país; pues bien, según este estudio el nivel de penetra
ción en nuestro país alcanzaría al 33,6% de la población y 
Castilla-La Mancha ocuparía el último lugar de la comunida
des autónomas en cuanto nivel de penetración (un 22,9'Y.•), 
precedida de Extremadura (23,2%) y Castilla y León (25,9%). 

Por otro lado, también es evidente la importancia de las 
actividades de l+D en el crecimiento de la productividad y la 
mejora de la innovación y, en consecuencia, la competitividad 
y el desarrollo. Estudios recientes muestran que entre el 40% 
y el 43% del crecimiento de la productividad de la mano de 
obra está generado por el gasto en 1 +D, y que dicho gasto tiene 
importantes efectos indirectos en otros ámbitos de la economía 
en función de la manera en que se inviertan los recursos. 

Los últimos años no han sido especialmente buenos 
para el subs.istemal+D. De acuerdo con los últimos datos apor
tados por el [NE en la Encuesta de actividades de I+D, los gas
tos internos públicos y privados de I+D en Castilla-La 
Mancha durante el periodo J 995-2003 habrian crecido ( un 
33,3%,, en términos reales), sí, pero, por desgracia, lo habrían 
hecho a un ritmo sensiblemente menor que la inedia española 
(85,3 1Yo ). Las consecuencias no se habrían hecho esperar: 
Castilla-La Mancha ha perdido peso especifico en el conjunto 
del sistema nacional de !+D. Los gastos internos en l+D regio
nales han pasado de suponer el 1,9%, del total de los gastos 
de España en 1995 al 1,4% en el año 2003. ¡ Medio punto 
menos!. 

El paso corto y desacompasado de Castilla-La Mancha 
en materia de J+D con relación a la media del país, ha contri
buido, por otra parte, a que su esfltcrzo tecnológico en relación 
con su riqueza se haya prácticamente estabili7,ado y no se haya 
movido a lo largo del período. En cfoeto, tanto en el año 1995 
como en el año 2003 de cada 100 euros producidos por la 
región en concepto de bienes y servicios se invertían tan sólo 
0,44 euros. Se trata de un indicador sensiblemente menor que 
el ofrecido por la media de Espafia (l,10) y la media de la UE 
(1,93), pero sobre todo de EEUU (2,76) y Japón (3,12), inclu
so China ( 1,23 ), un país y economía muy potente y dinámica 
que está haciendo en nuestros días gala de una agresividad 
comercial inusitada. Un débil esfuerzo tecnológico muy lejano 
también al 3% del PIB fijado como objetivo en Ja cumbre de 
jefes de estado en Lisboa en marzo del año 2000. 

No obstante, el diferencial de crecimiento de los gas
tos en l+D de la región en relación con la media nacional no es 
lo más preocupante, por mucho que ello suponga una ralenti
zación o una paralización del proceso de convergencia con las 
regiones más desarrolladas. Desde el punto de vista de la inno
vación, lo que realmente es preocupante es que los gastos 
empresariales de I+D no sólo no hayan crecido en la misma 
medida que lo ha hecho la media española, sino el hecho de 
qu<;. hayan sufrido una caída. De acuerdo con los datos apor
tados por el INE, durante el período 1995-2003 Jos gastos 
internos en I+D correspondientes al sector privado regional 
(empresas e instituciones sin ánimo de lucro) habrian acusado 
una disminución en términos reales de casi un catorce por 
ciento ( 13,8% ), un comportamiento que contrasta con la pauta 
seguida por Ja media española con un crecimiento nada más y 
nada menos que del 107%. 

El comportamiento negativo seguido por la inversión 
empresarial en l+D, junto al crecimiento de los gastos de J+D 
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de los otros dos componentes de sistema como son la admi
nistración pública y la enseñanza superior, obvian1cntc han 
provocado ca1nbios en la distribución del gasto de I+D regio
nal por sectores de ejecución que nos han alejado en gran 
111edida de las estructuras y pautas de los países y regiones más 
desarrollados. En 1995, debido a la escasa dotación de centros 
y otras instalaciones cicntificas de carácter o naturaleza públi
ca, el peso en el sistema de I+D regional del componente 
empresarial era impresionante, absorbiendo el 65,5% del 
gasto total en l+D; ocho años después, esta proporción ha des
cendido hasta llegar al 42,4')1,., Un porcentaje este último muy 
alejado del ofrecido por la media de España (54,3%), de la UE 
155,4'Y.,),y, sobre todo de EEUU (56,4%) y Japón (73,9%). 
!'ero también a gran distancia de contemplado como objetivo 
en el marco de la estrategia de Lisboa y Barcelona: el 66,6%, 
1111 punto superior al que mostraba la región er; 1995. Parece 
como si en lugar de planteamos ir en dirección al destino y/o 
1neta fijada por las instituciones comunitarias hubiéramos 
tomado la dirección o el camino contrario y, además, lo hubié
ramos hecho a wm velocidad endiablada. ¡Lisboa tan cerca y 
tan lejos! 

Preguntados por las razones o las causas de un com
portamiento tan negativo por parte de la inversión c1nprcsarial, 
la respuesta no es sencilla debido a los nwncrosos y diversos 
factores de carácter técnico, económico y social que influyen 
e11 el complejo mundo de la generación y difusión del conoci
miento. Aparte de Jos obstáculos y/o condicionantes de la acti
vidad científica y tecnológica en nuestra región (especializa
ción productiva en sectores tradicionales, empresas de reduci
d ísimas dimensiones y con escasa presencia en sectores de alta 
y media alta tecnología, la limitada dotación de infraestructu
ras científicas y demás servicios soporte de la innovación, y la 
l'scasa integración de estos últimos entre sí y con el entorno 
productivo, etc.) posiblemente la coyuntura econó1nica duran
te los últimos años no haya ayudado mucho. Dada la especial 
sl'nsibilidad a los ciclos econó1nicos de la inversión e1npresa
rial en general, y, en particular, en actividades o proyectos de 
11 D. y la ralcntización del ritmo de crecimiento experimenta
do por la economía regional a lo largo del primer lustro del 
siglll XXI, es razonable pensar que este enfriamiento del clima 
l'co11ú1nico haya podido enfriar a su vez la puesta en marcha 
tk: nuevos proyectos empresariales, sobre todo aquellos que 
co1npor1en un alto riesgo tecnológico. 

1.a Comisión Europea, en las proximidades del paso al 
l'cuador del plazo establecido en la estrategia de Lisboa, cncar
gú a un grupo de alto nivel presidido por Wim Kok la elabora
ciún dc un informe sobre los resultados conseguidos en el pro
ceso dc la estrategia de Lisboa y Barcelona. El informe, dado 
<l conocer públicamente en noviembre de 2004, considera que 
los rcsultados decepcionantes de la economía europea duran
ll' los últi1nos años no han ayudado nada a la consecución de 
los objctivos de ambas cumbres. Lo que no es obstáculo para 
decir a las claras que si a algunos países les ha costado 1nás 
n1antcncr sus compromisos que a otros, algunos gobiernos ~y 
csto es una afirmación muy fuerte- no se han tomado en serio 
la conscrnc ión de las medidas acordadas. El informe Kok 
\'UL·lvc a considerar necesario continuar. a pesar de las dificul
ladcs. lrahajando en la perspectiva de la estrategia aprobada. 
l .a ( '0111isiún, espoleada por la opinión de los expertos y rcpre
SL'ntantcs tk•I Parla1nento Europeo, ha entonado un mea culpa 
y se ha "puesto las pilas". 

l ·:s en este sentido en el que habría que inscribir la pro
pucsla de la Comisión de duplicar los fondos para la l+D en el 
periodo 211117-2013, o la publicación el pasado 6 de abril de la 

propuesta relativa al establecimiento de un nuevo Programa 
Marco de (~ompetitividad e Innovación para este último perio
do .. Este fuerte incren1ento de recursos financieros hay que 
verlo co1no un reflejo de hasta qué punto las instituciones 
comunitarias han situado a la l+D+I en lugar estratégico y 
prioritario de su actividad pública y, en otro orden de cosas, 
como una excelente oportunidad que hay que aprovechar 
sobremanera para compensar la progresiva dis1ninución de los 
fondos estructurales que sutiirá nuestro país y, en particular, 
nuestra .Región, co1no consecuencia del llan1ado efecto esta
dístico derivado de la última ampliación europea. Esto supone 
que en el futuro dispondre1nos de menos recursos con1unita
rios para hormigón y más para innovación. Y los alcanzaremos 
siempre y cuando seamos capaces de presentar proyectos en 
cantidad y calidad adecuada en liza con el resto de las regiones 
europeas. 

Velocidad e Intensidad 
Castilla-La Mancha ante el reto del 2010 no sólo debe 

invertir más y mejor en l +D+l, sino que lo debe hacer a mayor 
velocidad e intensidad que otras regiones y/o países con los 
que compite internacionalmente. En este sentido es necesario 
se dote cuanto antes de una verdadera estrategia de futuro que 
haga de nuestra región una región mucho más competitiva y 
atractiva para la inversión empresarial, aspectos básicos para el 
crecimiento económico y del empleo y, en definitiva, el bien
estar de sus ciudadanos. 

La propuesta del presidente Barreda de dise1iar de forma 
consensuada un pacto ¡Jor la con1petitividad y el desarrollo es 
una excelente oportunidad para dotar a la Región de una estra
tegia global cara a los retos y desafíos del escenario previsto 
para el 2010. En el marco de este compromiso con la sociedad 
regional es del todo punto necesaria la articulación de una serie 
de acciones y medidas dirigidas a impulsar tanto la politica cien
tífica, tecnológica y de innovación, como la política de promo
ción de la sociedad de la información, haciendo de éstas uno de 
los elementos fundamentales del futuro pacto. 

La coincidencia en el tiempo del proceso de elabora
ción y consenso del pacto por la competitividad y el desarro
llo con el correspondiente al del análisis y debate emprendi
do en el marco de elaboración del Plan Regional de 
Investigación Cientifica e Innovación Tecnológica para el 
periodo 2005-20 l O (PRINCET) - llamado a tomar el relevo de 
los dos primeros planes regionales como fueron el Plan 
Regional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(PRICYT) y el Plan Regional de Innovación (PRlCAMAN), 
desarrollados ambos a lo largo del periodo 2000-2003- y el 
diseño del tan esperado Plan Estratégico de las 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Infonnación (2005-
2008), otorga a la comunidad una excelente ocasión para dotar 
a las bases estratégicas de desarrollo regional de la necesaria 
coherencia e integración entre las diferentes políticas sectoria
les, haciéndolo, además de modo consensuado entre todos los 
agentes económicos, sociales e institucionales más representa
tivos en la Región. 

El éxito del pacto por la competitividad y el desarrollo 
dependerá, entre otros factores, de que el mismo sea liderado 
por el propio presidente de la Junta de Comunidades. En 
segundo lugar, de que no sea una simple suma de programas 
de infraestructuras, de formación y fomento del empico, pro
moción exterior, ayudas a la inversión empresarial, o política 
de l+D+I, etc., sino de la integración de las mismas en la pers
pectiva de aprovechar sinergias y complementariades. En ter
cer lugar, de la configuración de un marco institucional que Añil 
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posibilite la creación, por un lado, de una plataforma de 
encuentro, debate, consenso y seguimiento por parte de todos 
los agentes económicos, sociales e institucionales implicados, 
y, de otro, de un órgano de alto nivel en la Administración 
Regional (podría ser una Comisión Delegada del Consejo de 
Gobierno) al que se le encomiende el impulso, coordinación, 
gestión'/ seguimiento de propio plan. Por último, el plan, dado 
su dilatado horizonte temporal debería tener un carácter desli
zante, contando anualmente con Jos recursos suficientes para 
garantizar la consecución de los objetivos. 

En el ámbito concreto de la política regional de fomen
to de la I+D+I (PR!NCET) y del plan estratégico de las tele
comunicaciones y ,o;ociedad de la injórmación, Ja prioridad de 
la consecución de una economía regional más competitiva y el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento en Castilla-La 
Mancha pasa, por un lado, por el establecimiento de un marco 
institucional específico para la política científica, tecnológica 
y de innovación que asegure al sistema una cierta estabilidad 
institucional, administrativa y económica; estamos hablando 
de una Ley de la Ciencia y la Innovación para Castilla-La 
Mancha, respetando las competencias de coordinación reser
vadas por la Constitución Española a la AGE. De otro lado, es 
necesario que, por razones de eficiencia, pero tarnbien de cre
dibilidad, esta prioridad se plasme prcsupucstaríamente con 
un fuerte crecimiento de los recursos destinados a estas áreas 
estratégicas; una propuesta podría ser que los recursos presu
puestados en estas áreas vean awncntar su participación en los 
presupuestos generales de la Junta de Comunidades hasta el 
3% del total de los créditos en el año 201 O, hoy sólo se dedica 
el 1, 14%. No obstante, este empujón financier<> no seria eficaz 
si no se plantea a la vez una reorientación en la aplicación de 
los recursos para el fomento de la I+D, intensificando el 
esfuerzo en aquellos elementos del sistema y proyectos con 
mayor incidencia en la l+D empresarial, especialmente de las 

Pymes, y la promoción de las relaciones entre el mundo cien
tifico y tecnológico. 

Por último, la provisión de los recursos financieros 
necesarios pasa por el diseño y puesta en 1narcha de actuacio
nes que en coordinación y colaboración con otras administra
ciones que pennitan a nuestra comunidad acceder a los fon
dos de l+D+l europeos y nacionales. En el ámbito europeo, 
una de las prioridades debería ser el incremento de fos retor
nos de .Bruselas vía participación en los progra1nas marco 
europeos de l+D, pasando del 0,4°/o de los retornos naciona
les recibidos durante los dos últimos años de VI Programa 
Marco Europeo de J+D al 1.4'Yo, cifra coincidente con la 
importancia relativa de Castilla-La Mancha en el co(\junto de , 
los gastos de f+D de España. Desde el punto de vista nacio
nal, y tal como se hizo en el recientemente firmado convenio 
para la puesta en marcha del Parque científico y tecnológico 
de Albacetc, se muestra ineludible continuar con la tarea de 
profundizar y hacer operativo el convenio marco en l+D< 1 fir
mado con la AGE en 2003, llevando al convencimiento del 
gobierno de la nación que Ja consecución de los objetivos 
establecidos en la estrategia de Lisboa requiere la aplicación 
de criterios de cohesión para facilitar la consecución de estos 
objetivos por parte de las regiones menos favorecidas, como 
es el caso de Castilla-La Mancha. La AGE, pero tambien la 
Comisión ELLropea, deberían redoblar sus esfuerzos enca1ni
nados a impulsar el ritino de aquellas regiones que, por su 
bajo nivel de desarroJlo, parten en esta carrera con una cier
ta desventaja. Lo deseable sería llegar todos y al mismo tiem
po. Objetivo difícil de conseguir, aunque sí es posible reducir 
distancias y velocidades. 

Pero todos estos esfuerzos serán vanos si Jas empresas 
no asumen la investigación y el desarrollo tecnológico como 
un elemento estratégico de su desarrollo y mejora de su com
petitividad a medio y largo plazo. • 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Patologías apícolas de mayor prevalencia 

• 

T a apicultura es una de las explotaciones ganaderas tradi
cionales de nuestro país. La primera constancia que se 
t icnc de la relación entre el hombre y la abeja se rc1nonta 

J
a l paleolítico, como demuestran las pinturas rupestres de 

, la "Cueva de la /\raña" ubicadas en la Comunidad 
Valenciana, que representan una figura hu1nana recogiendo 
111icl de un panal de abejas, consideradas como la evidencia 
111ús an1 igua de la actividad apícola en el mundo. 

La tradición apícola de nuestro país también queda 
rc!lcj:ida en las innumerables referencias que a la 1niel o las 
ahcjas encontramos en nombres de localidades (Colmenar, 
< 'ol111cnnrcjo, Muchamicl, etc.), comarcas o accidentes gco
µriificos ( l'íco de la Miel, etc.), o la arraigada tradición de 
dc1crr11inadas comarcas que apellidan a la miel de la zona y le 
d:111 fama internacional (Miel de la Alcarria). 

Toda esta tradición, unida a nuestra climatología, oro
grafía y llnra hace de España una potencia mundial dentro del 
c:1n1po dl' la apicultura, siendo en 1a actualidad una producción 
µa11adl'ra l'll franco desarrollo. 

i\sí en 1985 en España estaban censadas oficialmente 
1.1112.lllHI colmenas, censo que se elevó a l.350.000 en 199() 
v a 1.750.0110 en 1998. Desde ese año hasta 2004, el incre-
111l'1110 l'n el censo ha sido espectacular, registrándose un 
;n1111ento i:n estos seis años similar al registrado en los trece 
anll'riorcs, para situarse éste en 2.464.60 l colmenas, lo que 
11os convil'rtl' en el país con mayor número de coln1enas den
lru de la lJnil'ln Europea seguido a gran distancia por Grecia 
i l .1XX.OllOJ, Francia e Italia (1.100.000). Una de las causas de 
L'slL· l'l'l'ci111iento puede deberse a la entrada en vigor en 1998 
del Rcgla111cn10 CE 1221 /97, por el que se establecen normas 
J-'.L'llL'ralcs dl' aplicación de las 1ncdidas destinadas a mejorar la 
producciún y corncrcialización de la miel, gracias al cual el 
scctur l'stú rc..:ibiendo ayudas directas para su tecnificación 
( 111cjor;1 d¡: los medios productivos. contratación de vcterina
riDs, lúr111aciún de ADS. etc.) para la realización de tratamien
to." L'onlra la varroosis y otras patologías relacionadas (subvcn-

RESUMEN: 

cíón de medicamentos) y para la formación (cursos, folletos, 
publicaciones, etc.). Un pequeño porcentaje de este presupues
to se destina a investigación (Proyectos API, coordinados por 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias). 

Sin embargo, a nivel sanitario la situación, aunque ha 
mejorado notablemente desde el año de entrada en vígor del 
Progrruna Nacional Apícola, como citamos con anterioridad, 
sigue presentando importantes interrogantes, y es aquí donde 
la Investigación juega un papel fundamental. 

Sí revisamos en profündidad la situación de las dife
rentes enfermedades de las abejas incluidas en las estadísticas 
de la Oficina Internacional de Epizootías, observaremos que 
tanto en Espafia cómo en el resto del mundo es muy poca la 
información que podemos obtener acerca de la prevalencia de 
estas enfermedades, a diferencia de lo que ocurre con otras 
especies ganaderas. De esta manera resulta reahnente compli
cado el valorar cómo los diferentes procesos patológicos pue
den influir sobre la actividad apícola en general y sobre las 
diferentes producciones (miel, polen, cte.) en particular. 

En este sentido Ja investigación realizada en la última 
década por el Departamento de Patología Apícola del Centro 
Apícola Regional de la Junta de Castilla-La Mancha resulta 
relevante y se ha encaminado a profundizar en el conocitnicn
to de las principales enformedades apícolas y la puesta a punto 
de medidas sanitarias para su control. siendo por lo tanto una 
investigación eminenten1cntc aplicada. 

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas 
sanitarios en las explotaciones apícolas es la varroosis, tanto 
por su acción patógena directa, como indirecta, al actuar como 
vector de otros agentes patógenos. Esta enfermedad puede 
originar, en zonas templadas, la mortalidad del 100%> de las 
colonias de abejas, si no se aplican las medidas de control ade
cuadas. Se trata de una entCrmcdad parasitaria que afecta a las 
abejas en todos los estadías de su desarrollo, siendo su agente 
etiológico el ácaro parásito Varroa destructor. La mnplia 
difusión de esta enfermedad y su elevada patogenicidad hacen 

Este Centro, dependiente de la Administración Regional, realiza una importante labor de investigación y búsqueda de soluclone1 a las 
enfermedades de las abajas, dentro de una concepción de la investigación directamente aplicada a un sector de la ganadería regional, 
como es en este caso el apícola. A_ñil 
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necesario que todas las colmenas reciban tratamientos sis
temáticos con sustancias acarici.das. Y aquí radicaba el princi
pal problema. Hasta fochas muy recientes, el apicultor no 
disponía prácticamente de medicamentos para este fin, 
situación que se víó agravada con la aparición de poblaciones 
de Varroa resistentes a acaricidas (fluvalinato principalmente). 
Este hecho determinó la necesidad de desarrollar nuevos aca
ricidas que pudieran ser utilizadas dentro de un programa de 
control integral de este enfermedad parasitaria. 

Así, ha sido investigada en nuestro Centro la eficacia 
acaricida frente a V. destructor de diferentes sustancias como 
la rotenona, la acrinatrina, o ciertos ácidos orgánicos, como el 
láctico, el acético, el fórmico y el oxálico o componentes may
oritarios de aceites esenciales como es el mentol, eucaliptol, 
alcanfor o timol, siendo este último y el ácido oxU!ico las 
materias activas que presentaron una 1nayor actividad acarici
da contra Varroa destructor, además de presentar la gran ven
taja de p(.)dcrsc util.il'.ar en apicultura ecológica. 

El objetivo final de nuestra investigación sobre el con~ 
trol quimioterapeutico de la varroosis fue crear las bases nece
sarias que permitieran desarrc,)llar mcdica1ncntos veterinarios 
con estas sustnacias y su posterior registro para uso apícola, 
con lo que el apicultor despondría de un arsenal terapcutico 
suficiente que le permitiera controlar esta enfermedad. 

Entre los logros más destacados podemos señalar los 
estudios realizados con timol, que permitieron el desarrollo y 
posterior registro de un medicamento de uso apícola, primer 
medicamento desarrollado integramente en España en este 
campo (proyecto FEDER, con participación industrial). 

En cuanto al ácido oxálico, destaca la participación en 
el Proyecto Europeo CA-3686 financiado por la Dirección 
General de Agricultura de la VE, que permitió incluir al ácido 
oxálico dentro del Reglamento 23 77 /90, y por lo tanto tener 
ac(judicado un LMR (limite máximo de residuos) requisito 
fundamental que permitirá a corto plazo a las industrias far
maceuticas registrar medicamentos de uso apícola para el con
trol de la ·Varroosis cuya materia activa sea este ácido. 

Además las investigaciones desarrolladas nos han per
mitido conocer mejor el comportamiento del ácaro Varroa y 
establecer la posología más apropiada para los diferentes aca
ricidas, incluidos los medicamentos ya comercilizados, lo que 
permite al apicultor optimizar la eficacia de los tratamientos. 

Otra linea que dará resultados a más largo plazo, es la 
selección genética de abejas tolerantes a la varroosis, en la que 
llevamos trabajando desde hace tres años. 

Otra de las enfermedades de las abejas de mayor impor
tancia y sobre la que más hemos investigado en los últimos 
cinco años es Ja nosemosis. Desde 1999 el número de casos de 
esta enfermedad ha aumentado de manera muy importante, 
siend<> durante 2003 la enfonnedad más diagnosticada en el 
Laboratorio de Patología del Centro Apícola Regional, 
superando en incidencia a la varroosis, tendencia que se ha 
mantenido en 2004 y los tres primeros meses de 2005. 

En otros países del área mediterránea (Grecia, Italia, 
Francia, entre otros) también supone un problema sanitario de 
primera magnitud. 

Esta enfermedad está producida por Nosema apis. Se 
trata de un Microsporidio que fue identificado por Zander en 
el año 1907. Tiene la capacidad de producir formas de resis
tencia y diseminación (esporos) que juegan un papel funda
mental en el ciclo biológico de esta enfermedad. 

La principal acción patógena se produce en el ventricu
lo de la abeja, alterando los procesos digestivos de la miel y el 
polen, por lo que se intensifica el consumo de alimentos para 
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Esperes de nosema apis (x1 .000 aumentos) 

paliar este déficit, de ahí que uno de los síntomas sea un gran 
awncnto en el consumo invernal de reservas. 

Afecta al funcionamiento de las glándulas de la abeja, 
en particular las hipofaringeas (productoras de la jalea real). 
Provoca una degeneración de los ovarios de las reinas, con el 
consiguiente descenso en la oviposición (descenso de la cría). 
También produce un deterioro en el sistema de membranas 
peritróficas del aparato digestivo (primera barrera defensiva 
frente a infecciones de la abeja a éste nivel). En cuanto a la 
hemolinfa, provoca una destrucción de los elementos formes 
("células sanguíneas"), lo que produce una anemia pronuncia
da y descenso en su inmunidad. 

Por otra parte, actúa como portador de diferentes virus, 
como el virus filamentoso y el virus de las realcras negras, 
recientemente identificado como responsable directo de la 
mortalidad de las abejas adultas afectadas por la noscmosis. 

Todo ello produce, sobre todo en las formas crónicas, 
un debilitamiento progresivo de la cohncna asociado a un 
importante descenso en las producciones, llegando incluso a la 
muerte de la .mistna en los casos más graves. 

Para el tratamiento contra la noscmosis se utiliza como 
producto activo de elección la fumagilina, sustancia antibióti
ca (antibiótico poliénico) producida por Aspergi//usfumigatus. 
Esta sustancia es capaz de eliminar las formas vegetativas de 
Nosema apis, y contribuye al restablecimiento del sistema de 
membranas peritróficas y a la rcp'itclización de las zonas más 
afectadas a nivel del ventrículo. Los últimos trabajos realiza
dos con esta molécula demuestran que 100 mg de ti.unagilina 
sería la dosis necesaria para tratar la cnfcnnedad de manera 
eficaz, repartiéndolos en 4 aplicaciones (25 mg de fumagilina 
por tratamiento y cohnena) con una semana de intervalo. 

Sin embargo, los resultados obtenidos por nuestro equi
po, indican que durante el otoño/invierno, la aplicación de dos 
tratamientos (con intervalo de una semana) con 20 mg de 
fumagilina por tratamiento y colmena ( 40 mg en total), sería 
suficiente para eliminar el parásito del aparato digestivo de las 
abejas en colmenas poco pobladas. Si la población es mayor 
(7-8 cuadros con abejas) son necesarios tres tratamientos para 
conseguir el mismo efecto (60 mg en total). 

Durante la primavera, o en casos de noscmosis aguda, 
sería recomendable la aplicación de l 00 mg, según indicamos 
antcrionncnte. 

La sustancia se administraría disuelta en jarabe de agua 
y azúcar o agua y miel (a partes iguales) que no debe estar a 
una temperatura superior a los 30°C, recomendándose aplicar 
alrededor de medio .litro por colmena y tratamiento (en el que 
se incorporaría la cantidad de materia activa antes indicada). 
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En cuanto a medidas de profilaxis, es conveniente evi
tar los asentamientos húmedos y fríos. 

El control de otras patologías (varroosis fundamcntal
n1L·ntc) favorecen el 1nantcnitnicnto de la in1nunídad de las 
ahL~jas, y por ello su resistencia a las enfenncdades. 

El alimento que se aplica a las colmenas (de manteni
n1iento, estimulante, etc.) no dehe contener sustancias dificil
mcnte digeribles por las abejas (celulosas, por ejemplo), sien
do la glucosa y la fructosa los hidratos de carbono mejor asi-
111 i lados por las abejas. Los mi elatos como alin1ento invernal 
también favorecen el desarrollo de la enfermedad. 

La renovación de cera de la cámara de cría es funda-
11K·11tal para eliminar formas de resistencia de los agentes pató
genos que afectan a las abejas, al igual que la desinfección 
periúdica del interior de la colmena y los asentamientos. 

El objetivo fundamental de nuestra invcst1gación sobre 
la nnsemosis ha sido estudiar la epizootiologia y sintoma
l(ll(igí<1 de esta enfer1ncdad, mejorar las técnicas iaboratorialcs 
que penniten su diagnóstico y estudiar las diferentes medidas 
terapéuticas que se pueden aplicar en su control. 

Los brotes clásicos de esta enfermedad cursaban tradi
cio11al111ente con una sintomatologia clínica fácilmente recono
cihlc por el apicultor. sindo la diarrea y la aparición de abejas 
111uertas alrededor de la coln1ena los sínto1nas más destacados. 

1 :11 1999 y estudiando un caso de posible intoxicación 
por di ICn:ntes productos insecticidas aplicados al girasol (itni
daclnprida, entre otros), que es una de las principales flo
raciones aprovechadas por los apicultores, descubrimos las 
1ípicas lesiones que este parásito produce a nivel del aparato 
digestivo y detectamos la presencia de las formas de resisten
l'ia de éste (csporos) en los órganos más afectados (ventriculo). 
Sin c111bargo los síntomas externos que manifestaban las colo
nias de ahL·jas no eran los tradicionales. El único síntoma era 
1111 l'uerte debilitamiento de la colonia, sin aparición de abejas 
111uL·rtas alrededor de las colmenas y una consiguiente baja 
producci('111 de miel. El análisis de las nluestras de polen, abe
.i<is, 1nicl o cabezas de girasol, no tnostraron presencia de 
i11sL·cticid:ts cnpaccs de producir este cuadro clínico. 

Así, desde 1999 y en años sucesivos, hemos venido 
L'studi:111do este problema, como ya indicamos anteriormente, 
y tk·tcctando anualmente periodos en los que se produce una 
dcspohlación d~ las cohncnas de mayor o menor intensidad 
qul' sL' viene 1nanifestando fundamentalmente durante el 
otol10/i11vicr110. l>urante la primavera el síntoma más destaca
do .-;LTÍa l;1 baja producción de miel en los colmenares afecta
dos. l ·:.-;1c proceso ha venido acompañado de un incren1ento 
i1npor1<111te de 1<1 prevalencia de la nosen1osis crónica, y de un 
1n1p(1rl<111te c:11nhio en las manifestaciones clínicas de esta 
cnfcr111L'dad. Es destacable que este cuadro clínico aparece 
ta11to en ahcjas que visitan plantas cultivadas (fundamcntal-
11JL·111L· girasnl) coino en aqucJlas que nunca han tenido contac
tos ron este tipo de flora, por lo que la acción de las posibles 

Aplicación del tratamiento en colmena afectada por nosemosis 

sustancias inseciticidas aplicadas en las semillas de los mis
n1os o directa1nente en trata1niento foliar no serían los desen
cadenantes finales del cuadro clínico. 

Ante esta situación y las previsiones realizadas por 
nuestro Centro, la Agencia Española del Medicamento autor
izó de manera excepcional la comercilización en España del 
medica1nento destinado al trata1niento de esta enfennedad 
que por otra parte mostró una gran eficacia en los trabajos 
que realizarnos en campo sobre colmenas enfern1as. 

La situación vivida entre septiembre de 2004 y marzo 
de 2005, en la que se ha producido una gran mortalidad de abe
jas en las principales zonas apícolas de nuestro país, guard8" 
una estrecha relación con esta enfermedad parasitaria. Esta 
situación era previsible, máxime bajo las condiciones climáti
cas vividas durante el último invierno y podría haber sido evi
tado de haberse adoptado a tiempo las corrcspodientes medi
das sanitarias, que ya exponíamos en diferentes trabajos que 
publicamos a lo largo del año 2004. 

Nuestra actividad investigadora se dirije también hacia 
el estudio de otras enfermedades infecciosas presentes en 
nuestras colmenas, como la laque a1nericana (causada por la 
bacleria Paenibaci/lu.v larva e), el pollo escayolado (causado 
por el hongo Ascosphaera apis) o diferentes virosis sobre las 
que se abre un apasionante catnpo de investigación gracias a 
las técnicas de biología molecular. 

Asi la investigación en patología apícola, no sólo nos 
permite conocer y poner a punto métodos de control de las 
enfermedades que actualmente azotan nuestras colmenas, sino 
que nos permitirá prevenir los efectos perjudiciales de otras 
enfermedades que nos amenazan y pueden llegar a nuestras 
explotaciones (tropilaclapsosis, athinosis, cte.). Por otra parte, 
es el único arma que pem1itirá a nuestras abejas mantenerse 
libres de enfermedades, desarrollando todo su potencial pro
ductivo. obteniéndose así productos de primera calidad y libres 
de residuos. • 

Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

La política de Investigación en Salud 
desde Castilla-La Mancha 

José Luis López 
Director general de Planificación y Atención Socio-sanitaria JCCM 

L
a investigación en el ámbito sanitario y sociosanitario es 
una prioridad del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se 
ha visto impulsada y ampliada a partir de la asunción de 
las transferencias sanitarias en enero de 2002. 

A pesar de las dificultades, especialmente de la caren
cia de medios, la apuesta por la investigación en nuestra región 
no es nueva ya que desde hace casi veinte años se ha venido 
manteniendo la línea de ayudas a la investigación desde la 
Consejería de Sanidad. Esta apuesta es lógicamente, y sobre 
todo, una apuesta por la mejora en la calidad de los servicios 
sanitarios de hoy y, fundamentalmente, los del futuro. 

Con este objetivo la asunción de las transferencias sani
tarias ha ido acompañada por un esfuerzo importante de cara a 
la inversión,. en investigación en salud que, desde el primer 
momcntfJ'de gestión de las transferencias sanitarias, se ha empe· 
ñado en facilitar que nuestra región saliera del "furgón de cola" 
en que se encontraba en materia de investigación sanitaria. 

El Plan de Salud de Castilla-La Mancha 2001-2010 
explicitaba en su origen esta prioridad, de tal manera que un 
área de objetivos para este período se refiere exclusivamente a 
las intervenciones en el ámbito de la investigación y la forma
ción en Ciencias de la Salud. En concreto, el objetivo 9 propo
ne ".Potenciar la investigal'iÓn y la .fOrmación en C.'iencias de 
la Salud en Castilla-La Mancha, multiplicando por tres los 
recursos disponibles en estas materias a lo largo de la vigen
cia del Plan". 

Las líneas de acción previstas en el Plan de Salud 2001-
2010 se dirigen a las siguientes actuaciones: 

- Creación del Instituto de Ciencias de la Salud. 
- Creación de un Consejo Asesor par la investigación 

en Ciencias de la Salud, responsabilizado de: la defi
nición de la política de investigación biomédica y el 
establecimiento de líneas prioritarias, establecimien
to de líneas de cooperación en materia de investiga
ción con otros organismos y entidades, desarrollo de 
actividades de fomento y apoyo a la investigación y el 

RESUMEN: 

dcsarroUo de estructuras de apoyo a la investigación. 
Financiación de la investigación sanitaria, para lo 
que se destinará el 2% de los presupuestos globales 
de las administraciones sanitarias públicas de la 
región a lo largo del periodo de vigencia del Plan. 
Creación de una Fundación ¡1ara la investigación en 
Ciencias de la Salud en Castilla-la Mancha. 

Líneas de acción que, en todos los casos, se han puesto 
en marcha contando con la cooperación y colaboración de los 
agentes implicados en el desarrollo de esta importante tarea. 

Además del Instituto de Ciencias de la Salud, depen
diente de la Consejería de Sanidad y encargado de la promo
ción de actividades y grupos de investigación en Ciencias de la 
Salud, en el año 2001 se creó la Fundación para la 
Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (FISCAM). En 
un período muy breve de tiempo FISCAM se ha convertido en 
una referencia importante para la investigación y el avance en 
el ca1npo sanitario. Además de la organización de una in1por
tante oferta de actividades de formación y debate sobre distin
tos aspectos relevantes en la materia, desde la Fundación se ha 
puesto en marcha el Observatorio de la Salud desde el que se 
han desarrollado proyectos importantes, como la primera 
Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha, el Barómetro 
Sanitario y otras muchas actividades destinadas a mejorar el 
conocimiento de la situación social de la salud en la región. Se 
ha trabajado también en el apoyo a grupos noveles de investi-
gadores desde el ámbito sanitario. ,1 

Es relevante señalar la puesta en marcha del 
Observatorio de Drogodependencias de Castilla-La Mancha, 
con la participación también de F!SCAM, desde el que se 
están desarrollando estudios de gran interés sobre esta materia, 
que nos permiten mejorar el enfoque de las intervenciones que 
se están realizando y detectar nuevas necesidades. 

Por otra parte, se ha reforzado el papel investigador del 
Hospital Nacional de Parapléjicos, apoyado en la Fundación 
del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y 

El autor aborda las principal•• línea• de lnve1tlgadón en el 6mblto 1oclo-1anitarlo Impulsadas de1de la Junta, o de1de Instrumentos ••P• 
cífico1 creadas por la misma -como el FISCAM- o bien en colaboración con otras instltucion••· Y cita algunos eiemplos de e1ta1 aplicacio
nes en áreas como la• neurociencias, o el cáncer, entre otras. 
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la Integración (FUHNPAllN), 
l'llll la puesta en marcha de uni
d<ldL·s de investigación bio1nccá-
11 ic;1 y reparación neurológica, en 
colabor<1ción con el CSlC. Se ha 
crL«tdn ta1nbién la Fundación 
para la Diabetes, que dcsarrolla
rú 11na i1nportante labor investi
gadora \!n este ún1bito. 

Junto con el refuerzo a la 
investigación desde el á1nbito 
snnitario se ha realizado un 
a111plio trabajo de colaboración 
con 1<1 l Jniversidad Regional para 
el fo111ento de la investigación 
sanit;iria y sociosanitaria. Se ha 
creado conjunta111ente el ('entro 
RL·gil1nal de Investigaciones 
llio11úlicas (CRIB) en el cam
p11s dL' J\lbacete, en el que ya 
cst:'1n trabajando un número 
i111porla11tc de grupos de investi
gaeiún. Se ha apoyado e impulsa
do el desarrollo del Centro de 
l'studios Sociosanitarios (CESS) 
en cl ca111pus de Cuenca. 

S 111 duda, una parte 
i111portantl! de la inversión y el 

) 

'" t 

' . 

apoyo realizado es el que se concreta en las convocatorias de 
ayudas para el desarroll<.J de la investigación en biomedicina y 
ciencias dc la salud. que se gestionan directamente desde la 
t 'onscjcria di.; Sanidad a través del Instituto de Ciencias de la 
Salud. c11y<1 concesión está precedida por la evaluación exter
na de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Estas 
eonvocatori;1s se dirigen a varios objetivos: 

l"i11a11ciación de proyectos de investigación, cspecial
n1c11t¡_; dirigida a instituciones sanitarias de Castilla-La Mancha 
( l lospilalcs, eentros de Salud Universidad, asociaciones pro
ll:sionak·s ... ) o de entidades de fuera de la comunidad que 
l1;1g;111 rcll:retll'ia a nuestro contexto y redunden en.la tnejora de 
las condiciot1l'S de salud de los castellano 1nanchegos. 

A poyo y mantenimiento de grupos consolidados y 
L'lllLTgcnti:s de investigación, de los que existen en la actuali
dad c(J del primer tipo y 22 del segundo. 

Pcrll:cl.'.ionamiento y movilidad de investigadores, para 
li1111c11tar su incorporación a grupos de investigación de 
t 'astilla-La Mancha. 

Adquisición de equipamiento cientifico y tecnológico 
<k·stinado a la investigación en ciencias de la salud. 

1 lesde 2002 se han invertido 7 ,6 millones de euros en 
la:-. distintas actuaciones de investigación en el campo de las 
t il'lleias de la Salud y la Biomedicina, lo que supone haber 
111ultiplicado por cuatro el presupuesto en esta materia respec
to al de los 14 años anteriores (en los que no se disponía de las 
l"l ll npctenc i as sanitarias). 

Todas estas lineas están ofreciendo resultados satisfac-
1011tis, que SL'rún verificables a medio plazo, y de cuyo in1pul
so presupucs1:.irio y político queda reflejo en la evaluación de 
lu:-. Planes dc Investigación regionales, de tal manera que la 
( "unscjcría de Sanidad es una de las que han invertido un pre
supucsto superior en esa materia. 

Desde este punto de vista el resultado inmediato de la 
L'volueiún de nuestra situación en el campo de la investigación 
s:11111aria, cn h.~·nninos cuantitativos es claro. Ta1nbién desde un 

Ateroma 

punto de vista cualitativo, puesto que con estas ayudas e inicia
tivas se están desarrollando actividades y proyectos en áreas 
esenciales para el fomento de la salud pública y el abord~je de 
patologías y enfermedades prevalentes que preocupan al con
junto de la sociedad. Como ejemplos se pueden citar la impor
tancia de los proyectos de investigación en el área de neurocien
cias, cáncer, enfermedades cardiovascularcs, fisiología, cte. 

En concreto, desde el campo de la biomcdicina, se 
están desarrollando proyectos relativos a cnformcdades infec
ciosas, congénitas o respiratorias; endocrinología, digestivo, 
genitourinario, hcmatología, genética, inmunología, biotecno
logía, anatomía patología y dolencias ostearticulares. Desde 
las ciencias de la salud se han financiado proyectos relativos a 
los problemas de salud mental, el envejecimiento y la geriatría, 
los servicios de salud, la atención sociosanitaria, sanidad 
ambiental e higiene alitncntaria. Proyectos desarrollados, o en 
desarrollo, fundamentalmente por equipos de profesionales del 
SESCAM (tanto de atención especializada y hospitales como 
de atención primaria) o de distintos centros de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. 

No obstante la satisfacción no es más que un comienzo. 
porque nos queda mucho por hacer. De momento, según los 
datos de impacto de la producción científica de nuestra región, 
y a pesar de que hen1os mejorado mucho nuestra posición a 
nivel estatal, seguiinos estando en los últimos lugares en 
número de articulas publicados. Eso no obstante que, entre 
l 994 y 2002, Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma 
que 1nás aumentado en núrncro de citas en artículos científicos 
(que se han multiplicado por siete) por encima de otras comu
nidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad 
Valenciana. 

Este hecho debe ser el reflejo de que vamos por buen 
camino, pero también de que debemos seguir trabajando 
intensa y coordinadamente para conseguir incorporarnos a la 
vanguardia científica en un futuro, a ser posible no 1nuy leja
no.• Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Desarrollo de la sociedad de la información 
en Castilla-La Mancha 

Rafael Ariza 
Director general poro lo Sociedad de la Información, JCCM 

T 
a generalización de las Tecnologías de la Tnfonnación y las 
Comunicaciones (TIC), unido al fenómeno de la globali

'i zación, ha creado un nuevo modelo social que obliga a 
': 1acelerar la implantación de la Sociedad de la lnformaciún 

.a.I y que requiere de actuaciones de largo alcance por parte de 
las administraciones públicas que garantice la participación 
del conjunto de la sociedad. 

A día de hoy existe un consenso generalizado sobre las 
grandes ventajas de la Sociedad de la Información. De un lado, 
representa una importante alternativa para superar las des
ib>ualdades sociales que han generado las barteras fisicas tradi
cionales de acceso a la infonnación. La Sociedad de la 
Información ofrece un ilimitado potencial para promover la 
igualdad de oportunidades para todas las dimensiones de la 
vida de los ,ciudadanos. Por otro lado, las nuevas tecnologías 
juegan.-ya un papel clave en la competitividad de nuestras 
empresas y, por ende, en el incremento de la productividad y el 
empleo eficiente de los recursos, constituyendo un factor clave 
en el crecimiento de la economía, del empleo y del bienestar. 

En España, actualmente según informes recientes de la 
OCDE y del INE, existe un desigual avance en el desarrollo de 
la Sociedad de Ja Información en el ámbito de las 
Administraciones Públicas, las empresas y, en general, en 
todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Castilla-La 
Mancha, se encuentra en una posición de desventaja en rela
ción con otras Comunidades Autónomas en cuanto a indices de 
desarrollo de la Sociedad de la Infonnación. 

Analisis de la situación 
La .Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ha venido 
realizando una serie de actuaciones por iniciativa propia o en 
colaboración con el Estado mediante las actuaciones previstas 
en el convenio de colaboración suscrito con Gobierno de la 
Nación para el desarrollo del programa E.lpaña.es, ha venido 
impulsando esta implantación en las Administraciones 
Públicas, en la educación, en la cultura y, por extensión, en el 
conjunto de la sociedad de la región. 

RESUMEN• 

La Consejería de Industria y Tecnología elaboró duran
te 2003 un diagnóstico del estado de la Sociedad de la 
Información en Castilla-La Mancha, con objeto de conocer 
detalladamente los aspectos más significativos que deben mar
car la política a desarrollar por la Junta en esta materia y dar 
respuesta a la necesidad de conocimiento del escenario sobre 
el cual deberán centrarse los esfuerzos de la Junta, y la carac
terización precisa de la situación actual de la Sociedad de la 
Información en Castilla-La Mancha. Fue realizado un profun
do estudio de todos aquellos aspectos que guardan relación 
con el desarrollo de la Sociedad de la Información --en ade
lante S.1.- en la Comunidad, abarcando un amplio panorama 
de estudio: desde la caracterización sociocconómica de Ja 
población hasta el análisis del tejido productivo; desde la iden
tificación de la oforta de infraestructuras y servicios de teleco
municaciones hasta la proyección de la demanda por parte de 
los diforcntes colectivos de usuarios; desde la determinación 
del grado de aplicación de las nuevas tecnologias en la 
Administración hasta la caracterización de los avances produ
cidos en los sectores públicos de la Educación y la Sanidad en 
relación con el despliegue de infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones y de la S.!. En fi11. un repaso a los facto
res que pueden determinar, en mayor o menor medida, el des
arrollo de la S.!. en la Región. 

En relación con la penetración de la S.!. los elementos 
que se relacionan son: las infraestructuras necesarias y las 
barreras estructurales, la penetración en el ámbito de la fami
lia, el comportamiento del sector empresarial y la penetración 
en la Administración incluyendo los Servicios Públicos. 

En ténninos generales el despliegue de infraestructuras 
en la región, aspecto básico para el desarrollo de la S.1., debe 
hacer frente a importantes barreras de tipo estructural los fac
tores que condicionan el desarrollo de infraestructuras son los 
siguientes: 

Que existe un importante desequilibrio en la distribu
ción geográfica de la población. En segundo lugar, el grado de 
desarrollo económico experimentado en los últimos años, ha 

El autor ofrece en primer lugar un 1uclnto panorama de 101 condicionantes de la Reglón en relación con la1 tecnologfa1 de la información, 
para analizar 1eguldament• 101 avances que de1de la Junta 1e e1tán haciendo para melorar esta po1ici6n. En la segunda parte expone 
algunos de loa programa• máa 1ignlflcativo1 de1arrollado1 para conseguir e1to1 objetivo1, 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Añil Cuadernos de Castilla-La Mancha. 6/2005, #29.



Ht1/t1t!I Arfzu. 0V.SARROL.l .. O llP: LA !llOCIF.11,o,l> 01\ 1,,0, !lllFORMACIÓS F.111 CASTILLA-L,o, MANCHA. i\l'illL 1'1l'tr1t"1'U>-1rrot90100! 

;icl'lerado el proceso de convergencia con Ja media comunita
ria y por último, estos factores retraen Ja inversión por parte de 
los operadores de telecomunicaciones, por lo que se ralentiza 
el proceso de la extensión de redes y servicios de la Región, 
niz(in por la cual el despliegue de infraestructuras en las zonas 

111cnos rentables requiere la participación directa de la 
Ad111inistración. Por otro lado, debemos aclarar, que si existe 
un déficit en la oferta de servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha es debido a la inexistencia, hasta 2003, de un ope
rador de cable de á.mbíto regional. 

79.463 Km' de extensión 
919 Municipios y más de 1.800 núcleos poblacionales 
l .X4X.88 I habitantes (23,27 hab./Km') 

Municipios mayores de 100.000 1 
Municipios entre 50.000 y 100.000 '4 
Municipios entre 20.000 y 50.000 9 
Municipios entre 10.000 y 20.000 1 ó 
Municipios entre 5.000 y 10.000 3ó 
Municipios entre 1.000 y 5.000 220 
Municipios entre 500 y 1.000 131 
Municipios entre 100 y 500 317 
Municipios menores de 100 185 

l .a penetración de la S. 1 en el ámbito de la familia tiene 
alg:unos aspectos negativos en la región: 
1. FI equipamiento de dispositivos de acceso en los hogares 

c:1stcllano-manchegos, es inferior a la. nledia española. 
" No existe una cultura a este respecto y es necesaria la 

divulgación de los conceptos en relación con la S.L 
J. El accl'so a Internet es inferior a la n1edia nacional, aunque 

se ohsl'rva un fuerte nivel de crecimiento. 
4. l'.scaso nivel de demanda de accesos de banda ancha. 

1,:11 relación a la S.l. en el sector empresarial debemos 
dl'stacar los siguientes aspectos: 

<)ne en el tcjid" productivo de la Comunidad hay un 
111arcado predominio de la pequeña c1nprcsa y de las micro
rn1rrcsas y que el empleo de TIC es todavía muy b~jo. 

1 él tejido empresarial de Castilla-La Mancha se ajusta al 
p;1tn'in n:H.:ional e, igualmente, se caracteriza por un marcado 
prL·don1inio de pequeñas empresas y microempresas. 
Aproxi111adan1ente, el 98°AJ disponen de menos de 20 empica
dos y. dl' L·stas, cerca del 97cYo son microemprcsas. es decir, 
c1nprcsas con hasta nueve trabajadores. 

l'mprcsas: 107.294 (1 enero de 2003) 
31,2 1 ~·;> comerciales 
1211i1 industriales 
l 6,6 1 ~{> construcción 
40,2 º·~) servicios 

l irología de las empresas 
S l ,X '>j, de empresas: sin asalariados 
4X,2'Y;, d¡: empresas: con asalariados 
SX º,{i: con 1 ó 2 asalariados 
19, 7 º/;.: .1 a 5 asalariados 
21, 1 1 ~~1: 111as de 5 asalariados 

1:11 ('astilla-La Mancha, el año 2002, el 89,37% de las 
L'111presas disp¡)nÍan de ordenadores frente a un 95,0lo/o a nivel 
11;1rion:tl. Fn cuanto a la conexión a Internet y a la disponibili
dad de corn:o electrónico los porcentajes regionales corrcs
pondil'ntcs son del 67,85°A) y el 61,381Yo respectivamente, 
1nic11tras <]Ul' a nivel nacional, ascienden dichos valores al 

81,73%, para la conexión a Internet y al 76% respecto a las 
empresas con correo electrónico (Anuario estadístico de 
Castilla-La Mancha 2003 ). 

Según el estudio realizado el 2004 por la 
Confederación Regional de Empresarios en colaboración con 
la ('onsejcría de lndustria y Tecnología el 92,4°A1 <le empresas 
de la región dispone de PCs. Siendo superior al 97% las 
etnpresas que disponen de PCs y que cuentan con un numero 
de empicados fijos superior a 5 y del 69,4% si se trata de 
empresas con un solo empicado. Por otro lado, el estudio rea
lizado ofrece un porcentaje de empresas que disponen de inter
ne!, de mas de 10 empleados, de 92,42'% (305 de 330) frente 
al 72,36% que publica el lNE para 2003. Este tipo de empre
sas se conectan a ínternet mediante RDSl en un 18,90<Yo, 
mediante banda ancha en un porcentaje de un ó7, l %, siendo 
para ADSL un ó5,20%. El correo electrónico es el uso mas 
frecuente de Internet en las empresas de la región con un 
93,l'Y.• y el uso menos frecuente el de teletrab•\ÍO con un 7,5%. 

Un análisis de la situación de la S.l. respecto a la 
Administración y los servicios públicos nos muestra lo 
siguiente: 
l. La Junta de Castilla-La Mancha está realizando un impor

tante csfucr7o para incrementar el empleo de TIC en la 
Administración. 

2. La oferta on-line de la Administración Regional se está 
centrando en servicios muy básicos, aunque se tiende pro
gresiva1nentc a la personalización de los mismos. 

3. La asunción de nuevas competencias requiere de un claro 
esfuerzo inversor por parte de la Junta, en su apuesta por la 
modernización de los servicios públicos. 

4 La televisión regional de Castilla-La Mancha, está siendo 
muy importante para el crecimiento del tejido audiovisual 
de la región. 

La Junta de Castilla-La Mancha está inmersa actual
mente en la incorporación de Tecnologías de la Infonnación y 
las ('.omunicacioncs (TI(') en sus procesos internos, así como 
en el nivel de acceso y uso de las mismas por parte de los 
empleados públicos. Buena parte del esfuerzo que se está rea
lizando desde la Junta en este sentido, se corresponde con la 
adecuación tecnológica - mejora de equipamiento e infraes
tructuras, modernización de la gestión a través de la incorpo
ración de TIC,. .. - de los sectores públicos de Educación, 
Sanidad y en materia de Empleo, cuyas competencias fueron 
asumidas entre 2000 y 2002. 

En los últimos años los Gobiernos de las distintas admi
nistraciones de forma coordinada. están avanzando hacia la 
prestación generalizada de servicios al ciudadano por inedias 
telemáticos, es decir, hacia la consecución del denominado 
Gobierno electrónico o Ad1ninistración electrónica. 

Aunque el C(lnjunto de las Administraciones 
Autonómicas cuentan con presencia en Internet, tan sólo una 
parte de ellas ofrece información personalizada de distinta 
naturaleza, limitándose el resto, a la prestación de servicios de 
inforn1ación de carácter general. si bien la tendencia es la de 
incorporación de información personalizada, es decir aquélla 
que facilita ciertas transacciones on-line entre la 
Administración y el ciudadano. 

El análisis del grado de desarrollo en la prestación de 
servicios on-line por parte de las Administraciones Locales 
arroja resultados similares. Así, de acuerdo con el infonnc 
sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información, en 
España, en 2003, el 78,6% de los Ayuntamientos castellano
mancheg"s de más de 20.000 habitantes cuentan con presencia 
en Internet y tan sólo el 3'Yo de ellos pennitc realizar transac- Añil 
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ciones administrativas personalizadas y, el 11 %, dispone de 
fonnularios on-/ine entre sus contenidos. 

Podc1nos decir que la presencia de la Administración 
Regional en Internet está consolidada pero todavía resta por 
recorrer un importante camino en la coordinación de los pro
cedimientos entre Adn¡inistracioncs y a su vez facilitar el acce
so a las mismas a los ciudadanos y c(nno consecuencia de ello 
para alcanzar el objetivo señalado que es conseguir la verda
dera generalización de los servicios administrativos en línea, 
que requerirá de profundos cambios, no solamente en el ámbi
to tecnológico. sino también, en la estructura organizativa. nor
mativa y de procedimientos de la Junta de Comunidades. 

La asunción de las últimas competencias (educación, 
sanidad y empleo) por parte de la Junta ha supuesto un gran 
reto tecnológico, en el que ha sido necesario volcar esfuerzos 
en la adaptación de la infraestructura tecnológica recibida a los 
nuevos modelos de gestión autonómicos y, por tanto, una gran 
oportunidad, para avanzar en el proceso de modernización y en 
la mejora de Ja calidad de los servicios púhlicos. 

Del Estudio sobre la penetración de Internet en 
Castilla-La Mancha de la Consejería de Industria y Tecnología 
(encuesta elaborada en octubre-diciembre de 2004) hemos 
extraído los siguientes datos estadísticos: 

El total de hogares en Castilla-La Mancha que disponen 
de ordenadores personales es el 35,4%: Siendo el número 
medio de ordenadores personales por hogar de 1,2. El 19,2%, 
de ellos disponen de acceso a lntcrnct. 

De aquellos hogares que no tienen acceso a Internet, el 
6,6%, de ellos no lo tienen por no disponer de tiempo libre; el 
71,6'% por no sentir necesidad; el 12,2% porque considera que 
es muy caro y el 7, l % por otros motivos diferentes a los ante
riores. 

Del total de hogares en Castilla-La Mancha que dispo
nen de acceso a Internet, el 72% de ellos tienen una conexión 
de pago. El l 9, l % lo contrató en 2004; el 1 7 ,8% lo contrató en 
2003: el.26,8% lo contrató en 2002 y el 25,5% antes del 2002. 

Por otro lado estudios recientes realizados por distintos 
organisn1os nos .muestran que la situación en Castilla-La 
Mancha es la siguiente, respecto a la conexión mediante banda 
ancha, penetración de Internet y Certificación electrónica: 

Penetración de ADSL (asociación de lnternautas) 
- Marzo-Nov.2004 : Incremento de 26,81 % 
Penetración Internet (EGMJ 
- 2002 : 14,6% 
- 2004: 23,8% (noviembre) 
2,9% de los certificados emitidos en el proyecto CERES. 

17.534 a 01/11/2004 
- Crecimiento del 42, 7% respecto al 2003 

Programas que la administración autonómi
ca está desarrollando,· en la actualidad, en 
materia de sociedad de la información 
La Jw1ta de Castilla-La Mancha a traves de la Consejería de 
Industria y Tecnología, directamente o en colaboración con la 
Fundación .Ínsula Uarataria, está desarrollado una serie de pro
gramas en materia de S.l. Algunos de estos progra1nas son los 
siguientes: 

1.- El programa de alfabetización digital !nici@te en 
lnte!Jltl ha impartido formación básica sobre informática e 
interne! a 90.000 castellano-manchegos a través de 11.800 cur
sos que se impartieron en toda la región. El programa de la 
Consejería de Ciencia y Tecnología, que finalizó en julio del 

2003, se organizaba mediante cursos prácticos de diez horas, 
con un ordenador por alutnno, itnpartidos por monitores for-
1nados en nuevas tecnologías por la Fundación. 

En la actualidad, se está desarrollando el Segundo 
Programa de Fonnación Digital, como continuación del ya ini
ciado con anterioridad en las cinco provincias. Para la puesta 
en 1narcha del mismo se han destinado a este progran1a 
950.000 euros para los ejercicios 2004-2005. 

Este segundo Programa consta a su vez de dos tipos de 
acciones fbrmativas, con las denominaciones 44 Infciate +" 
44 Inicial " y sus caractcn'sticas son: 

La primera de las acciones formativas incluidas bajo 
esta denominación serán iguales a las desarrolladas a lo largo 
del Primer Programa de Formación Digital, y a ellas tendrán 
derecho aquellos ciudadanos que no hubieran realizado las 
mismas. Se cuenta no sólo con las Aulas Althia de la 
('onsejería de Educación sino también con los nuevos centros 
gratuitos de acceso a Internet instalados por la Consejería y, en 
las poblaciones que carecen de cualquiera de estas instalacio
nes, se realizará a través de equipos portátiles instalados por la 
Fundación Ínsula Barataria. 

La segunda acción formativa incluida bajo esta dcno
mjnación será continuación de la desarrollada durante el 
Primer Programa de Formación Digital, profundizándose en su 
objeto de cara a conseguir un mayor conocimiento y especiali
zación. 

@) 

'lllro tle INTERNET 
~S"b//~ /tf411Ch<-; 

2.- El afio 2002 se puso en marcha el Plan Conéctate a 
Internet en Castilla-La Mancha con una modalidad de compra 
subvencionada de un ordenador con una marca detcnninada 
que tuvo que ser nlodificada en febrero de 2003 ante el escaso 
número de solicitudes que se estaban registrando. 

En una segunda fase, se permitirá a cualquier proveedor 
de informática o tienda con centro de trabajo a la región, adhe
rido a.1 plan, pudiera vender equipos con una ayuda de 200 
euros sietnprc que cumpliera unas características de hardware 
mínimas. Los resultados obtenidos arrojan un total 7.285 de 
subvenciones concedidas para la compra de equipos. 

3.-A mediados del año 2002 se puso en marcha el plan 
de implantación de Ja Red de Centros de Internet con el 
objetivo de la instalación y puesta en funcionamiento de los 
292 centros de Internet que Ja componen en la actualidad, 
estando en1plazados dichos centros en casi igual numero de 
municipios de la región y cuentan con cerca de 2.000 equipos 
informáticos. En estos centros, cualquier ciudadano que lo 
requiera, puede acceder a internet gratuitamente. 

Recicnte1ncntc se ha resuelto una convocatoria pública 
de ayudas y subvenciones, dirigida a entidades locales de la 
región, para la ampliación del número de equipos informáticos 
de los centros existente y la instalación de nuevos centros de 
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¡ nll'rncl en la región. Con dicha actuación se calcula que la 
Red contará con 545 centros a finales del 2005 por lo que 
podcinos afirmar, sin equivocarnos, que contarnos con la red 
de CL'lll ros de uso público más grande del mundo. 

castilla~amanc!la~·es 

4.- Este portal se puso en funcionamiento en abril de 
~OOJ. f)urantc este tiempo www.castillalamancha.es se ha 
rnnvcrtido no sól.o en la web regional con mayor número de 
visitas. sino en una de las wcbs regionales más in1portantcs del 
p:i11oran1a español, experimentando un gran avance tanto en el 
11l1111ero de usuarios y entradas, como en el volur~en de infor-
111aciú11 que mueve diariamente y en los servicios de Internet 
q11c of'rccc. Además, entre el 2003 y el 2004, el portal ha cxpe
ri111e11tado un gran avance tanto en el número de usuarios y de 
L'nlrad:is corno en el volumen de información que mueve dia
namcnlc (datos de abril de 2004). 

llsuanos registrados: 41.228 
( 'ucnlas de correo: 34.078 
Mensajes de correo servidos al mes: 140.000 
1''1ginas servidas al día: 50.000 
Usuarios distintos: 14.200 
Volu1nc11 d~ transferencia de información: 90 GB 
1':1gi11as alojadas: 120.000 
( IH de i11li1nnación 200 
Jin(1gl't1es: ] ]Ü,ÜÜÜ 

1:iclicros: 220.000 
l>.llllll 1·nlaccs a webs de la comunidad 
T1c11das virtuales: 290 

( '(11ls(1lidando proyectos e iniciativas puestos en marcha 
c11 l'I 2002. y si! han iniciado otros de especial interés para la 
L'lllllllllÍdad, L'OlllO: 

Mncamancha 
Fn i\1L·rca111a111.:ha.com, hay registrados 378 comercios (entre 
ca1:"ilngps virtual'-.!s y tiendas electrónicas). De ellos, 138 son 
licndas ll rcl'en:ncias externas a castillalamancha.cs y 237 
alhcr~ada., rn el Portal mediante el módulo BPC Tienda. De 
l'S1;1s tiL'tHlas albergadas tenemos 3 con pasarela de pago a tra
vl':-. dL· (·e 'M, el n:sto de tiendas utilizan el método de contra 
rL'L'111holso para i:I pago. 

Plan cnmcrci@ 
Plat;diln1H1 de L'stc Programa promovido por la JCCM para 
fu111c11l;ir el co111ercio electrónico a consumidores finales 
ill2l'i va l'lil'lltcs y proveedores (B2B). 

Web asociación gratuita 
ProyL'l'h i prn111ovido por la Consejería de Industria y 
ll_Tnología para thcilitar la incorporación de las Asociaciones 
y l'111idadcs s111 :inimo de lucro de CLM a la S.l. 

Proyecto Platia 
LI ohjl·tivo de este proyecto es la incorporación de tecnólogos 
a L't11prL·s;1s; se trata de conseguir que 21 titulados sin expc
nc11r1a prl'via, aprovechen toda la tecnologia existente en el 
pu1 tal .v las 111ctodologías utilizadas, para su formación técnica 
\' s11 i111cgraciú11 L'll equipos más experi1ncntados, que sean 
c:tp<iccs tk· transli:rir su eonocin1iento a los técnicos incorpo
r;1dns. c11alificú11dolos para su posterior vida profesional. ya 

sea en la Red de Agentes que soporta el portal como en otras 
empresas del sector. 

' 
-

c.atllla-Le M.nc:M 

clm 
Innovación 

i+d+i 

5.- El Portal de hmovación de Castilla-La Mancha 
www.chninnovacion.com inaugurado en febrero del 2003, es 
una iniciativa de la Junta y está coordinado por la Fundación 
Insula Barataria con el apoyo de una serie inicial de !\gentes 
regionales acreditados que intervienen en distintos procesos y 
acciones de la innovación regional. 

El portal, desde su puesta en 1narcha, ha ido experi
mentado un crecimiento progresivo en usuarios, como se 
puede comprobar gracias a la progresión de los accesos cxpe
rin1entados en el poco tiempo que lleva en funcionamiento. 

Desde el portal se envía diariamente y quincenaln1ente 
un boletín de novedades a todos los usuarios registrados para 
difundir los contenidos más destacados del portal. Hay que 
tener en cuenta que, junto a los contenidos que aportan la ins
tituciones colaboradoras, hay una importante labor de renova
ción diaria del portal dando entrada a la información que no 
aportan los agentes así co1no difundiendo cursos, eventos y 
se1ninarios que puedan interesar a todos los usuarios del C~LM
lnnovación. 

En un futuro próximo se llevará a cabo la puesta en 
marcha de un curso de especialización para todos los agentes 
que están incorporando sus contenidos a C-LM-Innovación lo 
que dará uniformidad a los contenidos y mejorará la calidad de 
los mismos. 

Por otra parte la Junta de Castilla-La Mancha, a través de 
la Consejcria de Industria y Tccnologia, esta colaborando tanto 
con la Administración del Estado (Plan Nacional 2001-2004 y 
la empresa pública RED.es), con la Administración Local 
(Diputaciones provinciales y diversos Ayuntrunicntos de la 
región) así como con diversos organis1nos (C'onfedcración 
Regional de Empresarios, Federación de Municipios y 
Provincia", Fundación Insula Barataria, fundación ('ampollano, 
Organización de profesionales autónomos, entre otros) para 
realizar proyectos, que comenzaron a ejecutarse en 2004 y que 
finalizaran en el afio 2005, y cuyo fin es el fomento de la S. l. y 
la incorporación de las NTs, en cualquier ámbito de la sociedad 
regional. Estas actuaciones se han hecho posibles gracias a la 
finna de convenios de colaboración que han supueslo a la Junta 
una inversión próxin1a a los 3 nlilloncs de euros. 

Conclusión 
Aunque las cifras estadísticas analizadas no dejan a esta región 
en una posición favorable respecto a los indicadores que esti-
1nan el estado de situación actual, respecto a la S.I., en com
paración con los que están mas avanzados, debemos decir que 
el esfuerzo realizado por todos y en especial por la 
Administración Autonómica ha hecho posible un avance 
importante en este sentido desde el año 2001 a la fecha de hoy. 
Podemos ser por tanto optiinistas ya que el camino que hemos 
comenzado es largo y falta aún mucho por hacer pero, en este 
1nomento histórico para el desarrollo de la región y la conver
gencia con otras regiones, sin duda que entre todos consegui
remos una incorporación satisfactoria a este fcnón1cno que se 
está produciendo en todo el inundo y que es, quizás, el mas 
importante de esta década llamada por algunos la Década de la 
Sociedad del Conocimiento. • Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

La Sociedad del Conocimiento en los albores 
del siglo XXI: un reto histórico para Europa 

Francisco José Qui/es Flor 
Vicerrector de Investigación de lo Universidad de Castillo-la Mancha 

H 
n el transcurso de la última década del siglo XX las socie
dades avanzadas iniciaron una profunda transformación en 
sus modos de vida, concretada en las diferentes actuacio-

11 
1
.nes que llevan a cabo los individuos, las empresas y las 

.lLJ instituciones públicas. La rewlución digital y la difusión 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunica
ci6n permitieron y aceleraron el cambio, cuyo último prece
dente fue la rewlución industrial de finales del siglo XIX. En 
el ámbito individual, el uso de Internet y de las nuevas tecno
logías ha permitido alterar la distribución del tiempo dedicado 
al trabajo y al ocio, así como la ampliación de los medios dis
ponibles para llevarlos a cabo. Igualmente, las empresas han 
hallado en estas mismas herramientas la posibilidad de ampliar 
sus mercados, tanto de clientes como de proveedores, y por 
último, las instituciones públicas prestan determinados servi
cios a través' de Internet, mejorando con ello el bienestar de los 
ciudadanos. 

En contrapartida, el nuevo "paradigma digital" obliga a 
los individuos a aumentar la cualificación de su mano de obra; 
a las empresas a competir en un entorno globalizado y cada 
vez más intcrdependientc, que les exige una reorganización de 
sus recursos, objetivos y estrategias; y a las instituciones públi
cas a realizar un esfuerzo creciente en gastos de l+D+i, en 
recursos humanos e infrdcstructuras, es decir, en aquellos fac
tores que influyen en la competitividad de las empresas y en la 
productividad de los trabajadores. En otros términos, la "revo
lución digital" supone la transición hacia una sociedad basada 
en el conocimiento, es decir, el desarrollo de un modelo eco
nómico y social centrado en la acumulación de activos intan
gibles y en la fonnación de capital tecnológico, humano, orga
nizativo y social. 

La Estrategia de Lisboa 
En el ámbito de la Unión Europea, la unificación de los mer
cados y el proceso de integración monetaria han acentuado el 
fenómeno globalizador interno, al haberse producido, como si 
de una condición necesaria y unánime se tratara, un intenso 
proceso de liberalización en las normas y reglamentaciones 
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relativas al funcionamiento de los mercados y los criterios de 
intervención de las autoridades públicas nacionales. El objeti
vo último perseguido con el proceso de integración económica 
y 1nonetaria es aumentar el potencial de crecimiento de las 
economías europeas y el bienestar de sus ciudadanos. 
Conscientes de que la consecución de estas metas requería de 
una serie de ajustes y reformas, los responsables políticos 
europeos acordaron, en el Consejo Europeo celebrado en 
Lisboa en marzo del año 2000, un nuevo OQjetivo estratégico 
con el fin de refouar el empico, la reforma económica y la 
cohesión social, todos ellos requisitos indispensables para 
crear una economía basada en el conocimiento, integrado en la 
denominada "E,,·trategia de Li,vhoa": "Convertir a la Unión 
Europea en la economía basada en el conocimiento más com
petitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económica
mente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor cohesión social". 

La consecución de este objetivo en 2010 requería la 
puesta en marcha de una estrategia política global, dirigida a 
mejorar las políticas relativas a la Sociedad de la Información 
y de I+D, que acelerara el proceso de reforma estructural a 
favor de la competitividad y la innovación. Se trata de la ini
ciativa "cEuropc". 

La iniciativa eEurope 
El Plan de Acción eEurope es un elemento fundamental para la 
Estrategia de Lisboa, siendo su objetivo básico la creación de 
un entorno que favorezca el crecimiento de las inversiones pri
vadas, la creación de nuevos empleos, el aumento de la pro
ducción y la modernización de los servicios públicos. En otros 
términos, es el plan diseñado por la Unión Europea para ofre
cer a los individuos la oportunidad de participar en la Sociedad 
de la Información y ayudar a la población activa y a las empre
sas a adquirir las habilidades necesarias dentro de una econo
mía liderada por el conocimiento. Los dos planes de acción 
existentes han sido: 

el plan de acción 2002, aprobado por los dirigentes de la UE 
en el Consejo Europeo de Feira de junio de 2000, y 

Para el autor, el de1arrollo de la 1ociedad de la informaci6n es a la vez una gran oportunidad y un enorme de1affo. En 1u artfculo anali
za la1 dlfaranta1 e1trate9fa1 para la Implantación da la1 Tecnologfa1 da la Comunicación tanto en 101 ámbito• de la Unión Europea y da 
E1pafta, a1í como la1 diferencia• relativa• entre la• CC. AA. 
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el plan de acción 2005, adoptado en el Consejo Europeo de 
Sevilla en junio de 2002. 

Fn tanto que para cEurope 2002 una de las prioridades 
principales era modernizar las normas y reglamentaciones 
s(lhrc el acceso a lntemet y crear un mercado único para todos 
los servicios de teleco1nunicacioncs, eJ plan de acción 2005 
pretende garantizar la difüsión del acceso de banda ancha, la 
prcstaciún de servicios públicos en línea y favorecer el comer
cio clccirúnico. A pesar de que se han conseguido importantes 
log.ros en estos últimos cinco años, entre otros, Ja existencia 
desde julio de 2003 de un nuevo marco regulador de las comu
nicaciones electrónicas, existe un retraso considerable en el 
grado de cumplimiento de los objetivos específicos previstos 
rn relación con el desarrollo de la Sociedad de la Información 
v. lirndarncntalmentc, una gran heterogeneidad en el estado de 
~1vancc de los diferentes países europeos. • 

La Sociedad de la Información en la base de 
la innovación tecnológica 
1.1 desarrollo de la Sociedad de la Información es un requisito 
i111prescindible para la consecución de la Estrategia de Lisboa. 
La in11ov;1ción tecnológica, necesaria para fomentar la campe~ 
titividad, la productividad y el crecimiento económico, exige 
'"' impulso definitivo y homogéneo de la Sociedad de la 

Información en toda la Unión Europea. En España, según la 
Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (creada en noviembre de 2002), el 
diagnóstico de la situación hace referencia al bajo nivel de uti
lización de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (NTIC) por parte de la Administración 
Pública: a la dificultad que tienen las PYMEs para integrar las 
NTIC'. en sus procesos y para aumentar su presencia "on line", 
de manera que puedan obtener un mayor beneficio de su 
infraestructura tecnológica y, finalmente, al retraso con que se 
están incorporando los ciudadanos al uso habitual de las nue
vas herramientas tecnológicas. 

El atraso relativo de la Sociedad de la 
Información en España 
La Fundación Auna, en su informe anual sobre el desarrollo 
de la Sociedad de la Información en España -cEspaña 2003-
analiza los principales índices e indicadores por habitante, 
elaborados por prestigiosos organismos internacionales, con 
el objeto de evaluar los progresos en su implantación. En el 
cuadro 1 se detallan los índices e indicadores "resumen" de 
la Sociedad de la Información, en el que destaca el atraso 
relativo de nuestro país, por detrás de los principales países 
europeos. 

Cuadro 1: Índices e Indicadores de tecnologías de la Información y telecomunicación e Internet 
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l'I desarrollo "desigual" en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas 

13 
25 
23 

20 

l l1ili/.:111do co1no referencia las encuestas que utiliza el 
l11st111110 Nacional de Estadística (INE) sobre "equipamiento y 
uso de IL·cnología.s de la información y comunicación en los 
hogan:s y en las 0mpresas", cabe destacar que existe un eleva
do grado de desigualdad en el estado de avance de la Sociedad 
de la lnfnr111ación entre las CC.AA., a pesar de que en los últi-
111os arlos se ha ampliado notablemente el equipamiento en 
hogares y e111presas, así como tambi6n se ha extendido su uti-
1 i1.aciú11. Según los datos del segundo trimestre de 2004, el 
-1:\, 1 º· 0 dL' las viviendas dispone de algún tipo de ordenador 
1 lrcnk al 43,3% en el mismo periodo de 2003). Por 
1 ""1L111idadcs, destacan Madrid (58,2'Yo), Cataluña (54,7°!.r), 
l
1

<1is Vasco (52,6º.{•) y Navarra (50,l'Yo). En el extremo contra
r1<r se silii:rn tialicia (38,0%), Castilla-La Mancha (38,6%) y 
Lxt1T111ad11ra (19,0o/i,). Respecto al acceso a Internet, en el 
~L·¡'.undo lri1nestrc de 2004 el 30,8°1í1 del total de viviendas tie-

1 RU EE.UU. J País 1• País 2º 

26 7 2 20 Finlandia 
27 9 1 4 Suecia 

9 3 1 25 Holanda 
23 7 4 12 Suecia Noruega 
21 11 1 10 Islandia 
19 7 1 26 Australia 

·27 22 1 28 Australia 
32 6 1 13 Finlandia 

25 11 2 17 Suecia 

nen acceso a la red (25,2% en el año anterior). Por 
Comunidades, vuelven a destacar Cataluña (40,4%), Madrid y 
País Vasco (39,4%). Los datos relativos a Galicia (19, I %), 
Extremadura (19,9%) y Castilla-La Mancha (20,6%) son sen
siblemente inferiores. 

Respecto al equipamiento y utilización de las NTIC por 
parte de las empresas, en 2003, el 96,53 % de las empresas con 
10 o más trabajadores usaban ordenadores: el 83,7% disponía 
de correo electrónico: el 45,5'1.r de las empresas con conexión 
a Internet tenía una página web. Castilla y León (98,92%), La 
Rioja (98,05%), Cataluña (98,01%) y Madrid (97,67%) eran 
las Comunidades con mayor equipamiento informático, situán
dose en el otro extremo Castilla-La Mancha (90,90%), 
Extremadura (90,88%), Galicia (93,54%) y Asturias (94,08%). 

En síntesis, un desarrollo de la Sociedad de la 
Información homogéneo y equilibrado, permitirá a los países y 
regiones de la Unión Europea sentar unas sólidas bases que les 
permita poner en marcha procesos de innovación tecnológica Añil 
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Cuadro 2: Gasto total en l+O (% del PIB regional) 

Comunidades Autónomas 1995 2002 
Andalucía 0,59 0,62 
Asturias 0,55 0,64 
Canarias 0,43 0,62 
Cantabria (*) 0,55 0,54 
Castilla y León 0,50 0,81 
Castilla-La Mancha 0,43 0,45 
Comunidad Valenciana 0,50 0,81 
Extremadura 0,28 0,60 
Galicla 0,48 0,80 
Murcia 0,51 0,58 
Regiones Objetivo 1 0,51 0,70 
Aragón 0,61 0,75 
Baleares O,l 7 0,26 
Cataluña 0,90 1,27 
Madrid l,64 l,90 
Navarra 0,74 l, i i 
Pals Vasco l ,16 1,32 
Rioja (La) 0,35 0,57 
Resto reglones 1, 12 1,36 
Total 0,81 l,03 

Fuente: Jnfortnc COTEC 2004, pág. 293 y elaboración propia. 

(''') Cm1tabria ha dejad() de ser Objetivo 1 en el periodo 2000-2006, entrando 

en una etapa de transición. 

que, a su ve•. incidirán positivamente sobre la competitividad 
y el crecimiento económico. Si las relaciones de causalidad 
están bien definidas. con10 parece, el camino a recorrer estará 
también perfectamente delimitado. En otros términos, es nece
sario fortalecer la innovación tecnológica y, para ello, resulta 
imprescindible el rclanzamicnto de la l+D. 

El necesario fortalecimiento de la 
innovación tecnológica 
La capacidad de innovar varia fuertemente entre países y regio
nes de Ja Unión Europea, lo cual refleja diferencias similares 
en el acceso al conocimiento y su capacidad de expk>tarlo. 

España ha acumulado un importante retraso respecto a 
los demás países europeos en gasto en l+D, a pesar de que en 
Jos últimos años ha crecido a tasas muy superiores a las del 
PIB (en el periodo 1995-2000 la tasa media de crecimiento 
anual ha sido del 10,10%; 3,03'X• en la Uniún Europea). En 
2002, el gasto en l+D en la UE-15 era del l,99'Vo del PlB y en 
la UE-25 alcanzaba el 1,93%. Suecia y Finlandia son los pai
ses que mayor esfuerzo en l+D realizan (4,27% y 3,51%, res
pectivamente), mientras que en España alcanzaba, en 2003, el 
1,11% del PIB (0,96% en 2001 y 1,10% en 2002), superando 
tan sólo a Portugal (0,79%). 

La diferencia en el esfuerzo en J+D entre las regiones 
españolas es particularmente importante, en especial para la 
mayoría de las regiones con menor renta pcr cápita (Objetivo 
1). Como se puede observar en el cuadro 2, el porcentaje que 
representa el gasto total en J+D en las regiones Objetivo l no 
alcanza a Ja mitad del correspondiente al resto de regiones y es 
sensible.mente inferior a Ja media nacional, a pesar de la favo
rable evolución que ha mantenido esta variable a lo largo del 
periodo de referencia (con un aumento del 3 7 ,2% frente al 
21,4% del resto de regiones). 

Las disparidades regionales se acentúan si considera
mos la variable "gasto en I+D por habitante", como se obser-

Cuadro 3: Gasto interno en l+O por habitante en 2002 
(euros por habitante) 

Comunidades Autónomas Gasto en l+O por habitante 

Andalucía 77,0 
Aragón 130,4 
Asturias 92,0 
Baleares 47,8 
Canarias 91,3 
Cantabria 88,0 
Castilla-La Mancha 42,3 
Castilla y León 175,0 
Cataluña 242,8 
Comunidad Valenciana 122,6 
Extremadura 66,5 
Galicia 106,6 
Madrid 398,3 
Murcia 76,9 
Navarra 226,4 
País Vasco 275,4 
Rioja (La) 102,6 
España 168,9 

Fuente: Informe COTEC 2004, página 293. 

va en el cuadro 3. Todas las regiones Objetivo 1, salvo Castilla 
y León, tienen un gasto por habitante inferior a la media nacio
nal, siendo particularmente reducido el gasto pcr cápita en 
Castilla-La Mancha (25,04% de Ja media) y Extremadura 
(39,37%). En el extremo contrario, en el caso de regiones que 
no son Objetivo l, destacan Madrid (235,82'Yo), País Vasco 
(163,05%), Cataluña (143,75%>) y Navarra (134,04%). 

Conclusiones 
La "revolución digital" y el rápido desarrollo de las NTIC 
representan, al n1isn10 tiempo, una extraordinaria oportuni
dad y un importante desafio para el conjunto de la sociedad 
europea. Oportunidad porque, como se justifica y argumenta 
desde Jas instancias europeas, constituyen las herramientas 
"estratégicas" para la innovación, la co1npctitividad y e] cre
cin1icnto econón1ico. Desafio, porque conllevan un riesgo de 
disparidad entre las distintas regiones en términos de acceso 
a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Las 
autoridades públicas comunitarias, nacionales y regionales 
deben velar y actuar para que no se produzca una escisión o 
polarización regional, al objeto de i1npcdir situaciones de 
estancamiento tecnológico. En la reciente ('umbrc de 
Bruselas, celebrada en marzo de 2005, el Consejo Europeo 
insiste en la necesidad de reavivar la Estrategia de Lisboa, 
concentrando y priorizando Jos objetivos, a la vez que selec
cionando las actuaciones y medidas necesarias para su con
secución. Un últin10 aspecto a destacar es cJ referido a la 
necesidad de compartir y "nacionalizar" Ja Estrategia de 
Lisboa, en el sentido de buscar una n1ayor implicación de los 
gobiernos nacionales y regionales en la aplicación de cuantas 
medidas sean necesarias para dar el salto definitivo hacia la 
Sociedad del Conocimiento. Las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico, educación y formación adquieren 
así un protagonisn10 esencia1. • 
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La Ciencia como motor de la evolución social 
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r icncia y tecnología, dos palabras unidas entre sí y de mane
ra decisiva a la evolución de la humanidad, dos palabras 
cada vez 1ná.s relacionadas con los indicadores de dcsarro

.\ 
1
110 sl1cial. llasta este momento se medía su influencia por el 

V nnpacto cualitativo sobre la sociedad -se hablaba de lo 
i1nportantc que había sido para la evolución social el dcscubri-
1nii:11to. por cjc1nplo, de los antibióticos, pero en ningún caso se 
rua111ificaba ese efecto- ahora ya se le asigna un efecto econó-
111ico. se 1nidc el conocimiento en ténninos cuantitativos y ade-
111:1s SL' utiliza es~ conocimiento como medida del desarrollo de 
un país. A mediados del siglo XX, el grado de desarrollo de un 
país se dcll:nninaba usando como indicador la producción o 
co11su1110 de acero, carbón o cemento; hoy, sin embargo, es la 
cil'nL·ia y la lecnología las que se usan para medir el grado de 
dL·sarrollu de un país, es el conocimiento la referencia del nivel 
tk• L'Vtlllll'iÚll. 

11;1 hahilh1 descubrimientos científicos y desarrollos tec-
11ok1gicos que suponen un paso decisivo en el desarrollo de la 
hu111a11idad, 111ucho antes incluso que se estableciera claramente 
la di ll:rl'ncia entre tecnología y ciencia, y para ello no hay que 
ret1H111tarsc al descubrimiento del fuego o al uso de los n1ctales. 
Se han producido avances decisivos a lo largo de toda la histo
ria del ho111hrc. Pensemos, por ejemplo, en la producción de fer
ti l i1.:intes nitrogenados a partir del nitrógeno del aire. La fertili-
1.;1ciú11 de los ca1nros de cultivo se produce a trav6s de tres com
ponentes h.11H.1a111entales, nitrógeno, fósforo y potasio. Los dos 
últi111os co1nponentes, el fósforo y el potasio, se encuentran en 
c:intidadL's razonables, y en forma de minerales, en la superficie 
te1Tes1n:: L'l nitrúgcno, sin embargo, es escar.;o en forma mineral 
Y 11111y abundante l!n el aire --casi el 80cYo del aire es nitrógeno-. 
1 lasta el primer cuarto del siglo XX el nitrógeno para fertiliza
ci("111 se conseguía en los escasos yacimientos de nitratos que 
h;1hía cn el inundo o a través de abonos orgánicos. Dos científi
cos ;ilc111:111cs, Haber y Bosch, desarrollan un método para pro
ducir a111oniaco a partir del nitrógeno del aire, se consigue usar 
l'I :lhu11ll:111tc nitrógeno del aire para la fertilización del los cam
po~ de cultivo. f{se desarrollo. esencialmente tecnológico, supo
llL' ta111hil·n un desarrollo científico, en diferentes campos de la 
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química y de los materiales. También supone, y eso es lo más 
importante, que las tierras de cultivo puedan hasta quintuplicar 
su producción, cubriendo necesidades de alimentación nunca 
soñadas hasta ese momento. Lógicamente los avances pueden 
generar otro tipo de problemas - Se hace un esfuerzo de inves
tigación que permita resolver un problemas: conseguido esto, la 
actividad desarrollada para resolverlo genera otro problema que 
a su vez necesita de un estudio para su solución y así sucesiva
mente; resumida en una frase, es la historia de la evolución cien
tífica y técnica-. Así, una fertilización excesiva, el uso indiscri
minado de abonos nitrogenados genera eutrofización en las 
aguas superficiales (aumento excesivo de materia orgánica que 
genera desequilibrios en la naturaleza) que debe ser evitada 
aumentando el conocimiento sobre el comportamiento de los 
fertilizantes en los suelos, en contacto con los minerales y vege
tales que componen las tierras de cultivo y estableciendo méto
dos de tratamiento de a¡,'Uas superficiales y subterráneas. 

Otro ejemplo, la producción de grandes volúmenes de 
antibióticos, a partir de la década de los 30 del pasado síglo, 
supone una revolución en Ja biología, de la microbiología, pero 
también de la tecnología, el desarrollo de tecnologías de la fer
mentación. El uso masivo de antibióticos ha aliviado mucho 
dolor a la humanidad. De la misma manera que se puede consi
derar la síntesis de amoniaco como el inicio de la moderna 
industria química, la producción de antibióticos revoluciona la 
biología como instrumento de bienestar social y además se pro
duce un salto cualitativo en la forma de hacer biología. 

Estamos en el año de Ja fisica y en el se celebra el cente
nario de la "teoría de la relatividad restringida" formulada por 
Einstein. Las tecnologías de la información y de las comunica
ciones no serían como las conocemos sin la teoría de la relativi
dad. Su impacto es ígual de decisivo sobre la fisica como cien
cia básica que sobre las diferentes tecnologías que nacen de ella. 

Nos estamos refiriendo a acontecimientos científicos 
que han cambiado algún aspecto del desarrollo de la humanidad 
y habitualmente se describen como acontecimientos aislados; 
nada más lejos de la realidad, en cualquier momento histórico 
los descubrimientos científicos se realizaban en un contexto 

El artículo analiza la Importancia de la ciencia y la tecnologfa y su papel en el desarrollo de la1 sociedades actuales; comenta después 
diversos documentos do la Unión Europea y de las Univer1idade1 europeas donde 1e fiian e1to1 planteamientos, y la re1pon1abilidad de 
los diversos agentes sociales en la Implementación de los objetivos clentHlcos y tecnológicos nece1arlo1. Añil 
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social y sus posibilidades de aplicación también estaban condi
cionadas por ese contexto. Es en el IÍltimo cuarto del siglo XX 
cuando se ha consolidado una dinámica en la relación sociedad, 
economía, tecnología, ciencia que ha dado lugar a la denomina
da "socledad del conocimiento". Hasta ese momento se tenía 
conciencia de la importancia social y económica de los descu
brimientos científicos y de las aplicaciones de Jos mismos pero 
no se llegaba a una cuantificación en términos económicos de1 
conocimiento. Actualmente se dispone de indicadores que per
miten evaluar el impacto que tiene el conocimiento sobre la eco
nomía. El valor añadido para la economía aparece en la produc
ción de conocimiento y la capacidad de procesar esa informa
ción, invertir en conocimiento supone invertir en cducación
aparece el capital humano como füente de riqueza-, invertir en 
investigación e invertir en desarrollo. 

En el afio 2000 la Comisión Europea elaboró un docu
mento dirigido, entre otras instituciones, al Parlamento y titula
do" Hacia un espacio europeo de Investigación"; este docu
mento pretendía comenzar un profundo debate que defina un 
planteamiento dinamizador de la investigación en Europa. En él 
se asegura que en los últimos años del siglo XX hemos entrado 
en la sociedad del conocimiento; que es esencialmente sobre el 
conocimiento bajo sus distintas formas, sobre su producción, su 
adquisición y su utilización donde descansa el desarr<>Uo econó
mico y social. 

En sus primeras páginas define a este nuevo siglo en el 
que estamos como el siglo de "la Ciencia y la Tecnologla" y 
en el se producirá lo que en el documento denomina " .... transi
ción a la economía del conocimiento". Incluso en estos términos 
tan poco sublimes como los económicos • .la generación y trans
misión de conocimientos científicos juega ya un papél decisivo; 
así la investigación y la tecnología producen de 25 al 50 'Yo del 
crecimiento económico y determinan en gran medida Ja compe
titividad, el empleo y Ja calidad de vida de los ciudadanos euro
peos. Sin embargo, y paradójicamente, Europa invierte poco en 
hacer progresar el conocimiento; si excepturunos países con10 

Suecia' y Finlandia que se encuentran a la cabeza del mundo en 
porcentaje del P!B dedicado a J+D, la media de la Unión 
Europea (aproximadamente un 2% del PJB) está muy por deba
jo de los porcentajes que dedica Japón (3,12) o USA (2,76) y no 
alcanzará en 201 O la cifra del 3% compr<>metido en el año 2000 
en Lisboa. España dedica el 1,11 % en valores de 2003 y pare
ce imposible que pueda acercarse no ya al 3%, ni siquiera a la 
media de Ja UE. 

Seguramente habria una decisión clara en apoyo de la 
I+D, tanto en el sector público como en el privado, si la socie
dad tuviera conciencia clara de sus beneficios. tanto económicos 
como sociales. Si en una dctenninada comunidad se pamlizascn 
las obras de construcción de un hospital por falta de presupues
to, el impacto sobre la opinión pública sería enorme, mientras 
que recortes presupuestarios en l+D, que supone la paralización 
del proyecto que la sociedad tiene para mejorar sus condiciones, 
que supone que en un futuro más o menos cercano aquel hospi
tal pueda aliviar más enfennos, salvar más vidas, tienen .muy 
escasa repercusión en los medios de comunicación y en Ja socie
dad. Nadie parece discutir los beneficios. incluso en términos 
econón1icos, de las actividades de generación de conocimiento. 
Un solo y contundente argwnento sirve para constatar los bene
ficios econó.micos, si esos beneficios econón1icos no se produ
jeran no habría inversiones por parte del sector privado. Si se 
analiza el compromiso del sector empresarial con la I+D, tam
bién se observan enonncs diferencias entre países; parece claro 
que si en Japón, por ejemplo, el sector privado invierte cerca de 
cien mil millones de euros (un 2,3 de su PIB, 73,9% del total de 

las inversiones) es porque les supone claros beneficios econó
micos, sin embargo, otros países entre los que se encuentra 
España, tienen un sector empresarial muy poco dinámico en 
J+D, con inversiones menores que el sector público. 

Quizás el aumento de inversiones en ciencia y tecnología 
llegará a producirse de una manera significativa si hay una con
ciencia ciudadana, una tensión social, en esa dirección de mane
m que los responsables políticos se vean en la necesidad de aten
der las demandas. Desgraciadamente no parece que la sociedad 
esté mentalizada sobre la necesidad de invertir en l+D; algunos 
estudios indican que la imagen que tienen los ciudadm10s de la 
ciencia en Europa es cada vez menos positiva. Se podría argu
mentar sobre al¡,,'l.mas razones que podrían explicar parcialmen
te este alejamiento de la sociedad del intereses por la ciencia y 
la tecnología. En un ambiente con necesidades básicas cubiertas, 
con una conciencia cada vez más extendida de la necesidad de 
conservar la naturaleza, sabiendo que la actividad técnica 
muchas veces supone agresión a la misma, llegamos a la hipo
cresía de no prescindir de los beneficios que proporciona una 
sociedad tecnificada a la vez que nos separarnos del compromi
so de desarrollo tecnológico. 

Las causas de esa imagen en deterioro son variadas pero 
se podrian resumir en la escasa inserción de la ciencia en la cul
tura, lo que el novelista y fisico británico Charles P. Snow deno
mina, ya en J 959, "las dos culturas", la cultura humanista fir
memente introducida en la sociedad y la científica separada de 
la primera y de la sociedad por un abismo de mutua incompren
sión. Uno de los motivos por el que se llega a esta situación es 
porque la ciencia supone un conjunto de contenidos que precisa 
de una terminología específica y cuyo conocimiento requiere 
una larga educación. 

Para corregir esta situación, Wla reciente comunicación 
(5 de febrero de 2003) que se titula "El papel de las universi
dades en la Europa del conocimiento" pretende abrir un deba
te sobre la denominada sociedad del conocimiento y adelanta 
que Ja universidad participa como núcleo fündamental en todo 
el proceso que se inicia en la investigación y en la explotación 
de los resultados de la misma y culmina en la educación y en la 
formación. 

La universidad del futuro se está concibiendo para aten
der a la doble demanda de aumentar el número de estudiantes de 
enseií.anza superior y .las nuevas necesidades en materia de 
aprendizaje permanente ... 

Quizás también surja un debate sobre la reorganización 
de los conocinlientos impuesta por dos tendencias contrapuestas 
en la ciencia de nuestros días, la diversificación y la especiali
zación. Cada día hay una mayor diversidad de campos de cono
cimiento y a la vez el mundo académico necesita adaptarse al 
carácter multidisciplinar que plantea alguno de los grandes pro
blemas sociales, como ejemplos podría citar, el desarrollo soste
nible, las nuevas enfermedades o la gestión del riesgo. Tampoco 
es baladí el tema de la organi7.ación y transmisión de conoci
mientos atendiendo al carácter básico o finalista de la genera
ción científica, la creación del conocilnicnto per se o con vistas 
a objetivos precisos relacionados con su conversión en produc
tos, servicios o tecnologías. 

En todo caso, y ya para terminar, todos sabemos que el 
conocimiento hace al ciudadano más libre y también el conoci
miento científico Jo hace; que invertir en conocimiento es eco
nómicamente rentable pero sobre todo es socialmente rentable y 
que cuando la sociedad tome plena conciencia de ello estaremos 
en las mejores condiciones para hacer nuestra vida en este pla
neta más agradable, cumpliendo además con la obligación de 
dejarlo habitable a nuestros hijos. • 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Infraestructuras para la sociedad del conocimiento 

• 

n 1 progreso humano siempre ha ido unido, de una u otra 
1 J !'orina. a la existencia de canales que facilitan la comuni
.~ ración del conocimiento. De hecho. una de las caracterís
, t1cas 111ús relevantes de la especie humana es la creación de 
~un lenguaje complejo que permite comunicar a otros con-
ccplos e ideas abstractas. Así, en este ámbito, desde la anti
glü:dad han jugado un papel relevante las rutas comerciales 
co1110 i:h:n1c11tos de comunicación y propagación de nuevas 
ideas y descubrimientos científicos. Estas rutas crearon una 
red global en la que las ciudades se convirtieron en nodos de 
ahson:iún y difusión del conocimiento. La cercanía o la pcrte
ncnci:1 a una de estas redes favoreció el progreso de algunas 
regiones o ciudades, convirtiéndose su situación geográfica en 
pie1.a clave para su desarrollo. 

Nos encontramos ante los albores de una nueva era 
di:no111i11ada inicialmente de la Información aunque reciente-
111c11te SL' cstú empezando a denominar del Conocimiento. En 
L'sta L'ra el co11ocirniento se trata como otro artículo más, que 
puede ser cn1paquetado. comprado o vendido (en forma de 
lim1eias, patentes, propiedad intelectual, etc.). Por tanto, junto 
a la ru.:ccsidad de contar con modernas infraestructuras de 
co111t111iracio11cs que pennitan el transporte de personas y mer
ca11ri;1s tangibles, es esencial contar con otro tipo de infracs
ln1c1uras que J;tciliten la gestión y comunicación del conoci-
111icnto, L'I cual puede ser distribuido mediante nuevas "rutas 
co111LTcialcs", las redes de comunicaciones. En definitiva estas 
redes 11sieas son esencialmente redes sociales que permiten la 
c1irnu11icaciún entre personas y facilitan la diseminación y acu-
111ulariún de la información y el conocimiento. Este nuevo 
111arcn h;icc perder cierta importancia a las tradicionales rutas 
con1L'rcialcs y corredores de transporte, permitiendo que zonas 
un tanlu alejadas puedan tomar cierto protagonismo. Se pro
duci: un ca1nbio radical en los conceptos de "centro" y .. peri
feria", los cuales pasan de ser meros conceptos geográficos a 
"'t'I' definidos cn términos de conectividad a las redes digitales. 

1'.n este nuevo marco, el desarrollo local [l], incluido el 
dt' las 1:onas rurales y las pequeñas ciudades, pasa inexorable-

RESUMEN: 

mente por la presencia de infraestructuras de telecomunicacio
nes y mecanismos que faciliten la gestión y transmisión del 
conocimiento. Por ello, para seguir estando presentes en estas 
nuevas "rutas comerciales", es básico apoyar nuevas iniciativas 
que doten a las ciudades y regiones de modernas infraestruc
turas que les permitan entrar en la gran red mundial [2], que 
les ayude a estar presentes en Internet. Pero no es menos 
importante contar con otras infraestructuras que faciliten su 
generación y sobre todo su gestiim y transferencia a todos los 
ámbitos de la sociedad. 

Junto a ello, se está generando un nuevo marco en el 
que la investigación científica y la innovación tecnológica se 
han consolidado como los principales factores de riqueza y se 
están convirtiendo en protagonistas destacados de la nueva 
economía, denominada del conocimiento. El proceso de glo
balización y la actual revolución tecnológica basada en la 
información son dos de los elementos fundamentales de esta 
nueva economía del conocimiento. El reconocimiento de esta 
situación se ha plasmado en el interés de los gobiernos de los 
distintos países por habilitar mecanismos capaces de trasladar 
los logros científicos al sistema productivo, con el fin de con
seguir un mayor valor añadido y un aumento del bienestar de 
sus ciudadanos [3]. Con este fin se desarrollan proyectos como 
e-Europe [4], se marcan nuevas políticas en el marco de la 
investigación e innovación [5], [6], etc. 

Como ya hemos indicado, dentro del nuevo entorno 
social, el conocimiento debe considerarse como el intangible 
clave [7]. En todo caso, aunque la materia prima es el conoci
miento. para alcanzar beneficios a partir de él es necesario que 
existan iniciativas empresariales que lo apliquen para aportar 
soluciones en forma de nuevos servicios o productos. En defi
nitiva no basta con generar conocimiento, con inve,\'fi}{ar, es 
necesario establecer mecanismos que permitan su aplicación a 
problemas concretos que reviertan en mejoras a la sociedad 
que los generó, en definitiva es necesario innovar. 

En este ámbito, una región o país no sólo debe pensar 
en planificar de manera correcta las infraestructuras que pcr-

Tras analizar algunas •1trat•gia1 europeas y naclonalet relatlva1ala1oci•dad d• la Información, el autor se centra en la experiencia pio
nera del Parque Científico y Tecnológico de Albacet•, cuya• primeras ln1talaclone1 ion ya una reaHdad, pero que 1eguirá de1arrollán· 
dose en los próximos afio1. Añil 
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Instituto de investigación en informática del Parque científico y tecnológico de Albacete 

mitan la transmisión de conocimiento sino que deben plante
arse cómo crear infraestructuras y .recursos que mejoren las 
tasas de generación (investigación) y aplicación (innovación) 
de dicho cvnoeimiento. 

Desde esta perspectiva Ja Unión Europea está intentan
do que se desarrolle el sistema de innovación en Europa mejo
rando y fomentando el acercamiento de las empresas a los cen
tros de conocimiento y favoreciendo la creación de espacios 
donde la innovación tenga un papel principal. En todo caso, el 
gran reto es conseguir que tanto las empresas, como motores 
de los procesos innovadores, como los centros de investiga
clón, co~b generadores de conocimiento, mejoren su interfaz 
de comunicación y consideren al otro co1no elemento básico 
para su éxito personal. Es importante que las empresas vean en 
la innovación una buena estrategia para 1ncjorar la competiti~ 
vidad. Innovar no es un mérito sino más bien una necesidad de 
las empresas y esto se hace cada vez más patente en este nuevo 
mercadv global. A su vez, los investigadores deben considerar 
necesario que la sociedad que los financia reciba de dicha 
investigación ciertos beneficios desde una perspectiva ceo.nó
mica o de mejora de su bienestar, no simplemente en forma de 
estadísticas que demuestran nuestra capacidad investigadora. 

En este marco, en donde los estados han definido dife
rentes estrategias para reducir el retraso de la sociedad europea 
en cuanto a competitividad en materia de desarrollo tecnológi
co, Jos Parques Científicos y Tecnológicos surgen como nue
vas herramientas que pretenden lp.tcgrar en un mismo espacio 
a los diferentes agentes del sistema de ciencia y tecnología: 
centros de generaclón del conocimiento; instrwnentos <le ges
tión e instru1ncntación del conocimiento; y centros de consu-
1no del c(lnocimiento y su trans.tbnnación en innovación 
empresarial. 

El Parque Científico y Tecnológico 
de Albacete 

Estas iniciativas de potenciación de nuevos mecanis
mos que faciliten la relaciún Universidad-Empresa no son aje
nas a Castilla-La Mancha. Así_ promovido por el Gobierno 
Regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

Diputación y el Ayuntamiento de Albacete se ha puesto en 
marcha un proyecto muy ambicioso que pennitirá la creación 
del Parque Científico y Tecn<>lógico de Castilla-La Mancha 
con sede en Albacete. Este proyecto ya tiene muy avanzada la 
ejecución de su primera fase, la cual contempla la puesta en 
marcha de varios centros de investigación, algunos ya en fun
cionamiento, y que, durante el segundo semestre de 2005, 
comen7.ará a albergar a las primeras empresas. El objetivo 
básico es potenciar la creación de empresas de base tecnológi
ca y el ascso.ratnicnto y la transferencia tecnológica a empre
sas consolidadas, centrándose especialmente en cuatro secto
res clave: Tecnologias de la Jnfürn1ación: Auto1nática y 
Robótica; Energías Renovables y Medio Ambiente; y 
Bíomedicina. Con ello este proyecto propone un modelo de 
Parque capaz de convertirse en ilnpu.lsor de los procesos e ini
ciativas de innovación que den lugar a un nuevo tipo de espa
cio económico, cuyos efectos incidan eficazmente en la 
modernización del tejido productivo de Castilla-La Mancha y 
le permitan afrontar con éxito los nuevos retos que la Sociedad 
del Conocimiento plantea. • 
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El IREC investiga sobre ecología, sanidad 
y producción de fauna silvestre 

Christian Gortázar 
Director del IREC 

• 

n 1 Instituto de lnvc.stigación en .Recursos Cinegéticos 
1 

1 
( 1 RloC) se creó en 1999 mediante un convenio entre el 

~ ( 'onscjo Superior de Investigaciones Científicas, la 
l lnivcrsidad de Castilla-La Mancha y Ja Junta de 

,.j( omunidadcs de Castilla-La Mancha. La sede principal de 
l'S1L' cl'ntro de investigación de ámbito nacional se encuentra 
nhicada en el Campus Universitario de Ciudad Real, junto al 
Rcrtor:ido. l·'.xiste una subscdc en AJbacctc, donde se ubican 
las instalaciones para investigación sobre ciervo ibérico, en la 
( 'arrclera de Las Peñas, y se cuenta además, con instalaciones 
para la investigación con caza menor en la finca Dehesa de 
< ialiana (Ciudad Real). 

Sus 15 investigadores de plantilla, agrupados en tres 
l lnidadcs de Ecología, Sanidad Animal y Producciones 
< 'incg0ticas, trabajan en estudios teóricos y aplicados en diver
sos c;1111pos científicos, tales como biología molecular. ecolo-
1•.ín, gL·nL·tica, producción animal, sanidad animal, tecnología 
de la n.·producción y zoología. La mayor parte de la invcstiga
l'it.)tl se desarrolla en torno a las especies cinegéticas, como el 
\'( incjo, l;1 perdiz, el ciervo y el jabalí .. Muchos trabajos se ocu
p:111 de lí1s depredadores, competidores y parásitos de las espc
l'IL".; de L'aza, y existen además proyectos sobre otros ternas, 
t¡llL' <1harc;111 desde las especies de producción hasta las espe
,.,,.s an1cnazadas. Sólo en 2004, el IREC desarrolló 26 proyec
l()s de investigación, que dieron lugar a 46 artículos en revistas 
1nk·n1;1cionalcs recogidas en el Science Citation lndex. 

Algunos hitos científicos alcanzados en 2004 incluyen 
L1 pri111cra dc1nostración de que el aumento de tráfico en una 
L";1rrclcra ccrc;ina a una gran ciudad condiciona el uso del cspa
L'Jo del úguila imperial. la rapaz mH.s amenazada del país. 
l ;1111hil·n sc ha comprobado que la tuberculosis es endémica en 
L·iervos y jabalíes, donde se 1nanticne en ausencia de ganado. 
Se· invcsti~a la relación patógeno-hospedador aplicando genó-
111ic:1 ft111cio11al para caracterizar la respuesta protectora e iden
lil'icar antígenos vacunales. lgualmente, se ha encontrado por 

primera vez en un mamífero, el ciervo ibérico, que las madres 
producen leche para los hijos más rica en proteína y en más 
cantidad que para las hijas. 

Muchos de los descubrimientos y desarrollos del IREC 
encuentran aplicación en otros campos. Por ejemplo, las tecno
logías reproductivas desarrolladas con especies de caza son 
ahora transferidas a la recuperación de carnívoros amenazados. 

La formación de nuevos investigadores se realiza por 
medio del Programa de Doctorado propio del IREC, denomi
nado "Biología y Tecnología de los Recursos Cinegéticos", 
que ha merecido en los dos últimos años Ja mención de calidad 
de la ANECA. Sólo en 2004 se defendieron cuatro tesis docto
rales dirigidas en el IREC, existiendo actualmente 15 estu
diantes de doctomdo vinculados al Instituto, y 21 alumnos 
matriculados en el Progmma. 

Además de la actividad investigadora, el IREC apuesta 
por la formación de profesionales del sector de la Caza y la 
Conservación por medio del Máster en Conservación y 
Gestión de los Recursos Cinegéticos, así como por medio de 
diversos cursos 1nonográficos dirigidos a cazadores, guardas, 
veterinarios y otros colectivos. 

Finalmente, el IREC colabora de forma muy activa con 
distintos sectores como el de la conservación de la naturaleza, 
el de la caza, el de la sanidad ganadera o el de la salud públi
ca. Ello se materializa en nu1ncrosos convenios y contratos con 
empresas y con administraciones públicas de todo el país, 
cumpliendo así el objetivo de proporcionar asesoramiento 
científico y consejo a las instituciones que lo demanden. 

Tanta actividad requiere un enorme esfuerzo personal 
de los 60 miembros del IREC, que debe verse recompensado 
por la correspondiente apuesta institucional. En el füturo es 
deseable que el Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos reciba de sus tres patrones todo el apoyo necesario 
para continuar siendo uno de los puntales de la investigación 
científica en Castilla-La Mancha. • 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

La investigación cinegética en Castilla-La Mancha 
Laureano Gallego, Tomás Landete y Andrés García 

lnstitvto de Investigación en Recursos Cinegeticos (UCLM) 

1 T
n reciente estudio publicado en el 2003 por la prestigiosa 
Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica sobre el 

lu sistema de I+D+i en Castilla-La Mancha señalaba, a 
modo de conclusión general sobre la capacidad de oferta 
tecnológica de nuestra región, que la fortaleza principal 

de su sistema de ciencia y tecnología reside fundamentalmen
te en dos sectores: Agricultura. Ganaderia y Caza por un lado 
e Industria Química por otro. 

En el primer sector citado, al que parcialmente nos 
vamos a referir en este artículo, tanto la Universidad de 
Castilla-La Mancha, corno los distintos Institutos de 
Investigación existentes, tienen, en palabras del propio infor
me, equipos de investigación suficientes y con experiencia 
probada en actividades que cubren prácticamente todas las 
fases de la innovación, desde la investigación básica hasta los 
servicios técnicos de apoyo a las empresas, la difusión y la 
divulgación de la tecnología. Todo ello en un contexto regional 
con notables carencias en medios y personas en lo que a inves
tigación y desarrollo se refiere. 

Dentro del denominado sector de la Agricultura, 
Ganadería y Caza en la terminología de Ja Fundación Cotec, la 
actividad cinegética. aunque poco conocida, genera unos 
recursos en forma de renta, empleo y turismo cinegético que 
han sido evaluados por la Federación Española de Caza para la 
temporada ! 994-95 en casi 2.000 millones de euros. Sin 
embargo, no es en su dimensión económica donde se deben 
encontrar los principales argumentos para explicar y defender 
esta actividad. En algunas regiones, como es el caso de 
Castilla-La Mancha, la caza constituye un factor más de des
arrollo rural, que puede verse muy reforzado en los próximos 
años por las orientaciones menos productivistas y de protec
ción del medio ambiente de I& PAC. Muchos científicos y polí
ticos reconocen que bien orientada, la creación y manteni
miento de zonas de caza puede ser, no sólo una alternativa a la 
explotación de tierras agrícolas poco productivas, sino también 
una posibilidad para mejorar su valor ecológico y extender la 
protección de Ja naturaleza. Si para España en conjunto esta 
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reflexión es importante, para Castilla-La Mancha es esencial 
ya que, en los análisis sobre los espacios cinegéticos españo
les, nuestra región, junto con Extre1nadura, son las únicas que 
figuran corno ofcrtantcs netos de caza, pudiéndose beneficiar 
por tanto de los citados plantca1nicntos conscrvacionistas, con 
independencia de otras consideraciones sociales y económi
cas. 

Cada día es más reconocida la importancia de la inves
tigación en el desarrollo empresarial y económico de una 
región, no siendo el mundo de la caza una excepción. Sin 
embargo, Castilla-La Mancha ha carecido, a diferencia de 
otras regiones, de centros de investigación con una cierta espe
cialización agraria. Lo cierto es que esta situación. a pesar de 
tener una justificación histórica, por no existir en cJ momento 
de las transferencias autonómicas ningún centro de investiga
ción (CSJC, INJA, etc.), ha durado demasiado tiempo, pues 
sólo desde la creación de la Universidad puede hablarse con 
rigor de un embríón de sistema regional de ciencia. Este défi
cit histórico en materia de centros de investigación, se ha 
corregido en parte con la creación de un instituto dedicado en 
exclusiva a Ja investigación en especies cinegéticas (fREC, 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos). En su fun
dación han participado el Centro Superior de 1 nvestigación 
Científicas (CSICJ, la Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLMJ y la Junta de Castilla-La Mancha (JCCM). 

El JREC tiene corno objetivo último dar respuesta con
creta a una gran diversidad de problemas del sector cinegético. 
A modo de ejemplo, uno de los graves problemas a los que se 
enfrenta la caza 1ncnor en todo el territorio nacional, pero muy 
particularmente en esta región, es la hibridación de nuestra 
perdiz roja autóctona con otras foráneas, lo que aumenta Ja 
producción en granjas, pero reduce su calidad y produce con
taminación genética, modificándose su co1nportamicnto en el 
campo. Además, impide distinguir entre quienes ofrecen per
dices autóctonas de calidad y una gestión ecológica de sus 
cotos, de quienes ofrecen caza "industrial" de baja calidad. La 
respuesta del JREC ha sido el desarrollo de tests genéticos que 

Los autores, miembros del JREC, exponen 101 objetivo• de este Centro, dedicado a problema• del sector cinegético regional, y ofrecen algu· 
no1 de sus má• reclente1 logro1, relaclonado1 con la perdiz o el ciervo Ibérico. Y señalan la necesidad de 1egulr vinculando e1tos trabajos 
de investigación con el 1ector productivo, tan importante para la economía reglonal, como en e1te ca10 lo es el cinegético. 
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pL·nnitan la distinción entre animales híbridos y autóctonos, lo 
que pi:nnitc crear la base de un sello de calidad en la caza 
llll'llOI". 

1'.sta apuesta de Castilla-La Mancha por la calidad en 
la ca/a tiene que tener su reflejo en el conocimiento del ciervo 
ihl·rico, qul' es la especie de caza mayor más importante y más 
lk'1nandada por los cazadores, intentando mejorar la calidad 
lk·l trull-o, que constituye su principal aprovechamiento. Sin 
l'111harg11. los (!titos existentes indican que tan sólo el lo/o de los 
\ l'nados <1hatidos en España son remitidos a las Juntas de 
1 h1111ologación para su evaluación como trofeos de calidad. Un 
;n11ne11to di: esa calidad supondria, por tanto, situar a Castilla
l.:1 M;1ncha y a sus empresas cinegéticas en una posición de 
pn\'ilegio frente a las de otras regiones competidoras en esta 
111i..,111a oll:rta. T;nnbién contribuiría, por otra parte, a potenciar 
1111 siste111a regional propio de ciencia y tecnología, adaptado a 
l;is 11ecL·sidades productivas. evitando que en materia cinegéti
c:1 la l'01nu11idad autónoma se convierta en una región de ser
\ ll'ios, privando a su economía y a sus habitantes de los bcne
i"irios que la innovación tecnológica representa. 

histcn múltiples causas que pueden explicar esta falta 
tk calidad en los trofeos y también muchos enfoques para 
l'.'i1udiar soluciones. Tradicionalmente se han estudiado piezas 
:1h;11 idas, pero para responder a muchas preguntas es necesario 
podl'r cxperin1entar con animales en cautividad. 
i\ fnrtu11<1da111en1e, Castilla-.La Mancha cuenta para ello en el 
c1111pus (k' Albaccte de la universidad con una de las mejores 
1ns1alacio11es de Europa para el estudio de cérvidos. 
.\, l11al111cnte dispone de 70.000 m', 300 ciervos y naves de 

J 
manejo que permiten la manipulación de los animales en las 
mejores condiciones 

El desarrollo corporal y de las cuernas es la principal 
línea de trabajo que se está desarrollando en estas instalacio
nes experimentales. Se pretende evaluar la importancia que 
diversos factores tienen en el crecimiento de las cuernas de los 
venados: endocrinos, nutricionales, sociales, sanitarios y 
genéticos. De este modo se está trabajando para encontrar 
variables predictivas de la calidad de los futuros trofeos. 

Otra de las líneas de investigación ha sido el estudio de 
la lactación en ciervos. Además de efectos indirectos de la lac
tación en la cuerna a través del peso del ciervo, se ha compro
bado que el porcentaje de proteína de la leche está relacionado 
con el peso y longitud de la primera cuerna. Junto a estos 
resultados directamente aplicables en la gestión cinegética de 
calidad, existen otros de interés puramente científico que ade
más resultan 1nuy curiosos. Entre ellos se ha encontrado, por 
primera vez en mamíferos, que las ciervas producen más leche 
y con más proteína para sus hijos que para sus hijas. Esto les 
puede servir a los machos de ayuda para crecer más rápido y 
ocupar los mejores lugares en la escala reproductiva. 

En definitiva, en la caza, como en los demás sectores 
económicos, de lo que se trata es de establecer una fuerte rela
ción entre ciencia y tecnología. o dicho de otra manera, entre 
la ciencia y el mundo productivo; esto es, entre la investigación 
y las empresas, en este caso cinegéticas. Todo ello en un 
mundo cada vez más interdependiente, en el que éstas necesi
tan urgentemente mejorar su eficacia y competitividad, lo cual 
sólo resulta posible con la innovación tecnológica. • 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

La I+D sobre el uso del agua en el sector agrario 
José Mª Tarjuelo y José Fernando Ortega 

Centro Regional de Estudios del Agua /CREA) UCLM 

rastilla-La Mancha, con sus 80 000 km' y su bajo volumen 
poblacional (sólo 1,8 millones de habitantes), tradicional
mente se ha caracterizado por su falta de identidad histó

,\ ,rica, su escasa vertebración interna y su posición pcriféri
V ca respecto a los grandes ejes de desarrollo económico, 

aunque la situación está cambiando después de los casi treinta 
años de su creación como Comunidad Autónoma. Desde el 
punto de vista de la investigación, donde la función investiga
dora está encomendada básicamente a la Universidad, esto se 
traducía en una escasa relevancia de las actividades de l+D y 
en una escasa conexión con Jos núcleos que conccntrarÍ el des
arrollo tecnológico y científico en el mundo. También esto está 
cambiando sustancialmente después de los casi veinte años de 
creación de su Universidad, pero todavía queda mucho por 
hacer. 

Si .el desarrollo tecnológico se ha revelado como una 
neccsi~d de primer orden para el crecimiento económico, 
mucho más importante lo es para una región que ocupa siste
máticamente los últimos lugares por niveles de riqueza y renta 
del conjunto de las CCAA españolas, en la que el sector agra
rio continua n1anteniendo. tanto en población ocupada co1no 
en aportación económica al PIB regional (12 %), una aporta
ción relativa superior a la media nacional (5%). Parece pues 
conveniente que cualquier diseño que se haga de una política 
de !+D regional tenga entre sus prioridades las del sector agra
rio, al ser una de las principales fuentes de riqueza regionales. 
De los numerosos estudios realizados sobre las actuaciones 
prioritarias para potenciar el desarrollo regional se desprende, 
entre (ltros, la conveniencia de promover y mejorar los regadí
os, haciéndolos compatibles con la conservación del medio 
ambiente, y desarrollar la industria agroalimcntaria, al consti
tuir verdaderos motores de desarrollo sostenible y creación de 
empleo, especialmente en el medio nrral. 

Dentro del sector agrario, todos los aspectos relaciona
dos con la problemática del agua, desde la identificación, 
cuantificación y cvoluciún de los recursos disponibles hasta la 
ordenación, aprovechamiento y gestión de los m.is111os en usos 
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agrícolas, urbanos e industriales y el necesario equilibrio con 
el mantenimiento del medio natural, es algo fundamental a la 
hora de diseñar estrategias para el desarrollo sostenible regio
nal y la fijación de la población en el medio rural. 

Sobre esta base se ha desarrollado en la Región una 
gran línea de investigación que podrüunos dcnotninar "tnejora 
integral del uso del agua en la agricultura". Se trdta, princi
palmente, de una investigación aplicada a la resolución de los 
problemas relacionados con el uso del agua en el entorno 
sociocconómico de Castilla-La Mancha. desarrollada de forma 
integrada en equipos multidisciplinarcs, y en estrecha colabo
ración con los agentes sociocconómicos (agricultores, fabri
cantes de material de riego. Adnlinistracioncs regional y local. 
etc.), y con un importante esfuerzo en la difusión de resultados 
para facilitar su aplicación en el sector productivo. 

Este esfuerzo investigador está contribuyendo de forma 
notable a la innovación del sector agrario, fomentando además 
la participación de las propias empresas y de Jos usuarios en el 
desarrollo de todos Jos proyectos que se llevan a cabo. En este 
sentido, lo verdaderamente importante es que los resultados de 
la investigación sean útiles al ca1npo científico y empresarial, 
y disponer de los mecanismos adecuados de Transferencia de 
Tecnología que satisfagan las necesidades sociocconórnicas de 
cada momento. 

El riego es una práctica consustancial con Ja agricultu
ra española, dada la distribución estacional de las precipitacio
nes, combinada con una alta demanda cvaporativa estival, cre
ando períodos de sequía que hacen imprescindible comple
mentar el suministro hídrico a los cultivos mediante el riego. 
El hecho de que el 15% de la superficie cultivada, que consti
tuye el regadío, aporte el 50'% de la producción agrícola nacio
nal pone de manifiesto la gran importancia del mismo para la 
economía española. 

En España y en Castilla-La Mancha, única Región que 
cede agua con trasvases, el regadío supone cerca del 80"/o del 
consumo de agua. lncre111cntar el esfuerzo para hacer un uso 
más racional de los 1 imitados recursos hídricos de que dispo-

El Centro Regional da E•tudios aobre el agua (de la UCLM) viene da1arrollando Importantes Investigaciones en torno a este recurso y su 
gestión# tan necesaria en momentos de escasez como 101 actuales. Los autores del trabajo sintetizan las lfneas de investigación en mar
cha centrándose en 101 necesidades de agua en los cultlvo1, problemas derivado1 del regadío, así como su impacto ambiental. 
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llL'lllOS se ha convertido en una urgente necesidad naciona1. 
l'.!ln pnni: dL~ manifiesto la importancia de la investigación en 
e.-;IL' {nnhito, en la medida en que contribuye a desarrollar tec-
1111Jneías que racionalicen el consu1no de agua y que estas sean 
ado1~1;1das por Jos usuarios. 

llna rcculiaridad de la investigación en riegos es que 
L'.-;1;·1 rnuy ligada al entorno climático y cdáfico donde se des
arrolla. no siendo siempre directainente extrapolable de unas 
regiones a otras. 

L !.a investigación en riegos ha evolucionado tratando de 
dar soluciones a los problemas del conocinliento de las nece
sidades de agua de los cultivos, a la respuesta de estos al riego 
y al desarrollo de sistemas de riego con alta uniformidad y efi
~·ienria en el reparto del agua, dándose cada vez más impor-
1nnri<i al in1pacto ambiental del regadlo para que esta sea una 
;irlividad sostenible. La investigación de riego~ en España se 
L's1{1 rL·ntrando en: 

Fn un a111'ilisis completo de la den1anda evaporativa de los 
cllltivos. l·:n este sentido cabe destacar la creación en 1999 
de un Servicio Integral de Ascsoran1iento al Regante 
¡ s 1 i\ R ). con el objetivo de mejorar el uso del agua y la ener
gía L'll el regadío, reduciendo los costes de producción y con
tribuyendo a conseguir una agricultura sostenible y respe
tuosa con el medio ambiente. 
J'.11 definir las estrategias para optimizar el uso de una canti
dad li111itaJa de agua, primero a nivel de cultivo y después a 
11iwl de explotación y de zona regablc, donde los modelos 
de si11111laciún serán una herramienta clave. En este sentido 
c;1hc destacar el desarrollo de modelos por grupos de inves
tíg:1rll1n de 11uestra Universidad de amplia utilización a nivel 
111u11dial 
1 :11 111c¡orar la aplicación y distribución del agua por los sis-
1c111<1.'> de riego. tratando de reducir la variabilidad espacial. 
por su repercusión tanto en la producción como en el impac
to an1hiental. 
Fn a111pliar la investigación a nivel de parcela o unidad de 
riegn a una mayor escala, para lo cual será muy importante 
profundil'ar en las técnicas de teledetccción y en los sistemas 
de inl'on11a1.:ión geográfica. Ejemplos claro de ellos son los 
proyLTtos europeos, coordinados por grupos de Castilla-La 
Mancha, para conocer la evolución de las necesidades de 
riego c11 a111plias zonas regadas. 
1 >es;trnillar de herramientas para mejorar Ja gestión del agua 
de riego, reduciendo los consumos de agua, incrementando 
la productividad por m:1 de agua utilizado, tanto al nivel de 
parccl<1 co1110 de zona rcgablc. En este sentido también pare
LL' interesante destacar el control de los regadíos con teledc-
1L·criún que se viene haciendo desde hace 1nás de siete años 
L'll :nnplias zonas de nuestra Región. 
lodo In antcrior se lleva a cabo considerando que: "el agua 

110 es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio 
'i"" liay que proteger, defender y tratar como tal" 
1 l'rcúmb11lo de la Directiva Marco del Agua 2000/60/EC), 
con un enfoque multidisciplinar, abordando los aspectos 
.'>oriak·s, económicos .... y buscando su rápida transferencia 
:i los usuarios finales (Agenda 2000). 

Sin duda, para llevar a cabo el esfuerzo de investiga
vit.lll. dcsarrollo e innovación que es necesario realizar en 

< ·:1-.1illa-La Mancha para que nuestros sectores productivos 
pul'dan ser cornpetitivos en el mercado y la economía globali
i:ida L'll la que nos toca vivir. hace falta disponer de suficien-
1L·.-. rcc11rsos. tanto materiales como humanos. Sobre los prime
ro:-. l'S prl'ciso destacar la importante ayuda recibida tanto de la 
l IJ co1no del :ín1bito nacional y regional, pero, a pesar del gran 

El Tajo a su paso por la provincia de Guadalajara. 
FOTO: Antonio Real 

esfuerzo realizado hasta el momento, todavía es necesario dis
poner de un mayor número de investigadores, que cumpliendo 
los necesarios requisitos de calidad a nivel nacional e interna
cional, permitan sacar adelante los retos que tiene pendientes 
esta Región para cubrir necesidades presentes y futuras rara el 
desarrollo regional, y la vertebración del territorio y la genera
ción de emrlco. 

La investigación europea presenta indicadores que evi
dencian un dinamismo inferior al de sus principales cotnpcti
dorcs. El gasto de la Unión Eurorea en investigación está en el 
entorno al 1,93% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a 
casi el 3'Yo de EE UU '' Jarón, desarrollándose nuevas actua
ciones que permitan evolucionar en esta situación mejorando 
la competitividad europea y el bienestar de los ciudadanos. En 
cuanto a España, el fin último del Plan Nacional de l+D+i es 
que España se sitúe en una mejor posición que la que ocupa 
actualmente en el contexto de la Unión Eurorea. Este objetivo 
se concretaría, entre otros aspectos, en los siguientes logros 
princirales: 

Alcanzar en l+D un gasto del 1,4% del PIB. 
Aumentar el porcentaje de gasto de l+D ejecutado en empre
sas, aproximándose para el año 2007 al 60% del total. 
Superar los 5 investigadores por mil efectivos de población 
activa. 
Situar la inversión en innovación en las empresas en el 2,5°/o 
sobre el P!B. 

Si la situación de la investigación española es grave, las 
cifras de la agraria y alimentaria son todavía peores. Como 
ejemplo, conviene citar que el sector agroalimentario español 
dedica a l+D un 0,137% de su volumen de ventas, un valor 
muy bajo comparado con otros sectores o con los valores 
medios euroreos. En esta línea, en Castilla-La Mancha, con 
una actividad investigadora en materia agraria muy reducida, 
la Universidad está desarrollando la labor fundamental, siendo 
clave el incremento del esfuerzo en este campo para permitir 
raliar el atraso histórico y facilitar el desarrollo sostenible de 
la región, tanto con nuevos proyectos y equipamientos, como 
sobre todo con mayor disponibilidad de recursos humanos pro
pios. • Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Tecnologías Química y A~bient~l: P~,sado, 
presente y futuro de la 1nvest1gac1on 

Lourdes Rodríguez Mayor 
Directora del Instituto de Tecnolog'1as Química y Medioambiental {ITQUIMA) UCLM 

! 
as Tecnologías Química y Medioambiental son dos discipli
nas de gran tmdición y con un alto desarrollo en la UCLM. 

1 

La investigación que en ella< se desarrolla es fundamental
,! 1mente una investigación aplicada, incluso, la investigación 

..lil.lbásica que se realiza es de calidad y siempre con el objeti
vo de su aplicación a escala industrial. La investigación en 
Tecnología Química se desarrolla casi en su totalidad en Ciudad 
Real, en la Facultad de Ciencias Químicas y en el recién estre
nado Instituto de Tecnologías Química y Medioambiental, 
JTQUIMA, y corre a cargo del Departamento de Ingeniería 
Química. Se centra fundamentalmente en tres líneas: Catálisis, 
Operaciones y Procesos, y Sintesis de Productos de interés 
industrial. 

Dentro de la línea de catálisis se investiga fundamental
mente en el desarrollo de nuevos catalizadores que permitan la 
m~jora de los 'Procesos de fabricación reduciendo su coste, el 
consumo energético y el impacto ambiental mediante la reduc
ción de c'!llisiones y de producción de subproductos y residuos. 
En esta línea, en la que se lleva trabajando en la UCLM má< de 
quince años, se han desarrollado catalizadores pam diferentes 
industrias como la pc'lrólco-química, centrados fundamentalmen
te en la mejora de los combustibles, con objeto de que estos cum
plan la normativa europea en cuanto a contenido en aromáticos, 
compuestos altamente cancerígenos; o para la reducción de emi
siones contaminantes, fundamentalmente NO" uno de los res
ponsables de la lluvia ácida. Para estos estudios se cuenta con la 
colaboración de las empresas Repsol YPF y Tccnove y con la del 
Centro de Investigación del CIEMAT en Madrid, para la extra
polación de los resultados de laboratorio a escala industrial. En 
las primcra"l investigaciones, los estudios sobre nuevos cataliza
dores se centraron en el uso de zcolitas, dada la experiencia ini
cial del grupo de investigación, per9 posteriormente se ha traba
jado con una gran variedad de sustancias como arcillas pilarca
das, silicalitas, cte. En la actualidad, el trabajo se centra en la sín
tesis de nanofibras y nanotubos de carbono de gran interés para 
numerosos usos, no solo catalíticos, si no también en la produc
ción de composites, para el almacenamiento de hidrógeno e 
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incluso para la producción de este último, como un subproducto 
en la síntesis de la estructuras nanotubulares. Esta línea de inves
tigación se está desarrollando en colaboración con la Universidad 
norteamericana de Kentucky y la holandesa de Utrech . 

Dentro de la línea de Operaciones y Procesos, el objeti
vo fundamental de la investigación es la mejora y optimización 
de procesos industriales ya en funcionamiento o Ja propuesta de 
otros nuevos que permitan obtener productos más adecuados a 
la demanda del mercado. Dentro de esta linea, el grupo de inves
tigación del Departamento de Ingeniería Química en la Facultad 
de Qui micas y en el !TQUIMA, conocido como grupo TEQUJ
MA. es el grupo de referencia en investigación en el proceso de 
Síntesis de poliolcs, materia prima pan1 Ja fabricación de espu
mas de poliurctano, con las que se fabrican no sólo los colcho
nes o los sofás de nuestra casa sino tarnbién el parachoques o el 
salpicadero de nuestros coches, o muchos de los juguetes de 
nuestros hijos. En este linea la colaboración con Repsol YPf; 
principal impulsora de la misma, se viene realizando desde el 
año 1990, y ha dado importantes frutos en forma de patentes, 
ardculos de investigación y puesta en inarcha de procesos a 
escala industrial con10 la línea de recuperación del catalizador 
de la Unidad de Síntesis de Polioles de Repsol YPF en 
Tarragona. En esta linea, los principales retos de cara el futuro 
son la obtención de nuevos catalizadores que mejoren la calidad 
del producto y la recuperación de estos con el fin de reducir los 
costes del proceso y la producción de residuos. 

En el caso de la síntesis de productos de interés indus
trial, la investigación se ha centrado en Ja síntesis de productos 
sustitutivos de Jos fOsfatos en los detergentes, ya que estos son 
responsables de la eutrofi7ación de las aguas que origina la des
trucción de una parte in1portantc de las reservas continentales. 
Entre los posibles sustitutos de los fosfatos se ha investigado Ja 
síntesis de zeolitas, fündamentalmente l 3X, y de silicatos sódi
cos cristalinos, estos últimos de gran interés desde el punto de 
vista medioambiental. En la actualidad se ha iniciado el des
arrollo de métodos electroquímicos de síntesis de compuestos 
oxidantes de gran interés industrial: perfosfatos, persulfatos, etc, 

La autora analiza importantes linea• de investigación desarrolladas por personal de la UCLM en el campo de los catalizadores para la 
industria de combu1tlble1, 1fnte1l1 de productos derivado• de fo1fatos para el sector de 101 detergentes, subprodudos de obtención del 
oJtldo de titanio, para la indu1tria de pinturas, y por último la resolución de problemas generados por los residuos de procesos indua
trlales. 
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111 ¡¡ 1,. 111do dectrodos de diamante dopado con boro, material de 

1111a L'k~vada estabilidad que se traduce en que estos procesos se 
{lc:-1arnlllc11 con una elevada eficacia. 

1 ·:11 los últimos meses, se han completado estudios en 
clil;ilH1r;1L'i(·l11 con la 1nultinacional Tioxide, con objeto de buscar 
1111,, 111ilidad a Jos subproductos de la obtención del óxido de tita
nio. us:1do en la formulación de pinturas. Entre esos posibles 
11sos se ha comprobado la posibilidad de emplearlo en la rcduc
ciún del cromo de los cementos (causante de dennatitis alérgi
c:is en los trabajadores de la construcción) o en procesos de 
l'lin1postajc como se comenta n1ás adelante. Asimismo, se han 
inicladn 1rabajos de investigación con fluidos termorreguladores 
capal'L'S de mantener constante la temperatura de la piel inde
JK'11dicntc111ente de las condiciones atmosféricas de frío y calor, 
en cniaboración con ASINTEC y ASIDCAT (Institutos 
J(cgionalcs del Textil y el Calzado). • 

Sin 1..·1nbargo, el creciente interés por el medio ambiente 
ha lil'cho in1prcscindiblc que cualquier investigación relaciona
da ro11 la industria quhnica o alimentaría vaya asociada a la 
i nvcs1 igaciún ambiental. Por eso. a partir de mediados de los 90, 
L'o111l'11/Ú a desarro.llarsc una importante línea de investigación 
bien di li.:n:nciada, relacionada con la Tecnología o Ingeniería 
~lcdioa111hie11tal. Esta línea se ha venido desarrollando funda-
1111:111al111cntc en el Departamento de Ingeniería Química, en la 
l al'llltad de Ciencias Químicas y, actualmente, en el ITQUIMA, 
¡1L'rll ta111bién se han desarrollado pequeños de trabajo formados 
por otros 11lic1nbros del departan1cnto de Ingeniería Quín1ica en 
L1 l'sn1cla de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real, en la 
l·sc11l'l<1 Universitaria .Politécnica de Ahnad6n, en la Escuela 
Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real y, sobre todo, 
1·11 la l aeult:id de Ciencias del Medioambicntc de Toledo. La 
111\·cslig;1ciú11 se ha centrado, sobre todo, en la resolución de los 
¡1n1hlc111;1s generados por los residuos derivados de los procesos 
indu:-.tri;ilcs: aguas residuales, residuos sólidos y emisiones. 
,.\l¡•.unns de estas líneas están íntimamente relacionadas con los 
dl·..,arrollos Ltl el campo de la Tecnología Química. 

L~t investigación en el can1po del tratamiento de aguas 
rcsiduak·s busca la resolución de problc1nas tanto en industria
k·.., L'Ol\H) las urbanas. Para el trata1niento de las pri1ncras se ha 
111\L'stígado en los trata1nicntos 1nás novedosos, siendo un 
1•.rt1pll p11111cn1 en el estudio de tratamientos electroquímicos de 
")""" de naja biodegradabilidad, tema en el que se tmbaja en 
l'oL1hor<1ciú11 con Ja Escuela Politécnica Superior de Lausana 
( Sui/a ), y en el estudio de procesos de electrocoagulación para 
l'I lr:ila111icnto de aguas coloreadas. La experiencia y conoci-
11i1L·11tos adquiridos en el desarrollo de estos procesos, ha per-
1111t1do iniciar una línea de investigación en colaboración con 
L1 l J11ivLTsidad inglesa de Ncwcastlc, relacionada con el des
arrollo y usos de pilas de combustible .. En cuanto al tratamicn-
1u hiolúgico de aguas residuales urbanas y de aguas de indus
t11;is L'l1n10 la vitivinícola o la quesera, los trabajos se centran 
L'11 la cli111inación de nutrientes, como el fósforo o el nitróge~ 
111 1• re..,pons;1bles de la proliferación de algas en las aguas con-
1111L'lll<tlL·s. 1~11 estas investigaciones se han optimizado proce
sos de eli1ni11ación mediante la puesta en marcha de plantas 
pil( l\o que trabajan con aguas reales. Estos trabajos ta1nbién se 
lia11 dcs<1rrollado en colaboración con investigadores extranje
ro:-.. l'll concretos de la universidad de Delf en Holanda. 
'\dL·t11;"1s. cn regiones como la nuestra, se reinvestiga la posibi
lid~1d de n:currir a tecnologías de bajo coste como los hume
d;dc:-. artificiales, en los que plantas ~utóctonas son las rcspon
...._;1hl1.'s dl' depurar el agua industrial. Además, si es posible reu
l il i/ar L'sa agua, para riego o en los propios procesos industria~ 
k· . ..,, \.'I l-\ilo d1.: la investigación estará asegurado. 

Otros problemas importantes, son los residuos sólidos 
de diferente naturaleza como los procedentes de la industria 
agroalimentaria o los producidos por los propios municipios, 
residuos sólidos urbanos (RSU) y lodos de depuradoras. No es 
posible seguir acumulándolos en los vertederos, y su elevado 
contenido en materia orgánica hace viable su utilización para 
la producción de fertilizantes o biogás, dependiendo de su 
composición. En este campo, la investigación se centra en 
determinar el proceso nlás adecuado para cada residuo y en 
establecer ensayos para determinar la biodegradabilidad de los 
residuos y la cantidad de biogás que estos pueden producir. 

En la línea de contaminación atmosférica y quí1nica de 
la atmósfera, el grupo de Química Fisica de la Facultad de 
Quítnicas, está desarrollando parte de su investigación, punte
ra en ambos campos, en el ITQUIMA, con la idea de dar a 
ambas líneas una di1ncnsión tnás aplicada. Los trabajos que se 
están desarrollando se centran fundamentalmente en la medi
da de contruninantcs attnosféricos en zonas rurales y urbanas, 
elaboración de mapas de emisiones y el estudio de procesos de 
degradación atmosférica, iniciados por los principales oxidan· 
tes atmosféricos (radicales OH, N03, Ozono, átomos de Cl) 
fundamentalmente aquellos en los que intervienen compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) procedentes tanto de fuentes bio
génicas como antropogénicas y su relación con episodios de 
contaminación como la lluvia acida, el smog fotllquítnico, for
tnación de aerosoles. 

Por último, se desarrollan trabajos de control de la 
radioactividad ambiental mediante la tnedida de radiaciones 
alfa, beta y gamma en aire, aguas y suelos. Estos trabajos se 
desarrollan en colaboración con el Consejo de Seguridad 
Nuclear, formando el ITQUIMA parte de la Red Nacional de 
Vigilancia Ambiental. 

Pero la investigación no se detiene, y las propuestas de 
trabajo de cara al futuro son múltiples. Un objetivo importante 
es la producción de energía. En concreto, la producción de 
hidrógeno, la fabricación de celdas de combustible o la produc
ción de biodiesel a partir de grasas animales o aceites residua
les. Otro campo de futuro es la caracterización y recuperación de 
suelos, la nueva normativa en materia de suelos recientemente 
aprobada por el Gobierno siguiendo las Directivas Europeas, 
convierte en objetivo prioritario la investigación en procesos de 
descontaminación de suelos contaminados con hidrocarburos 
mediante procesos de biorremediación (procesos enzimáticos) o 
la eliminación de metales mediante fitorremediación (empico 
de plantas para la limpieza de suelos). El desarrollo de procesos 
más limpios que permitan recuperar las materias primas de par
tida o reducir la producción de residuos y subproductos son tam
bién objetivos prioritarios de la investigación en este campo, 
estando en estudio procesos con10 la recuperación de poliolcs a 
partir de residuos de espuma de poliurctano, o qué hacer con los 
colchones que ya no nos sirven. 

Como se puede comprobar, la afirmación con la que 
comenzaba este artículo no es gratuita. Y esta actividad inves
tigadora ha sido reconocida con diferentes premios de los que 
cabe destacar el concedido por la Red de Fundaciones 
Universidad-Empresa, en Noviembre de 2002 al grupo 
TEQUIMA, reconociendo su labor investigadora aplicada a la 
industria .. No en vano, la n1ayor parte de la investigación des
arrollada en estos ca1npos en los últimos quince años, ha veni
do siendo financiada por empresas. Sin embargo, esto no es 
óbice para que el nivel de las investigaciones en el campo de 
la lngeníeria Química y Medioambiental, haya permitido con
seguir financiación de las administraciones europea, nacional 
o regional. • Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Valoración de residuos como alternativa al vertido 
Anselmo A costa Echeverría 

Dr. en Ciencias Geológicas; UCLM 

I 
os procesos industriales de transformación de materias 
primas para la obtención de materiales y/o energía generan 

1 
residuos. Muchos de estos se utilizan en otras actividades 

11 fºn lo que se consideran subproductos pero otros se d. cpo
JW sitan en vertederos con Jos consiguientes proble1nas de 
gestión y, en algunos casos, de impacto ambiental. 

La demolición de edificios antiguos y ruinosos para 
edificación de nuevas viviendas también produce gran canti
dad de escombros cuyo destino es el vertedero cuando no se 
arrojan de forma incontrolada en espacios abiertos en las 
afueras de las ciudades con el consiguiente impacto ambien
tal. 

Uno de los problemas más importantes en la gestión de 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales es precisa
mente la gestión de los fangos residuales que se producen 
durante cl,.tratamiento del agua. Por otra parte, el auge de las 
infraestructuras de transporte y de la construcción en los últi
mos años requiere una gran cantidad de materias primas y 
materiales que implican apertura de nuevas canteras y activi
dades extractivas que generan nuevos residuos y fuerte impac
to ambiental. 

Nos encontramos, pues, frente a dos problemas esen
ciales: por una parte nos sobran residuos mientras que por otra 
necesitamos materias primas. 

El interés por solucionar estos problemas se pone de 
1nanifiesto por diversas iniciativas como la existencia, dentro 
del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías 
Medioambientales, de objetivos específicos para: 
"Aprovechamiento de residuos como subproductos y/o mate
riales secundarios" y "Reciclaje, reutilización y valoración de 
residuos, vertidos y emisiones como materiales útiles". 

También el comité de AENOR, CTN-146 Áridos, que 
engloba la normalización de todo tipo de áridos creó en 1995 
el "Grupo de trabajo para Árid<JS Reciclados" con el fin de 
desarrollar en España las actividades propuestas por el Comité 
Europeo CEN/TC-154 Recycled Aggregates Ad hoc Group. 

Existen experiencias en otros países y comunidades así 
como en Castilla-La Mancha en la valorización de materiales 
residuales como materia prima secundaria para la construcción 
y obras públicas, lo que ha dado lugar en muchos casos a la 
regulación, con normativa de recomendado cumplimiento, del 
uso de materiales residuales como alternativa a las materias 
primas naturales. 

Un residuo cuyas propiedades fisicas y químicas per
miten su utilización co1no materia prima secundaria se con
vierte automáticamente en subproducto de la actividad indus
trial que lo produce y puede ofrecerse al mercado de las mate
rias primas con lo que se ahorran materias primas naturales y 
disminuye la producción de residuos acercándonos cada vez 
más al objetivo ideal de ''impacto mínimo y residuos cero". 

Para valorizar un residuo se ha de realizar una investi
gación que garantice la inocuidad y calidad de los productos 
que se obtengan a partir de dicho residuo, por tanto no basta 
con conocer su composición y propiedades sino que tan1bién 
es muy importante definir qué sector industrial puede benefi
ciarse de su utilización y a qué tratamientos previos debe ser 
sometido. En el caso de materiales procedentes de derribos de 
edificaciones basta con Ja separación de materiales orgánicos 
y metálicos y su posterior trituración y clasificación para obte
ner áridos de granu101nctría adecuada para su uso en construc
ción y obras públicas. Pero cuando se trata de residuos inorgá
nicos de procesos de depuración de aguas puede darse el caso 
de enriquecimientos en metales pesados que suelen ser conta
minantes. En este caso es recomendable su utilización en pro
cesos industriales que inerticen estos 1netales incorporándolos 
en matrices vítreas o cerátnicas como es el caso de las ccmen
tcras e industrias cerátnicas. 

En la UCLM se desarrollan diversos proyectos encami
nados a la valorización de materiales residuales y se ha contri
buido a la creación de empresas basadas en la incorporación de 
éstos como sustitutos de materias primas naturales, con el 
beneficio económico y medioambiental que ello implica. Tal 
es el caso de la empresa Rústicos la Mancha, S.L que desde el 
inicio de su actividad productiva incorpora escorias de Ja cen
tral térmica GICC de Elco¡;as, S.A., sita en Puertollano, en la 
fabricación de ladrillos de pasta blanda como sustituto de are
nas natumles. También se ha conseguido sustituir el coque de 
petrúleo, utilizado como adición en la industria cerámica, por 
extractos vegetales residuales de la industria azucarera, dis1ni
nuyéndose así las emisiones de C02 durante el proceso de coc
ción de los ladrillos. 

Estos casos son algunos ejemplos del potencial benefi
cio que supone la valorización y uso de materiales residuales y 
el considerar que "lo que se destina a vertederos puede tener 
mucho valor". De ahí la importancia que adquiere la investi
gación en el campo de las materias primas secundarias. • 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Innovación y gestión del conocimiento en las pymes 
' Angel Cebrián Gómez 

Gerente de ADEI, Agencia de Innovación 

• 

T T
;1cia donde va la tecnología en mi sector? ¿~a aprendido 
rni en1prcsa algo en estos afios? ¿Cómo soluctono un pro

- blc111a tecnológico en mi proceso productivo? ¿Qué 
experto puede ayudarme'? Estas preguntas son frecuentes 

, .... i..c11 el inundo de la pequeña y mediana empresa, que se 
L'llfrL·nta al th:saflo competitivo de la globalización mal pertre
chado y poco preparado para el combate ... 

LI desarrollo tecnológico, el progreso de las tclecomuni
c:1Lio11cs y la 111ayor eficiencia de los sisten1as de transporte han 
generado un nivel de competencia empresarial nunca visto hasta 
:il1ora. J ,as grandes empresas son conscientes de esta circunstan
cia e i11vicrtcn grandes presupuestos para mantener sus ventajas 
r()111pctitivas, tanto a nivel de marketing como de la mejora con-
1111ua de sus procesos de fabricación. Sin embargo, las pymcs, 
til'hido a -"11 n1c11or capacidad financiera, sus limitaciones de per
..;nnal y la 111c11or formación de sus directivos, tienen mayores 
1!1f1cultndcs para adaptarse a este proceso, lo que supone un serio 
r1c.'-go de supcrvivencia a W1 plazo relativatncnte corto. 

l .;1 Gestión del Conocimiento 
1 ;1 ( icstiún dcl c:onocimiento puede considerarse el principal 
1n:-.tru111L't1lo de creación de valor en la generación e incorpora
t·i1.111 dL· la innovación en las organizaciones de naturaleza 
l'111prcs<H"Íal. l .a clave no es sólo generar nuevas ideas, sino 
L1111bil·11 opti111izar los conocimientos desarrollados o adquiri
dos, e i111pulsar su utilización conjunta. 

1.as cinpresas necesitan herramientas y 1netodologías 
qt1t' ks pcr111itan generar, sistematizar, modificar, transmitir y 
l\'l'llpl'rar L":l "saber hacer" y los conocimientos de diversa 
índole que poseen, para asegurar el correcto desarrollo de sus 
dr1ivid;uk·s actuales y futuras, y establecer políticas de actua
li1;1ciú11 pcnnanente que pennitan la maximización de los 
l\'rursos liu111anos y de otro tipo disponibles. 

l .a creación, obtención y puesta en valor del conoci-
1111l·1110 en la economía digital se convierte asi en un reto ccn
lral para las c111presas, en especial para las pymes, necesitadas 
de c111<1 pl;itafiJnna de apoyo para acceder a las herramientas y 
nictndologías de Gestión del (~onocimicnto. así como de un 

RESUMEN' 

espacio abierto específicamente diseñado para ofrecer y 
demandar y colaborar en la construcción del conocimiento útil 
para su actividad y su competitividad 

El papel de las Administraciones Públicas 
En estas circunstancias, aplicar las últimas tecnologías a la 
producción industrial y gestionar el conocimiento que las 
empresas van teniendo de ellas ya no es una opción estratégi
ca sino una necesidad vital, que compromete el futuro de nues
tro tejido industrial de forma irrevocable. Dado que en 
Castilla-La Mancha el tejido empresarial está compuesto casi 
exclusivamente por pymes y micropymes, todos los niveles de 
la Administración Pública tienen este problema entre sus máxi
mas prioridades, pero ¡,qué pueden hacer al respecto'! 

Con respecto a las empresas 
• Fomentar un ca1nbio cultural hacia la Innovación en el 

empresariado. 
• facilitar la absorción de tecnologías y conocimientos 

por las empresas a todos sus niveles funcionales. 
• Mejorar la capacitación tecnológica del capital huma

no de las empresas y su reciclaje continuo. 

Con respecto a los centros de investigación 
Proporcionar a los investigadores y tecnólogos (de 
Universidades, centros de l+D+I, empresas de base 
tecnológica) herramientas para transferir al tejido 
productivo sus resultc1.dos y conocimientos. 

•Promover nuevos proyectos de l+D+I y la creación de 
los consorcios necesarios para su ejecución. 

• Enfocar a los organismos responsables de l+D hacia la 
generación de Valor Económico a través de la aplicación 
efectiva de los resultados de investigación a la empresa. 

La aportación de las organizaciones 
empresariales: El Parque Tecnológico Virtual 
En el año 2000 la Confederación de Empresarios de Albacete 
(FEDA), con el soporte financiero del Plan de Consolidación 

las nuevas tecnologia1 de la comunicación ofrecen alternativa• para acercar la oferta tecnológica a las necesidades de la• empresas, 
incluidas las pymes, las más abundantes en CLM. En este sentido el Parque Tecnológico Virtual de1arrollado en Albacete e1 una lnlclaft.· 
va pionera que avanza en a1ta dirección. ~ñil 
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y Competitividad de la Pyme (PCCP) que gestiona fondos 
FEDER a través de la Junta de Castilla-La Mancha, acomete el 
Plan lnnovaAlbacete, un completo Clll\junto de proyectos, que 
abordan cuatro pilares básicos: Calidad Prevención y Medio 
Ambiente, Formación de Empresarios y Trabajadores, 
Sociedad de la Información y Transferencia de Tecnología. 
Dentro de este último aspecto, además de desarrollar una serie 
de diagnósticos tecnológicos sectoriales, aplicados posterior
mente a empresas concretas con el fin de ayudarles a superar 
sus déficits en esta materia, se pone en marcha el Parque 
Tecnológico Virtual de Albaccte. 

Se trata de un red de cooperación a través de Internet 
entre empresas y organis111os de apoyo tecnológico, en especial 
centros tecnológicos, centros públicos de J+D, departamentos 
universitarios, cte., que permite la integración de toda la infor
mación sobre l+D+i desplegada por los agentes generadores 
de conoc1m1ento, completando así la Gestión del 
Conocin1iento en 111aterias específicas requeridas por las pro
pias empresas. El proyecto se orienta a proporcionar una serie 
de servicios tecnológicos concretos a las en1prcsas, entre otros: 

Recibir información, a través de los boletines electrónicos de 
los centros tecnológicos y universidades participantes, sobre 
nuevas tecnologías aplicables a sus procesos y productos, 
resultados de investigaciones, normativa aplicable ... 
Recibir información actualizada y asistencia sobre las con
vocatorias de subvenciones regionales, nacionales e interna
cionales para la financiación de sus proyectos de innovac.ión. 

• Realizar demandas de tecnología y recibir las ofertas y 
demandas de tecnología realizadas por empresas nacionales 
e internacionales. 

• Solicitar asistencia técnica especializada para resolver sus 
problemas técnicos de producción, mejora de producto, 
necesidades de control de calidad y ccrtificacíón. 
Participar en proyectos de innovación y transferencia de tec
nología. colectivos. 

En 2004, la Universidad de Castilla-La Mancha. a tra
vés de la Fundación del Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete, asume como propio el proyecto piloto desarrollado 
en Albacete, para perfeccionarlo técnicamente y extenderlo a 
toda la región, con Ja participación de cuatrocientas empresas 
de diversos sectores, con los siguientes objetivos: 

Ampliar y extender el modelo de parque virtual al entorno 
regional 
Diversificar los sectores industriales de actuación 

• Potenciar la interrelación con iniciativas paralelas de la 
administración regional de promoción de la innovación, 
como es el caso del Portal de Innovación de Castilla la 
Mancha www.clmjnnovacion.com. 
Ofrecer un enfoque más avanzado del sistema que permita 
proporcionar al usuario un ii:iterfaz adaptable a sus necesida
des, sus posibilidades de acceso y, en los casos necesarios, 
su c.lase y grado de discapacidad. 
Potenciar las posibilidades de gestión íntema de la empresa 
controlando de forma estricta y eficiente los privilegios de 
acceso de usuarios. creando zonas delimitadas para el acce
so interno de la empresa y creando canales privados median
te herramientas colaborativas que permitan consolidar gru
pos de trabajo y comunidades específicas. 

Beneficios esperados 
Los beneficios de la creación del Parque Tecnológico Virtual 
de Castilla-La Mancha, alcanzan no únicamente a las indus-

trias y einpresas de la comunidad, sino que se extienden a Ja 
propia administración, promotora del desarrollo tecnológico, y 
a la sociedad en su conjunto. De forma resumida, a continua
ción se describen algunos de Jos beneficios esperados: 

Mejoras para el tejido productivo 
Mejora de Gestión del Conocimiento, acceso a la informa
ción y posibilidades colaborativas empresa - proveedor tec
nológico. 
Mejora de la capacidad de nuestras empresas de competir 
frente a la competencia externa, a través de la incorporación 
de nuevas tecnologías y procesos de gestión. 
Mejora del nivel y condiciones laborales de nuestros traba
jadores, al tener la oportunidad de acceder a puestos de 
1nayor cualificación profesional en estructuras empresariales 
tnás profesionalizadas. 

Ventajas para las Infraestructuras Tecnológicas (universi
dades, Institutos ... ) 

Mejorar el conociiniento que de los departamentos universi
tarios, centros públicos de l+D , institutos tecnológicos. con
sultoras ... tienen las empresas de Castilla-La Mancha. 
1ncren1ento de su actividad al acercar su oferta de servicios 
a las empresas de la región. 
Mejora de su servicio a las e1npresas al centralizar una parte 
de los mismos a través del portal. 

Ventajas para la Administración 
Facilitar el acceso de las empresas, independientemente de 
su ubicación, a un soporte tecnológico especializado. 
Colaboración con la administración en el desarrollo de sus 
políticas de fomento de la innovación y el desarrollo tecno
lógico en las empresas. 
Mayor fluidez de la infomlUción sobre líneas I+D+.i regio
nales, nacionales y europeas hacia las empresas. 

Conclusiones 
La carencia de suficientes infraestructuras tecnológicas en 
nuestra región que supongan un soporte efectivo a las nece
sidades de innovación y desarrollo tecnológico y organizati
vo de nuestro tejido productivo, hacen que éste demande a 
las administraciones públicas un impulso sustancial en el 
área. · 

Incluso en el supuesto deseable de poder dotar a nues
tra Comunidad de mejores infraestructuras tecnológicas, el 
desarrollo de un tejido productivo basado en mayor medida 
en una base tecnológica y de conocimiento requerirá, inevi
tablcn1entc, que se generen y pongan al servicio de nuestras 
e111presas siste1nas que pern1itan su acceso a Jos úJti1nos 
avances y a expertos suficientemente cualificados en cada 
campo. 

Las nuevas tecnologías de la información y las comuni
caciones nos brindan la oportunidad de buscar nuevos sistemas 
de acercamiento entre la oferta tecnológica, tanto regional 
como nacional e ínternacional. y las necesidades de las empre
sas y del tejido productivo de nuestra región. Creando el clima 
necesario para que nuestras empresas alcancen su máximo 
potencial de desarrollo. 

El Parque Tecnológico Virtual supone un paso importan
te en este sentido, gracias a la iniciativa de las organizacjones 
empresariales, concretamente de la Confederación de 
Empresarios de Albacete (FEDA) y a la cooperación institucio
nal de la UCLM a través de la Fundación del Parque Científico 
y Tecnológico de Albacete, que constituye todo un ejemplo de 
cómo pueden fructificar iniciativas de colaboración entre Ja 
Universidad y la Empresa. • 
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Innovación Tecnológica en la Pyme 
fnnovación en las PYMES más pequeñas de Castilla-La Mancha 

Félix Navarro Buitrago 
Director General GRUPO INSOC. Centro de Soluciones. www.grupoinsoc.com 

• Las ideas ,\'On como las pulgas, saltan de unos a otros pero no pican a todos 
Gcorgc Bernard Shaw 

n nlrL~ ](J~ aspecto.s ~l~S Ínlporta~tCS sobre los ~~e. las 
1 

1 
l'YMFS deben mctdlf para mejorar su competitiv1dad 

-1 lk·beríanios destacar de forma clara la inversión en inno

.. J vación tl'cnológica. 

Las nuevas tecnologías y su aplicación de forma orga-
1111;1da pcnniten optimizar los procesos de producción, ges
!H.nl, co1nercialización, etc. e incluso Ja reestructuración de 
lodos ellos y, por tanto, del negocio. 

l·.11 una región cotno Castilla-La, Mancha que avanza 
¡111110 con el rl'sto del planeta hacia la globaliiación y la climi-
11;il·i¡"n1 dl' las fronteras, las tecnologías de la información y las 
l·¡n111111icacio11cs, y en especial Internet, juegan un papel fun
d;1111L'nlnl L'll la innovación de los procesos de negocio, siendo 
l;1" P\'MES los principales agentes económicos a concienciar 
por 1-....·prL'scntar casi el 994Yo de todo el tejido productivo. 

Pero la realidad de nuestras PYMES demuestra a veces 
que cucstionl's que están claras sobre las iniciativas, docu1ncn
lns n proyl'clos de innovación, luego son n1ás complicadas de 
aplicar en lodo su alcance. La PY.ME no posee tnasa crítica 
par;1 disponer de un órgano autónomo de innovación, a ditC
rL·11c 1a de una gran empresa, el responsable de producto, de 
r11a1 kcli11g, investigación de mercados, nuevos desarrollos, 
di1L'cci¡'111 financiera e inversiones en innovación son todos 
t1110: 'L•I gerente', que en 1nuchos de los casos es tamhién el 
pl'tl¡1ielario. 

Por otro lado, las PYMES son ágiles y flexibles frente a 
L1 J:'.L'.'i!Í¡'in Ucl cambio, Jo cual les permite que las to1nas de dcci
"1011cs y su i111plemcntación sean casi inmediatas a diferencia de 
Lis ¡'.r<1ndcs e1nprcsas, donde la adopción de poJiticas y nuevas 
l'..,lr;itcgias se produce a una velocidad mucho 1nás lenta. 

1.as n1/ones dadas en inatcria de volumen, oportunidad y 
ncrvsidad dL' las PYMES para llevar a cabo procesos de innova
rit'i11 adl'cuados y permanentes permiten comprender que las ini
l·1:11ivas l"L'git111;1les, nacionales y europeas para el apoyo en estas 
111atvria ..... suponen aún hoy, un acicate para no quedarse atrás y 
rc,ili/ar la búsqueda de oportunidades e ideas que pennitan a la 
L'111prcsa n1a111ener su línea de competitividad. 

RESUMEN: 

Las ideas, escasas y cada vez mejor valoradas, nacen 
de la propia necesidad y las soluciones, con frecuencia, vie
nen dadas por los proveedores tecnológicos, que en el caso de 
las PYMES son de forma habitual fabricantes especializados 
que entregan, normahnentc. productos 1naduros. 

Castilla-La Mancha está llena de ejemplos pero hemos 
querido hacer una breve reseña de algunos de ellos como 
valores de referencia y posibles ideas a seguir. 

Ideas para la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la gestión empresarial diaria 
A continuación se proponen algunas ideas para la mejora de 
la competitividad en las PYMES de Castilla-La Mancha, y de 
su in1nediata aplicación en todos los á1nbitos de su negocio, 
lo que depende, como la cita de Gcorge Bernard Shaw, de si 
es capaz de picar en la cabeza de cada uno. 

La administración en línea. El ahorro de tiempos en ges
tión y la agilidad en la tramitación permiten que se puedan 
alcanzar mejoras en la gestión administrativa de la PYME. 
(www.jccm.es) 
La banca electrónica. Gestión financiera y administrativa 
totalmente en línea. ( www.ccm.es) 
Al día en la innovación casi sin esfuerzo. A través de herra
mientas informativas y consultivas. (www.clminnova
cion.com) 
Videoconferencia a través de Internet. El uso de Internet, 
además del correo electrónico y de la navegación tradicio
nal ofrece otros servicios como poder mantener videocon
ferencia a bajísimo coste con utilidad, por ejemplo, en rela
ciones con clientes. coordinación comercial, delegaciones, 
cte. (www.portal.tv) 
Formación a través de Internet. La formación para la 
PYME, tanto en materia tecnológica como en otros 
aspectos, supone una verdadera oportunidad para las 
pequeñas etnprcsas y las gerencias de éstas donde, sin 
abandonar fisica1nente el negocio, se pl.1edc compaginar 
el trabajo con el aprendizaje a distancia. (www.formatc
ca.es) 

El autor nos ofrece algunos elemplo1 para la apllcación de las nuevas tecnologfas en la gestión empresarial, especialmente en el ámbito 
de los pymes, Y se detiene en dos muy concretos en los que 1u empresa ha participado y que pueden ser considerados significativos para 
este ámbito. Añil 
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Ejemplos de innovación aplicada a la 
actividad empresarial en Castilla-La Mancha 

Oficios Por Encargo. Comercializar la artesanía regio
nal a través de las nuevas tecnologías 

8Q 
e • 

• 
Esta es una iniciativa, nacida de la Fundación 

Mezquita de las Tornerías en Toledo, a la que se han suma
do hoy más de 1 O comunidades autónomas 

El cambio más importante en el sector manufacture
ro de la artesanía regional lo da esta idea de desarrollo entre 
empresas, el cual va a pennitir poner en contacto al com
prador profesional con el artesano, de manera que se pueda 
acceder a un mercado de productos de calidad por parte de 
usuarios que los demandan cada vez en mayor cuantía, al 
mismo tiempo que se potencia a este sector. 

La plataforma permite diseñar y concretar por los 
compradores profesionales las características y condiciones 
de los productos que desean, utilizando las herramientas de 
diseño con que contará la plataforma. 

Oficios por Encargo permite identificar a los arte.a
nos que están en condiciones de elaborar sus ENCARGOS 
de productos, sobre la base de una autoclasificación y poner 
en contacto DIRECTO a los clientes, posibilitando con ello 
la petición de TRABAJOS POR ENCARGO. 

www.oficiosporencargo.com 

Pcteranne: innovación en el sector textil, fabricando 
prendas a medida 

.1~> ' \ .... ¡r 1 ,, 
'' 

;11~1 """"' 
!•~ 

~. 
\ fS¡,.\ '~~~· ' 1 

1• 

Pedro Luis Pardo y Ana Isabel Miralles, gerentes de 
Pannicuenca, han recibido un encargo rcaJ para diseñar 
unos vaqueros al Príncipe Felipe y a Doña Letizia, que mos
traron gran interés por el proyecto del matrimonio conquen
se: tejido, acabado, color, e incluso el bordado de tu nombre 
. .. permite generar un atractivo a los clientes de Peterannc 
que les ha proporcionado pedidos desde el primer día. 

Para reforzar el lanzamiento de la firma, se han 
abierto dos tiendas en Cuenca y tal es el éxito de Peteranne 
y tan atractiva la idea de negocio, en la que han mostrado 
interés empresarios españoles y portugueses que en breve 
comenzarán a franquiciar la marca. 

www.Peteranne.com 

D 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Los Biocarburantes, una solución 
medioambiental para el transporte 

• 

r 11 u11 momento en el que el transporte está en el banquillo 
de los acusados por contribuir 1nás que ningún otro sector 

,.,~ a J;1s c111isioncs de C,02, y ade1nás, no contribuir cconómi
c<111u:nte a través de los 1nccanismos puestos en marcha a 

,),.,,¡,del Protocolo de Kyoto, la búsqueda de alternativas a 
lns ro111bust:ibles convencionales (gasolinas y gasóleos) que 
\ :1ya11 <1(..'.0111pañadas de argLunentos medioambientales favora
hk:-; se hacc acuciante. Se señala al hidrógeno como vector 
L'111.:rgl·1ico i:ntrc la fuente energética y la propulsión, pero su 
i111pl:it1taciún industrial está lejos de poder alcanzarse. Entre 
1. .. '>ltls dos 111omcntos, el actual y el futuro aún incierto, el papel 
de los bioi.:arburantes debe ton1ar protagonismo, y su desarro-
1111 _1 usl i l'ica grandes esfuerzos en investigación, en inversiones, 
en :tyudas riscales y en difusión. 

l .os biocarburantcs (biocombustibles aplicados a la auto-
11uiriú11) son combustibles líquidos de origen renovable, pero 
l"';11 110 significa que su combustión en el motor de los vehículos 
1lti genere emisiones de c:oi. Las genera, y no inferiores (al 
111cnos por unidad de potencia desarrollada) que ]as que genera 
11r1 cn1nbustiblc convencional. Sin eLnbargo, su contribución al 
l'q11ilihrio atmosférico de C01 es muy i1nportante, pues las elni
'-i1ltll'S SL' contrarrest:w durante el crecimiento de la biotnasa de 
L1 que proceden. Esta últi1na palabra clasifica a los biocarburan
lc" dentro de una de las fuentes renovables más prometedoras 
p1.To 111ús controvertidas: la biomasa; la menos desarrollada de 
Lis c1H:rgías renovables, y aquella sobre la cual las previsiones 
del Plan dL' Fomento de 1999 se han equivocado más. La fuente 
l't1L'rgl·1 ica que potenciahnente tiene mayores beneficios socia
k,..,, pero la que mayores dificultades administrativas encuentra. 
Y q11c para no ser distinta a las dc1nás fuentes de energía reno
v:1hk, encuentra sus mayores restricciones en la garantía de 
\t1111inis1ro de materia prima. La variabilidad en los vientos, en 
!:1 rndi;1ciún solar o en los caudales fluviales, en este caso se tra
d11rc l'n la variabilidad en la producción agrícola, en los precios 
dl'l tra11sportc, en las cuantías de las subvenciones de la PAC, en 
Li posihlc competencia con otros consumos como la ali1nenta
l·iú11. l'I compostaje o el reciclaje, etc. 

RESUMEN: 

A todas esas incertidumbres, se afiade el hecho de que 
no es nada fácil sustituir a un elemento, la gasolina o el gasó
leo, perfectamente integrado en el sistema: clevadísima densi
dad energética, que se traduce en grandes autono1nías para los 
vehículos, gran estabilidad, lo que facilita el almacenamiento, 
fácil manipulación, buenas propiedades de inflamabilidad, 
ade1nás de un largo recorrido en el proceso de optimización 
(ya se considera una variable de diseño más) de los motores, y 
en el de familiarización del usuario. Estas ventajas convierten 
al "recién llegado" biocarburante en una incógnita ante la que 
fabricantes de automóviles, fabricantes de componentes, com
pañías petrolíferas, talleres 1necánicos y usuarios, responden 
con grandes recelos. El reto es enorme, pero el biocarburante 
tiene potencial para afrontarlo, y ade1nás tiene que hacerlo 
antes de que finalice el periodo de tratamiento fiscal favorable 
del que disfrutan (hasta el 2012). Alcoholes procedentes de 
cereales o incluso de biomasa lignocelulósica, y aceites de ori
gen vegetal o residual, se usan como base para la producción 
<le biocarburantcs que sustituyan gasolinas o gasóleos con 
parecidas propiedades energéticas, pero con grandes ventajas 
mcdioatnbientales. Estas no sólo se fundamentan en las en1i
sioncs de efecto invernadero, que al fabricante de automóviles 
de momento le importan poco. Además de eso, los motores 
propulsados con biocarburantcs emiten menos monóxido de 
carbono, menos hidrocarburos y, lo que es crucial en el 1notor 
de moda, el diese!, menos partículas sólidas. Y aqui sí tienen 
los fabricantes un medio de reducir aquello que hoy por hoy 
más severas restricciones impone a sus diseños, y los ayunta
mientos un medio para mejorar la calidad del aire de sus ciu
dades. 

Pero las ventajas nunca lo son del todo. Los biocarbu
rantes son biodegradables, pero eso implica que son menos 
estables y ello dificulta su logística. Las normas europeas exi
gen estabilidad, y eso obliga a aditivar encareciendo el pro
ducto. Otros posibles problemas se evitan, simplemente, cum
pliendo con las especificaciones establecidas en las normas de 
calidad europeas, transpuestas en España. Sin embargo estas 

El autor no1 habla de los blocarburante1 (combu1tible1 líquldo1 de origen renovable) y de la blomasa, la meno1 de1arrollada hoy por hoy 
de entre las energías renovables. Comenta el Importante papel de e1tos elemento• en la polémica por la búsqueda de energías renova
bles Y con una menor capacidad de contaminación atmosf•rlco. Añil 
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especificaciones se han incumplido frecuentemente en los últi
mos años, en parte por la falta de contwles de calidad, de los 
que es responsable Ja administración regional. 

En este complejo marco, Jos biocarburantes se han 
convertido en un producto sobre el que no existe un modelo 
de penetración comercial establecido. Las compañías petrolí
feras pretenden mantener el control incorporando a sus pro
ductos pequeñas proporciones de biocarburantes (menores 
del 5 por ciento en volumen), y pasando a autodenominarse 
compañías de energía. Frente a ellas, más de 40 empresas en 
España avanzan en sus proyectos de producción (sólo media 
docena produce y vende hoy en día) y luchan por diferenciar 
sus productos vendiéndolos en estaciones de servicio corno 
biodiescl, si bien sus contenidos no superan el 1 O por ciento, 
o por medio de convenios de suministro con flotas de repos
taj e cautivo. 

Mucho es lo que les queda por mejorar y por demostrar 
a los biocarburantcs para fortalecer su posición en el mercado. 

Deben optimizar sus procesos productivos, mejorando el pro
ducto y aprovechando sus ca-productos. Debe ampliarse la 
gama de .materias pri1nas con el fin de asegurar el sun1inistro 
de éstas (desde celulosa, en el caso del etanol, hasta grasas ani
males en el caso del biodicsel). Debe estudiarse su comporta
miento en los trdllsitorios de motor (responsables de la mayor 
parte de las emisiones, sobre todo en las ciudades) y adaptar 
los sistemas de control de éstos a los nuevos combustibles. 
Debe conocerse mejor su comportamiento a largo plazo (su 
tendencia a formar depósitos, o bien a disolverlos, su mayor o 
menor tendencia a la obstrucción de filtros, a la corrosión y los 
desgastes de las piezas, etc.). Y deben estudiarse otros efectos 
anlbientalcs sobre los que los biocarburantcs quizá tengan 
cierta desventaja, como el tamaño de las partículas o la rcacti· 
vidad atmosférica de los hidrocarburos emitidos. El conoci
miento de todos estos efectos permitirá defender con más auto
ridad la posición que les corresponde a los biocarbumntes, y el 
papel que deben jugar en el futuro.• 

INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Fullerenos y Nanotubos de Carbono en 
Nanotecnología . 

E
n los últimos 50 años hemos vivido una progresiva minia
turización de los componentes empleados en la construc
ción de dispositivos y máqufnas que ha resultado en 
importantes !_ogros _tecnológicos, partkularmente en el 
campo de la mformattca y el procesamiento de informa

ción. Ya en J 959, Richard Feynman con su célebre frase en la 
Sociedad Norteamericana de Física "hay mucho sitio a/jimdo" 

RESUMEN: 

puso las bases para la construcción de dispositivos y motores 
moleculares del tamaño del manometro. Desde entonces, dife
rentes disciplinas científicas como la biología molecular, la 
química supramolecular, la ingeniería electrónica o la fisica de 
la materia condensada han desarrollado la suficiente madurez 
para que hoy veamos cerca ese objetivo, lo que hoy dia se 
conoce como nanotecnoJogía. 

Los dot elementos mencionados en el título de este trabaio ion materfale1 de gran Interés en el campo de la nanotecnología, dl1cipllna 
que nos permitirá contar con dispositivos de menor tamafto, y de menor consumo de energfa, cualidades ambas que los hacen muy valio-
101 para cualquier ámbito de la Investigación. 
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Durante el otoño de 1985, Robert Curl, Harold Kroto y 
J{tchard Smalley hicieron un descubrimiento totalmente ines
pl'rado: además de las formas alotrópicas conocidas, grafito y 
di;unantL\ el elemento carbono existe también formando cstb
ras cstahks a las que dieron el nombre de fullerenos. El más 
aln1nd;1ntc de k)s fullcrcnos contiene 60 átomos de carbono 
f(ir111a11do hexágonos y pentágonos y tiene forma de balón de 

fútbol. 
1 <J hecho de que en 1996 recibieran el premio Nóbel por 

L'S1l' dcscubrimiento indica su importancia. 
La causa del enorme interés que el estudio de los fulle

rl'nns despertó en la comunidad científica no sólo radica en la 
cstl·1ica y simetría de la molécula sino, fundamcntahnentc, en 
sus propiedades, que pueden ser aplicadas en ingeniería mole
cular, nuevos materiales moleculares o en células solares foto-
volt<1icas orgánicas. • 

Fullereno C60 

Nanotubo de carbono 

l'or su parte, los nanotubos de carbono son largos y del
¡•.oidos L:ilindros de carbono: fueron descubiertos por [jima en 
1!)()1, tienen extraordinarias propiedades mecánicas, eléctri
l'as, dtll'l'/.a, flexibilidad y conductividad y constituyen Jos 
111all'riall's más prometedores para nuevas tecnologías. 

Tanto los fullercnos como los nanotubos de carbono 
S()I\ prúcticamente insolubles en la mayoría de los disolventes 
'" que hace dificil su proeesabilidad. Sin embargo se pueden 

solubilizar derivados de ellos preparados para este fin. Por otra 
parte, sus propiedades pueden ser moduladas mediante la 
introducción de sustituyentes en su superficie mediante fun
cionalización. 

El grupo de investigación de Nuevos materiales orgá
nicos hasado.< en fidlerenos, en el Campus de Toledo de la 
UCLM, centra su trabajo en el diseño, síntesis y estudio de las 
propiedades de nuevos derivados de fuilcrcno y nanotubos de 
Carbono. El principal objetivo de esta línea de investigación es 
la preparación de nuevos n1aterialcs con aplicaciones optoe
lectrónicas~ una de estas aplicaciones es el obtener nuevos 
materiales que sean capaces de imitar la fotosíntesis y prepa
rar con ellos células fotovoltaicas orgánicas. Algunas células 
han sido ya preparadas en la Univ. de Linkíiping (Suecia) a 
partir de derivados de fullereno preparados en muestro grupo 
con resultados muy prometedores. Esta es la base del proyecto 
FAMOUS "Eullerene-hased d_dvanced Materials .fór 
Q¡1toelec:tronic fJ.ti/ization$._", que llevamos actualmente a cabo 
en colaboración con otras siete universidades europeas y 
financiado por la Comisión Europea. Este es un proyecto mul
tidisciplinar, donde grupos de investigación de diversas áreas 
de conocimiento colaboran estrechamente. 

Derivado de Fullereno sintetizado en la UCLM 

Por otra parte, nuestro grupo se ha implicado desde 
hace dos años en el estudio de la modificación de nanotubos 
de carbono (NC) mediante funcionalización de sus paredes o 
los extremos, campo de investigación muy reciente (la prime
ra publicación en este campo data de 200 l) y de gran interés, 
con objeto de estudiar la reactividad química de los NC y 
modificar así sus propiedades. Las aportaciones realizadas 
hasta el momento, con varias publicaciones en revistas inter
nacionales de elevado impacto, nos animan a continuar en esta 
línea. 

Tanto los fullerenos, como los nanotubos de carbono 
constituyen unos materiales de gran interés en el campo de la 
nano tecnología (entendida como investigación, manipulación 
y sobre todo la individualización de sistemas de tamaño nano
métrico ), ámbito donde se encuentra el futuro de la microelec
trónica, con objeto de disponer de dispositivos más pequeños, 
más rápidos y con menor consu1no de energía, que operen a 
nivel molecular. La sociedad del conocimiento del siglo XXI 
descansará sobre esta revolución nanotecnológica (los más 
optimistas predicen que en 2010 los microprocesadores serán 
nanométricos) ca1npo en eJ que los principales países invierten 
un gran esfuerzo económico y científico y de la que no pode
mos quedarnos fuera. • 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Biotecnología de levaduras vínicas 
Ana Briones y Juan Úbeda 

Profesores del Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. UCLM 

D
esde 1991 el área de 
Tecnología de los 
Alimentos comenzó una 
línea de investigación 
encaminada al estudio 

de la Microbiología de las 
uvas, mostos y vinos <le 
Castilla-La Mancha, siguien
do con la política de la 
Universidad de enraizar su 
labor investigadora en las 
cuestiones de mayor interés 
en el territorio de la 
Comunidad Autónoma. A 
partir de ese momento se ini
ció la puesta a, punto de dis
tintas técnicas microbiológi
cas convencionales de identi
ficación de levaduras, pasan
do en una segunda etapa a la 
aplicación de técnicas nove
dosas basadas en la biología 
molecular de estos microor
ganismos, estudiándose la 
dinámica de poblaciones en diferentes ambientes fermentati
vos asJ trunbién como los compuestos metabólicos. derivados 
de la actividad de las levaduras vínicas. 

Se considerú como un interés prioritario el estudio de la 
biodiversidad de las levaduras vínicas aisladas en diversas 
bodegas pertenecientes a las denominaciones de origen de la 
región castellano-manchega y como resultado del mismo se 
seleccionaron dos cepas para su uso como iniciadores en 
Enología, actualmente patentadas y en fase de explotación 
comercial. 

Por otra parte, nuestro grupo de investigación ha traba
jado en el estudio de la ecología microbiana de las fermenta
ciones vínicas, bien aislando y purificando los individuos, o 
efectuando una instantánea del proceso sin recurrir al aisla
miento previo de las cepas. 

En Jos últimos cinco años se ha hecho un esfuerzo con
siderable para proti.tndizar en el estudio de las propiedades bio
tecnológicas de las cepas vínicas conservadas. En estos 
momentos se dispone de un abanico de levaduras con activi
dades enzimáticas de interés en enología, glucosidásica, pecti-

notítica, esterásica, etc, con 
una doble finalidad: usarlas 
en la mejora de diversos pro
cesos biotccnológicos. aislan
do la fracción con la propie
dad de interés, o bien con el 
objetivo de clonarlas en una 
cepa receptora. 

Actualmente, se dis
pone de una cepa vinica 
modificada geneticamente 
con el gen de la actividad 
pectinolítiea procedente de 
otra cepa de Saccharomyces 
aislada de un ecosistema víni
co; esta cepa ensayada en 
microvinificacioncs ha mos
trado una mejora en los rcndi-

. micntos de extracción del 
mosto de hasta un 1 Oo/ci, 

Convencidos de la 
importancia que la actividad 
bcta-glucosidaisca tiene en la 
elaboración de vinos para la 

mejora de su aroma, y a través de las estancias en el Institute 
for Wine Biotechnology de la Universidad de Stcllenbosch 
(Sudáfrica) se inició una colaboración que se mantiene en la 
actualidad para su estudio en levaduras asiladas de ecosistemas 
vínicos. En Ja actualidad disponemos de dos cepas no 
Saccharrnnyces con una elevada actividad en comparación con 
varios preparados enzimáticos con1crciales empleados habi
tualmente por los enólogos. 

En el último año se ha puesto un método a punto para 
aislar de forma rápida los precursores del aroma de uvas, mos
tos y vinos, y estudiar su hidrolisis por los extractos de las 
levaduras, cuantificando así su actividad glucosidasa. Este 
método está en fase de patente y una empresa del sector eno
lógico ha mostrado interés en su comercialización 

Otro campo en donde el grupo de investigación se ha 
esforzado conjuntamente con el sector cooperativo, ha sido en 
el aprovechamiento de frutos excedentarios para su transfor
mación en aguardiente y licor. El proceso de elaboración de un 
aguardiente y licor genuinos a partir del 1nclón se encuentra 
patentado.• 

> 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Añil Cuadernos de Castilla-La Mancha. 6/2005, #29.



INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Las Baterías ante el reto de los vehículos híbridos 
Baterías Tudor 

• 

T 
n industria de automoción se encuentra actualmente 
inn1L"rsa en un proceso de evolución tecnológica ilnportan
lé, debido a la sustitución de componentes mecánicos por 

J
c10ctricos y a la introducción de numerosos componentes 

• L'lcctrónicos en los vehículos. Las legislaciones sobre 
rl'ducciú11 de emisiones están favoreciendo el desarrollo de 
\ cliículos de bajo consumo, en los que la batería juega un 
p;ipcl f1111damcntal como fuente autónoma de energía en susti-
111ciú11 o apoyo al motor de combustión convencional. 

i\ raíz del Acta de Calífornia que regulaba la introduc
ci>'ll1 de vehículos de emisión cero, han sido numerosos Jos 
progra111as promovidos por las administraciones para dcsarro
l l:1r vehículos eléctricos y, por tanto, las baterías como compo-
11l'111L· fundamental del sistema de tracción eléctrica. Sin 
L'111hargo, ante su elevado coste y escasa autonomía, los fabri
L'antcs japoneses optaron por desarrollar vehículos híbridos 
qtlL' con1binan las prestaciones del motor convencional con las 
\\'11tajas 111edioambicntalcs del motor eléctrico. 

I<:I gran reto actual consiste en desarrollar baterías 
1¡11e cum1ilan los requerimientos de fiabilidad y vida en 
fidos <k trabajo de las futuras generaciones de vehiculos 
híbridos, cuya introducción ma"iva en el mercado está prevista 
"p<1rlir de la próxima década con el fin de cumplir con el obje
li\·o de los fabricantes de automóviles de reducir las emisiones 
de ( '( l · de los vehículos automóviles a menos de 120 g/km. 

Las prestaciones requeridas son muy exigentes para las 
h:11LTí;1s dl! plomo ácido actuales, pero los otros sistemas más 
;1\;in1.al1os (como Ni-MH, Li-ión) presentan un coste demasia
do elevado. Las baterías de plomo-ácido han sido utilizadas en 
lus vehículos desde el desarrollo del motor de combustión 
111tcr11a por su elevada potencia, incluso a bajas tetnperaturas, 
h:1jo costl' y reciclabilidad. Sin c1nbargo, sus principales lin1i
L1rionl's son la energía específica y la vida en ciclos de traba
in. ·1udor ha desarrollado un nuevo tipo de batería caracteriza
d" pur la disposición en espiral de electrodos delgados con 
separador de 1nicro-fibra de vidrio, con un alto grado de com
prL·si¡'111 interna. Este nuevo diseño constituye el punto de par-

RESUMEN: 

tída de la tecnología para alcanzar los requerimientos de los 
fabricantes de vehículos híbridos. 

Los retos específicos a desarrollar son: potencia espe
cífica, aceptacíón de carga, duracíón en ciclos y fiabilidad. 
Todo ello unido a la integración de la bateria con un sistema de 
gestión térmica y eléctrico. De ahí la importancia de estable
cer acuerdos de colaboración y desarrollo conjunto con los 
suministradores del equipo eléctrico para determinar las con
diciones de uso que permitan gestionar adecuada1nente el esta
do de carga y salud de la bateria. 

Los nuevos requerimientos hacen necesario un rediseño 
del sistema eléctrico del vehículo, uno de cuyos ciernen.tos crí
ticos es la batería, siendo necesaria la incorporación de nuevos 
elementos en el desarrollo de las mismas: 

Si.'1ema de Ge.<tión de la Energía: En las nuevas arqui
tecturas de los vehículos, la batería se convierte en un ele1ncn
to de seguridad, lo cual implica la necesidad de desarrollar dís
positivos adecuados para el análisis del estado del sistema que 
traten de prevenir o, al menos, avisar de fallos potenciales del 
sistema. El sistema debe determinar el estado de carga y salud 
en función de un algoritmo teórico del comportamiento de la 
bateria; este tipo de algoritmo es específico para cada tipo de 
batería usada en cada aplicación. Con estas magnitudes y su 
seguimiento a lo largo de la vida de la batería, es p(.)sible rea
lizar un análisis a priori sobre el momento de fallo, previnien
do al sistema de su rotura o mal funcionamiento. 

De¡.:radación Térmica: Debido a la utilización intensi
va de la batería en estas nuevas aplicaciones (al acelerar o 
recuperar la energía en la frenada), el comportamiento térmico 
de la batería se convierte en un punto más importante que 
nunca. Además de disponer de un sistema de refrigeración ade
cuado, para evitar un fallo prematuro por degradación ténnica, 
es preciso disponer de aleaciones de plomo más resistentes a la 
corrosión e investigar nuevos aditivos que mejoren la acepta
ción de carga de la batería. 

Estudio de los Nuevo.< Modt1.< de Fallo: En los vehícu
los convencionales, la batería trabaja la mayor parte del tiem-

Una empresa Implantada en la Región no• explica su trabaio de cara a con1eguir baterías con gran fiabilidad para la nueva generación 
de vehículos de 1l1tema de combustible hfbrldo como los que se avecinan en un próximo futuro. 

! 
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AIC/JL 19VffRAN0-fJ1Yl1'01(105. Balt'r/11.~ Tu1iflr, Bi\·n:KIAS ANTH ~;(,. RETO ORLOS VUllCULOS HIBRIDOs. 

po en un estado de carga plena, y los modos de fallo son cono
cidos. En las nuevas aplicaciones de vehículos híbridos, debi
do a que la batería estará la mayor parte de su vida en un esta
do parcial de carga, aparecen nuevos modos de fallo, tales 
como la sulfataciún y formación de cortocircuitos a través del 
separador. Para contrarrestar estos nuevos modos de fallo es 
necesario desarrollar aditivos contra la sulfatación irreversible 
así como separadores con distinta estructura de poros que evi
ten la fonnación de cortocircuitos. 

MtJdularidad: La arquitectura de los vehículos híbridos 
incorpora un motor eléctrico y sus accesorios, mientras que el 
espacio disponible es el mismo o incluso menor. La batería 
debe tener mayor potencia, pero no hay suficiente espacio dis
ponible en el motor para ubicarla. Una idea innovadora y útil 
consiste en dividirla en varios módulos que pueden ser distri
buidos en diferentes ubicaciones del vehículo. Cuanto mayor 
sea el número de elementos, menor es el volumen de cada uno, 
lo que permite aprovechar ubicaciones más pequeñas disponi
bles en el vehículo, pero aumenta el número de conectores. 
Hay que buscar, por tanto, un compromiso que permita reubi
car la batería de forma distribuida en cualquier parte del vehí
culo, cediendo todo el espacio que ocupa actualmente en el 
habitáculo del motor a otros dispositivos. 

1 
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En resumen, las baterías de plomo-ácido constituyen 
hoy en día la alternativa más viable por sus altas prestaciones, 
coste, reciclabilidad y disponibilidad de instalaciones de fabri
cación, pero para ello ha de evolucionar acorde con las nuevas 
funciones instaladas en los vehículos híbridos, incrementando 
su potencia, fiabilidad y vida en condiciones de trabajo, a la 
vez que es preciso rediseñar todo el sistema eléctrico del auto
móvil.• DISEÑO MODULAR DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS HÍBRIDOS 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

GICC. Desarrollo de Tecnología de 
uso limpio de Carbón 

F García Peña, M.B. García García, P. Coca Llano. ELCOGAS, S.A. 

' 

r a gcneración de energía mediante Gasificación lntegrada 
c·11 l'íclo Combinado (GICC) se basa en un ciclo combina
do convencional que puede ser alimentado con gas natu
ral o con gas sintético producido en un gasificador a pre

-~ siún a partir de combustibles como carbón, residuos de 
rL·ri11cría, etc. El oxígeno y nitrógeno necesarios para los pro
lT:-.ns dl' gasificación se producen en una planta de fracciona-
1111c11lo de aire. El vapor producido en la unidad de gasifica
c11.in .... c integra en el ciclo combinado y el aire para producción 
de o\ígcno y nitrógeno se puede obtener de una extracción del 
rn1nprcsor de la turbina de gas, completando la integración 
L'11trc las tres unidades. 

Las principales ventajas de la tecnología GICC se deri
\·:in di.' su elevada eficiencia (superior al del resto de tecnolo
g'1:1s dL' generación elCctrica a partir de carbón, y con potencial 
de 111cjora), su posibilidad de implantación en centrales exis
lcrrll'.< y obsoletas de carbón o gas natural, la flexibilidad de 
:rlrmcntación, disponibilidad y bajo coste de los combustibles 
(l·;1rht.in de diversas calidades, coque de petróleo, residuos 
11rhnnns o biomasa, lo que asegura el suministro de energía), la 
¡m<íbiliJad de operar en co-producción (donde, además de la 
c'k'l'trrcidad, se producen compuestos como el hidrógeno, C01. 
1nl·tanoL etc, pudiendo adecuarse la producción a la demanda 
<k'I mercado), y, fundamentalmente. los beneficios medioam
hiL'lll:ilL's respecto a las centrales convencionales de carbón, 
1ak·s coino un menor grado de emisión de COJ., que puede, 
<1tk111ús, Sl~r capturado para su posterior venta o secuestro a] 
cosll' rnínimo de los posibles, baja emisión de partículas y 
p<c< úciJos (S01, NO.), la producción de una menor cantidad 
dl' residuos sólidos que, además, son subproductos de valor 
;ii"1<1dido (escoria inerte vitrificada, ceniza volante, azufre) y el 
111i.:11or consumo de agua. 

1,:1 principal inconveniente de la tecnología GICC es 
que a escala industrial está a nivel de dc1nostración. Los pro
)'l'l'tus l'Xistcntcs han llevado asociado un alto coste de invcr
si>'ni. 1 '.n un futuro los costes se verán disminuidos con la estan-

RESUMEN: 

darización y optimización del diseño de plantas, así como por 
economía de escala al disponer de ciclos combinados de mayor 
capacidad. 

Tecnología GICC en Castilla-La Mancha 
La compañia ELCOGAS es una sociedad anónima española 
participada por empresas europeas, constituida en abril de 
1992 para la construcción, explotación y comercialización de 
una central GICC de 335 MW"º en Puertollano. 

El diseño de la planta GICC de Puerto llano (Figura l) 
se basa en el concepto de máxima integración entre las tres 
unidades principales: la isla de gasificación (gasificación en 
lecho arrastrado a presión de una mezcla al 50% en peso de 
carbón y coque de petróleo) donde se producen, además de 
vapor de alta y media presión, 183.000 Nm'/h de gas crudo, 
que se somete posterior1nentc a limpieza en etapas de filtra
ción, lavado y desulfuración, lo que permite la recuperación 
de azufre: el ciclo combinado (donde se obtiene una potencia 
eléctrica total de 335 MW) y la unidad de fraccionamiento de 
aire para la producción de oxígeno y nitrógeno. 

Figura l: 
Diagrama de bloques del proceso GICC de ELCOGAS 

El sistema de generación de energia mediante Gasificación Integrada en ciclo Combinado (GICC) e1 el que utiliza la planta de Elcogás en 
Puertollano. Esta tecnologia supone una reducción importante en las emisiones a la atmósfera de C02, con respecto a las centrales de car
bón convencionales. De ahf su enorme inter•• para la indu1trla, y para el medio ambiente. Añil 
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La tecnología GICC muestra altos niveles de eficiencia 
neta en comparación con el resto de tecnologías comerciales 
de generación de electricidad a partir de carbón, y presenta 
además un gran potencial de mejora con el aprendi7aje, los 
avances en turbinas de gas, etc. Asimismo, la emisión de con
taminantes atmosféricos como el so,, co,, NO. y partículas es 
inferior al resto de tecnologías convencionales que emplean 
carbón (Tabla 1). 

Tabla t: Comparación de tecnologías de producción eléc
trica a partir de carbón 

1-1!11-"-"'-'-"'-"'-"-""-·-•_c_;·r¡-l-w.-'- 11.1 
.\ó,(I 

F .. midóuNOx(kW'MWh) nn° -O.In O RP 2. ~() 

fL02 0,10 

Figura 2: Resultados medioambientales con gas de carbón 
(año 2004) 
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Teniendo en cuenta los beneficios medioambientales de 
las plantas GJCC, que se traducen en beneficios financieros, 
como son la menor emisión de co,, que supondría un ahorro 
de 0,62 c /kWh (a 50 /tCO>) y los beneficios que se obtienen 
de las subproductos junto con la reducción de residuos sólidos 
(0,01 c /kWh), se abarata mas el coste de producción de elec
tricidad hasta 3,85 c /kWh, siendo más competitiva que una 
central convencional de carbón ( 4,49 c /k Wh) 

La principal labor de desarrollo tecnológico llevada a 
cabo en ELCOGAS ha sido la demostración de la viabilidad 
técnica y económica de este tipo de tecnología aplicada a esca
la industrial, habiendo producido desde 1998 hasta 2004 un 
total de 10.345 GWh de electricidad con gas de síntesis y los 
resultados medioambientales descritos. 

Principales líneas de investigación 
La investigación tecnológica en la planta de ELCOGAS se ha 
centrado en las siguientes líneas: 

Optimización de los procesos de la planta, incluyendo super
visión de los procesos de reacción, ensuciamiento de los fil
tros cerámicos, dcsulfuración y turbina de gas. 
Posibilidad de cogasificación de biomasa 

• Utilización de subproductos (escoria, azufre, ceniza volante) 
Mejora de materiales 

• Establecimiento de bases para el diseño de una segunda 
generación de plantas GJCC 
Simulador de planta 

Actualmente, además de continuar con las líneas ante
riores, se han abierto otras relacionadas con la captura y 
secuestro de COz, producción de hidrógeno a partir de carbón 
y uso de pilas de combustible integradas con gasificación. 

La problemática del co, y la introducción 
del hidrógeno 
En enero de 2005, entró en vigor en la Unión Europea la 
Directiva 2003/87 /CE, cuya principal consecuencia es Ja nece
sidad de disminuir las emisiones de CO,, siendo la industria 
más afectada la de producción de energía eléctrica. 

La reducción de emisiones de C02 puede alcanzarse 
según diversas estrategias. Una de las opciones más intere
santes es la aplicación de nuevas tecnologías de producción 
eléctrica, como es el caso de la tecnología GICC, que supone 
una reducción en las emisiones respecto a centrales de carbón 
convencionales y siendo una alternativa viable y rentable a 
corto y medio plazo, en el periodo de transición entre la elec
tricidad basada en combustibles fósiles y la producción 
mediante energías renovables. Además, posee ventajas adicio
nales, ya que, cuando al proceso GICC se le acopla un proce
so de captura del co, en pre-combustión, se alcanzan, por un 
lado, tasas de reducción de emisiones de C02 superiores al 
80%, y, por otra parte, el proceso permite incorporar la pro
ducción de hidrógeno libre de emisiones contaminantes y, ade
más, a un coste competitivo, a partir de un recurso económico 
y abundante como es el carbón. 

ELCOGAS proyecta implantar una planta piloto de 
producción de hidrógeno (2.500 Nm3/h) y captura de C02 en 
pre-combustión (25.000 t/año) a partir de un 2% del gas de sín
tesis limpio producido en la planta, con el objeto de investigar, 
desarrollar y demostrar estas capacidades en una central GJCC 
existente. El diagrama de bloques del proceso de la planta pilo
to se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Planta piloto de producción de hidrógeno con 
captura de COi. Diagrama de bloques 
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(*)Apdo. 200 Puertollano (Ciudad Real) 13500. fgar
cia@elcogas.es, mbgarcia(a)elcogas.es, pcoca(a)elcogas.cs 
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La batalla del Progreso mediante la I+D+I 
Manuel Garrido Sánchez 
Jefe del Departamento de l+D+I de Tecnobit (Valdepeñas) 

' 

A
veces, de casualidad topamos con la lectura de algún 
hecho histórico y, aunque la historia siempre está ahí 
impasible, sus diferentes ángulos de perspectiva nos sor
prenden y nos dan inucstras de lo 4uc éramos capaces, y 
de lo que sabíamos hacer y desarrollar. 

Próximamente se cumplirá el bicentenario de la batalla 
de Trafalgar (2 l de Octubre de 1805). Sin duda no es el mejor 
ejemplo de un éxito nacional, todo lo contrario. Es la crónica 
amarga de una derrota, y del comienzo de un declive. Fue un 
hecho nefasto, que vino a desencadenar lentamente el final de 
la supre1nacía naval y como potencia mundial de nuestro país. 
Lejos de escrudiñar el hecho histórico en sí, lo interesante es 
extraer la idea de que existía una amplia capacidad técnica, 
humana, y organizativa detrás del supuesto potencial. Aunque 
L;ste fuese 111alogrado en tal fecha, por diferentes causas y 
rnotivos, que nada tuvieron que ver con su naturaleza. 

En aquellos tiempos, tal supremacía naval nacional 
propiciaha el mantenimiento del estatus como potencia mun
dial, y estaba sustentada en cierta medida por lo que éramos 
capaces de construir y gestionar en hase a un buen conoci-
1niento y recursos (1nateriales y humanos). y unas dc1nandas 
que satisfacer. 

Así como ejemplo, se desarrollaban en nuestros astille
ros los buques 1nas avanzados tecnológicamente, y los n1cjores 
y más potentes de la época. Navíos de cuatro puentes, únicos 
y orgullo en su tiempo, y envidia del resto de naciones. 

Ya por entonces, se sabía mantener un sistema organi
zativo cualificado y ejemplar, para mantener y defender el 
comercio con A1nérica. Se gestionaba y se establecían las rela
ciones correctas, cuya sun1a en conjunto era mayor que la 
suma de las partes individualmente. 

Se disponía de un gran potencial humano y multidisci
plinar (aunque selecto y minoritario), formado por grupos de 
científicos, botánicos, geógrafos, matemáticos, ingenieros, etc. 
que eran la envidia de Europa, y que lo mismo gobernaban un 
buque, que ellos misn1os escribían poes.ía, o realizaban una 
obra técnica de ensayo. 

RESUMEN: 

Esta tecnología de grupo, su saher hacer (know-how) y 
cómo hacer (primigenia Investigación y Desarrollo. l+D), 
obtenida como consecuencia de satisfacer una necesidad, se 
aprovechaba en todos los ámbitos, como en escuelas de nave
gación. en los astilleros para construir buques comerciales, etc. 
Además, los avances alcanzados en huques para la defensa 
pasaban al niundo civil. Ambos mundos eStaban relacionados. 
y en un doble sentido, con aplicaciones que podríamos llegar 
a decir como duales. 

Actualmente las cosas técnicamente son mucho más 
complejas, y con 1nuchos más vínculos e implicaciones. mayor 
la competencia existente y elevadísima la velocidad en la que 
transcurren los acontecimientos. También mayor el número de 
entes involucrados. 

Pero, volvamos a ese "saber hacer'', no el de hace 200 
años, centrémonos en el de nuestro tiempos. ¿Dónde radica 
hoy en día la capacidad de Investigación y Desarrollo de un 
país? ¿Qué agentes se ven involucrados'? ¿Cómo anticiparnos 
con la l+D a den1andas futuras'! ¡,Co1no se puede potenciar en 
un país? ¡,Cómo ganar la batalla de la l+D+I? 

Sin duda, estas preguntas grandilocuentes, no tienen 
respuestas únicas, ni fórmulas 1nág.icas, pero sí reflexiones 
fruto de análisis de casos exitosos y de la situación actual, que 
nos pueden servir para reorientar el rumho. 

Actualmente hay sectores emergentes que por un efec
to tractor de la demanda son intensivos en l+D o por impulso 
del conocimiento científico. Así, el efecto locomotor del pro
greso tecnol6gíco no es exclusivo de un área concreta; éste se 
abre a varios sectores, existen múltiples agentes, y requiere de 
colaboraciones e interconexión. 

Los expertos hablan de la conveniencia de establecer 
relaciones, conectar diferentes áreas entre sí, a modo de esta
blecer uniones (conexiones). como unir /{neas entre diferentes 
cajas o puntos, para afrontar la I+D+I. Ya sea al nivel que sea 
(entre departamentos de una empresa, entre empresas, entre 
agentes de l+D+I involucrados y el tejido industrial, en una 
regi6n, en un pais, etc.). 

La principal tesis del autor de este artículo está en la necesidad de reforzar "la1 conexiones" entre todos 101 agente• implicados en el 111-
tema de l+D+I, de una nación o de una reglón, que son: la1 empre1a1, la1 Administraciones Pública•, el sistema Publico de l+D+I, las orga
nb:acione1 de 1oporte a la Innovación y el entorno. Añil 
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La colaboración y la búsqueda de conexiones (líneas), 
es algo que conocen los grandes generadores de I+D+I. como 
Steve Jobs presidente de la conocida empresa App/e, quien 
dice que "Innovar es tener ,\·u.flcientes punto.'\ que conectar". 
Esta aseveración válida dentro de una empresa, se puede extra
polar a todos los ámbitos, incluso a nivel de políticas de accio
nes en l+D+I de una rcgi6n, un país, o una zona más runpJia. 

Esta faceta relacional o colaborativa se aplica tamhién 
a diferentes sectores. Incluso en el sector de defensa, con su 
fuerte carácter estratégico y proteccionista, se produce. Sigue 
siendo exigente en tecnología y prestaciones exclusivas, y es 
generador y asitnilador al mismo tiempo, pero en algunos 
casos requiere de colahoraciones y desarrollos técnicos con
juntos (excluyendo su carácter colaborativo por motivos polí
ticos). 

Hoy, para desarroUar un avión de combate, algunas 
naciones se ponen de acuerdo y encuentran suficicnte1nentc 
masa crítica para afrontar su I+D de forma conjunta. Se trata 
de desarrollos costosos, sofisticados, muy complejos, y muy 
extendidos en el tiempo. 

El aprovechamiento en el sector civil de los adelanto., 
del sector de defensa, sigue produciéndose, pero también es 
frecuente que ocurran en sentido inverso. Ambos sectores se 
realimentan y conectan entre sí. La dualidad de las aplicacio
nes es un hecho. 

A veces incluso, se producen pequeños contrasentidos, 
siendo el sector tecnológico civil más avanzado que el exigen
te sector de defensa. Un ejemplo. Algunos dispositivos de 
almacenamiento utilizados en sisteinas aeronáuticos para 
defensa, son de menor capacidad, que Ja memoria que dispo
nen nuestros ordenadores de sobremesa. Siendo su capacidad 
suficiente para la aplicación, las muy fuertes exigencias a cum
plir en condiciones de funcionamiento extremas, su alta fiabi
lidad, mínima susceptibilidad EMl/EMC, requisitos de obso
lescencias, y Ja interacción e impacto de cambios del compo
nente en un dise'ño global integrado. hacen que en algunos dis
positivos uiilizados en este tipo de sistemas tengan 1nenos 
capacidad de almacenamiento o prestaciones que sus hon16lo· 
gos en el mundo civil. 

Evidentemente, los más, son ejemplos contrarios. Por 
ejemplo, en I +D y tecnología electro-óptica infrarroja. Esta 
tecnología está muy avanzada en el área de aplicaciones para 
la defensa, con un amplísimo campo de aplicación en el área 
de seguridad. 

Retomando el tema iniciaL La capacidad de I+D de un 
país o región está consensuado que recae en cinco pilares o 
agentes, las Empre.\'ll.\', la Administración Pública. el Sistema 
Público dt l+D+I, las Orl(anizaciones de Soporte a la 
/nnovac:ión, y el E'ntorno. Este sistema debe ser relacionaJ 
(unido por conexiones, líneas), mediante colahoraciones y 
soportes adecuados. 

Las Rmpre.wis. Soportan gran parte de Ja capacidad de 
l+D e IT (Innovación Tecnológica), si bien su tamaño deter
mina la capacidad <le ésta por generar !+D. al igual que la per
tenencia a un sector concreto y su entorno han de condicionar 
su capacidad y necesidad de I+D. 

En un país <le Py MEs, como el nuestro. con facto re., 
como la deslocalización y la globalizaci6n. es net:esario adop· 
tar una estrategia coJahorativa, el aprovechamiento de apoyos 
a la l+D+l. y búsqueda de mecanismos de transferencia tecno
lógica efectiva, desde yacimiento,\' de conocimiento y tecnolo· 
gía. Estos yacimientos (universidad, centros de investigación, 
centros tecnológicos, entre otros) han de adaptarse. capacitar
se, y proveer las demandas cursadas. 

Por lo general, y excluyendo algunos sectores, hacer 
[+D en una PyME, es un sohrc·esfuerzo a su quehacer diario, 
que puede sobrepasar en ocasiones sus capacidades y recursos. 
No digamos en micro-PyMEs. Sin embargo la innovación (esa 
ultima "1", de la l+D+l), sí parece mas abordable por éstas (y 
no por ello es de 1nenor nivel que una l+D, y ha de aparecer 
como "l" en mayúsculas). 

La Administración Pública. La Ley de la Ciencia de 
1986 ha conducido hasta ahoni la política científica y tecnoló
gica de la Administración General del Estado. El Plan de I+D 
que prevé esta Ley está actualmente en su quinta cdiciün y a lo 
largo de los años se ha convertido en el eje de la mayor parte 
de la actuación pública. 

Está identificado por expertos que en la política segui
da no se ha dado a Ja transferencia de tecnología Ja considera
ción que necesita un país con10 el nuestro, con un tejido 
empresarial de reducido nivel tecnológico y con una gran pro
porción de PYME. Los expertos, no confían en la posibilidad, 
en el que esta necesidad sea atendida desde un instrumento 
diseñado básicamente para Ja generación de conocimiento, 
como es el Plan Nacional de l+D. Afortunadamente, algunas 
Con1unidadcs están asutniendo responsabilidades para aquel 
fin, lo cual es muy justificable dada la ventaja que supone la 
proxinlidad geográfica para estimular este tipo de colabora
ción. 

Sistema Público de l+D+I. Según el análisis del Ubro 
Blanco 21104, que analiza la situación en el año 2004 del siste
ma <le l+D+l Nacional. El sistema público de l+D ha manteni
do un crecimiento constante durante estos seis añ.os tanto en 
tamaño, ha aumentado en un 50% el número de investigado
res, y en calidad, pues el porcentaje respecto al total mundial 
de artículos publicados por españoles se ha incrementado en 
un 20(,lf; en el mis1no período. 

.El análisis de situación ex.pone que se trata de un siste~ 
ma de investigación no homogéneo, co'mo se 1nanifiesta en el 
hecho que, por ejemplo, sólo diez universidades y el CSIC son 
responsables del 65% de las publicaciones de calidad o que 
sólo tres universidades hayan conseguido el 35ºk) de Jos retor" 
nos académicos españoles del V Programa Marco de la UE. 
Tras la expansión iniciada a mediados de Ja década de los 80, 
no todos los centros han alcanzado su madurez. 

Continuado con Jas consideraciones del Libro Blanco 
2004, una faceta preocupante de la estructura de la investiga· 
ci6n pública es su frag1nentaci6n en pequeños grupos que coo
peran poco entre sí. Se expone que existe una carencia de n1asa 
crítica .11,uficiente para abordar proyectos de reJevancia interna
cional y para ofrecer una colaboraci(>n eficaz a las en1presas. 

Hoy en día, además de los fines tradicionales de ense
ñar y generar nuevo conocimiento, la universidad es requerida 
para que contribuya a Ja generación de riqueza y al aumento 
del bienestar de la sociedad. Las medidas tomadas en nuc.,tro 
país para hat:er frente a estas necesidades no han dado resulta
dos significativos en co1nparaci6n con el potencial existente. 

El estudio del Libro Blanco 2004 resume que se hace 
necesario adaptar la estrategia y la gestión del sistema público 
de l+D a las nuevas demandas y conseguir fortalecer las re/a~ 
ciones con el entorno, tanto para conocer sus necesidades de 
tecnología como para difundir el potencial tecnológico públi
co. No dche olvidarse que ha de ser reconocible co1no mérito 
académico, la actividad de cooper.ici6n con la empresa. 

La necesidad de unir línea.~ y puntos (cajas), evitando 
situaciones de cajas estancas, un mundo universitario alejado 
del mundo empresarial, estableciendo conexiones ha.11,adas en 
una relación yo Rano-tu Ranas. 
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Las (Jrxanizacione.v de Soporte a la Innovación. Son el 
l'Uarto pilar, donde se asienta el sistema. Se trata de las infraes-
1r11c111ras y grupos variados dedicados a dar soporte a las 
l'lllprcsas en innovación. Forinan parte de esta categoría, 
i\g,·11cias, Parques Científicos y Tecnológicos, OTRI (Oficinas 
1..k· 'J'ransferencia de Resultados <le Investigación), 
1:u11da1.._.ioncs, Asociaciones empresariales, y cualquier otra 
L·ntidad que contribuya reconocidamente al aumento de la 
cti111petitivi<lad en el tejido industrial, basándose en el concep-
10 rnultidensional de la innovaci6n. 

Estas organizaciones pueden ejercer un efecto dinami-
1;idor y relacional 1nuy efectivo, si bien, desgraciada1ncntc a 

\'l'l'l'S su labor se relega a un segundo plano, por falta de cono
ci1nil't1to real del papel c.:¡uc han de desc1npcñar o el que se les 
ha dL· asignar. Cayendo en algunos casos en puras labores 
: 1t l n 1 in i st rati vas. 

U Entorno. Quinto y último pilar del sistema. El mer
l·ado l'spañol es ya muy exigente en tecnología, aunque su 
d1_·111:inda sigue siendo nutrida principalmente mediante 
i 1nporlarioncs. Sin embargo es muy lenta la velocidad con 
qul' .... l. incorpora a la sociedad del conocimiento y la infor-
111;ic1on. 

' •! 
f :~ .11. 

~ 

"~ 
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Existen también, en el ordenamiento del sistema finan
ciero español, rnodernos instru1nentos ideados para la innova
ción, pero las consecuencias de su incorporación, aun no se 
han dejado notar. 

Concluyendo este artículo, si el objetivo es aumentar la 
capacidad de l+D+I como medio competitivo de un país, una 
región o una empresa, que ayude a su progreso y el sosteni
miento en la nueva economía, y si las empresas individual
mente adoptan a la I+D+I como una adaptación al cambio y 
como una ventaja competitiva, la búsqueda de relaciones y 
conexiones efectivas en todos los niveles y en todos los ámbi
tos, ha de propiciarse para progresar. 

En un n1undo cada vez 1nás conectado, acciones indivi
duales en el crunpo de operaciones actual, aunque existan y 
ex.istirán siempre, cada vez requieren más esfuerzos y riesgos. 
Contemplar al sistema como un conjunto cohesionado en el 
que todos los agentes contribuyen según su papel, exige de un 
modelo en el que las relaciones entre agentes sean capaces, efi
cientes y efectivas, además de ventajosa para todas las partes. 

Como consecuencia, la búsqueda de la excelencia en 
tales conexiones, contribuirá a ganar la bataJla del progreso 
mediante la l+D+I. • 

Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

Actividad en I+D+i en TECNOVE 
Fernando Pintado Jiménez 

Director de Calidad de l+D+i TECNOVE Security 

Ti 1 grup<> de empresas TECNOVE fue creado en 1986. 
1 

1 
Ubicado en la población de Herencia en Ciudad Real, está 

t especializado en productos de alta tecnología en diferentes 
sectores: defensa y seguridad, hospitales móviles y cam
paña, telecomunicaciones, transporte refrigerado, apoyo 

logístico integral, tal como manuales técnicos, documentacio
nes, formación o catalogación. 

Su actividad se centra en la fabricación de carrozados, 
componentes y subconjuntos de vehículos tácticos, desarrollo y 
ejecución de tercero y cuarto escalón para el ejército, así como 
desarrollo y fabricación de vehículos blindados, transformación 
y acondicionamiento de vehículos y .1·he/lers especiales. 

Para abordar esta variedad tecnológica está estructura
do en cinco unidades de negocio integradas. cconó1nicamente 
independientes, con instalaciones diversificadas. 

En TECNOVE se parte del convencimiento de que para 
ser compétitivos se debe potenciar la I+D+i, por lo que la inno
vación y la mejora continua nos han lJcvado a considerar como 
una trayectoria de futuro el desarrollo de nuevas tecnologías y 
de los sistemas de producción inás avanzados, teniendo como 
resultado productos innovadores y de alta tecnol<>gía, con el 
propósito de satisfacer nuestra amplia cartera de clientes. 
Considerando siempre la seguridad de las personas y el cuida
do del medio ambiente como puntos primordiales. 

TECNOVE mantiene una estrecha colaboración con Ja 
UCLM, con la que tiene un convenio de colaboración vivo 
desde el año 2003. 

En la actualidad se desarrollan 15 proyectos de I+D+i, 
operando en sus empresas en colaboración con varios organis
mos y OPI's, tales como: 

UCLM, Universidad de Castilla la Mancha. 
JCCM. Junta de Comun.idadcs de Castilla la Mancha. 
El PROFJT, Programa de Fomento de la Investigación 

Técnica. 
El CSIC, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

RESUMEN: 

El CTDAUT, Centro de Investigación y desarrollo del 
Automóvil. 
EL CDTI, Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. 
EL CENIM, Centro Nacional de Investigación 
Metalúrgica. 

La actividad en l+D+i en el grupo de empresas de TEC-
NOVE se apoya en cuatro programas: 

Programa Europeo CRAFT para la I+D+i. 
Programa PROFIT. 
Programa CDTI. 
Programa Regional de l+D+i de la Junta de Castilla-La 
Mancha. PRlNCET, Plan Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica. 

Los diferentes proyectos se distribuyen en estos progra
mas en función de la necesidad, problemática industrial o exi
gencia legal futura (directivas europeas) que se pretende 
cubrir, así como en función del ámbito de aplicación de los 
resultados obtenidos al finalizar los trabajos. 

La gran variedad de productos que se desarrollan en 
TECNOVE se traslada a los proyectos de investigación e inno
vación que se presentan en estos programas, cncontnu1do líne
as tan dispares como el diseño y desarrollo de la monitoriza
ción remota del estado de conservación de la mercancía en 
vehículos para transporte de frutas y verduras, hasta la innova
ción en materiales de blindaje ligeros con aplicaciones balísti
cas, necesarios en la industria de la automoción para aumentar 
el ciclo de vida útil de Jos vehículos sin disminuir la protec
ción, pasando por la investigación de un proceso qu.ín1ico en el 
que se transforman los residuos de la espuma rígida de poliu
retano en el polio! que es la materia prima para obtener nueva 
espuma rígida. Proyectos en los que se cuenta con la colabora
ción de las entidades más avanzadas en su campo, como el 
Instituto de Tecnologías Química y Medioambiental de la 
Universidad de Castilla-La Mancha en este último menciona-

Tecnove es una empresa ln1talada en Herencia (Ciudad Real) con importantes desarrollos en 101 campo• de Defen1a, telecomunicacio
ne1, hospitales móviles y apoyo logistlco. El autor nos describe aquí sucintamente los principales programas de Innovación que vienen des

arrollando y 1u1 1oclo1 colaboradores en los ml1mo1. 
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do. Esta gran diversidad de líneas de I+D+i ha hecho necesa
rio que dentro de la empresa se hayan creado grupos multidis
ciplinares de trabajo, integrados por profesionales especiali
zados que son coordinados por el responsable de proyectos de 
cada una de las unidades de negocio, optimizando de este 
modo los recursos humanos de los que la empresa dispone. 

A modo ilustrativo, por su interés y actualidad, se des
tacan los siguientes proyectos en cada uno de los programas 
1ncncionados: 

t. Programa Europeo CRAFT para la l+D+i. 
Proyecto "ISOSYS" El aislamiento de contenedores ha 

causado graves problemas en el sector de transporte por 
camión. El alto peso de los contenedores ha sido el origen de 
1núltiples discusiones: el límite de carga, el consumo de com
bustible, el desgaste de neumáticos y frenos, y la carencia de 
control de seguridad. Históricamente la construcción de carro
cerías isotérmicas no ha sido realizada bajo ningún parámetro 
tecnológico estricto de diseño, seguridad, resistencia o peso. 
l'ste proyecto ha conseguido paliar estas carencias. Presentado 
en 2003 por TECNOVE Fiberglass. 

Propuesta Proyecto "RECOFRIG" . Es un desarrollo de 
alternativas de uso para paneles de transporte refrigerado al 
final de su vida útil. La problemática que aborda este proyec
to surge de la puesta en marcha de la Directiva Europea 
2000/53/CE, que plantea la necesidad de que los fabricantes de 
dichos vehículos se hagan cargo de los mismos al final de su 
vida útil y se responsabilicen de hacerlos llegar a los gestores 
autorizados. Dichas cajas están fabricadas por una combina
ciim específica de materiales en formato sándwich, dándose la 
circunstancia de que actualmente no se han desarrollado solu
ciones para la posible recuperación y reutilización de sus com
ponentes. Actualmente la mayor parte de dichas cajas son valo
rizadas energéticamente o simplemente depositadas en verte
deros. Presentado en 2004 por TECNOVE Fiberglass. 

Ji't>rnando Pintado Jfm,lnt'~. ACTIVIDAD ~:N J+D+I EN TECNOVE. Af.111. JfJ VllRANO-O'ltJ/~o ZOOJ 

2. Programa PROFIT. 
"Diseño y desarrollo de una unidad móvil de altas pres

taciones para telecomunicaciones vía satélite." Presentado a 
PROFIT 2002 por TECNOVE. Cuyo objetivo fue mejorar la 
dotación de la unidad sin cambiar su configuración operativa 
y adaptarla a un medio no urbano. 

"I+D para la obtención de nuevos conceptos de mate
riales para blindaje. Desarrollo de materiales y configuracio
nes alternativas." Presentado al Programa de Materiales de 
PROFIT 2003 por TECNOVE Security. Se logró aumentar la 
protección del blindaje reduciendo su peso en torno al 20% del 
blindaje original. 

i+D para la obtención de nuevos materiales de blindaje 
y su influencia en la dinámica de turismos blindados. 
Presentado al Programa de Materiales de PROFIT 2004 como 
continuación del anterior por TECNOVE Security. Se han con
seguido aproximar las prestaciones en confort y seguridad en 
la conducción a las de un vehículo original sin blindar. 

3. Programa CDTI. 
I+D para la obtención de un contenedor para la detona

ción y neutralización de explosivos. Presentado en 2004 por 
TECNOVE Security. Pretende la neutralización sin riesgo para el 
entorno de cargas explosivas en actividades terroristas, su aisla
miento y su traslado de forma segura a un punto de destrucción. 

4. Programa PRINCET. 
l+D+i para un carrozado de despliegue automático para 

el transporte del estabilizador de cola para el AIRBUS 380. 
Presentado por TECNOVE en 2004. Ha conseguido desarro
llar un sistema de apertura y alargamientos hidráulicos que le 
permite circular en vacío como un transporte ordinario, siendo 
en carga un transporte de tipo especial. Traslada la carga críti
ca de forma segura y reduce notablemente los costes de trans
porte.• Añil 
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INFORME: Investigación y Ciencia en CLM 

La Innovación estratégica: 
más allá de la tecnología 

M
uchas son las dimensiones de la Innovación, pero el 
paradigma tecno-cicntífico imperante en los 1ncdios aca-

l
démicos y políticos ha impuesto un rcduccionistno que 
presenta la Innovación como equivalente solo a 
Innovación Tecnológica. Y hay que decir que este para

digma se resquebraja progresivamente cuando se coteja el 
modelo que propone con la realidad de los hechos. El modelo 
de racionalidad tecnocrática que subyace a este paradigma se 
ha impuesto acrítica1ncntc desde el inundo de los "expertos" a 
la clase política y c1nprcsarial, a los medios de comunicación 
y a la sociedad en general, en virtud de sus pretendidos resul
tados y como expresión ideológica de una élite que es quien 
controla verdaderamente las prioridades en cuanto a la fijación 
de los fines y a la elección de los medios para el desarrollo de 
la sociedad. Este modelo de racionalidad instrumental ha sido 
criticado ya,desde hace años (HABERMAS, 1984), pero sigue 
siendo el predominante en la discusión sobre la Innovación. 

Sin embargo los resultados del tecno-cicntifismo, apli
cados al campo del desarrollo socio-econótnico, son más que 
discretos y sus in1pactos negativos 1nás que evidentes. Es posi
ble que en un momento de desarrollismo extensivo este mode
lo proporcionara algunas ventajas, pero hoy día esto es cues
tionable. La Tecnología, por sí misma, no ofrece ventajas com
petitivas duraderas pues, en una sociedad abierta, está al alcan
ce instantáneamente de todos los competidores. La Tecnología 
se compra en el mercado, vía licencias y regalías. Es la llama
da "transferencia tecnológica" mediante la cual se adquiere, 
pretendidamente, el "know-how" incorporado en las máquinas 
y en otros sistemas tecnológicos. Pero algunos autores han 
desvelado el fenómeno perverso de dependencia que generan 
los contratos de transferencia (BUESA Y MOLERO, 1989). 
Distinto es el caso de la transferencia interna, donde lo que se 
pretende es difundir entre las empresas los resultados de la 
investigación realizada por instituciones del mismo territorio. 
Pero este proceso es muy lento y, como en el caso de Castilla
La Mancha, muy discutible que se pudiera producir en la zona 
de hfrontera tecnológica", que proporcionara ventajas campe-

RESUMEN: 

titivas de carácter monopolista y, además, que esta difusión 
alcanzara significativamente a las PYMES, que son la mayoría 
del tejido empresarial de la Región. Esto no quiere decir que 
se deba renunciar a la investigaciún propia y a la generación de 
Tecnología endógena, pero los límites están muy claros para 
todo el que no sea un entusiasta tccnófilo. Desde el anterior 
número monográfico de esta revista dedicado a la Innovación 
(Ai<llL, 1996) los resultados de las recetas tecnoeráticas no han 
mejorado sustancialmente, es más, la nueva situación de con1-
petitividad internacional producto de la Globalización y la cri
sis de nuestra industria 1nanufacturera, itnponc una revisión de 
los proccdi1nientos que ya han fracasado. Se itnpone una críti
ca aJ modelo elitista de los tecnócratas y una busqueda de solu
ciones democráticas a través de los modelos que proponen los 
movimientos de CTS (Ciencia-Tecnología-Sociedad) que 
incorporen otras dimensiones de Ja Innovación que el modelo 
tecnológico olvida (MOYA, 1998). Dimensiones políticas y 
sociales en la fijación de objetivos y en el control social de la 
tecnología (V ÁZQUEZ, 1999) y, fundamentalmente, una correc
ción de los procesos económico-industriales bajo criterios 
medio-ambientales y de desarrollo sostenible ausentes en el 
paradigma dominante (JIM(iNEZ, 1997). 

La innovación, palanca de riqueza 
Es necesario w1 cambio de modelo, o de paradigma, para una 
nueva consideración de la Innovación co1no herramienta estra
tégica, enfocada a un desarrollo socio-económico democrático 
y sostenible, que incluya operativa1nente otras dimensiones 
necesarias a la complejidad del 1nomcnto actual. .Es necesario 
un rearme de la sociedad civil y un liderazgo político que reto
me la dirección estratégica en las cuestiones que atañen al des
arrollo socio-económico, más allá de los dictá1nenes exclusi
vos de una élite de expertos (ALONSO v ARZOZ, 2003 ). 
Científicos, tecnólogos, gestores y demás agentes del Sistema 
Regional de Innovación deben ocupar su lugar en una discu
sión abierta y democrática, sobre las metas y los medios para 
el desarrollo socio-cconónlico, en pie de igualdad con otras 

El autor concluye que es necesario abrir un debate 1oclal sobre al concepto de Innovación, y no delarlo sólo en manos de 101 #técnicos", 
para conseguir que ésta sea verdaderamente un motor de riqueza y progreso social. 
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;ciccs que tienen también una autoridad la que les da ser usua
rios y receptores de las decisiones que les afectan. Para ello es 
nL'cesario también can1biar el modelo unidireccional de 
Innovación basado en la secuencia Ciencia-Tecnologia-
1 '.mprcsa, que se ha revelado esquemático y simplista, por otro 
de carácter estratégico y multi-dimcnsional que abarque tam
bién los aspectos ' 1no tecnológicos" de la Innovación (en espe
cia I, en el mundo de la empresa, los aspectos estratégicos de 
modelo de negocio, de enfoque al mercado, de gestión, orga-
11 ización y participación creativa; de motivación y formación 
de los Recursos Hwnanos, de intangibles, de calidad de soste-
111bl i<la<l en los procesos, de diseño y desarrollo de productos y 
sl'rvicios; de 1narkcting innovativo, de comunicación y comer
cialización; sin los cuales, la incorporación de Innovación 
1·L'c11ológica exclusivamente no alcanza a toda la cadena de 
v<llor, como proceso socio-económico integrado, y no propor
ciona ventajas competitivas) (MILA, 2005). Es necesario abrir 
un debate sobre la extensión del concepto de Innovación, más 
allú del dominio exclusivo de los expertos, a toda la sociedad 
y asi de verdad la Innovación será "palanca de la riqueza" 
( MllKYR, 1993 ) . • 
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ARTE 

Entrevista a Abdón Anguita: 
"Estoy en un momento de maduración" 

Alfonso Castro 

L
l~vaba varios años 
sin mostrar su 
obra al público, 
probando con esta 
idea o con este 

otro material o con 
texturas más complc-
1as, madurando en 
suma como artista, 
hasta que por fin 
i\bdón Anguila se ha 
decidido a exhibir sus 
últimas creaciones 
plásticas desde el 
otoño de 2004 hasta la 
primavera de 2005 en 
un pequeño periplo 
ciudadrcalcfio que le 
ha llevado de 
A lmodóvar del Campo 
hasta Alcázar de San 
Juan y de aquí a 
Puertollano, mientras 
acaricia la posibilidad 
de exponer en Madrid 
a no tardar mucho. 

• 

El artista puertollanense, sin duda más cuajado y segu
ro de sí mismo, se reafirma con estas nuevas obras en su tra
yectoria mestiza, de mezcla de estilos (Abstracción, 
Figuración, Pop-Art...), técnicas y materiales, con los que da 
!ürma a un mundo interior propio cada vez más enriquecido en 
ideas, experiencias y sensaciones; derivando todo ello en un 
Arte más conceptual y simbólico, pero a la par más humanista 
y comprometido con la época que le ha tocado vivir. 

Llevabas mucho tiempo sin exponer y de pronto 
irrumpes con tu obra, casi simultáneamente, en Almodóvar 
del Campo,Alcázar de San Juan y Puertollano. ¿Crees que 
te ha servido de algo ese "silencio público" de los últimos 
años? ¿Tal vez puede hablarse a partir de ahora del surgi
miento de un nuevo pintor, remozado, mucho más maduro 
y con las Ideas más determinadas? 

El silencio en el acto creativo es bueno, es positivo, 
pero en realidad yo en todos esos años he estado "haciendo 
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Abdón Anguita ante una de sus obras 

ruido", "mucho 
ruido", as[ entre 
comillas. Y realmente 
no he parado, eso lo 
sabe quien tne cono
ce y ha estado cerca 
de mi; aunque, por 
supuesto, los inevita
bles parones han 
estado ahí. 

En tu obra de 
los últimos años se 
nota una evolución 
en el sentido de pre
tender querer decir 
a los demás más 
cosas de ti, de tu 
interior y de tu 
visión del mundo. 
Es una evolución 
hacia un arte más 
informativo, más 
comunicativo, más 
mensajero ... , ;,no 
crees'! 

Mi visión es mia y va conmigo. No puedo ver con otros 
ojos que no sean los míos. La información o el mensaje en la 
obra artística es inherente al propio Arle. La obra de arte o 
cualquier pieza artística siempre pretenden decir algo, aunque 
otra cosa bien distinta es que lo consigan. 

También percibo en tu obra reciente una carga 
mayor de humanismo, de queja, de denuncia, aunque quizá 
excesivamente camuflados en las formas plásticas estos 
aspectos ... ¿Te sientes cada vez más un artista comprome
tido con tu época o con tu entorno'! 

Soy hijo de mi tiempo y el humanismo siempre ha esta
do ahí, en mi obra. Y creo que sí, que es cierto que hay más 
profundidad o más alcance en los contenidos de mi trabajo ... 
Al menos intento lanzar más interrogantes al viento. 

Volviendo al camuflaje de los mensajes, quería saber 
el grado de Importancia que das a las metáforas formales Añil 
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en tu obra. En ellas se advierte que hay creados muchos 
detalles perfectamente interpretables por ti, con un signifi
cado muy concreto que tú les das, y que al observador 
quizá se le pasen por alto ... 

Los recursos formales me sirven para crear un registro 
de ideas que se materializan sobre. una tela que, en este caso, 
utilizo a modo de metáfora recurrente de la piel humana; al 
igual que se va anotando sobre nuestra propia piel las distintas 
incidencias de una vida. 

El amplio mundo del sexo está muy presente tam
bién en algunas de tus últimas composiciones, a veces con 
mucha evidencia y en otras ocasiones más discretamente ... 

Si hablamos de cuestiones humanas está claro que el 
sexo. por supuesto, es una de esas cuestiones que a casi todos 
nos incumbe. Y además el sexo en el Arte está presente. de 
forma más o menos velada, en los últimos tiempos en la obra 
de infinidad de artistas. 

Rembrandt o Velázquez son dos pintores clásicos 
sobre los que has dirigido algún guiilo en estas últimas mues
tras, como si el artista no tuviese más remedio en ocasiones 
que reconocer y rendir tributo a los grandes maestros, ¡,no'/ 

En realidad mirar hacia atrás cada vez me interesa 
menos. Como decia aquél: "¡me da tortícolis''º; y realmente 
esos guiños a que aludes son anecdóticos en mi obra hasta la 
fecha. Y, por supuesto, que siento ad1niración por algunos clá
sicos, por grandes pintores de otras épocas, a los que hay que 
mirar sin prejuicios. Mira, si no, los célebres hermanos 
Chapman, en Inglaterra. lo que han hecho a partir de algunos 
grabados de Goya ... En el Arte tiene que haber libertad por 
encima de todo. 

Una obra tuya muy simbólica que pude contemplar 
en la exposición de Al,modóvar, El cazador cazado, ¿pudie
ra ser el preludio .de un acercamiento progresivo en ade
lante de Abdón Anguila al agitado mundo de las instalacio
nes artísticas"/ 

Esa pieza en concreto nació con ese espíritu anticaza, 
pero hasta ahora no había podido mostrarla al público, después 
de varios ailos de realizarla. Y lo más curioso y paradójico del 
caso es que inicialmente fue una obra encargada por un caza
dor. Y por otra parte, no creo que esta obra en sí vaya a supo
ner un acercamiento mío obligado al mlllldO de las instalacio
nes, pero no descarto que este tipo de nuevas expresiones pue
dan volver a mi quehacer artístico. 

¡En qué momento de tu trayectoria o de tu devenir 
artísticos crees hallarte ahora"/ 

Creo que estoy en un momento de maduración de ideas, 
de técnicas y de otras cuestiones inherentes a este oficio tan 
dificil como es plasmar una idea sobre un soporte. que nor
malmente suele ser una tela en mi caso. 

"El mestizaje en el Arte siempre me ha fascinado" 

La Figuración y la Abstracción aparecen cada vez 
más mezcladas o fusionadas en tu obra a través de mate
riales muy diversos. ¿Es éste el camino que piensas reco
rrer, al menos a corto o medio plazo? 

Sí, eso espero. Me interesa mucho el "rollo coctelera". 
¡ya me entiendes!, procurando elegir bien los ingredientes para 
que el resultado se pueda digerir. Además el mestizaje en el 
Arte es un producto de estos tiempos, que a mí particularmen
te siempre me ha fascinado. Y es que es muy enriquecedor 
mezclar conceptos y medios técnicos diferentes. 

Me ha llamado la atención que en algunas de estas 
últimas exposiciones tuyas hayas recuperado un videoart a 
partir de una perjiJrmance o body art que llevaste a cabo a 
comienzo de los años 90. ¿Cómo fue el ir abandonando 
estos otros formatos en los que sin duda fuiste un pionero 
en estas tierras? 

Tú sabes que estas nuevas formas artísticas suponen 
un esfuerzo ímprobo, que resulta muy costoso, tanto fisica, 
como mental y económicamente hablando. Aunque la com
pensación que conllevan estos nuevos soportes está muy 
bien, porque es inmediata y nota uno los latidos del corazón 
del Arte al instante, como cuando pones la mano en tu propio 
corazón. 

Una de tus metas ha sido siempre exponer tu obra 
en Madrid de manera individual y a lo grande; pero el pro
yecto siempre se truncó por unas u otras razones. ;,Cómo 
ves ese tema de cara a un futuro no muy lejano'! 

En los últimos años he expuesto en Madrid en mues
tras colectivas, pero como bien dices, por diversos motivos 
no ha sido posible hacerlo individualmente. De hecho ha 
habido propuestas desde varios espacios artísticos que no he 
podido lievar a cabo ... Ahora estoy en contacto con una gale
ría de arte de reciente creación en el foro y es posible que en 
breve espacio de tiempo pueda llevar a cabo en ella esa expo
sición pendiente. • 
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ARTE 

Pepe Buitrago: 
Tensión y juegos del lenguaje 

Manuela Sevilla 

• 

E
stamos asistiendo a Wla aceleración de los procesos de 
cambio, lo que produce Wl desfase de una parte de la 
sociedad que, aunque esté informada intelectualmente, 
mantiene una resistencia emocional a aceptar la realidad 
circundante y esto como es lógico es todavía más patente 

en el arte. Dentro de la comunicación artística, tenemos que 
distinguir entre arte y artesanía; mientras que ésta última es la 
expresión a través de Wla imagen preestablecida en la socie
dad, la primera siempre responde a una voluntad de expresión 
a partir de un proceso creador que en sí produce una imagen 
nueva. Siempre resulta dificil adaptarnos a la novedad, a lo 
más actual y máxime cuando de lo que hablamos es de crea
ción o análisis intelectual en cualquiera de sus disciplinas, lite
ratura, pensamiento, ciencia, arte, etc. Este rechazo se puede 
acentuar cuando nuestra historia, imágenes, representaciones, 
tienen una fuerte carga igualmente intelectual referida a Wl 
pasado más o menos lejano. La Wlivocidad cultural a veces 
impide asumir nuevas culturas; ciertas sensibilidades no siem
pre permiten sentir una nueva sensibilidad, y estas barreras 
hay que romperlas para no anclarnos en la historia y cerrar 
puertas a nuevas creaciones y creadores, en definitiva a nuevos 
tiempos. ¿Nos hemos hecho visibles a través de la observación 
de nosotros mismos y nuestras metáforas? ¿Paseamos por Wl 
territorio en busca de pregillltas adentrándonos en todo lo que 
socialmente interesa al hombre? 

Hay encuentros al azar con los objetos que siendo los 
mismos parecen otros y es que la mirada, el lugar y el sentir 
cambian y se imponen a veces a nuestra forma de acercamien
to a ellos. Despertar de un sueño nunca es garantía de nada y 
al regresar a la vigilia todo vuelve a contextualizarse en las 
redes que a veces nos atrapan, enfrentándonos cada día a un 
nuevo sistema de valores. 

Pepe Buitrago siempre nos plantea la confrontación 
entre figura, fondo y espectador, tensión presente en la tradi
ción artlstica más arraigada para plantear preguntas y revisar 
conceptos; por eso es importante comprender sus juegos de 
lenguaje, sus ambigüedades semánticas o genéricas, y el modo 
en que éstas nos penetran modificando nuestros bordes y 
nuestra relación con el espacio donde figura/fondo y 
objeto/espacio se acercan y comWlican poéticamente, convir-

tiéndonos en una parte activa del poema, necesitando de nues
tro desplazamiento para su manifestación. 

Los objetos si sirven realmente para algo es para ser 
transgredidos, para ser otra cosa y para generar otras fonnas. De 
cualquier manera intuimos que nada permanece en el 1nismo 
lugar y que cada vez que nos asomamos a la ventana todo ha 
cambiado, tan sólo permanece la apariencia. El tiempo siempre 
es un destierro prolongado en el que es dificil el determinar qué 
esta ocurriendo. Debemos siempre estar dispuestos a ser otros 
como algo intrínseco a nuestra propia naturale7.a. No podemos 
permanecer mucho tiempo en un lugar sin modificarlo o sin ser 
modificados. Todos estamos enredados en las dimensiones 
estructurales que han ido construyendo espacios dentro de espa
cios. Hay Wla potencialidad de las cosas; todo estaba aquí desde 
siempre pero no habíamos tenido la capacidad de descubrirlas. 
Deberíamos aprender a encontrar esos lugares imaginarios 
donde prolongarnos y hacer posible la metáfora, llegando así a 
wi.a conversación íntima con el espacio tangible y que se modi
ficará en cada encuentro. Todo esta ahí, solo hay que verlo y res
catarlo como presas que son de la apariencia cotidiana. Nada es 
lo que parece -ni siquiera lo que aparenta-, pues incluso la sim
plicidad a veces es Wla trampa. Estas obras no son tanto piezas 
de museo como poemas visuales en su temporalidad y transito
riedad inestable; siempre quieren resaltar el ahora, donde la 
mirada penetra en el objeto de forma personalizada, enfrentan
do a cada uno como espectadores con lo que se pretende mos
trar, con todas sus tensiones implícitas. 

Pepe Buitrago (Villanueva de los Infantes, Ciudad 
Real) es el tercer ínter-actuante del proyecto 
SIN.CON.TEXTO englobado por nueve artistas que partiendo 
de la ciudad de Toledo como referente de trabajo y utilizando 
sus mensajes y memorias, con múltiples herramientas consi
guen un efecto de reflexión sobre el arte actual. 

ECAT (Espacio Contemporáneo del Archivo de Toledo) 
(C/ Trinidad) es un nuevo centro para el arte, dependiente de la 
Consejerla de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha y fue 
inaugurado en marzo de este año 2005. Este centro acoge el 
proyecto, intentando ser un nuevo canal de comunicación para 
el debate artlstico en la Región previo a la creación del Centro 
de Producción de Artes Visuales de Castilla-La Mancha. • 
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NOBODY. Ella a Pepe Buitrago 

Añil La nada asemeja ser la sombra de un todo. 
NOBODY. El a Pepe Buitrago Pepe Buitrago 
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ARTE 

Jorge García: 
Una geometría que construye 

Miguel López 
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E
scribir sobre un artista joven no sic1npre es fácil, porque 
puede ser no 1nuy acertado lo que se ponga sobre el papel. 
¿,Madurará? ¿No madurará? ¿Se extinguirá? ¿('.ó1no evo
lucionará? Sin embargo el artista-del que n1c voy a ocupar 
a continuación, muy brevemente por tnotivo del espacio, 

aunque joven, presenta unos rasgos de madurez notables y en 
los años que lo voy conociendo, que creo van a ser seis, no ha 
defraudado nunca mi mirada. He trabajado con él, hemos mon
tado juntos una exposición de su obra y he seguido su evolu
ci¡'in con interés crítico. Es, además, un amigo. 

La primera vez que tuve la oportunidad de ver una obra 
de Jorge García fue hace unos cinco años: se celebraba unos de 
los "(~ertán1cnes de Artes Plásticas" que organiza el Instituto 
Fernando Zóbcl de la ciudad de Cuenca. Me acerqué a echar 
un vistazo rápido con Antonio Pérez, n1ie1nbro del jurado de 
dicho certamen y entre la miscelánea de obras allí expuestas 
esperando la decisión del Jurado me lla1nó la atención una 
pieza bastante singular. Me sorprendió. Sobresalía por encima 
dl' todas las demás, no sólo por su tamail.o, considerable en 
n:lación con los formatos allí existentes, sino también por su 

RESUMEN: 

.. J 
-

estructura. Observándola de lejos parecía una chatarra oxida
da, el resto de alguna fábrica, un deshecho industrial de las 
oscuras tripas de alguna maquinaria ya desvencijada y obsole
ta. Una extraña cañería curvada emanando de un paralelepípe
do rectangular. 

Sin etnbargo más de cerca n1c percaté de que las aristas 
del artefacto estaban perfectas, de que el extraño tubo curva
do, sutilmente soldado, se adhería delicadamente al cuerpo 
principal, entraba y salía de él y al final se sumergía en el 
suelo. Aquello no era un resto de arqueología industrial, ni un 
objeto recuperado de una chatarreria, era una escultura salida 
de la manos de un escultor que la había producido delicada
mente. Su ligera pátina y su textura eran producto de una capa 
de oxirón y su esqueleto de acero. 

Poseia todo un cuerpo de elementos que conformaban, 
creo, un núcleo de 1nensajcs situados a tnuy distintos niveles 
de utilidad, desde la puramente funcional (ya que por alguna 
extraña magia, no podía dejar de preguntarme que era lo que 
quería el autor mostrar o más sencillamente a qué parte de la 
mecánica correspondia la pieza en cuestión) hasta las más ele-

Jorge Gorda es ya una sólida realidad de la joven escultura regional. Formado en Toledo, actualmente imparte clases de su dlaclpllna en 
la Escuela de Artes de Toledo. En este articulo, Mlguel López, conservador de la Fundación Antonio Pérez, de Cuenca. Y uno de sus descu
bridore1, nos traza las principales caracterfstlcas de su trayectoria artfstlca. Añil 
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vadas regiones de la expresión artística. Apoyada directamen
te sobre el suelo, sin ningún tipo de pedestal, su carácter tridi
mensional ordenaba el heteróclito paisaje que la rodeaba. Sus 
lineas, su textura, la proporción, el poder expresivo de su téc
nica individual la colocaban en el centro de aquel espacio 
variopinto, dificil para exponer 0bras de arte como es el aula 
de un instituto de enseñanza media. 

A pesar de tener una clara intención figurativa nunca he 
llegado a saber cuál era su origen primordial en la mirada del 
artista. No hace falta, su fuerza expresiva la afirmaba como un 
objeto plástico sólidamente enraizado en lo cotidiano. 

Esta obra debió interesar al jurado ya que obtuvo el pri
mer premio del certamen. Lógicamente también a Antonio 
Pérez. Fruto de este interés fue el montaje de una exposición 
en la Fundación Antonio Pérez, de Cuenca, en el año 2001. 

Jorge García, toledano, nacido el año 1977 y licenciado 
en Bellas Artes, es aún un artista joven, trabajador impeniten
te, constante y convencido de lo que hace. Fruto de todo esto 
es una obra compacta y coherente y un ya nuÍrido historial de 
exposiciones becas y premios. Jorge es ante todo un escultor, 
a la manera antigua y a la manera actual. Trabaja básicamente 
con hierro y acero, quizá porque se ha criado en un entorno en 
el que estos materiales han sido fuente de trabajo y por ello de 
vida, su padre es un excelente soldador y maestro de Jorge en 
muchas de las técnicas que utiliza para desarrollar su obra. 

Posee elementos tradicionales de la escultura milenaria, 
la elección consciente de los materiales, el trabajo del taller, el 
uso de las manos, la dedicación artesanal para conseguir una 
obra bien hecha, bien acabada (no hago valoraciones plásticas 
sino meramente productivas) y al mismo tiempo es un artista 
de su época con todas las contradicciones que ello conlleva, 
dificil de clasificar y dificil de ubicar en un estilo u otro. 
Recorre un largo camino y bebe de aqui y de allá, pero con 
coherencia y orden. Muy de su momento. 

Dificil es clasificar a Jorge García dentro de un tipo de 
escultores, incluso si recurrimos a la tipoiogla creada por el 
autor renacentista L. B. Alberti que en su obra De Statua 
(Sobre la Estatua), los divide en tres categorias: los que sólo 
quitan o extraen, los talladores; los que sólo añaden, los escul
tores del metal; y los que quitan y añaden, los moldeadores o 
plásticos, aquellos que trabajan con materiales blandos y mol
deables, Podrla pertenecer al segundo tipo y quizá también al 
tercero, trabaja materiales duros pero, a veces, curva y trans
forma algunos elementos, es decir los moldea, antes de reali
zar el arte final, de la misma manera que la arcilla acepta 
modificaciones antes del proceso de horneado. Sin embargo 
toda su vinculación con el pasado precubista de la escultura se 
acaba aqui. Creo que toma lo mejor. 

No es este el lugar, ni por oportunidad ni por espacio, 
para hacer una historia de la escultura, pero si me gustarla 
apuntar algunas notas, ya conocidas, pero pertinentes sobre el 
devenir de esta actividad. · 

Hacia mediados del siglo XIX la escultura estaba en una 
encrucijada. Estoy de acuerdo, en lineas generales, con 
Baudelaire cuando afirma, acerca de la escultura, en un eplgra
fe titulado Por qué la escultura es aburrida publicado con oca
sión del Salón de 1846, que era un arte "brutal y positivo como 
la naturaleza" que carecla de ilusionismo y de espiritualidad y 
que únicamente duplicaba la realidad anulando la imaginación 
creadora del artista y la convertia en un objeto banal y obsole
to al servicio de los gustos (o malos gustos) de la burguesia 
emergente de su tiempo, que babia sustituido las estatuas de los 
dioses por estatuas de personajes públicos, prohombres locales. 
Su desprecio por la escultura prerromántica y romántica parece 

justificado, ya que éstas no eran capaces de sugerir, como la 
pintura, las tres dimensiones fisicas de un objeto en las dos que 
posee un cuadro. Comparada con la música, el arte superior de 
los románticos, quedaba reducida a la nada. 

La supervivencia de la estatua en el mundo contempo
ráneo, tradicionalmente identificada con la escultura, estaba 
seriamente cuestionada. La escultura necesitaba emanciparse 
de la estatua. Este proceso se inició en la segunda mitad del 
siglo XIX con Auguste Rodin y otros artistas más conocidos 
por su obra pictórica como Géricault, Daumier o Degas. El 
segundo impulso de este proceso se produce a comienzos del 
siglo XX con la aparición de las vanguardias históricas como 
el Cubismo, el Futurismo, el Suprematismo o el 
Constructivismo. Gracias a ellas la escultura pierde definitiva
mente su condición de estatua y se convierte en un objeto pura
mente tridimensional en el espacio dejando a un lado su con
dición de representación figurativa y de objeto macizo y com
pacto. Es fundamental en este momento la acción artística
mente autodestructiva del Dadaismo y el Surrealismo que 
ensanchan de forma radical e indiscriminada lo que se puede 
asumir como artlstico, convirtiendo cualquier objeto en algo 
que puede ser considerado obra de arte, incluso con la sola 
decisión del autor. 

El último periodo de la evolución de la escultura con
temporánea, desde la I! Guerra Mundial hasta el momento 
actual, está relacionado con el Minimalismo y el Arte 
Conceptual, vanguardias artisticas, que según la autora norte
americana R. Krauss hacen una escultura basada en una "sin
taxis del doble negativo" ya que sus obras se liberan del punto 
de vista del cuerpo humano y se crean según planteamientos 
abstractos y carecen de lugar concreto. Así queda tan abierto el 
espectro de posibilidades que cabe casi cualquier cosa, la foto
grafla, la imagen de video, el arte digital, las instalaciones, 
etc ... 

Los artistas contemporáneos son fruto, de alguna mane
ra, de todos estos cambios, enumerados sumariamente más 
arriba. Y aunque el arte no es modo alguno acumulativo en 
cuanto a la calidad, no es menos cierto que somos resultado de 
lo anterior, para lo bueno y para lo malo. Jorge Garcia es un 
artista de su época, pero con fuertes ralees en el pasado más 
inmediato. 

La obra de Jorge Garcla se apoya, como en una muleta, 
en la geometria, es algo obvio nada más verla. Los juegos de 
pianos, volúmenes y ejes están en la estructura formal de cada 
una de las piezas, lo cotidiano también: sillas, maletines, can
dados, surtidores de gasolina, fregaderos, fuentes, etc. y sin 
embargo una vez desechada la muleta sobre la que se sostenla 
el proceso de producción queda la esencia de la obra, la abs
tracción geométrica. 

Bucear en la obra de Jorge es sumergirse en los proce
sos que llevaron a las vanguardias de comienzos del siglo XX 
a abrir las puertas a una revolución que propició cambios pro
fundos en la escultura. El Constructivismo y el Suprematismo, 
quizá este último más, están en las ralees de la obra de Jorge 
Garcia. Las bases doctrinales de esta tendencia del cubismo se 
publicaron a través de un manifiesto Del cubismo al suprema-
1/smo publicado en San Petersburgo en 1915, en el que cola
boró Vladimir Maiakovski. En este manifiesto se defendia la 
pura abstracción geométrica como forma idónea de expresar 
sentimientos prescindiendo de la apariencia de los objetos. El 
movimiento influyó en los Paises Bajos y en la Bauhaus ale
mana a través de Wassily Kandinsky y El Lissitzky. 

Desde un punto de vista formal la obra de Jorge Oarcia 
acusa una fuerte influencia de la arquitectura y de la ingenie-
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ria y es marcadamente abstracta a pesar de su aparente, a 
veces, devaneo figurativo. El desarrollo de elementos en los 
que descansa la estructura de sus obras es otro rasgo caracte
rístico del trabajo de Jorge García, también es un elemento 
definitorio del Construetivismo. 

Es interesante analizar los dibujos preparatorios que 
Jorge García realiza para la elaboración de sus esculturas. De 
simples bocetos a mano alzada ajustados más tarde como dibu
jos técnicos de un proyectista industrial, alzados, vistas, sec
ciones, etc ... dibujos normalizados según las pautas del dibu
jo técnico de ingeniería. Desde aquí se proyectan las obras a su 
última realidad tridimensional. Según los principios de disci
plina de la Bauhaus. 

Podríamos seguir analizando la obra de Jorge García y 
rebuscar en sus raíces trazas del minimalismo y de otras ten
dencias. Quizá también en el Pop Art, la vanguardia que nunca 
ha muerto porque sus elementos siguen vivos en la ~ociedad de 
consumo en la que vivimos. Y de la misma manera que los 
artistas pop, desarrolla su propio estilo temático y formal, aun
que a diferencia de ellos su personalidad y subjetividad no se 
limitan dentro de una perspectiva artística guiada anónima
mente, sino muy al contrario él se guía a si mismo. La obra de 
.Jorge García evoluciona dentro de la indagación sobre la esen
cia de la escultura y la representación, oscilando entre la 
expresión primaria de sus elementos básicos y la fortaleza de 
sus construcciones compositivas. 

Decía al principio de esta reflexión sobre la obra de 
Jorge, que no vislumbraba el origen primordial de la núrada 
del artista en esa primera pieza que vi. Es posible que eso no 
importe demasiado, al final lo que queda es la obra de arte. 
Seguramente en aquella obra lo más importante es su tenden
cia expresionista. A fin de cuentas el artista se retroalimenta de 
su musco imaginario, se autosirve. Jorge 11ega a sus fuentes 
primigenias no por el camino habitual de buscar en los oríge
nc.<, sino por un desarrollo personal de lo esencial. 

Por cierto, aquella obra se titula AUTOSURTIDOR. • 

Mlgutl lúptt. JORGIC GARCL\: UNA GEOMETRIA QUE CONSTRUYE. AlllL 1'1,,.lllfANo-oro."<o 1005 
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' . ' Ultima muestra del Certamen Angel Andrade 

De principio a fin, procesos creativos: un 
notable ejemplo de mestizaje artístico 

Alfonso Castro 

~
¡ en la edición de 2002 el /eiv 
motiv exigido a los partici
pantes en el Certamen eran 
sus propuestas sobre paisaje 
contemporáneo y en la de 

2003 las propias identidades de 
estos creadores, en esta última 
edición de 2004 -y siguiendo con 
este interesante y dinámico plan
teamiento de abordar cada año un 
aspecto temático o genérico con
creto y distinto, que conecte a las 
claras con la amplia sensibilidad 
de los creadores contemporáneos
el lema elegido a desarrollar ha 
sido Deprincipioofin, procesos 
creativos. Un lema que como su 
propio nombre indica, inducía a 
los artistas participantes a dar a 
conocer el proceso creativo de 
una de sus obras -la presentada a 
concurso, en este caso-, desde las 
primeras ideas, notas o apuntes 
hasta la plasmación del objeto 
plástico considerado definitivo 
por cada autor, tanto en los aspec
tos conceptuales como en los de 
la realización material. 

De tal manera que la obra 
finalista se ha visto acompañada 
y contextualizada en cada caso 
por una especie de cuaderno de 
artista, en el que cada participan
te ha incluido los elementos y 

Grito Inmenso, inmenso. Técnica mixta. Obra seleccionada de la toledana Elena Poblete 

materiales gráficos, textuales, objetuales, fotográficos, audio
visuales o de otro tipo, en los que ha basado el propio proceso 
creativo y metodológico de la obra en cuestión. 

RISUMEN1 

El resultado final de la experiencia en la exhibición 
pública de las obras seleccionadas y premiadas resultó grata
mente enriquecedor y a buen seguro que enseñar estos cuader
nos de autor -que en sí mismos no habría por qué no calificar 

11 Centro de Expo1lclone1 (CIX) de Ciudad Real ha albergado recientemente la Decimotercera Mue1tra del Certamen de Arte1 Plá1tlca1 
Ángel Andrade, que viene organizando la Diputación en apoyo de la actividad art(1tlca actual y a fin de engrosar 1ú ya amplla y cuida
da colecclón d• arte contemporáneo, a la que se han sumado tras e1ta edición la1 obras adquiridas de 1els artl1ta1 espaf'lole1 por un 
Importe global de 12.600 euros. 
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Logotipo del certamen 

de auténticas obras de arte en muchos de los casos- ha aporta
do al amplio público que ha visitado la muestra del CEX un 
caudal informativo y cultural tal sobre la preparación y el 
bagaje artisticos de cada concursante, que la mayoría de las 
obras finalmente creadas por sí 1nismas quizá no desvelasen. Y 
dio sin entrar en el tecnicismo de que los propios cuadernos 
hayan podido ser ejecutados por sus artífices -al menos par
cialmente- en algunos casos después incluso de la propia obra 
J'inalista. Lo que puede resultar incluso comprensible. Pues 
para el caso es lo mismo. 

DeprincipioaJin, procesos creativos, ha dado fe sin 
duda de ese mestizaje que viene caracterizando en los últimos 
a!los al arte más contemporáneo y vanguardista, reflejando ese 
cruce de caminos plásticos que conformilll las preocupaciones 
esléticas, formales y temáticas de los creadores de este tiempo. 

Ha sido, pues, una exposición multidiversa, ecléctica y 
heterogénea tanto en lenguajes y planteamientos creativos 
L:orno en soportes y manifestaciones materiales -desde la pin
tura a las instalaciones. pasando por la escultura, la fotografia, 
los audiovisuales, la ¡1er.formance o el arte biológico-; aunque 
a decir verdad, y a nivel de contenidos, la muestra abunda en 
planteamientos sociales y políticos que dejan entrever sin nin
gún atisbo de duda un espíritu critico muy acusado en la mayo
ría de los creadores con algunas de las miserias que afligen 
L'sle mundo nuestro. 

Del total de 23 artistas finalistas, originarios de distin
tas comunidades autónomas del país, 17 de ellos resultaron 
seleccionados y los seis restantes premiados con la adquisición 
de su obra, por parte de un jurado del que han formado parte 
L:I crítico de arte y comisario de exposiciones manchego 
Vicente Carretón, la doctora en Historia del Arte Esther 
Al rnarcha, el artista tomellosero Pepe Buitrago -presente en la 
colección de fondos del certamen- y la directora del CEX, 
Marisa Giméncz. 

Artistas premiados 
Fn un somero repaso a las distintas creaciones -incluidos los 
<1ludi(los cuadernos-y artistas presentes en la muestra haré hin-
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No futura for you, 
obra seleccionada del ciudadrealerio Juan Luis García (Natking) 

capié en primer lugar en las obras adquirídas. Abierta y ence
rrada, de la gallega Ana Soler, es una pieza escultórica muy 
conceptual sobre una cierta identidad femenina, víctima de 
experiencias traumáticas, con cicatrices y heridas aún abiertas 
en el orden moral, sentimental y sexual. La madrileña y artis
ta ya consagrada Esther Pizarro, en su minimalista Caja
mapa //-obra sinuosa que habría que situar en el territorio cru
zado de la escultura con la instalación-, se adentra en unos ori
ginales territorios cartográficos y de trazos urbanísticos, en los 
que juega con elementos simbólicos como las cremalleras uti
lizadas en la vida cotidiana para abrir y cerrar. 

La mini-instalación del valenciano Paco Vila, 
A ti mentando el futuro, de claros tintes naifs y anti belicistas, 
nos sum_erge de lleno en algunas de las lacras sociales con las 
que acostu1nbran a vivir nuestros vástagos desde su misma 
concepción en el vientre materno: drogas, farmacopea, armas 
mortíferas y así. Precisamente también sobre el mundo de la 
infancia, el ciudadrcalcño Juan Luis García (Natking) -resi
dente en otros lares- nos ofrece en su obra mixta No jUture jOr 
you (No hay futuro para ti), parafraseando el célebre tema 
musical punk del británico Johnny Rotten, ese panorama cuan
do menos incierto que parece aguardar a quienes han venido 
hace poco a la vida, y al mismo tiempo la obra es un homena
je a la inocencia "con la que mi generación despertaba", en 
palabras del artista, "de una pesadilla a una nueva realidad". 

Great Expectations (Grandes esperanzas), de Cristina 
Sobrino, joven artista de Carrión de Calatrava, ha sido una de 
las obras quizá más impactantes de la muestra y un tanto incla
sificable, elaborada con un primor artesanal, utilizando mate
riales -en su mayoría orgánicos- como tapiz, fibra vegetal, plu
mas de aves, materia de nidos avícolas, cuerdas, paja, alpiste ... 
Y la última de las artistas premiadas, la soriana Miriam Tello, 
en su obra Sin título, mezcla de soportes (pintura, fotografta. 
escultura), incide asimismo, esta vez de manera secuencial, en 
el recurrente tema de las ataduras de género -representadas en 
la obra en unas manos atadas con ovillos- y la subsiguiente 
liberación de la mujer -las 1nanos libres, vacías y abiertas
co1no su milxima aspiración. Añil 
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Obras seleccionadas 
Recorriendo las 17 obras seleccionadas nos encontramos en el 
mismo vestíbulo del CEX con Cerehro, del ciudadrcalcño (de 
Membrilla) Joaquin Román, una pequeña instalación escultó
rica -con un cuaderno muy vistoso que recuerda el muestrario 
de una peluquería- en la que el artista juega irónicamente con 
el cabello y la masa cerebral, asemejando los mechones a los 
surcos del cerebro, en un ejercicio cáustico sobre la fijación 
femenina por el pelo. El valenciano Fernando José Barrué 
nos ofrece en su cuadro 391211114 su tributo investigador a las 
texturas y n1uy espcciahnente al.f'rottage, una técnica pictórica 
que aprovecha los signos o 1natrices de que originariamente 
está dotada la tela por debajo o por atrás. 

Una de las obras más espectaculares sin duda de este 
Deprincipioafin es la que lleva por titulo Los caminos de los 
perros, de la manchega (también de Membrilla) Carmen 
Regatero. Obra mestiza -en la que hay lienzo y una sobria 
proyección en video- en la que la artista denuncia de una 
manera muy efectista a través del infernal ruido de los vehícu
los la impasible mortandad de perros a manos de conductores 
en las carreteras. 

En Negro, un trozo de madera pintada, tela y relleno 
parcial de gomaespuma el madrileño Juan FranclscoVarela 
presenta un montaje escultórico en forma <le corazón calcina
do arrancado a las entrañas de la tierra, que sc1neja a~imismo 
simbólicamente a una cepa de vid abrasada. 

Las críticas al soporte televisivo tampoco escapan a la 
exposición y están presentes en la obra escultórica La caja 
tonta del sevillano Mlgnel Soler. Dos cubos fotográficos 
sobre la podredumbre de la televisión, aptos para ser manipu
lados por el visitante de la muestra. 

Un claro ejemplo de utilización de nuevos soportes (la 
reprografia tran~'fÍ!r) es la pequeña instalación A veer.'.\' detrás. 
Una rareza en la que la madrileña Blanca Nieto utiliza recur
sos fotopictográficos,. a base de retículas, elementos simétricos 
e imágenes especulares. Como rareza tan1bién es una curiosa 
instalación de Gloria Rubio, la muerte de ceratis capifafa, 
que es el nombre científico de una variedad de mosca (droso
phila). En ella la artista soriana ofrece una versión reducida de 
la instalación que co1npuso meses antes en una finca murcia
na, en la que destaca la utilización de unos recipientes en cris
tal con vinagre que utilizaban antaño los agricultores para 
matar los insectos que atacaban los árboles frutales. 

En Cristalizacones. Paralelo 42 el cántabro Nacho 
Zubelzu desde posiciones pictóricas más tradicionales nos ofre
ce una obra en acrílico sobre mctacrilato un tanto simplista, aun
que cadenciosa y de gran sutileza en el uso cromático. El tole
dano Roberto Campos, uno de los artistas más activos de nues
tra comunidad, nos resulta absolutamente reconocible y hasta 
familiar en el expresionismo geométrico de esta obra seleccio
nada en la muestra, que lleva por titulo Ejercicio de soledad, en 
la que sigue latente su conocida preocupación por la composi-

ción formal. La pieza es un desarrollo de una anterior obra, en 
formato más pequeño -presentada en el CEX como cuaderno de 
artista- que el artista pintó en Roma seis años atrás. 

Otro pintor castellano-manchego, y para más señas de 
Ciudad Real capital -aunque residente en Madrid-, Pedro 
Morales Ellpe, presenta un políptico (de nombre 
Desapariciones) en el que conjuga la figuración con la abs
tracción, aunando piezas autónomas pintadas entre 1996 y 
2004, que tienen de común denominador la idea de la desapa
rición. 

La aportación de Oiga Diego tampoco deja indiferente 
a nadie. Su Alunizada es una serie de 149 fotografias que dan 
tC del proceso de investigación y experin1entación artística que 
la artista alicantina llevó a cabo durante cuatro años en tomo a 
la idea de volar. Idea que ella misma llegó a materializar en 
una perfimnance en un globo aerostático de formato muy sui 
gcncns. 

Otra performance también presente en la muestra a tra
vés de fotogratias, de nombre Camuflaje, fue protagonizada 
pc.lr la granadina Ángeles Agrela en una playa arenosa en el 
año 2001, envolviéndose en un voluminoso vestido hecho por 
ella en tonos que recordaban el color de la arena. Una expe
riencia en la que quiso ahondar sobre la idea del camuflaje 
como argumento de simulación, transformación, juego, cte., en 
la búsqueda de nuevos espacios y formas de representación. 

Otra fotografla -más las que incluye el cuaderno con 
todo el proceso creativo- resume la intervención que la artista 
viguesa Isabel Alonso realizó en su tierra, esculpiendose sus 
propios pies en sendos moldes en cera y aluminio que deposi
tó en medio de un camino abrupto, a modo de exvoto en home
naje al peregrino caminante. 

Los artistas madrileños Carmen Castellanos y 
Santiago Arangoa experimentaron en técnicas mixtas en su 
obra Sin título, un políptico tenebrista entre fib'"llrativo y abs
tracto, en el que sobresalen sus hallazgos en el universo de las 
claridades y las sombras. 

Más convencional quizá resulta la pequeña y armonio
sa obra escultórica del alavés Alberto Torres, Vínculos, en 
homenaje a los pilares que soportan el tránsito de las autopis
tas. 

Y finalmente las obras, de gran componente crítico y 
humanista, de otros dos artistas (y matrimonio) castellano
manchegos, la toledana Elena Poblete y el ciudadrealeño 
Pedro Lozano. La de ella, Grifo inmenso, inmenso, absoluta
mente reconocible en su última trayectoria, es una pieza a 
modo de collage y técnica mixta, compuesta a base de recortes 
de rostros de periódico que conforman una cara humano que 
grita; y la obra de Lozano, 500 paisajes rotos -a la que acom
paña un cuaderno de autor genial, de connotaciones antibcli
cistas- en la que retleja sobre aluminio 500 miniaturas foto
gráficas de otros tantos juguetes bélicos que tanto le seducen 
como motivo estético y plástico. • 
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La huella de la mirada 

Fotografía y sociedad en CLM 1848-1936 
Gabriel Argumánez 

• 

~ 
n la ciudad de Toledo, se inauguró la exposición La huella 
de la mirada. FotoKra.fia y .wJciedad en Castilla-f,a 
Mancha 18411-1936, una exposición que ahora puede verse 

1 
1
cn Cuenca; resultado del trabajo de dos lustros del foto

.tl..lhistoriador Publio López Mondéjar (autor del texto de un 
excelente catálogo, comple1nentario de la exposición, que 
incluye 350 fotografias). La muestra recorrerá, a lo largo del 
año y durante el 2006, las principales ciudades y poblaciones 
de Castilla-La Mancha y distintas ciudades do! extranjero (a 
través del Instituto Cervantes). 

La huella de la mirada ... son muchas cosas: el retrato 
crudo de wul tierra castigada, con profundas carencias de ense
ñanza y alimentos, que la educación y la comida estaban reser
vadas a los señoritos; la historia de la fotografia popular, en 
senci.llas imágenes de los lugareños, entre sorprendidos y des
amparados ... no hay que olvidar las terribles cifras que ofrecía 
la región: menos de 50.000 habitantes entre las cinco capitales, 
poco más de un millón de habitantes en 1850, la mayoría en 
trabajos agrarios, la minoría en trabajos industriales: talleres, 
ahnazaras, bodegas, obradores ... nada invitaba a quedarse en 
La Mancha. 

Aunque muchas de las imágenes de la exposición pro
ceden de importantes archivos, otras han salido de cajas de 
zapatos, el '"archivo popular·· más utilizado por los pobres. 
1 ·:sas fotografias son instantáneas sencillas: ofrecen la realidad 
de una tierra dura y hermosa, de poblachoncs habitados por 
sus requemadas criaturas. de sorprendente belleza en un tien1-
po que no dejaba hueco a la irnpostura. 

l~a huella de la Mirada ... se estructura en cinco áreas 
tcmá.ticas, siguiendo un orden cronológico: "los Pioneros", 
"F'otogra.fía documenta/", "Fotoperiodismo ", "Fotogra.fia de 
1!ficionados ", y "f(Jtografla popular", además de lucir cáma
ras, ampliadoras, revistas y numerosos objetos de gran valor 
para conocer los avañ.ces de la fotografia y de la propia con1u-
11idad de Castilla-La Mancha. 

--------·--- ------·-----
RESUMEN: 

El objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha un trabajo de recuperación, una visión 
muy especial de la historia de los pueblos y las gentes en un 
período histórico determinado, casi un siglo, entre la mitad del 
XlX y el inicio de la Guerra Civil española . 

La exposición, de una belleza espectacular, acerca la 
realidad histórica, dramática, dura y cotidiana de los antepasa
dos castcUano-manchegos, a través de la recuperación de foto
grafias originales (procedentes de más de 50 muscos y archi
vos de todo el mundo). Editorial Lunwerg ha organizado la 
muestra, de indudable valor documental. 

La fotografia antigua es ya una especialidad dentro de 
la librería anticuaria. Daguerrotipos, calotipos o copias en 
papel, de cierta antigua, tienen altos precios porque hay 
demanda: aunque especificando que no es lo mismo un biblió
filo que un coleccionista de fotografias. Son mundos diferen
tes, que pueden ser complementarios. Las mejores cotizacio
nes son de los fotógrafos clásicos: Richard Ford, Ducloux, 
Fischer, Charles Clifford, Tenison, lean Laurent. .. precisa
mente· éste francés hizo todo un conjunto de fotografias de 
España y sus gentes que son piezas excepcionales (en la expo
sición y en el catálogo se incluyen dos inu'tgcncs que captó en 
Quero, de un grupo de personas vestidas con el traje regional: 
son antropología). 

Escribe el autor en Propfi.<ito y agradecimientos: "El 
proyecto se inició en las vísperas de la transición de1nocrática, 
movido por el propósito de reconstruir un retrato de los pue
blos y las gentes de estas tierras, antes de que el ventarrón del 
progreso comenzase a desvanecer su identidad [ ... ) Las pro
vincias castellano-manchegas consumaron su propia agonía, 
inmoladas por un dcsarrollismo económico que empobreció 
los ámbitos rurales y condenó a sus gentes a un inacabable 
éxodo por los desolados caminos del ancho mundo. En aque
llos días de fiebres planificadvras se quebraron más pedazos 
de vida tradicional que en cien años de irracionalidad incivil. 

Una espléndida exposición itinerante, que ha recorrido ya buena parte de la Reglón, y que de la mano del foto-historiador de 
Casa1lmarro Publio López Mondéjar nos devuelve la memoria de casi cien aftoa de imágenes, que ion verdadero• espejos de nue1tra hi .. 
torio. Una cita obligada para 101 lnteresado1 en la fotografia y sobre todo1 para qulene1 quieran desvelar un poco m6s el alma 
de esta tierra. Añil 
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i\ill1L 2/J n.'RANo-oro~o 200.1. G1rbrlel A'1111md1tt:. FoTOCikAFIA V sOC'lli:OAll EN CLM 1848-1936. 
-------·---

J. LAURENT. Pareja de Quero (Toledo). 1878 
(Archivo Ruiz Vernacci. IPHE. Ministerio de Cultura) 

La España rural ha muerto ante nuestros propios ojos sin que 
haya tratado de conservarse aquello más auténtico, más digno 
de perpetuación y de recuerdo". 

Et libro es una sucesión de documentos visuales que 
permiten comprobar la evolución de Castilla-La Mancha desde 
mediados del siglo XIX y ver a los nuestros paisanos tal y 
como eran: la vendedora de melones, en una calle de Toledo 
(p.147), fotografiada por Casiano Alguacil hacia 1875, era una 
mujer de muy poca carne, sin grasas; el mayoral de pastores de 
los duques de San Fernando (p.141), retratado hacia 1900, era 
un tipo orondo, sobrealimentado, bien vestido; el duelo por 
Pedro Valdepeñas, muerto por una pulmonía en Tomelloso 
(p.183), en 1901, refleja en todo su dramatismo el exagerado 
culto hacia la muerte, también vivido como un hecho natural; 
los cadáveres de El pernales (en la foto, a la derecha) y de El 
niño del Arahal (p.105), se exhibieron en las cercanías de 
Alcaraz, tras ser abatidos por la Guardia Civil ( 6 de octubre de 
1906 ), como aviso para otros bandoleros; el novillero Enrique 
Pérez Ferrando (p. 207), muerto en la plaza de toros de 
Albacete, en 1919, exhibido en su féretro antes de ser enterra
do, ofrece ese extraño gusto por "los toros" y sus ocasionales 
dramáticas consecuencias; una niña descalza con cántaros, de 
Campo de Criptana (p.186), retratada por Carlos Vázquez 
hacia 1925, lleva el hambre y la miseria en su cara; la sala de 
baños del Hospital de Dementes (Toledo, 1925), es un ejemplo 
del concepto de psiquiatria en aquellos años (p. 226); la tertu
lia en la suntuosa casa del cura de Yillarrobledo (Albacete), en 
1925, captada por Yllera (p. 223), permite ver las diferencias 
sociales de la época, lo bien que algunos vivían; los somatenes 
de .El Masegoso, años 20, pulcros, con sus escopetas, fotogra
fiados por Luis Escobar (p. 214), eran los defensores de la 
gente de orden ... 

La muestras y su correspondiente catálogo (memoria de 
la exposición) es precisamente eso: retratos dulces y amargos, 
retratos ámbar de extraordinaria crudeza, de un realismo 
hiriente. 

Sobre estas líneas: Nicanor Cañas. Medidores del Cuarto de la Villa. 
Tomelloso, hacia 2890. (Museo del Carro. Ayuntamiento de Tomelloso) 

El autor, Publio López Mondéjar, castellano-manchego 
de Casasimarro, tiene otros libros sobre Castilla-La Mancha. 
Entre ellos Crónica de la luz (Editorial El Viso, Madrid 1984), 
narración visual repleta de documentos gráficos que han sido 
la sólida base de esta nueva entrega, más dura y más intensa 
por más madura, más emotiva: "La .fhtografia constituye uno 
de los más importantes patrimonios culturales de esta región, 
cuya devastada memoria común se va espesando en las viejas 
cartulinas sepia que nuestros antepasados han sahido conser
var en sus humildes archivos familiare.\' -añade López 
Mondejar-. Durante más de veinte año.~ he escudriñado en 
cientos de estos archivos guardados en cómodas y haú/es, en 
cqjas de Cola-Cao y dulce de memhrillo ... y en las de los des
cendientes de los propios fbtógraj'os ... ". 

El catálogo de la exposición, de gran formato (29 x 29 
centímetros), diseñado por Roberto Turégano y Julián Ortega, 
es de gran interés para libreros anticuarios, bibliófilos y colec
cionistas de fotos antiguas. Además de la espectacularidad de 
las fotos, documentos gráficos de primer orden, está la crono
logía, la bibliografía y el Índice onomástico. Los dos últimos 
apartados son vitales: hay muy pocos investigadores en foto
grafía antigua y los libros dedicados a la fotografía antigua no 
son excesivos (hay monografías, pequeños libros de fotos anti
guas de pueblos, normalmente editados con deficiencias: son 
todavía más difíciles de localizar). 

La bibliografia completa de Publio López Mondéjar, 
hasta la fecha, está conformada por: Retratos de la vida (1980), 
Crónica de la luz (1984), Madrid, laberinto de memorias (1999), 
Historia de lafi1tografia en España (1998), luis Escobar, fotó
grafo de un pueblo (2002), A(fimso. Cincuenta años de la histo
ria de España (2003), las faentes de la memoria, obra de la que 
han aparecido los volúmenes Fotografía y sociedad en la Espmia 
del siglo XIX ( 1989), Fotografía y sociedad en España, 1900-
1939 (1992) y Fotogrqfia y sociedad en la España de Fnmco 
(1996). Su última obra es La huella de la mirada, fotografla Y 
sociedad en Castilla-La Mancha 1839-1936. • 
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ECONOMÍA 

La economía social en Castilla-La Mancha 
Felipe Hernández Perlines 

Director de lo C6tedro de Estudios Cooperativos 

• 

ron ocasión de la creación de la Cátedra de Estudios 
Cooperativos de la "Fundación Caja Rural de Toledo" cre
emos necesario hacer un breve repaso por Ja importancia 

·üde la Economía Social en Castilla-La Mancha. 

Antes de analizar este aspecto, vamos a definir qué se 
entiende por Economía Social. La Economía Social engloba a 
un conjunto de entidades con formas juridicas heterogéneas que 
actúan en el mercado con la finalidad de producir bienes y ser
vicios, asegurar o financiar, donde la distribución del beneficio 
y la toma de decisiones no están directamente relacionadas con 
d capital aportado por cada socio. Todos Jos socios pueden par
tid par por igual en la toma de decisiones. Además, incluye 
<1quellos agentes económicos cuya función es producir bienes y 
servicios no destinados a la venta y cuya financiación se efectúa 
a través de contribuciones voluntarias (Barea y Monzón, 1992). 

Las entidades de Economía Social se ubican dentro del 
sector privado, de las empresas, aunque poseen como caracte
rística principal el que la actividad económica-productiva que 
n.·;ilizan se fundamenta en una serie de normas de organización 
L'specíficas de solidaridad y participación entre sus 1nie1nbros, 
sean productores, usuarios, consumidores (C~cnnisión de las 
( 'omunidades Europeas, 1989). 

Las entidades que se encuadran dentro de la Economía 
Social se guían por una serie de principios, que los definen 
l·o1110 sector diferenciado, siendo éstos los que a continuación 
'" '"íialan (Barca y Monzón, 1994): 

- l·:n primer Jugar, tener como finalidad el servir a sus miem
bros o al entorno donde realizan su actividad. Por lo que el 
i111erés social está por enci1na del interés particular, siendo 
""" de las metas la mejora de las condiciones de vida de 
st1s socios, que se logra 1nediante la creación de en1pleos 
estables o la prestación de determinados servicios. 

) - l.ns decisiones que se adoptan en las l~mpresas de 
l ·:1.:onomía Social y su actividad no está.o afectadas dircc
l <11 ncnte por agentes externos, es decir, que poseen una 

RESUMEN: 

autonomía de gestión y de decisión plena frente a otros 
agentes económicos, siendo ésta la base que impulsa su 
funcionamiento y desarrollo. 

3 - Los procesos de toma de decisiones deben ser democráti
cos, utilizando como criterio el individuo y no el capital 
que se posee. La gestión es llevada a cabo por todos Jos 
miembros de forma que es una gestión dispersa, siendo los 
riesgos los de una gestión participativa. En definitiva, 
prima la persona y el trabajo sobre el capital en la adopción 
de las decisiones. El capital en este tipo de empresas es un 
medio para mejorar y aumentar la calidad de vida de cada 
miembro. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones se 
efectúa democráticamente y/o con una participación mayo
ritaria de los socios de la misma. 

Cuando hablamos de empresas de Economía Social, el 
primer término utilizado es el de empresa. Con ello queremos 
significar que ante todo las entidades que se incluyan dentro 
de este sector han de regirse por criterios empresariales y aban
donar Ja falsa creencia de que éstas no deberían perseguir el 
logro de una determinada utilidad, que guiase sus actividades, 
como si la forma jurídica no afectase a su forn1a de compor
tarse como empresas que actúan en el mercado. Se trata de ver
daderas empresas porque realizan una determinada actividad 
cconó1nica con ánimo de obtener unos resultados, puesto que 
se trata de ''empresas que actúan en el mercado con lajinali
dad de producir bienes y servicios, ase[{urar o financiar." 
Barea y Monzón (1995: 14). Es decir, que son unidades eco
nómicas de producción de bienes y de servicios. que necesitan 
de inedias financieros, que empican recursos, que precisan de 
unos trabajadores, que tienen unos medios de coordinación, 
cte. (Morales, 1994 ). En definitiva, que en cuanto a organiza
ción como tal. tienen que ser eficientes en la asignación de 
recursos. 

Las 'Empresas de Econo1nía Social se '"encuadran den
tro de la econon1ía de niercado, en el catnpo de las e1npresas 
privadas y es aqui donde es preciso estahlecer sus criterios de 

Felipe Hern6ndez Perllnes es uno de los principales expertos en cooperativismo y economía social; desde su creación este mismo afto es 
director de la cátedra de estas materias constituida en la UCLM con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Toledo, En este trabajo nos ofre
ce la!> principales magnitudes de esta realidad en nuestra Región y su importancia dentro de nuestro sector económico, no sólo agrario. Añil 
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delimitación" (Barea y Monzón, 1995: 14). Son empresas no 
financieras cuya finalidad es la producción de bienes y servi
cios destinados a la venta, no existiendo, en este sentido, nin
guna diferencia respecto a cualquier otro tipo de empresas, ya 
sean públicas o privadas (Barca y Monzón, 1994). 

Si esto es así, ¡,qué diferencia a éstas empresas de otras 
formas empresariales?. De su análisis se observan las siguientes 
diferencias (Barca, 1991) respecto a las empresas tradicionales: 

1 - Uno de los objetivos más importantes que persiguen y 
sobre el que giran los demás, es el bienestar de sus miem
bros y la satisfacción de una necesidad colectiva. Este obje
tivo no es incompatible con logro de una determinada uti
lidad en el ejercicio de su actividad empresarial, que per
mita su desarrollo y supervivencia. 

2 - Una de las características más destacadas de la Empresas 
de Economía Social es que la gestión y dirección de la 
misma corresponde a todos los miembros de forma que se 
puede calificar de gestión dispersa, siendo los riesgos los 
de una gestión participativa (Barea y Monzón, 1994, 1992). 
Las aportaciones sociales dejan de ser cuotas de poder en 
la gestión, siendo las personas las que rigen el destino de la 
empresa independientemente del capital que aporten, que 
sólo les acredita como propietarios (Morales, l 994 ). Hay 
que tener en cuenta que el proceso de toma de decisiones 
tiene un marcado carácter pcrsonalista: se efectúa según la 
persona (un hombre un voto), no siendo válido el criterio 
de la participación en el capital. 

3 - En este tipo de empresas, el capital es un medio para mejo
rar y aumentar la calidad de vida de cada miembro, pero no 
un elemento fundamental de su creación, en este caso es la 
prestación de un trabajo en común el aspecto sobre el que 

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 
SEGÚN LOS SECTORES INSTITUCIONALES A LOS 

QUE PERTENECEN 

SECTOR INSTITUCIONAL ENTIDAD DE ECONOMÍA SOCIAL 

EMPRESAS NO FfNANCIERAS Cooperativas (agrarias, consumo, 
(producción de bienes y servicios trabajo asociado, vivienda, etc.) 
destinados a la venta) Sociedades Laborales 

Sociedades Agrarias de 
Transformación 
Empresas mercantiles no financieras 
controladas por agentes 
de la Economía Social. 

Cooperativas de Crédito (Cajas 
Rurales y Cooperativas de 

fNSTlTUCIONES DE CRÉDITO Crédito Profesionales y Populares) 
Secciones de Crédito de las 
Cooperativas 
Cajas de Ahorros 

Mutuas de Seguros 
EMPRESAS DE SEGUROS Cooperativas de Seguro 

Mutualidades de Previsión Social 

lNSTITUClONES PRIVADAS Asociaciones, Fundaciones, 
SIN ÁNIMO DE LUCRO Hermandades de agricultores 

y ganaderos, etc. 
Fuente: Barca y Monzón, 1995. 

gravita la constitución de estas empresas: son unidades 
organizativas en las que el trabajo es el factor determinan
te de su configuración empresarial (Medina, 1989). 

4 - Además, la distribución de Jos excedentes en las Empresas 
de Economía Social se efectúa en función a la actividad 
empresarial que los sujetos directamente relacionados rea
lizan con la sociedad, en este caso el trabajo aportado. Se 
trata, pues, de primar consecución de objetivos, la creación 
de riqueza, la generación de valor añadido, por lo que se 
concede mayor importancia a la persona como factor gene
rador de rentas que a cualquier otro factor que puede inter
venir en Ja empresa (Morales, 1994). 

Definida la Economía Social y conocidos los principa
les rasgos diferenciadores, es el momento de determinar cuál 
es su estructura, es decir, qué entidades la integran. 

Características de la Economía Social 
En este segundo apartado, vamos a ver algunas de las caracte
rísticas más relevantes de la Economía Social. En primer lugar, 
haremos referencia al número de entidades de este tipo. En 
2004 en España había un total de 44.747 entidades. Por 
Comunidades Autónomas, destacan Andalucía, con 9.593 
empresas, Cataluña con 8.094 y la Comunidad Valenciana con 
4.74 l. CLM es la quinta Comunidad con mayornúmero (3.124 
empresas en el año 2004). 

No sólo es interesante analizar el número de este tipo 
de entidades, también puede ser relevante analizar su dinami
eidad, medida a través de la creación de este tipo de entidades. 
Así, en el 2004 se crearon en España l.433 empresas de 
Economía Social más que en el año 2003. Es decir, el número 
de e1npresas de Economía Social creció un 3,3% en relación 

Número de Entidades de Economía Social y de empresas 
mercantiles en el año 2004 por Comunidades Autónomas 

Número de Variación respecto Total de Economía 
Entidades de al año anterior Empresas Social/ 

Economia Mercantiles Empresas 
Social Absoluto 1Vo mercantiles 

Andalucía 9593 940 10,9 128993 7,44 
Aragón 1530 15 1 26617 5,75 
Asturias 795 27 3,5 16606 4,79 
Baleares 427 8 1,9 28021 1,52 
Canarias 1213 -33 -2,6 4!090 2,95 
Cantabria 249 5 2 8492 2,93 
Castilla y León 2366 69 3 40650 5,82 
C-La Mancha 3124 155 5,2 34448 9,07 
Cataluña 8094 -206 -2,5 188329 4,30 
C. Valenciana 4741 200 4,4 109830 4,32 
Extremadura 1242 18 1,5 12089 10,27 
Galicia 1987 -22 -1, 1 53136 3,74 
Madrid 3243 55 1,7 185775 1,75 
Murcia 2478 188 8,2 26405 9,38 
Navarra 772 -14 -1,8 11750 6,57 
País Vasco 2567 18 0,7 43015 5,97 
La Rioja 254 7 2,8 5579 4,55 
Ceuta y Melilla 72 3 4,1 1712 4,21 
España 44747 1433 3,3 962537 4,65 

Fuente: Ministerio de Trabiij-0 y Asuntos Sociales e INE. 

-----------------------------~-Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Añil Cuadernos de Castilla-La Mancha. 6/2005, #29.



f<'tl/¡11' /ler111Jndo• Ptrlinl'H· l.A F,CONOMIA SOC'IAI, ~N CA"'°TILl.A-LA MANCHA. ¡\IQU, 111~·~·RAl'lll-fJT11,(!o1110.f 

con el año anterior. Por Comunidades, el crecimiento fue 
mayor en Andalucía (10,9%), Murcia (8,2%) y CLM (5,2%). 

De los datos anteriores se despende que Castilla-La 
Mancha es una de las Comunidades Autónomas españolas en 
la que la Econon1ía Social tiene una especial relevancia, tanto 
por el número de entidades existentes (la quinta Comunidad 
Autónoma en número de empresas de Economía Social) como 
en tasas de creación (la tercera Comunidad Autónoma en tasas 
de crecimiento de este tipo de entidades). 

Si comparamos estos datos con los de las empresas 
mercantiles (Sociedades Anónimas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada) comprobamos que en el año 2004 
el número de empresas de Econo1nía Social representaron el 
4,65% del número total de empresas mercantiles activas en 
dicho año. Por Comunidades destacan Extremadura ( 10,27%), 
Murcia (9,38%), y CLM (9,07'Yo). 

Por lo tanto, CLM es la tercera Comunidad .!n la que la 
Economía Social es comparativamente mayor en relación con 
las empresas mercantiles existentes en dicha Comunidad 
(cinco puntos por encima de la media nacional). 

Otro aspecto a destacar es el número de trabajadores de 
estas entidades. En 2004 trabajaron 425.660 trabajadores en 
empresas de Economía Social, destacando Andalucía con 
84.605, C. Valenciana con 66.639 y el País Vasco con 64.419. 
En CLM trabajaron 22.430 empicados en el año 2004. 

Número de trabajadores de Entidades de Economía Social 
en el año 2004 por Comunidades Autónomas 

Número de Variación respecto 
trabajadores al año anterior 
le Economía Absoluto Porcentaje 

Social 

Andalucía 84605 -3712 -4,2 
Aragón 10892 49 0,5 
Asturias 6311 -159 -2,5 
Baleares 3567 38 1, 1 
Canarias 1068 -260 -2,4 
Cantabria 2509 -34 -1,3 
Castilla y León 15487 -43 -0,3 
t:astilla-La Mancha 22430 1246 5,9 
< 'ataluña 52903 -542 -1 
< '. Valenciana 66639 -1167 -1,7 
l ·:xtrcmadura 9891 -1158 -10,5 
< ialicia 14039 -97 0,7 
Madrid 24628 786 3,3 
Murcia 24537 311 1,3 
Navarra 9122 22 0,2 
País Vasco 64419 1122 1,8 
La Rioja 2310 -88 -3,7 
< 'cuta y Melilla 673 -21 -3, 1 
l·:spaña 425660 -3691 -0,9 

Fuente: Ministerio Je Trabajo y Asuntos Sociole"'. 

Si comparamos estos datos con los del año 2003, se 
observa un descenso en el nú1nero de trabajadores de la 
l'conomia Social del 0,9% a nivel nacional. Algunas 
Co1nunidades Autóno1nas registraron i1nportantcs descensos 
c·11 el número de trabajadores de la Economía Social, como 
htremadura (registró un descenso del 10,5'Vo) o Andalucía (el 
descenso fue del 4,2%< ). Por el contrario, CLM es de la pocas 
l '01nunidades en las que creció en número de trabajadores que 

prestaban sus servicios en empresas de Economía Social, con
cretamente un 5,9%, en relación con los datos del 2003. 

Si analizan1os el número de trabajadores de la 
Economía Social según su género observamos que el nún1ero 
total de trabajadores varones de la Economía Social en el año 
2004 se elevó a 263.058, frente a 162.602 mujeres. Así, el 
61,8% de los trabajadores de la Economía Social en el año 
2004 fueron hombres frente al 38,2%. Este porcentaje se eleva 
al 70,3 en el caso de CLM y al 70, 1 % en el de Castilla y León. 

En las empresas mercantiles también se observa un 
mayor porcentaje de trabajadores varones que mujeres (60% 
frente al 40"/., respectivamente). En C LM el porcentaje traba
jadores asalariados varones se elevó al 63,59% en el año 2004. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral en las 
empresas mercantiles es tnenor que la de los varones, aunque 
los datos son más alentadores que en las empresas de 
Economía Social (a nivel nacional las e1nprcsas mercantiles 
están dos puntos porcentuales por encima en cuanto al núme
ro de mujeres trabajadoras: en el caso de CLM, la diferencia se 
eleva a más de seis puntos porcentuales de diferencia). 

En conclusión, España se sigue caracterizando por la 
escasa incorporación de la mujer al mercado laboral, incorpo
ración que todavía es 1nenor si nos referitnos a las empresas de 
Economía Social. Siguen siendo necesarias políticas tendentes 
a fomentar la contratación de mujeres por las empresas en 
general, y en mayor medida por las de Economía Social. 

Otro dato de interés es el tipo de contrato de Jos traba
jadores. En este sentido en el año 2004 el número de trabaja
dores con relación de tipo indefinido en las cn1prcsas de 
Economía Social fue de 302.219 frente a 123.441 que lo fue
ron de carácter temporal. Porcentualmente estamos hablando 
de que el 70% de los contratos de la Economía Social son inde
finidos. Este tipo de contrntos son especialmente importantes 
en el País Vasco (83,5ºA) de los contratos de la .Economía Social 
son indefinidos) y de Melilla (el 82,2% de los contratos son 
indefinidos). 

En CLM, los contratos indefinidos son proporcional
mente menos que a nivel nacional (el numero de contratos 
indefinidos ascendieron al 14.938 lo que supuso el 66,6% del 
total de contratos de la Economía Social). 

Si analizamos Jos datos de las empresas mercantiles, el 
panorama cambia radicalmente. El número de contratos inde
finidos en el año 2004 en España ascendieron a 806.274 fren
te a 14.931.066 de los temporales. En términos porcentuales, 
el 5, l 2'X. de los contratos del año 2004 en España fueron inde
finidos y el 94,88% temporales. Si analizamos estos datos por 
Comunidades, destaca el indice de temporalidad de 
Extremadura (98,01%) y el de Andalucia (97,76%). En CLM 
el índice de temporalidad fue del 95,29%. Los anteriores datos 
nos confirman la elevada temporalidad en el empleo que exis
te en España, hecho que no es ajena CLM. 

Frente a lo anterior, las empresas de Economía Social 
son capaces de generar empleo indefinido y además en una 
proporción muy elevada (en ninguna Comunidad por debajo 
del 60% ). Este hecho nos puede hacer reflexionar sobre la con
tinuidad y extensión de los apoyos que deben seguir teniendo 
este tipo de entidades en aras a cumplir con el objetivo de 
lograr empleos de calidad. 

Finalmente, vamos a analizar el tipo de jornada laboral. 
De los 425.660 trabajadores de la Economía Social en España, 
379.263 desarrollan su trabajo a tiempo completo, lo que supo
ne el 89,J % del total (tan solo el 10,9% de los trabajadores de 
la Economía Social desarrollan su trabajo a tiempo parcial). 
Por Comunidades, el mayor porcentaje de contratos a tiempo Añil 
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parcial lo presenta Ceuta (92, 7% del total) seguida del país 
Vasco (92,5ºlt•). En CLM el porcentaje de contratos a tiempo 
parcial se elevó en el año 2004 al 89,7%. 

Por otro, la..i;; empresas mercantiles, sobre todo, generan 
trabajo a tiempo completo. A nivel nacional el 77, l 0% de los 
contratos del año 2004 fueron. a tiempo completo frente al 
22,36% de los trabajos a tiempo parcial. Por Comunidades 
Autónomas, destacan Extremadura, con un 88, 72% de los tra
bajos a tiempo completo y Andalucía, en la que el 83,16% de 
los trabajos son a tiempo completo. CLM también presenta 
cifras de trabajos a tiempo completo por encima de la media 
nacional. en concreto un 82. l4o/c1. 

Conclusiones 
De todo lo anterior, podemos concluir que las Empresas de 
Economía Social siguen siendo un referente tanto a nivel 
nacional como en CLM: el número de las mismas sigue cre
ciendo año tras año. Si bien es cierto que en el último año a 
nivel nacional no han sido capaces de generar tanto empleo 
como en años anteriores, aunque en CLM han sido capaces de 
crear un 5,9% más de empleos que en el año anterior. 

Las empresas de Economía Social emplean en mayor 
medida a hombres que a mujeres, siendo más reducida la 
incorporación de la mujer que en las empresas mercantiles: a 
nivel nacional las empresas mercantiles están dos puntos por
centuales por encima en cuanto al número de mujeres trabaja
doras; en el caso de CLM, la diferencia se eleva a más de seis 
puntos porcentuales de difornncia. 

Las empresas de Economía Social son capaces de crear 
trabajos de tipo indefinido en mucha mayor proporciún a como 
lo hacen las empresas mercantiles. En CLM también ocurre lo 
anterior, aunque en menor proporción. 

Finalmente, en relación con la jornada de trabajo, en las 
empresas de Economía Social sobre todo se presta trabajo a 
tiempo completo, al igual que en las empresas mercantiles. 
Ahora bien, en las primeras la proporción de trabajo a tiempo 
completo sobre el trabajo a tiempo parcial es mayor que en las 
segundas. CLM no es ajena a este modelo de comportamiento. 

La conclusión final es que las empresas de Economía 
Social son capaces de cumplir con su principal objetivo de ser
vir a la sociedad en la que están inmersas, al ser capaces de crear 
empleos de calidad y generar bienestar para la sociedad. • 

Distribución de trabajadores de la Economía Social y de empresas mercantiles 
según el tipo de jornada en 2004 por Comunidades Autónomas 

Economía Social Empresas mercantiles 

Número de Valores absolutos Porcentaje Número de Valores absolutos Porcentaje 

trabajadores trabajadores 

Indefinida Temporal Indefinida Temporal Indefinida Temporal Indefinida Temporal 

Andalucía ,. 84605 46702 37903 55,2 44,8 3882832 86804 3796028 2,24 97,76 
Aragón 

, 
10892 8452 2440 77,6 22,4 394338 19688 374650 4,99 95,0l 

Asturi&'t 6311 4525 1786 71,7 28,3 274756 12500 262256 4,55 95,45 
Baleares 3567 2468 1099 69,2 30,8 367409 25880 341529 7,04 92,96 
Canarias 1068 776 292 72,7 27,3 663912 36097 627815 5,44 94,56 
Cantabria 2509 1779 730 70,9 29,I 163652 6732 156920 4, 11 95,89 
Castilla y León 15487 12483 3004 80,6 19,4 652711 30774 621937 4,71 95,29 
Ca•tilla-La Mancha 22430 14938 7492 66,6 33,4 482863 19930 462933 4,13 95,87 
Cataluña 52903 41740 11163 78,9 21, l 2385502 183095 2202407 7,68 92,32 
C. Valenciana 66639 47114 19525 70,7 29,3 1557763 87868 1469895 5,64 94,36 
Extremadura 9891 5935 3956 60 40 444537 8866 435671 1,99 98,01 
Galicia 14039 10810 3229 77 23 733011 31233 701778 4,26 95,74 
Madrid 24628 18668 5960 75,8 24,2 2103057 183118 1919939 8,71 91,29 
Murcia 24537 15336 9201 62,5 37,5 528699 26425 502274 5 95 
Navarra 9122 7170 1952 78,6 21,4 204602 10428 194174 5,l 94,9 
País Vasco 64419 53790 10629 83,5 16,5 764498 29889 734609 3,91 96,09 
La Rioja 2310 1876 434 81,2 18,8 101238 5727 955\l 5,66 94,34 
Ceuta 397 268 129 67,4 32,6 13547 459 13088 3,39 96,61 
Melilla 276 227 49 82,2 17,8 13988 590 13398 4,22 95,78 
España 425660 302219 123441 71 29 5737340 806274 4931066 5, 12 94,88 

fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: lNCM y elaboración propia. 
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ARQUITECTURA 

Un vistazo al Patrimonio de Guadalajara 
José Luis García de Paz 

• 

~ 
1 Patrimonio Histórico de Guadalajara difiere un poco del 
de otras provincias de nuestra Comunidad Autónoma. 
tanto por la gcografia como por los avatares de la Historia. 

, , 110 cual es una muestra de nuestra diversidad, que la hace 
.ü.tl tnás atractiva al visitante. 

Guadalajara fue paso obligado desde Toledo y Madrid 
hacia Zaragoza y Barcelona, o desde Valencia y Cuenca hacia 
Medina o Burgos. No tuvo la abundante población mudéjar 
que Toledo y fue repoblada por los reyes cristianos, en su parte 
norte en el siglo XI y al sur en el Xlll. Restos de su historia, 
en Guadalajara podemos encontrar en mayor proporción que 
en otras provincias tanto los castillos, por su situación de fron
tera, como las picotas, símbolo del privilegio de villazgo. El 
dominio de la familia Mendoza (y sus aliados como los La 
Cerda) ha marcado este patrimonio, pues esta familia fue la 
introductora de los modos y usos del Renacimiento en Castilla 
y ejerció una importante labor de mecenazgo artístico. No en 
vano se encuentra en Cogolludo el primer edificio de arquitec
tura civil de estilo renacentista y en Mondéjar el primero reli
gioso. También marca la provincia la labor de mecenazgo de 
los obispos de Sigücnza. De hecho, Sigüenza es la terce~d 
localidad más visitada por el turista en Castilla-La Mancha, 
detrás de Toledo y Cuenca. 

Los problemas que presenta la conservación del 
Patrimonio de Guadalajara son. mayoritariamente, comunes 
con las demás provincias de Castilla-La Mancha: mucho 
Patrimonio, poca población y escasos recursos propios para 
conservar ambos sin la ayuda Autonómica, Estatal o Europea. 
Sirvan como muestra, aprovechando los ejemplos antes men
cionados, el mal estado de la mayoria de los castillos, la ruina 
del monasterio de San Antonio de Mondéjar y los problemas 
de conservación del Palacio de Cogolludo. Hemos perdido 
tarnbién gran parte de las iglesias mozárabes de Guadalajara, 
quL: hicieron de su casco histórico "un pequeño Toledo" y cuyo 
ejemplo seria el ábside de San Gil (siglo XIII), lo único que se 
conserva de esta iglesia. 

RESUMEN: 

Para poder hablar del "Patrimonio Histórico Español" 
debemos definirlo, según la ley 13/1985 de 25 de junio: "El 
patrimonio histórico español es una riqueza colectiva que con
tiene las expresiones más di¡,mas de aprecio en la aportación de 
los españoles a la cultura universal." Asimismo "Integran el 
Patrimonio Histórico Espafiol los inmuebles y objetos muebles 
de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico. 
científico, técnico y etnográfico". Según dicha Ley de 
Patrimonio y el Real Decreto l l l / 1986, para exportar un cua
dro, por ejemplo, se necesita permiso si está incluido en el 
Inventario General de Bienes del Patrimonio Artístico, está 
declarado Bien de Interés Cultural (BJC), o si tiene más de 
100 años de antigüedad. Esta última condición intenta evitar la 
salida de obras "desconocidas" o no catalogadas. La norma 
que protege los lla1nados monumentos menores como escu
dos señoriales, cruces, fuentes, picotas, cte. con mas de l 00 
años de antigüedad, es del 14 de marzo de 1963, Decreto 
57111963. Obliga a poner en conocimiento de las autoridades 
cualquier infracción a esta ley. 

· Estas leyes obligan al propietario del bien sujeto a la 
Ley de Patrimonio a custodiarlo, conservarlo, mantenerlo y 
nunca destruirlo, y a las autoridades a exigir el cumplilnicnto 
de esta norma. Y, como todos sabemos, es dificil el cumpli
miento efectivo de éstas, no siempre por la mala vol untad, sino 
por falta de recursos. 

En un breve repaso histórico, la destrucción del 
Patrimonio de Guadalajara empeoró en el siglo XX hasta lle
gar a la Guerra Civil de 1936-39. Esta contienda empobreció 
España y fue otra gran causante del deterioro del legado de 
nuestros antepasados. Guadalajara tuvo un frente de batalla 
que la dividió, varias ofensivas, conquistas y reconquistas que 
afectaron especialmente a Guadalajara, Brihucga, Sigüenza o 
Hita, sin olvidar el patrimonio histórico religioso de muchas 
pequeñas localidades. Pero, a pesar de la virulencia y rapidez 
de estas destrucciones, Juan Antonio Gaya Nuño realizó un 
gran trabajo recopilador de nuestro arte desaparecido y dice en 

El autor, que publlcó recientemente un lntere1ante libro tltulado Patrimonio de1pareddo de Guadalalara (vid. re1efia en Aftil n1 28) no• 
ofrece aquí un recorrido por lo 1ltuoclón del Patrimonio en e1to provincia, la de1trucclón de buena parte de él a lo largo de 101 siglos, y 
los proce101 de recuperación desarrollado1 en 101 últlmo1 afio1. Este trabajo e1 el cuarto de la serle que venimos dedicando a este tema 
en Ai\11. Añil 
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1961 que lo destruido durante las guerras civiles de los siglos 
XIX y XX "ha sido mucho menos cuantioso que lo perdido en 
siglo y medio de paz, a conciencia de que se estaba realizando 
un atentado". Con esto señala las obras que, en aras de la 
modernización o el beneficio económico, hemos destruido de 
cara a la opinión pública. A este respecto Gaya menciona en 
Guadalajaran las casas del Cardenal Mendoza, el torreón de 
San Bernardo, la Piedad y la iglesia de Santiago. 

Acabada la Guerra Civil, la economía española apenas 
podía permitir la subsistencia de los españoles, por lo que mal 
se podía pensar siquiera en reconstruir el patrimonio histórico o 
artístico, dañado en la contienda. No había medios ni para man
tener el que había quedado, ni para impedir que siguiera degra
dándose. La actuaciún de "Regiones Desvastadas", por ejemplo 
en Hita, hizo un caso nulo al Patrimonio y prohibió la restaura
ción de lo destruido. Muchas puertas, rejas, piedras de casas y 
murallas sirvieron "para empedrar carreteras y para negocio de 
los contratistas", dice Manuel Criado de Val. El organismo esta
tal hizo un barrio nuevo en la ladera con casas modernas que no 
seguían el modelo de las casas tradicionales destruidas. 

Fueron pocos los monumentos rehabilitados, como fue 
el caso de la Catedral de Sigüenza, cuya restauración fue diri
gida por Antonio Labrada Chércoles (luego alcalde de 
Guadalajara en 1946-48) y en la que participó el escultor 
Trapero. .Menos aún se pudieron reconstruir los sepulcros 
mendocinos del interior de la iglesia de San Ginés de 
Guadalajara, incendiados el 22 de julio de 1936 y de los que 
existe abundante material gráfico. Algunos de sus restos se 
exponen en un pequeño museo instalado hace dos años en la 
restaurada Capilla de Luis de Lucena de Guadalajara. En el 
caso del Palacio del Infantado de Guadalajara, este monumen
to emblemático fue incendiado por un bombardeo aéreo, el 6 
de diciembre de 1936. A pesar de las peticiones de Francisco 
Layna, hasta 1950 no se hace una primera consolidación de los 
restos del palacio, que siguió mostrando sus ruinas a la ciudad 
hasta que empezara a reconstruirse en 1961. Sede del Museo y 
Archivo Provincial, y hasta hace poco de la Biblioteca, los pro
blemas del Palacio siguen hasta la actualidad. En 2003 salió a 
la luz que se habían detectado humedades que afectaban a los 
cimientos del edificio y las piedras de la fachada principal y 
hasta febrero de 2005 no ha aparecido la noticia de que "ten
drá presupuesto este mismo año para atajar las humedades". 
Hemos de indicar que se han hecho obras recientes de conso
lidación en las arqucrias del patio, muestra que de no hay aban
dono sino quizá falta de medios, incluso para un Monumento 
Nacional como el Palacio del Infantado. 

No me resisto a mencionar algunos casos de objetos 
desaparecidos en la Guerra Civil o inmediatamente después. 
De Guadalajara salió en 193 7 un panel del sepulcro de doña 
Brianda de Mendoza, ahora en el Detroit lnstitute of Arts (EE 
UU ¡. El testimonio verbal recogido en Pastrana cuenta que en 
dicha localidad había antes de la contienda, además de los 
conocidos tapices de Alfonso V. otros tapices flamencos lla
mados "del Tetrarca", llevados a Madrid para su protección y 
que están desaparecidos en la actualidad. Otra tradición verbal 
recogida en Almadrones dice que, originariamente, el 
"Apostolado" de El Greco que se encontró en su iglesia no 
estaba incompleto. No he podido confirmar ni desmentir estos 
dos últimos casos. Las vicisitudes del "Apostolado" después 
de su llegada, ya incompleto, al "fuerte" de San Francisco son 
conocidas. El obispo de Sigüenza Luis Alfonso Muñoyerro 
vendió cuatro de los cuadros en 1945 al Museo del Prado y 
otros cinco en 1946 a varios muscos norteamericanos. para 
paliar la escasez económica que se padecía. 

--------··-----------

Por ignorancia, gran parte del Archivo Municipal de 
Zorita sirvió para envolver comestibles en las tiendas de 
Pastrana y su comarca. En el Ayuntamiento de Horche se tira
ron a la basura documentos antiguos por falta de espacio para 
guardarlos en el Archivo, entre ellos el propio privilegio de 
villazgo por el que tanto luchó esta villa en el siglo XVI. Otra 
muestra: en el diario ABC de Madrid apareció en febrero de 
1950 un anuncio diciendo "Convento de Bernardas de 
Guadalajara. Se venden magníficos artesonados mudéjares". 
El comprador de objetos viejos, el anticuario itinerante, apro
vechó la situación de ignorancia, de pobreza o de necesidad 
para comprar a bajo precio nuestro patrimonio (cuadros, escu
dos, esculturas) y venderlo a coleccionistas, españoles y 
extranjeros. A veces, el precio era tentador: hacia 1970 se pre
tendió comprar por 350 millones de pesetas uno de los tapices 
de Alfonso V que se conservan en la Colegiata de Pastrana. En 
Estados Unidos están dos libros cifontinos: una copia de la 
"Relación de Cosas del Yucatán" de fray Diego de Landa 
(Harvard) y la "Justa Poética" que se celebró en Cifuentes en 
la fiesta del Corpus de 1620 (Cleveland). Hace poco hemos 
conocido que en una exposición del Metropolitan Museum de 
Nueva York se expone una Custodia hecha en Perú y que fray 
Pedro de Urraca donara a su villa natal de Jadraque en el siglo 
XVII, desconociéndose cómo pudo llegar desde esta localidad 
a los Estados Unidos. 

La degradación del casco histórico de muchas localida
des no ha cesado hasta nuestros días. El caso de la ciudad de 
Guadalajara ha sido denunciado repetidamente. El famoso 
arquitecto Fernando Chueca Goitia dijo en La Destrucción del 
Legado Urbanístico ( 1973) frases como que "La ilustre ciudad 
de los Mcndoza ha sido una de las más desventuradas que pue
den darse", "ha sido objeto de la agresión del coloso urbano 
que es Madrid", "la explosión urbana de Guadalajara ha sido 
pura catástrofe" y asigna un grado de deterioro ºGravísimo". 
El casco antiguo con sus edificios de hasta tres plantas ha dado 
paso a bloques de ocho pisos, "los bloques especulativos" y en 
vez de una restauración sufrió su destrucción. Han denunciado 
recientemente esta situación Julio Lopezosa (presidente del 
Grupo de Defensa del Patrimonio Histórico Artístico, que ha 
dicho que "Guadalajara tenia 52 palacios, 15 conventos o 
monasterios y otros tantas iglesias y ermitas"); el arquitecto 
Javier Solano ("la aplicación literal de los criterios de edifica
ción abierta sobre la delicada trama del casco antiguo provoca 
la destrucción de buena parte del legado patrimonial") y, espe
cialmente, el historiador local Pedro José Pradillo ("la silueta 
de la ciudad cambió radicalmente de tal manera que su perfil 
ya no estaba determinado por la altura de los campanarios sino 
por las nuevas moles del desarrollismo que borraron las hue
llas del pasado histórico de la ciudad"), apareciendo reseñas 
recientes al respecto desde 2003. 

Guadalajara sirvió como polo de descongestión de 
Madrid a inicios de los años sesenta, y en este sentido se apro
bó el primer Plan de Ordenación Urbana de 1968. Pensando en 
el desarrollo que llegarla a la ciudad y la provincia por esta 
razón, la ciudad moderna acabó con la arquitectura tradicional. 
Por ello, el expediente de "conjunto histórico-artistico" fue 
cancelado. Fueron demolidos San Juan de Dios en 1964 y las 
"Monjas de Arriba" en 1975. Casonas nobles de la plaza de 
Beladicz fueron derribadas en 1976, en aras del progreso, para 
edificar modernos bloques de edificios estatales. El palacio de 
Enrique de Aragón fue demolido en 1990. Asimismo, respe
tando la legalidad, hay edificios con un aspecto moderno junto 
a La Antigua, mientras que otros pocos respetan el aspecto tra
dicional. Causa pena recordar que, en tiempos de paz, cayeron 
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bajo la picota el convento de San Bernardo, el de la 
Concepción o el de las Jerónimas, los palacios de Bcdoya 
(derruido en los años 40) y recientemente el de los Guzmán. 
En 1983 se aprueba un nuevo Plan que modera el crecimiento 
del primero e incluye un Catálogo de edificios protegidos y 
apoyo a la rehabilitación. Un nuevo Plan aprobado en 1999 
reordena el crecimiento de la ciudad. El Ayuntamiento actual 
está redactando un "Plan Especial" para el casco histórico, que 
aún está por conocer. Afortunadamente, en los últimos diez 
años la opinión esta más sensibilizada y serían raros los casos 
de constructores que destruyeran los restos encontrados para 
que no les paren la obra, sea en Guadalajara o en la provincia. 

Muchas casonas e iglesias de la provincia fueron arre
gladas según los gustos imperantes en cada momento. 
Acabado en 1965 el Concilio Vaticano II, se modificaron 
muchas iglesias para permitir que el sacerdote oficiara la misa 
mirando a los fieles. Ello produjo muchas actuat:ioncs que 
ahora no serian permitidas, pero que eran aceptables o incluso 
alabadas en los años sesenta y setenta del siglo XX. El terrazo 
invadió los sucios de muchas iglesias, sustituyendo a las gas
tadas losas originales, y desaparecieron algunas rejerias. Esta 
situación es común con otras provincias, basta mirar el suelo 
de terrazo de la catedral de Sevilla, por ejemplo. En aras del 
progreso desaparecieron el balneario de Manticl, la localidad 
de Poyos y el Real Sitio de La Isabela, bajo las aguas de los 
embalses en 1955. 

La situación de los castillos y murallas no es mucho 
mejor, siendo uno de los que mas ha dedicado su esfuerzo a 
denunciar su conservación el cronista provincial Herrera 
Casado. El castillo de los obispos de Sigüenza fue reconstrui
do como Parador Nacional, abierto en julio de 1976. Esa suer
te no la tuvieron otros, y como ejemplo sirva el de Embid, que 
ha perdido en 1995 la torre central del paramento mayor, al 
lado norte y corre peligro. También han desaparecido otros, 
como el torreón de Séñigo (siglo XII) sobre el que cuenta 
Martínez Gomez-Gordo en 1978 que llegó a ser visitado por 
Antonio Gallego, Director General de Bellas Artes, pasando 
por diversos avatares burocráticos que hicieron que su rccons~ 
trucción quedara en papel mojado. La Comisión de Patrimonio 
Artístico Nacional estudió el coste de su "sostenimiento'', que 
estimó en seis millones de pesetas (de entonces), lo que era 
inviable para su propietario, que ofreció regalarla a Patrimonio 
Artístico, lo que fue rechazado. Finalmente, como de todos es 
sabido, acabó de hundirse en octubre de 2002. El castillo de 
Anguix también se encuentra en estado de ruina. Son simples 
muestras de una situación generalizada. 

Mención aparte son los actos delictivos, los robos y 
desapariciones que tuvieron lugar, sobre todo en la década de 
los ochenta, pero que prosiguen hasta la actualidad. Fue famo
so el robo en 1986 del cuadro "Los preliminares de la 
Crucifixión de Cristo" de José de Ribera "el Españoleta", que 
fue donado por la casa ducal a la iglesia de Santa María de 
Cogolludo. Este cuadro habia sido roto en la Guerra Civil y 
restaurado tras ella. Se encontró por casualidad enrollado den
tro de un cubo de basura en Bilbao. También tuvo final feliz el 
robo de la escultura de San Mamés de Mazaretc (2002), pero 
no es así con la desaparición de las piedras del pairón caído en 
Rillo de Gallo o de un capitel de la iglesia de Labros. La pren
sa provincial nos da reseña cumplida de estas desapariciones, 
<1ue parece que han disminuido en 2004, pero no cesado. Ya 
escritas estas líneas ha aparecido la noticia de la devolución de 
la Virgen de la Cañada (siglo XII) de Padilla del Ducado, 
hecho producido antes de que en la localidad se dieran cuenta 
Je su hurto. La despoblación de muchas comarcas favorece 

esta situación, especialmente en el Señorio de Malina. Para 
evitar su desaparición o deterioro, muchas piezas religiosas se 
trasladaron al Museo Diocesano de Sigücnza o a otras iglesias 
de la provincia. Así, el retablo de la iglesia románica de la des
poblada Villaescusa de Palositos (ahora propiedad de una 
empresa cinegética) se encuentra en la iglesia de Romaneos. 

La restauración de monumentos, en España y en 
Europa, sigue dos tendencias en la actualidad: la primera 
intenta que lo reconstruido se parezca al material presente en 
el monumento, que no destaque. La segunda, al contrario, pre
tende dejar claro, por el aspecto externo, qué parte del monu
mento es antigua y cuál es nueva, incluso mostrando un aspec
to que puede parecer chocante o absurdo o llegando a usar 
materiales diferentes. Ambas deben ser reversibles, es decir 
que en un futuro puedan ser eliminadas con facilidad, si pro
cede, y no deben dañar al monumento original. Las rehabilita
ciones del castillo de Palazuelos o del convento de la Piedad de 
Guadalajara (ambos aparecen en el Catálogo de los 
Monumentos declarados Histórico-Artísticos del Ministerio de 
Cultura de 1984) son ejemplos que fueron sujeto de polémica 
por la forma en que se hicieron, con todas las autorizaciones 
legales. 

En el diario "El País" del 4 de marzo de 2005 se resu
me un estudio, con datos de 2001, en que se indica que España 
gasta 1.747 millones de euros (unos 2.900.000 millones de las 
antiguas pesetas) en la conservación de los edificios que cons
tituyen su amplio Patrimonio Histórico. De los 221 del sector 
privado, el 54% corresponde a la lglesia, y de los 1.526 millo
nes del sector público, la Administración Central pone el 42%, 
que corresponde a un 0,06% del P.l.B. Los fondos europeos 
contribuyen además con 108 millones de euros. Pudiera pare
cer mucho dinero, quizá lo es frente a otras necesidades socia
les. Pero según un estudio de la Fundación Caja Madrid, men
cionado en este artículo, cada español gastarla 41,77 euros en 
conservación del patrimonio, lo cual es una cantidad inferior 
que la que dedican portugueses, franceses e italianos, países 
con un legado patrimonial comparable al nuestro. Hay que des
tacar que Portugal es un país menos rico que España, y que 
Francia e Italia tienen mas habitantes que España. En el artí
culo se mencionan las seis primeras Comunidades Autónomas 
en atención presupuestaria a su patrimonio. No se indica en 
qué posición se encuentra Castilla-La Mancha, pero no es una 
ellas. 

La población de la provincia de Guadalajara se concen
tra y aumenta en el Corredor del Henares, disminuyendo en las 
<lemas zonas. Incluso allí, la emigración ha hecho que Malillas 
"la vieja" quede despoblada al moverse sus vecinos junto a la 
estación del ferrocarril. La mayor parte de las localidades de 
Guadalajara tienen menos de 500 habitantes y, todas, tienen 
bienes que forman parte del Patrimonio Cultural. Los costes de 
las posibles restauraciones ex.ceden los escasos presupuestos 
de los pequeños Ayuntamientos por lo que hay que obtenerlos 
mediante la solicitud de subvenciones a la Junta de 
Comunidades, la Diputación Provincial, el Obispado, se apro
vecha el 1 % Cultural del Estado, los planes PRODER, etc. 
Destacamos la labor de restauración hecha gracias al Convenio 
Diputación Provincial-Obispado y a la Comisión Mixta Junta
[glesia Católica para la restauración del patrimonio religioso. 

Bellos ejemplos de obras restauradas hace pocos años 
gracias a fondos de las Administraciones son los retablos de 
Pcñalvcr, Fuentelviejo y Fuentelencina (con su iglesia). Se esta 
también reconstruyendo y devolviendo su aspecto original a la 
puerta de Santa María (y parte de las murallas) de Hita. 
Gracias a la Junta se han realizado diversas actuaciones para Añil 
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conservar el monasterio cisterciense de Monsalud (en 
Córcoles, junto a Sacedón). En el campo de la Arqueología, y 
gracias a diversas ayudas, destacarla las excavaciones del 
"Prao de los Judíos" en Malina y el hecho de que junto a Zorita 
de los Canes la Junta haya creado un Centro de lnterpretación 
en la villa visigótica de Recópolis. Finalmente, esperamos que, 
con la colaboración municipal y de la Universidad 
Complutense de Madrid, prosigan los estudios sobre dos ciu
dades perdidas junto a Bucndía y a Almonacid de Zorita. 
Según Emilio Yillcllas, la llamada "Recópolis de Bucndía" 
correspondería a Contrebia: tiene cinco kilómetros de muralla 
con una anchura de dos metros y una altura de tres. Esperamos 
una pronta restauración del Alcázar medieval de Guadalajara, 
así como de la iglesia de San Francisco y su panteón de los 
duques del Infantado (inicios del siglo XVlll), de Guadalajara. 
El panteón se encuentra en deplorable estado y, por su coste, se 
necesitan fondos de la Junta y de la Administración Central. 

En la mayoría de las pequeñ.as localidades, los arreglos 
en las iglesias y monumentos se inician gracias a Asociaciones 
Culturales, vecinos, el párroco o el Ayuntamiento. Y se finali
zan gracias a subvenciones, pero también gracias a los esfuer
zos, y también a los menguados bolsillos, de los vecinos de la 
localidad. Menciono como ejemplos la reconstrucción del 
retablo destruido de la iglesia de Mondéjar o que ya se puede 
ver colocado en 2004 el mausoleo de Francisco de Eraso y su 
esposa, en la iglesia de Mohcrnando. La restauración del órga
no tricentenario de la Colegiata de Pastrana se consiguió gra
cias a nueve millones de pesetas donados por varias Cajas de 
Ahorros y tres obtenidos gracias a los vecinos, la parroquia y 
el Ayuntamiento. Las obras de restauración en la iglesia de 
Horche o en la portada manierista de la de Tendilla comenza
ron a instancias de los vecinos y párroco. Y ha sido el 
Ayuntamiento de Pareja el que ha iniciado las obras de rehabi
litación de la iglesia románica de Cereceda. 

La lectura ,de los artículos sobre restauración del patri
monio eclesiástico que .Luis Hcrranz escribe, casi cada sc1na
na, muestran un goteo continuo de actuaciones en favor del 
mismo, aunque algunas no sean de clt .. -vado coste económico, 
sino actuaciones puntuales para paliar dañ.os. En enero de 2004 
señalaba que "en los últimos años han dejado de ser ruinas un 
gran número de ermitas y varios templos como los de 
Torrealmendras, Gascucña de Bornova, Alpedrete de la Sierra, 
Cubillas del Pinar, Campillcjo, Mohernando, Santa María en 
Atienza, Santiago en Sigüenza, San Pedro en Cogolludo, El 
Cardoso, Colmenar y Peñalba. Se encuentran en proceso de 
restauración las iglesias de San Martín en Molina y las romá
nicas de Uceda y Labros". 

Sin embargo, no todos son casos felices. El patrimonio 
también desaparece sin que alguien se lo lleve o destruya, se 
puede perder si no hay medios para detener el efecto del tiem
po y los elementos. Para mí, el caso más representativo de la 
desgraciada situación de nuestro Patrimonio en Guadalajara es 
el monasterio de Bonaval, tesoro artístico del siglo Xlll, que 
es propiedad del pequeño ayuntamiento de Reticndas el cual 
carece de fondos para su conservación. El convento de San 
Antonio de Mondéjar o el castillo de Zorita de los Canes son 
Monumentos Nacionales en mal estado. Por desgracia apenas 
queda la fachada del palacio de Goyeneche en lllana (siglo 
XVIII). 

A todo ello se suman nuevos problemas: basta ojear la 
prensa para conocer las peticiones de fondos a la Junta para 
proteger los restos de la Iglesia mudéjar de San Simón de 
Brihucga, al aire tras el derribo de unas viviendas; la solicitud 
de ayuda por el derrumbe de parte del muro de la terraza de la 
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iglesia de lmón (siglo XVI), pedanía de Sigüenza; los nuevos 
problemas en el muro de la terraza de la iglesia de Peñalver 
(localidad de apenas 300 habitantes); o que la carcoma está 
acabando con la iglesia de San Juan Bautista de Turmicl, loca
lidad molinesa de 20 vecinos, hecho descubierto cuando se 
realizaban obras de conservación (gracias a los donativos de 
los vecinos, créditos y subvenciones) y que hace insuficientes 
los fondos obtenidos. Estos son sólo unos ejemplos. 

Para su conservación, a veces debe recurrirse al cambio 
de uso de los edificios. Volviendo de nuevo al patrimonio civil, 
se ha encontrado una vía mediante convenios con universida
des. A través de la Universidad de Alcalá de Henares, la Casa 
del Doncel de Sigüenza será el füturo Museo Arqueológico y 
Archivo Municipal. Del mismo modo, el Palacio Ducal de 
Pastrana, restaurado por dicha universidad con fondos europe
os, parece que podría ser la sede del Observatorio Nacional de 
Sostenibilidad, aunque de momento sólo se prevea su uso para 
los actos protocolarios. En algunos casos se puede recurrir a la 
participación de la empresa privada, como los casos de Rayet 
para la Fábrica de Paños de Brihuega (pendiente aún de su 
venta) o de Hcrccsa para la Posada de Santa Ana de Atienza o 
que quizá la celebración de banquetes de boda permita una 
mejor conservación del monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana. También espero que, de alguna manera, pueda encon
trarse un uso que logre la rehabilitación del palacio de los 
duques de Medinaceli, en Cogolludo, para lo que el 
Ayuntamiento está en contacto con la Fundaciún Duques de 
Medinaccli, la Junta y la Administración Central. Estas actua
ciones son, cvidcntcn1cntc. puntuales y no existe nada análogo 
para otras localidades y monumentos, ni tampoco un plan inte
grado. 

No todas las acciones privadas para la preservación del 
patrimonio tienen éxito. En noviembre de 2001 se formó una 
Cooperativa integrada por 150 vecinos del contorno y gente de 
Madrid que compraron las ruinas del monasterio de Sopctrán 
y la finca que le rodeaba, deteniendo la degradación del lugar. 
Se construyó un edificio junto a la carretera, al sur de las rui
nas, en el que dos jóvenes monjes benedictinos venidos de 
Leyre habilitaron una pequeña capilla, sala de reuniones cul
turales, refectorio y un hostal llamado "Hospedería de 
Sopetrán", que abrió sus puertas en 1997. Pero los dos monjes 
fueron llamados por sus superiores en julio de 2001 y la 
Hospedería quedó cerrada. Aunque reabrió sus puertas en 
2004, ante la incapacidad de poder realizar mejoras, la 
Cooperativa vendió la finca y el monasterio en junio de ese 
año a una constructora de chalets, con la promesa de que cui
daran las ruinas y edificaran con respeto al entorno histórico. 
En otros casos, cualquier acción llega demasiado tarde, como 
en el Parador de Cortina en Azuqucca de Henares. Edificado a 
de finales del XVUI, era uno de las últimas posadas completas 
de los antiguos Caminos Reales. Situado demasiado cerca de 
la A2, fue derribado por ruina el 28 de abril de 2005. 

Aunque la buena voluntad de autoridades, Asociaciones 
y vecinos está trabajando para proteger el Patrimonio, echo en 
falta una planificación global, un proyecto genérico en vez de 
una sun1a de esfuerlos dispersos. Además, todo lo anterior se 
refiere a edificios singulares, a casos puntuales. No incluye, 
salvo alguna excepción, a los "cascos históricos" y, en ellos, a 
las casas que forman parte de nuestra arquitectura vernácula y 
que están en manos de particulares que las han heredado de sus 
antepasados, que no suelen vivir en ellas y, como mucho, las 
usan como vivienda de fin de semana o de verano. Siempre es 
mucho má"t caro para el particular el conservar un edificio anti
guo o el construir otro en su lugar de similares características, 
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que hacer uno "moderno". Por ello se ha ido produciendo una 
progresiva "sustitución" de la arquitectura tradicional por nue
vas casas. Para evitarlo es necesaria una política de subvencio
nes a la restauración. 

Como hay pocos mumc1p10s grandes como 
Guadalajara, Pastrana o Sigüenza, que puedan o pudieran sub
vencionar, y ha sido hasta hace algunos años escasa o nula la 
legislaciún o la vigilancia ("si no se puede tirar, ya se caerá 
sola"), la pérdida de la arquitectura tradicional se ha venido 
produciendo hasta la aparición de programas como "A Plena 
Luz", que empiezan a permitir la conservación de los cascos 
históricos y las casas populares, y a evitar que, por acción u 
omisión, desaparezcan. El ejemplo de los pueblos en que se 
conserva la llamada "Arquitectura Negra" muestra cómo esta 
adecuada conservación contribuye a au1ncntar la riqueza de 
estas pequeñas localidades gracias al turismo. La villa de 
Aticnza (Conjunto Histórico Artístico desde J 962) sería otro 
ejemplo de conservación. Molina, también Conjunto desde ese 
111 ismo año, presenta algunas destrucciones en su casco que, en 
general, se puede considerar en buen estado. 

También forman parte del Patrimonio las piezas artísti
cas que adornan nuestras iglesias y 1nonumentos. 
J:xposiciones como "Las Edades del Hombre" en Ja vecina 
(·astilla y León han permitido recuperar y catalogar muchas 
piezas escondidas y encontradas gracias al trabajo de campo 
de los que preparan estas muestras. Las piezas pasan por una 
restauración antes de su exposición y posterior vuelta a su 
localidad de origen. En Toledo se realizó "La Lección del 
Til'mpo''. en la que participaron algunas piezas de 
< i11adalajara. Podría realizarse algo similar con el patrimonio 
de nuestra diócesis, continuando la línea esbozada en la expo
sición "Gratia Plena" que hemos podido ver. Otra fonna de 
ayudar a la restauración sería el establecer convenios como el 
que el Arzobispado de Toledo tiene con la Facultad de Bellas 

Restos del convento de San Antonio, en Mondéjar 

Artes de Madrid. mediante el cual profesores y estudiantes res
tauran esculturas, tablas y cuadros. Ellos han restaurado algu
nas piezas en Pastrana. 

Finalmente quiero indicar que yo no busco tanto seña
lar a los "culpables" como crear una conciencia a favor de la 
conservación del patrimonio que hemos heredado de nuestros 
antepasados, y vamos a legar a nuestros h~jos. Esta conserva
ción no depende sólo de las autoridades sino también de nos
otros mismos. Para preservar, no sólo hay que restaurar sino 
también prevenir el deterioro de lo que poseemos. Creo nece
sario un plan global de actuación diseiiado por las autoridades, 
medios para llevarlo a cabo y una actuación rápida en los casos 
en que fuera necesario. 

Para aquellos casos en que sea necesario acudir tan1-
bién a la ayuda privada para rehabilitar o reconstruir nuestro 
patrimonio, me atrevo a hacer una sugerencia. En la abadía de 
New Clairvaux. en California, se está reconstruyendo la sala 
capitular del monasterio de Ovila (Uuadalajara) que expoliara 
Hearst en 1931. Tampoco tienen dinero para toda la obra, que 
incluye una estructura contra los terremotos y la preparación 
de la piedra caliza original. Para continuar la obra han dividi
do lo que falta por hacer en fragmentos, de modo que los posi
bles benefactores puedan contribuir al que deseen. La lista de 
benefactores aparecerá a la entrada del conjunto monumental 
y, ta1nbién, inscrita al pie de cada columna, ventana o ele1nen
to, de modo que quede constancia tanto de su donativo co1no 
para lo que se ha usado. Los hay de 10.000 a 100.000 dólares. 
No es algo excepcional, a la entrada del Brithish Museum de 
Londres hay una larga lista de donantes con sus donativos a lo 
largo de siglos. Si estos donativos además desgravaran, sería 
un incentivo más. En el suplemento dominical del New York 
Times apareció el 27 de marzo de 2005 un artículo finnado 
por Christopher Hall dedicado a la reconstrucción de la sala 
capitular de Ovila en California. • Añil 
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LITERATURA 

La balada del abuelo Palancas, de Félix Grande 

Entre la memoria y la epopeya 
Pedro Antonio González Moreno 

T a memoria es un mundo personal y cerrado, a cuyos pozos 
interiores sólo puede accederse mirando hacia el interior 

: de uno 1nismo. Aunque a veces, muy raras veces, se nos 
1 ,permite asomarnos, como a través de un escaparate de nie

lJ bla, a esas profundas cavernas personales para con1partir 
la mc1noria de otros. Esa es, cnlrc otras, la función solidaria 
que tiene la literatura: la de transformar la memoria personal 
en memoria compartida. Y tal es, también, la función de esta 
novela de Félix Grande, La balada del abuelo Palancas, una 
memoria individual que, en virtud de la magia de la literatura, 
se transmuta en memoria colectiva. Porque ésta es, por enci
ma de todo, una novela de la memoria y un encendido home
naje a todos aquellos seres que, desde su ámbito de sombras, 
como en aquel verso saliniano, "piden realidades", piden cor
poreizarse en la materia que los redima de su irreparable olvi
do. Memoria dc•un pueblo y de unas generaciones que, en 
nuestra historia y en nuestro espacio personal, todos, de un 
modo u otro, hemos vivido. Por eso, al pasar las páginas de 
esta "balada" se siente la extraña sensación de estar hojeando 
un álbum de familia, y se tiene también la certeza de estar aso
mándose a las ventanas empañadas de un mundo reconocible 
y propio, un mundo poblado de miedos y de íntimos fantas
mas, pero también de sueños y de luminosas esperanzas. 

De tales claridades y de tales tinieblas ("la memoria 
está llena de horrores y maravillas") se nutren estas páginas 
en las que Félix Grande ofrece, un poco distorsionadas por el 
cristal de los recuerdos, imágenes y evocaciones de su infan
cia, ese ámbito donde el sol es siempre mucho más luminoso 
y los espacios 1nucho más grandes. No en vano, como si se tra
tara de una llave maestra que abriera las galerías más ocultas 
del libro, el autor ha situado al principio de su relato parte del 
último verso machadiano: "estos días ·azules y este sol de la 
injllncia ", un verso que, con su brillo y su irresistible melan
colía, parece anunciar con un guiño revelador el tono y el obje
tivo primordial de la obra. 

Pero esa memoria que aquí recupera Félix Grande no 
es sólo la huella de lo vivido, sino también el recuerdo de lo 

RESUMEN: 

escuchado, porque hay una memoria "estereofónica" que nos 
ha sido trans1nitida oralmente de padres a hijos y de abuelos a 
nietos, y que el narrador concibe como el mejor de los legados, 
con10 el 1nás hennoso patrimonio que puede heredarse de los 
antepasados: una herencia no escrita, sólo contada. que hoy 
está condenada a perderse en estos virtuales tiempos nuestros 
y que, en su caso, el autor ha salvado del olvido haciéndola 
cristalizar entre las páginas de su novela. 

La obra está relatada desde la perspectiva del niño, y de 
ahí que en ella todo se magnifique, al estar contemplado desde 
el asombro de la mirada infantil, que mira siempre con un 
gesto de deslumbramiento y sorpresa. En virtud de esa óptica, 
que actúa como un consL:'l.nte mecanismo de distorsión, todo 
tiende a adquirir un aire de desproporción y desmesura, como 
si todas las cosas, incluso las 1nás insignificantes, tuviesen una 
vaga cualidad de epopeya. El narrador ha conseguido transfe
rir ese rasgo a su prosa, de estilo grandilocuente e hiperbólico, 
aunque no para realizar un mero ejercicio de retórica, sino más 
bien para justificar el punto de vista narrativo. Con ello pare
ce como si Félix Grande pretendiera también continuar una 
antigua herencia de sus antepasados: la de hacer perdurable, a 
través del relato, la memoria de una estirpe que no sólo se pro
paga con la sangre, sino también con la voz de las diferentes 
generaciones. El narrador reconoce que la "memoria estereo~ 
jónica" de su padre es el mejor legado que éste podía dejarle, 
de la misma manera que confiesa que los relatos que le hacía 
su abuelo tenían '"la omnipotencia que requieren las grandes 
gestas de los homhres ". Y los ecos de esas voces ancestrales 
le llegan al narrador como multiplicados por la caja de reso
nancias de sus propios recuerdos, en una técnica amplificado
ra que encuentra un eficaz correlato en el estilo. 

En efecto, Félix Grande ha sabido reflejar, a través del 
estilo, esa aura de épica grande7.a que el mundo adquiere ante 
los ojos asombrados del niño. La mirada magnificadora, que 
distorsiona la realidad agigantándola y enalteciéndola, está 
reforzada por la textura de una prosa que continuamente tien
de a la desmesura y a la hipérbole. El estilo, de periodo amplio, 

Aunque con retraso con reapecto a 1u edición, publlcamos ahora esta Importante resefia de la obra de F'llx Grande, verdadero hito en 
la 9éne1l1 de uno u narrativa regional". Félix Grande ha 1ldo reconocido por fin en 1u tierra con la entrega de Medalla de Oro de Ca1tilla
La Mancha el pasado 31 de mayo en Valdepefta• de mano• del presidente de la Junta, José Maria Barreda. 
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fundamentado en densas y prolijas cláusulas sintácticas, pródi
go en enumeraciones y suntuoso en su lenguaje. no está con
cebido como W1 mero artificio de intenciones retóricas, sino 
1nás bien cotno un recurso técnico con el que se pretende dar 
coherencia al punto de vista narrativo desde el que se ha enfo
cado el relato. Así, el lenguaje viene a actuar aquí a la manera 
de un cristal de aumento a través del cual todo adquiere la esta
tura y dimensión que tiene el mundo cuando se mira desde los 
ojos de la infancia El énfasis en numerosas anécdotas, algunas 
más o menos pintorescas, otras en apariencia triviales, contri
buyen igualmente a magnificar ese universo narrativo, que, al 
ser contemplado desde la óptica infantil, adquiere hasta en sus 
más nimios detalles un inusitado relieve. Asinlismo, la memo
ria actúa como cristal de aumento, y contribuye a reforzar esa 
mecánica por la que todas las imágenes evocadas se reflejan 
con prodigioso realce en el espejo de la escritura. De ahí que 
se advierta una tendencia a recrearse primorosai1-tcntc incluso 
en los detalles más aparentemente banales, tal es el caso de los 
arabescos caligráficos de un documento notarial, los ritos coti
dianos de pelar una naranja o de liar un cigarrillo, la tarea de 
azufrado y limpieza de las tinajas, o el lento y largo proceso de 
elaboración del vino. 

La fidelidad a este punto de vista narrativo hace que 
todo en la novela tienda a distorsionarse como si se contempla
ra a través de un macroobjetivo que sitúa a los seres y a las cosas 
al borde del prodigio. Caso ejemplar, acentuado más aún por su 
condición de protagonista, es el cc.)losalismo que adquiere la 
figura del abuelo Palancas, cuyas hercúleas fuerzas aparecen 
ponderadas en el "Capricho" inicial, donde se narra el singular 
episodio del "totémico rodillo de piedra " que empujó desde el 
Canal hasta la puerta del Concejo. Un episodio que se comple
menta, posteriormente. con otras secuencias como la del tiraga
liotc. En esa misma línea, con una fuerte tendencia a la desme
sura y a la hipérbole, encontramos secuencias como la de los 
pantagruélicos y pingües banquetes con los que se celebró la 
construcción de la casa, la descomunal voracidad del maestro 
albañil (que no deja de evocar al mejor García Márquez), o la 
ampulosidad con que se abordan algunos pasajes como el de la 
muerte de la hermana Luisi, o de la abuela Anselma ... Todo, los 
sentimientos, los gestos, las acciones. incluso los perfiles de las 
cosas, contemplado por la pupila infantil, se magnifica lo 
mismo que se agigantan las sombras de la memoria cuando ha 
pasado ya por ellas el filtro de los años. Y ese enfoque magnifi
cador, se encuentra, a veces, traspasado de una encendida tona-
1 idad lírica que confiere una dimensión afectiva y una intensidad 
fuertemente dramática a numerosos pasajes del relato. 

Ese universo está construido, como una arquitectura inti
ma, sobre los pilares de la memoria, sobre los arquitrabes y 
arbotantes de unos personajes definidos con trazo vigoroso, y 
está surcado de sinuosidades y vaivenes temporales que son 
como las nervaduras que intercomunican los espacios y prestan 
solidez arquitectónica al conjunto; se encuentra, además, salpi
cado de anécdotas retardatarias y de precisiones detallistas que 
son como vidrieras talladas con el primor de un orfebre. Todo 
ello contribuye a que la narración vaya demorándose y hacien
do avanzar lenta y solemnemente el relato como en un sosegado 
paseo por las resonantes y vacías naves del recuerdo. 

La superposición de secuencias quiebra la linealidad 
temporal de la historia, creando un espacio narrativo dentro del 
cual quedamos atrapados como en el interior de un recinto 
cuyas coordenadas cronológicas pertenecen al tiempo mágico 
de la memoria: un tiempo cuya lógica no es la de la duración 
sino la de los recuerdos, que van sucediéndose con una 1necá
nica distinta a la del calendario. Un universo, en definitiva, que 
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está siempre como al borde del prodigio, y que se sitúa dentro 
de un Tomelloso cuyos perfiles son nítidamente reconocibles, 
aunque ese espacio rural adquiere a veces la apariencia 1nítica 
que tienen los paraísos de la infancia, verdadero escenario de 
fábula por donde los personajes se mueven con la turbia moro
sidad de los recuerdos. 

Entre todos ellos, destaca con formidable relieve la 
figura central del abuelo Palancas, capaz de arrastrar un rodi
llo de mil kilos, de beberse un azumbre de vino para desayu
nar, o de salvar la vida a una nieta suya alimentándola con 
leche de cabra. Un personaje que a los ojos del narrador apa
rece adornado con las cualidades de un verdadero héroe épico, 
y a.ese fin están orientadas las anécdotas que ponderan su fuer
za ( el citado episodio del rodillo, el de la ronda de la abuela 
Anselma, la doble prueba del tiragarrote que protagoniza pri
mero con el Hombretón de La Solana y posteriormente con 
una mula ... ). Su figura, en fin, está siempre aureolada de tin
tes epopéyicos, y en él, pese a su humilde condición de pastor 
de cabras, desde su forma de sonreír hasta su forma de jurar o 
de liar un cigarrillo, todo tiende a adquirir la grandiosidad y la 
aureola de un héroe de leyenda. 

A la madre del narrador, María Lara, definida como 
"reina de la calamidad", le corresponde en el reparto el papel 
de heroína trágica, y sobre ella actúan los mismos parámetros 
magnificadores, que hacen siempre de ella patria y lugar de la 
desdicha. Ella representa una visión del mundo arraigada en 
los negros abismos del dolor y la angustia, y un cierto despre
cio visceral "ante la repugnante cnieldad de la e,vpecie a la 
que sólo acertaba a pertenecer con una injlnita extrañeza". Su 
presencia conlleva siempre un estremecedor dramatismo, por
que en ella convergen no sólo el dolor de los que perdieron la 
guerra, no sólo los impulsos suicidas de una psicología des
equilibrada e histérica, y el horror irracional ante "los rayos, 
lu angustia, la culpa, el terror y la muerte", sino también la 
náusea más existencial y turbadora ante la sinrazón misma de 
lo humano. Una figura recelosa, frágil e inquietante, que pone 
siempre un acento de amenaza y de drama en la novela. Añil 
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En el triángulo de personajes centrales de la obra (en 
cuyo centro radial se encuentra siempre el narradar, parapetado 
tras su condición de espectador y cronista) el peso dramático de 
la madre está compensado por la poderosa fuerza cúmica del 
padre, que a veces ofrece una solución bufa y sarcástica a las 
situaciones más dramáticas. Ya sea .vestido de jornalero que rei
vindica la jornada laboral de ocho horas, o ya sea vestido con su 
flamante uniforme de Guardia de Asalto, ya combatiendo en el 
frente o asistiendo con boina a una recepción ministerial, su 
figura aparece siempre co1no tocada por esos histriónicos ade
manes de quien ha asumido la vida como comedia o como farsa. 

A los grandilocuentes y épicos gestos del abuelo, y a 
los tétricos aspavientos de la madre, la figura del padre opone 
una jocosa actitud que es, en efecto, propia de la farsa. Pero en 
esa actitud subyace, en el fondo, una respuesta disidente y 
socarrona, irreverente y crítica, contra un 1nundo sin salida 
posible y contra una realidad cuyas directriCes no se co1npar
ten. El héroe de la farsa es una contrafigura del héroe épico y 
de la heroina trágica, pero sus gestos bufos actúan como sig
nos de lucha y rebeldía. Asi sucede, por ejemplo, cuando en el 
frente de Castuera se tumbaba bocarriba para ver venir las 
bombas, cuando se en1peña en asistir con boina a la recepción 
del ministro para la entrega del Premio Nacional de Literatura 
a su hijo; o cuando, a él y a su compañero Rufino Vallejo, se 
les ocurrió "ponerse a cagar" en mitad de la brucrra y, tras liln
piarse ''el culo con una piedra lisa", "'empezaron a soltar car
cajada,\' en medio de la noche y en medio de la guerra civil, y 
reían abriendo la hoca como saurios, y se doblaban de risa 
agarrándose la barriga en medio de los /'rente.\' de guerra y en 
1nedio de la noche extremeña, disparando descomunales car
t;ajadas republicanas en rnedio de la noche española." .Desde 
su posición de jornalero o de combatiente, el padre es quien 
mejor representa la ideología republicana de la familia, aunque 
el narrador aborde siempre su figura desde un humor escépti
co y desde una cáustic,a·'ironia. 

Los tres personajes centrales responden, pues, a tres 
formas distintas de contemplar el mundo y de enfrentarse a él. 
Pero además de esos personajes, que articulan en una misma 
historia los tonos de la épica, de la comedia y de la tragedia, se 
encuentran otras figuras secundarias que también están carac
terizadas con rasgos muy peculiares: desde la abuela Anselma, 
muy apegada al vino de la tierra, hasta ese Perico el Postinero, 
poeta republicano que conoció a Miguel Hernández, que escri
bía en papel de estraza y hacía versos de encargo por "una 
goteja "; sin olvidar al entrañable y tierno Hombretón de La 
Solana, que llegó a derramar unas lágrimas de amistad en el 
entierro del abuelo. Todos ellos, en mayor o menor medida, 
contribuyen a formar el cuadro vivo de una época que abarca 
desde principios de siglo hasta una tarde de febrero de 1950, 
en la que - así concluye el narrador su relato- "cumplí trece 
años, enterré a mi ahuelo y le d(je adiós a mi in.fllncia." 

Una crónica familiar que ofrece el testimonio de tres 
generaciones, de las cuales es la tercera, la del autor, la que 
presenta una visión más somera, debido al papel de espectador 
y testigo en que se sitúa el narrador. Una crónica que veces se 
detiene en algunos hechos históricos puntuales y significativos 
de nuestro pasado más o menos reciente, para dejar constancia 
del sabor agridulce de nuestra historia: las reivindicaciones 
obreras, la b'llerra, los años del hambre, las manifestaciones 
contra los grises durante los estertores del franquismo, el pri
mer mitin del año 77 ... En esa visión panorámica, el autor 
actúa selectivamente sobre el material histórico, prestando un 
relieve especial a algunos episodios que considera 1nás signifi
cativos y narrativamente relevantes. Sucesos como, por ejem-

plo, los relacionados con la contienda civil, en diversos frentes 
como el de Badajoz, el de Jaén o el de Mérida, asi como las 
posteriores consecuencias que de la Guerra se derivaron. 

Pero todos esos hechos históricos, por crudos que resul
ten, los afronta el narrador sin caer nunca en el patetismo fácil 
y sin enfatizar los tintes partidistas, sino más bien recurriendo 
siempre a la anécdota, que resulta narrativamente más eficaz, 
y distanciándose, afectivamente, de lo narrado mediante el 
recurso de la ironía, que es un arn1a estilística mucho tnás con
tundente y devastadora y, en definitiva, más sana para la prosa. 
El aterrador panorama de la posguerra española, marcado 
especialmente por el hambre, la indignidad y la miseria (que la 
necesidad obligase a comer cáscaras de naranja o de patatas o 
carne de gato, por ejemplo), es afrontado desde una risueña 
ironía que, pese a los aires de fábula que adquiere en el relato, 
no mitiga la crudeza de la verdad histórica. Alb'llnas veces esas 
anécdotas están matizadas por una prosa más lírica unas veces, 
1nás discursiva otras, pero que no renuncia en ningún caso a la 
frase sentenciosa y brillante: "La posguerra era una Teodü:ea 
y el Hambre su prq(eta ". 

Y en ese Tomclloso que parece levantarse, indeciso, 
entre la realidad y la leyenda, Félix Grande se evade del cos
tumbrismo rural y ranciamente localista mediante unas dosis 
considerables de fantasía que llevan el relato hacia los límites 
del realisn10 n1ágico, creando así un universo en el que "los 
portentosfiJrman parte de la solemnidad del mundo", y donde 
las fronteras entre la vida y la muerte, entre lo onírico y lo real, 
pueden desaparecer gracias al poder rc'Velador de los sueños o 
gracias a la magia de la memoria o de la fantasía, porque "se 
miente n1ás de la cuenta/ f)(Jf'jillta de jiJntasía:/ tatnhién la ver
dad se inventa", como nos recuerda el autor recurriendo, una 
vez más, a otra cita machadiana. 

En virtud de esa magia, el narrador, que es fabulador en 
la misma medida que cronista, da forma a un mundo en el que 
no resulta del todo incongruente la inserción de algunos episo
dios ajenos a las exigencias verosímiles de la crónica: así suce
de con las csccna_r¡; en que el abuelo Palancas se aparece a su hijo 
mayor tres días antes de la muerte de éste, o a aquella otra en 
que, como si se tratara de una antigua tradición heredada, tam
bién al narrador se le aparece su padre, estableciéndose una 
conexión risueña entre a1nbos 1nundos que viene a ser, en defi
nitiva, un modo más de redimirse dos soledades: la de los vivos 
y la de los 1nuertos, porque "da mucha tristeza estar n1uertos sin 
que nadie nos cunvoque." De igual naturaleza es la "Fantasía" 
final, incorporada a modo de apéndice, donde se relata la llega
da de Johan Scbastian Bach a Tomelloso en el instante mismo de 
la muerte del abuelo Palancas. Un suceso cuya fünción es la de 
ofrecer una explicación razonable a la sonrisa que se congeló en 
el gesto del abuelo al morir, w1a sonrisa que, por otra parte, ya 
había constituido uno de los atributos más significativos de su 
personalidad. 

Y todo ello, realidad o fantasía, fabulación o crónica, se 
pone al servicio de la memoria. que es el único y verdadero 
conjuro a cuya llamada acude siempre puntual el pasado con 
toda su carga de muertos y de olvidos, de felicidad y de sue
ños. Viva n1emoria de un tien1po irrepetible y de unas gentes 
también irrepetibles; balada de recuerdos que deja en nuestros 
oídos la música, nunca por completo apagada, de otras gene
raciones que, como tantas, no dejaron escrito su paso por la tie
rra. A esa función salvadora que tiene, a veces, la escritura, se 
ha entregado por completo Félix Grande en esta novela, para 
dejar memoria escrita de esos nombres y esos rostros de su 
infancia que, en virtud de la magia de la literatura, pasan a ser 
ya fragmentos compartidos de la memoria del mundo. • 
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InMemoriam 

Antonio Fernández Malina 1927-2005 
M.P.F. de J. Ruyz 

A 
ntonlo Fernández Molina(AFM) 
nació como tiene dicho muchas 
veces en Alcá:z.ar de san Juan por 
casualidad, pero nunca dejó de 
decirlo a los cuatro vientos de sus 

poemas, sus pinturas y sus múltiples acti
vidades de polifacético. A.F.M. apenas 
vivió sus primeros años en Alcázar y la 
visitaba con menos frecuencia de lo que el 
hubiera querido. Murió el pasado día 20 
de marzo en Zaragoza a causa de una cri
sis cardiaca. 

Su vida ha estado compuesta de 
ca,qualidades que se engarzaban escribien-
do versos, leyendo libros, pintando, hablando, paseando, escri
biendo cartas con tinta imborrable y viajando de lugar en lugar. 
Casas de Uccda, Viñuelas, Guadalajara, Albacete, Alcoy, 
Madrid, Palma de Mallorca y una larga estancia en Zaragoza. 

A Zaragoza llegó de la mano de otro poeta Miguel 
Labordeta y AFM para este viaje al interior de su interior, dejó 
de la mano en Palma de Mallorca a Camilo José Cela con quien 
trabajó muchos años y estuvo al cargo de algunas de sus activi
dades literarias como la Revista Papeles de Son Armadans. Pero 
la intensa vida de Antonio no es sólo eso: ejerció como maestro, 
vivió desde muy joven la revolución de las últimas vanguardias 
españolas, fue militante libertario y escritor postista hasta hace 
dos o tres meses que presentaba una exposición de su obra plás
tica en una de las galerías con realengo de Madrid. 

Antonio viajaba en tren durante horas y leía incansable
mente un libro tras otro que anotaba o corregía, especialmente si 
i.:ra suyo y cuando el cansancio daba con su cabeza en los res
paldos de los asientos soñaba historias, tantas historias que mas 
de un centenar se transformaron en libros repartidos por todo el 
mundo. A veces, cuando se despertaba repleto de alegría, sus 
vivarachos ojos recorrían el vagón y encasquetándose un som
brero con aire de niño recién aprobado, decía a los viajeros: El 
poeta vuelve a su casa, y relataba incansablemente versos e his
torias que fascinaban a sus compañeros de viaje. 

Al llegar a cualquier ciudad, con una colección de dibu
jos en una carpeta, entraba y salía de los hoteles, las tabernas. las 
tiendas. los restaurantes y los teatros. 

Antonio fue siempre un ser entregado a la vida, pasional 
en sus acciones y superviviente en las situaciones más dificiles 
que alguien pueda imaginarse. obligado consigo mismo y su 

Foto: Paula Montalvez 

gran familia, escribió miles de artículos en 
los periódicos~ miles de críticas de arte y 
textos para catálogos, dio miles de confe
rencias en todo tipo de centros, llevó a los 
jóvenes el gusto por la lectura y defendió 
siempre la literatura como expresión per
sonal del autor. Se regocijaba hablando de 
los escritores malditos y los malditos 
escritores, dos tipos de autores bien signi
ficativos y definiéndose como un maldito 
escritor de Jos escritores malditos. 

El mundo literario y plástico de 
Antonio Femández Molina, es un autenti-
co universo repleto de personajes fantásti

cos a veces personajes que escriben sobre sí mismos y sobre 
otros, utilizando todo tipo de trucos de autor pard escribir con 
seudónilnos, hctcrónimos y otras argucias donde su persona sólo 
se satisfacía con el hecho creativo. Para Antonio lo importante 
fue siempre escribir y escribir. 

Destacar la obra de AFM en estos momentos en los que 
ha sido presentado como candidato al premio de las letras de 
la Fundación Príncipe de Asturias, es labor más que larga espe
cialmente por amplitud de Ja misma, pero una de sus facetas 
menos conocidas por los lectores en general, era su vocación 
epistolar. AFM conservaba en sus archivos una, quizás la ulti
ma de las colecciones epistolares más importantes de este ulti
mo medio siglo. Se carteaba diariamente y a pluma con una 
media de quince o veinte personas del ámbito literario y artís
tico de toda Europa, todos los autores de su entorno genera
cional y los más jóvenes estaban en permanente contacto con 
Antonio, enviándose mutuamente libros, revistas y originales y 
comentando el ambiente artístico y literario del momento. Sin 
querer olvidar a ningún comentarista sólo apuntaremos el 
nombre que utilizaba Femando Arrabal para referirse al artis
ta. Antonio Fernández Molina Genio. Este tercer apellido que 
le aplica Arrabal encuadra la obra y la personalidad de este 
artista. 

Hace poco tiempo que celebraba sus cincuenta años de 
relación con la poesía, cincuenta años publicando libros y mili
tando como poeta activo, este hito de la cultura contemporánea 
y manchega. hoy abrimos un nuevo capitulo de la trayectoria de 
Femández Molina, un artista y escritor de su tiempo gloria de la 
cultura contemporánea, hombre integro y representante de la 
verdadera literatura y el arte libre. Añil 
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En este año del centenario quijotesco, A.f.M. estaba dis
puesto a negar toda relación del binomio Cervantes-Quijote con 
Alcalá de Henares. Haciendo referencia a su vida en Alcalá 
donde nunca encontró un giro, una palabra, una expresión que 
tuviera que ver con.el Quijote. De otra manera en La Mancha 
se había despertado al amanecer. muchas veces, entre ensoña
ciones quijotescas, al oír el habla común de las gentes, que se 
confunde la propia literatura de la novela. 

Su obra literaria se caracteriza especialmente por su ori~ 
ginalídad temática y la ruptura de las barreras entre los géneros 
literarios, entre la poesía y la prosa. Un sentido humoristico de 
las cosas envuelve en todo momento la obra, convirtiendo lo 
imaginario en real y lo real en imaginario, siendo autor activo 
desde 1951 cuando fundó Doña Endrina. 

En cuanto a sus pinturas, sus grabados, sus tintas, sus 
dibujos, una vez conocida su obra es imposible que pase des
apercibida. YO la he visto en los sitios mas inverosímiles: en 
tablillas, cartones, bandejas de pasteles, invitaciones reaprove
chadas, en las mejores galcrias y las tabernas 1nás oscuras. En 
cualquier caso a quien conozco poseedor de alguna, le satisfa
ce y le recuerda siempre al pintor- poeta con afabilidad y gran
deza. 

AFM tenia un interés especial por los escritores pintores 
y estudió a lo lago de su vida las figuras más destacadas en este 
sentido, aunque en su generación era habitual encontrar esta 
doble linea creativa; estudió especialmente los casos de Solana, 
Píca&'o y Dali entre los españoles. 

Autor muy versátil de técnica mixta, especialmente el 
grabado y otras técnicas de multiplicación. Incansable dibujan-

te, ilustró libros y revistas, sus obras se han reproducido en múl
tiples artículos y han decorado todo tipo de objetos cotidianos. 

En su universo pictórico lleno de color y rabiosamente 
representativo de la segunda mitad del siglo XX, se reitera la 
iconografia de animales, bestias, personas-máquina y muy espe
cialmente los peces. Antonio explicaba con placer una anécdota 
relacionada con la presencia de los peces en sus dibujos y pin
turas. Decía que de niño en los jardines de la estación de Alcázar 
de san Juan, era asistido por una niñera, pero que una tarde de 
prilnavera ésta prestaba n1as atención a un soldado que la pre
tendía, que al mismo Antonio. El poeta viéndose abandonado 
por su niñera se rnetió en una alberca a coger los peces de colo
res que había en ella. El suceso se resolvió con el chapuzón y el 
susto de todos, pero desde entonces los peces fueron las estrella 
del universo plástico de Fcmández Molina. 

Su vida expositiva comenzó mas tardía que la literaria, 
aunque expone desde los últimos años cincuenta de manera 
esporádica y en presentaciones colectivas. La primera exposi
ción personal es de 1968 en la galería Costa, de Palma de 
Mallorca presentando desde entonces su obra por toda España y 
con gran presencia en Alemania donde en alguna ocasión com
partió sala con otros grandes escritores y artistas como Ioncsco, 
Günter Grass, Lucebcrt o Appel entre otros. De manera menos 
permanente se encuentra su obra en toda Latinoamérica, y el 
resto de Europa. 

Su obra sobrepasa la faceta anecdótica y humorística de 
un prilner impacto, para entre color y fantasía, ser a veces 1nuy 
satírica desde su universo de animales, símbolos y personajes 
imposibles. • 

Rafael Morales: Verdad o belleza 
" 

E
l pasado 29 de junio falleció en Madrid 
el poeta Rafael Morales. Había nacido 
en Talavera, en 1919, y mantenía bas
tantes vínculos con su ciudad natal, 
cuyo Ayuntamiento mantiene un pre

mio literario con su nombre. En ella publi
có también, en 1946, su segundo libro de 
poemas, E'/ corazón y la tierra, tras el pri
mero y que le dio mayor fama, Poemas del 
toro (1943) con el que se abrió la importan
te colección Adonais. 

A partir de 197 l fue profesor de 
Literatura en la Universidad Complutense, .~ .. : 

hasta que se.jubiló a finales de la década de '<!'1 ................ 
los 80; había sido también director de la 

:·.!\ 

-

García Posada puede considerarse a 
Morales como poeta "neo-romántico y 
clasicista, uno de los últimos supervivien
tes de la generación de la postguerra''. 

De iniciales afanes republicanos en 
su juventu<l tras la Guerra Civil mantiene 
una correcta relación con las diferentes 
opciones poéticas (y políticas) de la litera
tura española: tanto con García Nieto, 
como con Bias de Otero, por poner los 
ejemplos más extremos. En 1954 obtuvo 
el Premio Nacional de Literatura. Según 
su antólogo citado, José Paulino, el ele
mento fundamental en la poesía de 
Morales es la "rehumanización", lo que 

Estafeta literaria entre 1957 y 1962. Su 
Ohra Poética Completa acaba de ser reco-

Rafael Morales, en una imagen de 2001 dicho en palabras del propio poeta no es 
sino "la preocupación por poner de relie
ve en el poema su propia emoción humagida en una ciudada edición de .losé 

Paulino en la colección Letras Hispánicas de Ed. Cátedra (nº 
559; 2004). 

Otros libros de Morales son: Los desterrados, de 1947; 
Canción sohre el asfalto, de 1954; La máscara y los dientes, 
de 1962; La rueda y el viento, de l 971; Prado de serpientes, 
de 1982; Entre tantos adioses, de 1993; y Poemas de la luz y 
la palahra, de 2003, que comentamos en el nº 26 de Añil. Así 
como una edición anterior de Ohra Poética Completa, del año 
1999 (en Ed. Calambur). Según el crítico de ABC Miguel 

na, en vez de distanciarla u objetivarla, como en algún tiempo 
fue moda". El otro elemento clave en la poética del autor tala
verano es su volundad de co1nunicación, de ser comprensible, 
de llegar al lector, para lo que Morales hace un esfuerzo de cla
ridad, de poesía abierta, limpia, con registros clásicos, que la 
hacen fácilmente inteligible. Una búsqueda pues de verdad y 
belleza. en un mismo acto creativo, como en la mejor tradición 
de los poetas de todas las épocas. Su obra debe permanecer en 
la memoria de todos. • 
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Geografía del Postismo: 
Su momento en Ciudad Real 

Amador Palacios 

• 

L
a difusión de un movimiento que ya languidece (pues el 
postismo, como acontecimiento, fue muy efimero) lleva 
a la implantación del postismo en Ciudad Real. El avatar 
de la circunstancia nos remite a un joven Ángel Crespo 
que vuelve de Marruecos después de haber cumplido allí 

su servicio militar y, apoyado por Carlos Edmundo de Ory 
fundamentalmente, intenta expandir en Ciudad Real la nueva 
estética. Hay que decir, en primer lugar, que este momento 
ciudarrealeño del postismo fue irrelevante para la consolida
ción estética del mismo, pues sus principios rectores y artís
ticos ya estaban, a esas alturas del final de Ja década de los 
años 40, definitivamente fijados. 

En la difusión del Postismo en Ciudad Real se estam
pan una serie de argu1nentos que quieren abocar a un posti
mo ''en serio", es decir, convirtiendo el lúdico postismo en un 
postismo revisionista y humanizador. Quizá sea éste el rasgo 
más potente del momento del postismo en Ciudad Real. 

En este momento se da una amalgama de propuestas y 
personajes. Hay que destacar, en este sentido, el apoyo brin
dado al movimiento por parte del poeta valdepeñero Juan 
Alcaide y la derivación de este momento en el seno del "rea
lismo mágico" que surgiría de inmediato, abanderado por las 
revistas El Pájaro de Paja, Deuca/ión, Doña Endrina, etc .. la 
primera y la tercera nacidas en tierras hoy castellano-man
chegas, Ciudad Real y Guadalajara respectivamente. 

Geografía del postismo 
"Ciudad Real, patria adyacente y también honorifica del pos
tismo", escribe Carlos Edmundo de Ory en el artículo publica
do en el diario Lanza el 8 de septiembre de 1949 y que lleva el 
titulo de este epígrafe. Ory establece tres lugares primordiales 
para Ja conformación y posterior difusión del postismo: 

AJ Ávila. Aquí se crea -pocos meses antes de la apari
ción pública del postismo (enero de 1945)- la obra postista 
genuina atestiguada como tal: la serie de romances postistas 
escritos al alimón por Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo 

RESUMEN: 

de Ory Las patitas de la sombra, inéditos durante muchos 
años (véase Ja orientación bibliográfica al final de este artí
culo). Al tiempo, Chicharro, del que en este año 2005 se 
cumple el centenario de su nacimiento, redacta el riguroso y 
arquitectónico manifiesto publicado en el único número de la 
revista Postismo. 

B) Madrid. Es el centro operativo indudable, donde 
aparecieron los tres manifiestos, las revistas y el estrépito, 
los tres requisitos esenciales para la conformación de un 
ismo, como afirma Rafael de Cózar en la introducción a la 
antología de Ory Metanoia. En Madrid. la recepción crítica 
del postismo, positiva y negativa, fue muy copiosa. Porrazo
nes obvias, de limitación de espacio, nos ahorramos un alar
gamiento explicativo. 

CJ Ciudad Real. Supone el planteamiento, como ya 
hemos apuntado, de que Crespo y Ory intenten relan'Or un 
postismo ciertamente agónico y exhausto. Aunque Ángel 
Crespo ya difunde la idea postista en el diario Lanza desde 
los principios cronológicos del postismo, cuando aún goza de 
vigencia histórica ( 1946), el corpus difusor más prolífico se 
da en el año 1949. El postismo proclamado en Ciudad Real 
sí supone una importante labor de aclaración y delimitación 
del mismo. 

Una nota, demasiado optimista, publicada en f,anza el 
2 de septiembre de 1949 empieza anunciando: 

"Se han reunido en Cíudad Real para -lejos del bulli
cio madrileño- redactar una especie de nuevo mani
fiesto postista, los poetas Carlos Edmundo de Ory y 
Ángel Crespo." 

Evidentemente, ese manifiesto no fue llevado a cabo. 
Y, todo hay que decirlo, la difusión que se hace del postismo 
en Ciudad Real. contrapuesto a los textos fragantes que sus 
autores brindan al cuerpo postista, se realiza en un tono un 
tanto pedestre y provinciano. 

La vinculación de la provincia de Ciudad Real con el movimiento po1tl1ta es Innegable. Amador Palacios, que ya dedicó a este tema un 
importante libro, Jueves postlsta, recapitula aqu( 1u1 planteamientos sobre alguna• de la1 principales figuras: Ángel Cre1po, y la lnfluen· 
cia previa y menos conocido de Juan Alcalde, asf como la presencia, en el frente plá1tlco de Francl1co Nieva y Gregario Prieto. Añil 
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Se barajan otros puntos geográficos en la historia del 
postismo, unos con cierta consistencia y otros con poca o 
ninguna: 

a) Roma. En la capital de Italia residía Chicharro en 
1928 en el recinto de la Academia de España en Roma, de Ja 
que su padre era director. En ese mismo recinto también resi
día durante ese mismo año el pintor Gregorio Prieto. Ambos 
realizan el primer embrión postista elaborando una serie de 
fotomontajes fotográficos que hoy se pueden contemplar en 
el museo de la Fundación Gregario Prieto en Valdepeñas. Y 
aunque algunos comentaristas den a esta creación el estatuto 
de primera etapa postista, y el propio Prieto mantenga en 
alguna ocasión esta misma afirmación, no se puede conside· 
rar esta colaboración artística como el inicio del postismo, 
que no surgió a la luz pública hasta 1945, siendo sólo, como 
decimos, un suculento embrión, algo que ya a Chicharro le 
rondaba en la cabeza pero que no tendría su conformación 
(redacción del primer manifiesto, trabajos conjuntos con 
Ory, algarada propia de una vanguardia formada, etc.) hasta 
más de tres lustros después. 

b) Palencia. Es un lugar absolutamente desechable en 
la geografia del postismo, porque el llamado "pletorismo" -
en el que García de la Concha se basa para asimilarlo al pos
tismo--, fundado por poetas palentinos integrantes de la 
Peña N ubis, es tremendista, si a alguna tendencia hay que 
adscribirlo. Lo que ocurre es que Carriedo, inspirador princi
pal de ese pletorismo, aspira con su creación a distanciarse de 
actitudes modernistas -como señala Isabel Navas- y aso
ciarse a tesis vanguardistas. Carriedo, en el manifiesto pleto
rista, aboga por la trascendencia poética y humana y la forma 
no manida. Siempre Carriedo tuvo esa capacidad de la trans
gresión formal aun en su fase de una poesia directa de inten
ción social. De forma que el plctorismo no es una filial del 
postismo, como malinterpreta García de la Concha. 

c) En 1948 tuv,ieron lugar dos exposiciones postistas, 
una en Madrid y otra en Zaragoza. La de Madrid, celebrada 
en la galería Bucholz no tiene apenas obra postista y Crespo, 
su organizador, en una entrevista para La Hora, reitera tran
quilamente, según sus francas intenciones, esta no exclusivi· 
dad (hay en esta exposición obra de Ory y Nanda Papiri, 
esposa de Chicharro, quien es considerada como la pintora y 
musa del postismo ). La de Zaragoza, en la galería Macoy, 
puede ser considerada como una "contraexposición" en res
puesta a la de Madrid; se titula "Pintura moderna y post
ismo", cuando la de Madrid se titulaba simplemente "16 
artistas de hoy", y exhibe obra de Chicharro (su organizador) 
y de sus hijos, dato muy importante en relación a la impor
tancia que se da en la teoría postista al quehacer de los niños. 

d) Hay que insistir de nuevo en las importantes apor
taciones de ciudarrealcños al postismo desde el primer 
momento: Prieto, en la idea de Roma, como hemos visto; 
Nieva, junto con su hermano el músico· Ignacio, en las rcu· 
niones inaugurales del postismo en casa de Chicharro o en su 
propio domicilio; Crespo, que colabora en la temprana La 
Cerhatana, revista postista (última entrega de dos, pues la 
primera, prohibido el nombre por la censura, se había llama
do Postismo, como acabamos de señalar). Crespo había sido 
presentado a los postistas por Juan Alcaide, quien se hace 
inmediatamente entusiasta del movimiento. 

Postismo en serio. Revisión de la poesía 
española. Rehumanización 
En 1949, ya finalizando la década, y atisbándose importantes 
cambios en la poesía española, con la difusión del postismo 

en Ciudad Real si alguna renovación se hace, es sobre todo 
humanizadora. Ory escribe en "Ángel Crespo de verdad" 
(lanza, 20 de enero de 1949): "El poeta, antes que poeta, es 
un ser. Hclo aquí dicho de otra manera: es una conciencia 
humana innata, una persona; es decir, un origen constante"; 
insistiendo: "Ángel Crespo no es un verso, ni un vagabundo 
o trovador, ni nada poético él mismo, sino un hombre." En 
palabras de .Isabel Navas, esta renovación supone una revi
sión ''sin disparates de 1nayor cuantia que velen e impidan la 
luminosidad, humanidad y trascendencia del poema''. A estas 
alturas, pasada ya la cfimera eclosión postista en su sentido 
plenamente histórico (revistas cumplidas, manifiestos publi
cados, crítica recibida), hay, como muy bien hace notar 
Navas, un "evidente acercamiento de Ory a la poesía neorro
mántica de la época, con sus planteamientos rehumanizado
tes y trascendentes". Ya distanciado de ciertas posiciones 
muy lúdicas del postismo -que no de sus esencias- Ory 
estaba gestando su ••introrrcalismo", que es un realismo de 
drama interior, subjetivo y romántico, y no un realismo obje
tivo reflejo de la realidad. 

El apoyo de Alcaide al movimiento postista 
En el artículo de Lanza de 6 de febrero de 1946 "Alcaide y el 
postismo", caliente aún el postismo dentro de su propia vive
za, Ángel Crespo habla de la incomprensión hacia esta esté
tica. Pero también añade: 

"Pero no todo ha sido incomprensión: Fernández 
Flórez y Tomás Borrás, entre los prosistas; Carrerc y 
Nieto. entre los poetas, nos comprendieron y nos 
aplaudieron y siguen haciéndolo junto con los nuevos 
postistas: Cirlot, Aldecoa, Garcés, Soler Serrano, que, 
aunque no postistas puros, ponen el pie en la alimaña, 
como dice Carlos Edmundo." 

"Poner el pie en la alimaña" es un símil que en el pos
tismo quiere significar, sobre todo, lo que el postismo posee 
de materia nerviosa, palpitante e inaprensible, vivísima y 
escurridiza si se descuida uno en atraparla. Es un concepto 
que tiene que ver con la intuición, la imaginación, al hilo de 
lo enunciado por el surrealismo. 

Lo cierto es que en esta circunstancia del postismo en 
Ciudad Real, hubo cantidad de simpatizantes. Carriedo lo 
corrobora en su artículo "Postismo, postistas y filopostistas" 
(lanza, 27-10-1949), aunque muchos de los autores menta
dos por Carriedo no tengan nada que ver con el movimiento. 
Sí aglutinó una serie de nombres, como Fernando Calatayud 
y otros ciudarrealeños. Ángel Crespo escribe en "Chicharro 
Hijo" (Lanza, 1-4-1948): 

" ... tenemos en proyecto un libro semejante a los de 
Verlaine y Rubén Darío, que estaría enriquecido por 
una antología como la de Gerardo Diego. Es decir, una 
simbiosis del comentario y el poema. En él, Chicharro 
hijo, del que ahora hablaremos, ocuparía un lugar pre
ferente. Pero no iría solo: Le acompañarían el agreste 
y firmísimo Juan Alcaide, que sueña con mulos car
gados de siemprevivias; el milagroso Carlos Edmundo 
de Ory, que se pasea por el techo de su casa; Silvano 
Sernesi, que se nos fue y lloraba; Fernando Calatayud, 
el cortante, el directo, que vira el fondo de todos los 
vasos antes de beber en ellos; Gabino-Alejandro 
Carriedo, que es viejo desde que nació y los años no 
pasan en él para rejuvenecerle; José Ignacio de 
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Aldccoa, tan buen poeta como tremendo lirógrafo ... y 
puede que el autor del libro contase en él alguna de 
sus cosas." 

Juan Alcaide fue elegantísimo en su trato con el pos
tis1no, aunque en su fondo artístico está en desacuerdo con 
las tesis deshumanizadoras postistas, como precisa Isabel 
Navas. Desde luego le atrae el léxico, y la cuestión del léxi
co es un elemento nluy importante en su propia poesía, que
riendo emparentar, en mi opinión, el habla y las voces popu
lares, el fi.1lklore, con un léxico que el postismo también uti
liza. "La verdad es que iba a tener gracia que eso del valde
peñerismo nos fuera a resultar ahora otro 'ismo' literario": 
así comienza Alcaide su artículo"¿ 'Postismo en el cercao'?" 
(Lanza, 21-1-1946). Son palabras unidas a una clara opción 
humanizadora: • 

"Decir 'cercao' no es querer decir solamente vaso y 
copla. Nada de juerga fácil. ¡Por Dios! Decir 'cercao' 
es escucharlos a ellos. Ellos: gleba humana, humanísi
ma, hecha lenta palpitación de sentencia y trajín. 
Palabras duras, ricas, llenas de fósforo y de sangre, 
dejadas caer con una viril parsimonia de quien empu
ja con la lengua un par de mulas, un arado." 

Estas palabras participan de la música y la imagen 
postista (¡empujar con la lengua un par de mulas!). 

"En los días rigurosamente invernales, la cocinilla 
obliga hacia una formación de piojos en costura, y 
allí, prietos, aguardando esas 'ronchoncejas' patatas 
que no acaban de asarse nunca, uno recoge, entre 
zozobras de candiles, Ja explicación de esa hermosa 
asignatura de las voces del agro: 'labrar a cornijal, 
cavadura, gradeo .. .'. El despachillo es otra cosa." • 
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La editorial pionera en CLM 

"El Toro de B·arro": con el tiempo, contra el tiempo 
Isabel Loeches Camba 

E
l 17 de marzo de 1965 se editaba Edipo el rey, de Carlos 
de la Rica, que fue también el volumen inaugural de "El 
Toro de Barro", la mítica editorial conquense que, con 40 
años recién cumplidos, es hoy la segunda colección de 
poesía más antigua de España. No es fácil imaginarse 

cómo su autor, un sacerdote perdido en un pequeño pueblo de 
Cuenca, (Carboneras de Guadazaón) pudo mantener a solas 
durante más de tres décadas una aventura tan singular, cuyo 
catálogo viene a ser una valiosa fotografia de la poesía de los 
últimos 50 años y, por encima de todo, un vademécum de las 
corrientes 1nás subterráneas que corrieron bajo su superficie 
más visible, señalando caminos alternativos que bien pudieron 
ser, pero que carecieron de las complicidades precisas en el 
mundo literario que siempre fueron necesarias para influir en 
et curso de los aconteci1nientos. Sin embargo, y como ocurre 
con todos los proyectos de naturaleza personal, "El Toro" estu
vo a punto de desaparecer con la muerte de su propio funda
dor. Si no fue así, si "El Toro" sigue desafiante y vivo -y tal vez 
más vivo que nunca- es porque hubo un hombre que creyó que 
las grandes tareas están siempre por encima de los hombres 
que las formularon; un hombre de puño de hierro y de carác
ter expeditivo que ha sabido dar coherencia, con un insólito 
sentido de fidelidad, a los muchos proyectos que su amigo no 
pudo concluir. Ese hombre, nacido en Tarancón (Cuenca) hace 
45 años, se llama Carlos Morales. 

P.- Vd fue del"' pocos ~•i no el único- que creyó que 
"El Toro de .Burro" debía .\·obrevivir a la muerte de ,\'U funda
dor. ¿Fue esa la razón que le llevó a aceptar de manos de 
Car!IJ.< de la Rica la responsabilidad de llevarlo hacia delante? 

R.- Sí, y no. El silencio afoctuoso con que sus colabo
radores más directos respondieron a sus demandas en ese sen
tido, me convirtieron en la última opcióO que tenía mi amigo 
para perpetuarla. Hablarnos muchos en sus últimos días, y 
siempre le fue imposible impedir que yo notara su sensación 
de derrota personal. Era duro, muy duro, ver así a quien lo 
había dado todo. Y sí, es verdad que aquel 11 de agosto de 

RESUMEN: 

1997 le dije que la mayoría de los frentes abiertos por él con
tinuaban abiertos todavía, que seguía siendo necesario dar la 
cara por determinados modos de entender la literatura y que, 
por todas esas cosas, no había razón de que el "Toro" fuera 
enterrado con él. Pero al hablarle así sólo quería reconfortarle 
en su amargo y doloroso tránsito hacia su propia muerte. En 
realidad, si acepté hacerme cargo de su "Toro" fue porque no 
supe decirle que no. Aquella mañana estuvimos hablando de 
las cosas que habían quedado por hacer, como si él fuera a 
hacer un viaje de ida y vuelta, co1no si no estuviera claro que 
era el último día. Apenas podía hablar. Súlo miraba al cielo 
azulísimo por una ventana, y me hablaba de sus amigos, de 
Ángel Crespo, de Gabino Alejando Carrícdo, de Florencio 
Martínez Ruiz. Y yo, que sé fingir muy bien, hacía como que 
no lloraba. Pero cuando le abracé por última vez, entonces sí, 
entonces me di cuenta de que había hecho lo que debía. Y 
desde entonces me he dedicado a cumplir las promesas que no 
hice, algunas de las que hice, y muchas de las que me queda
ron por hacer. 

P.- Debe de ser agotador gestionar el sueño de otro 
hombre con la e.<lricta.fidelidad <'On que Vd. lo ha hecho. 

R.- No hablamos de sueños, sino de proyectos, he de 
confesarle que yo me he sentido casi siempre muy cómodo en 
los que Carlos de la Rica dejó iniciados en los últimos años de 
su vida. Lo único que yo he aportado en estos años ha sido la 
energía de la que Carlos careció en su etapa final, y también -
por qué no decirlo- un talante más agresivo y menos prudente, 
que su condición sacerdotal le aconsejaba no poner en prácti
ca. Pero lo que he venido haciendo desde que en 1997 me hice 
cargo de "El Toro" no ha sido otra cosa, en gran medida, que 
una prolongacíón en el tiempo de aquellas «guerras» en las 
que él estuvo involucrado hasta el final. 

P.-¡, Como la revMón de la historia de la poesía espa
ñola del .•íKllJ XX? 

R.- Es evidente que la historia la escriben siempre los 
vencedores; y es evidente también que la historia de nuestra 

Una amplia entrevista a Carlos Morales, albacea de Carlos de la Rica, y continuador de la Impagable labor de aquél, no1 permite situar 
la Importancia literaria y cultural de El Toro de barro, la editorial pionera en Ca1tilla·La Mancha, y que sigue desarrollando cuarenta aftos 

lñil después de su fundación, un Importante papel de renovación estética y cultural a nivel nacional 
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literatura contemporánea ha excluido a 
movimientos y personalidades que hubieran 
merecido en sus páginas un puesto mucho 
más digno del que obtuvieron. Todavía 
recuerdo cuando, con motivo de la publica
ción de algunos retazos de sus memorias, en 
torno más o menos al año 2000, Ángel 
Crespo no pasó de ser considerado -todavía
por Luis Antonio de Villena, uno de los 
grandes críticos literarios de nuestro país, 
como no más que un "poeta respetable." 
Cuando edité la estupenda monografía sobre 
El postis1no de Isabel Navas Ocaña; cuando 
saqué adelante la pequeña antología de la 
poesía de Crespo o de Federico Muelas, 
cuando publiqué algunos sonetos de 
Chicharro o puse alas al último libro de 
Carriedo y a algunas conmovedoras páginas 
de Carlos Edmundo de Ory lo hice porque 
me escandalizaban algunas formas de mirar 
las cosas. Era realmente escandaloso. Yo me 
siento muy orgulloso de haber contribuido 
con "El Toro", en la medida de nuestras 
modestas posibilidades, a las tareas de reha
bilitación -ya en gran parte conseguida, y no 
precisamente gracias a nosotros- de todos 
estos maestros, no sólo porque considerár.:1.
mos necesario ayudar a escribir ta historia de 
otro modo sino porque su obra constituyó 
siempre, desde su nacimiento, Ja línea de 

,., . ., 

\, 

flotación del proyecto estético del propio "Toro de Barro". 
P.-Algún critico literario hahltl entonces de que "El Toro 

de Barro" se e,.,,·taha convirtiendo en un ge.ftf(J de me/ancolia.. 
R.- ¡,Melancolía'! La reivindicación de aquellos maes

tros esconde la reivindicación de un modo concreto de enten
der la poesía como una emoción derivada no sólo de la expe
riencia vital sino, también, de la experiencia del lenguaje. 
Movimientos corno el «postis1no» o el «realismo mágico» no 
fueron otra cosa que manifestaciones históricas, en un tien1po 
y en un espacio muy concretos, de ese modo de entender la 
escritura. Son, en ese sentido, Jos eslabones perdidos que unen 
nuestro «Siglo de Oro» con los poetas de la palabra de Jos años 
setenta y con los que, en la actualidad. han constituido un fren
te de resistencia contra el realismo excesivamente ligado a 
nuestro tiempo. que es la estética dominante. En ese sentido, la 
apuesta de «El Toro de Barro» no ha sido nunca un mero ejer
cicio de mclancolia, sino un esfuerio sensato y coherente por 
prestar cobertura a las propuestas que, por aspirar a una poesía 
distinta, siempre tuvieron más dificultades para su proyección. 

P.- Pero en el año 2000 Vd.fundó lo.< "Cuaderno,\' del 
Mediterráneo·" como una reivindica,·ián de la diversidad 
e.fftétit·a. ¿No se ,·ontradice e.\'to c:on lo que acaba de del·ir? 

R.- La inanera más sabia de demostrar el valor de un 
rnodo de ser, o de hacer, no es escondiéndose en un monaste
rio, ni tampoco cortando las cabe7.a de quienes son distintos, 
que es lo que han hecho muchas editoriales vinculadas a deter-
111inadas tendencias. Lo que "El Toro" ha querido con los 
"Cuadernos del Mediterráneo" ha sido situar en igualdad de 
condiciones a todas las estéticas, incluidas las que "El Toro" 
quiso siempre representar, e intentar acabar con ese instinto de 
surervivencia basado en la demolición del adversario que ha 
caracterizado a la poesía española del último cuarto de siglo. 
Aparte de eso, los "Cuadernos" constituyen la aceptación 
i1nplícita, al menos por mi parte, de que, en cualquier terreno 

Carlos Morales 

que nos situemos, no existe una única verdad. No ser capaz de 
gozar de la diversidad forma parte de las abigarradas carencias 
de los espíritus débiles, cuya mayor manifestación es el des
precio a lo que no forma parte de su mundo. "El Toro" es lo 
que es, y tiene muy claro lo que busca, pero lo que no ha sido 
nunca es una habitación cerrada. 

P.- De todos los frente,, abiertos por Carlos de la Rica, 
el que menos atencitín ha meret'ido por parte de "El Toro de 
Barro" ha sido el de la cultura castellano-manchega, a la 
que él dedicó una parle muy importante de su proyecto edi
torial. 

R.- Decir eso cuando casi el treinta por ciento de los 
títulos publicados corresponden a autores castellano-manche
gos es, cuando n1cnos, una afirmación temeraria. Ahora bien. 
quiero decir que los autores castellano-manchegos que '"El 
Toro de Barro" ha editado han sido escogidos no porque fue
ran castellano-manchegos, sino porque su obra merecía la pena 
y era homologable con la obra de otros autores españoles y 
europeos que hemos tenido el honor de publicar. Proyectarlos 
más allá de nuestras fronteras es, también, una forma de hacer 
región, o nación, o como se quiera llamar, aunque no se nos 
llene la boca de banderas ni de retóricas provincianas. Que eso 
no se entienda, o no se quiera entender, es otro problema. 

P.- Otro de los 1<.f'rentes abiertos» por Cario.~ de la Rica 
fue el de la coexi.'itencia de /a,\' civilizaciones, en el que Vd. ha 
sido muy helil(erante. Todos re!'ordamos ahora esa pequeña 
polémit.:a. t:le co.\'tÓ mucho aquello? 

R.- Mucho. Tenga en cuenta que nosotros empezamos a 
trabajar cuando estaba en marcha la ll lntifada y cuando había 
ya 1nás de seiscientos muertos encima de la mesa. Con la excep
ción de la hebrea Margalit Matitiahu y del druso Naim Araidy, 
los poetas convocados tuvieron que superar muchas reticencias 
personales para vincularse a un proyecto que podía ser interpre
tado por su gente como un gesto antipatriótico y que -sobre Añil 
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todo en el caso de los poetas árabes- podía acarrearles notorios 
perjuicios profesionales y personales y, en casos extremos, ries
gos incluso para la propia vida. Cuando vinieron a España a pre
sentar Cnexistence, y cuando la gente los vio pasar cogidos de la 
mano para decir que había una manera más sensata de vivir, y 
de ser árabe y judío, sentí cómo lo~ muchos sinsabores acumu
lados a lo largo de meses tensísimos se me vinieron abajo: si 
algo le tengo que agradecer a la vida es el que me haya coloca
do en el momento y en el lugar más adecuados para conocer a 
estas personas y para colaborar con ellos en su arriesgado pro
yecto de pacificación. Sólo por ello merece la pena vivir. De 
todo cuanto he hecho, creo que será lo. más grande que les podré 
contar a mis hijos cuando me llegue la parca ... 

R- Mucho.< le acusan de de haberse orientado tal vez 
dema.,iado a la cultura judia. 

R.- Aquí, en España, admirar al pueblo judío, aun cuan
do sea críticamente, está muy mal visto. Como también lo está 
admirar a quienes, en el mundo árabe, trabajan por el encuen
tro con el mundo hebreo sin aspirar a su destrucción. Era más 
fácil hacer como hacen diariamente desde sus tribunas perso
nas honradas -pero ciegas- como Gabriel Albiac o José 
Saramago. Pero para eso hay que tener una madera que yo no 
tengo. "El Toro de Barro" ha hecho lo que ha podido, que es 
bien poco, por ayudar a los intelectuales que en ambos pueblos 
han apostado por el ejercicio de la sensatez y a los que, preci
samente por esa elección ética, se les ha clausurado el acceso 
de un cultura occidental encerrada todavía en el prejuicio anti
semita y en los más modernos mitos antislámicos. Es esa la 
razón por la que la labor editorial del "Toro de Barro" ha resul
tado un poco desconcertante. 

R- La E"cuela de Traductore" de Toledo, que tuvo en 
origen esa misma jilnción, es, en e.\'e sentido, una de las ins
titucione., más "álidas de Castilla-La Mancha, que e.< la 
regidn de origen del "Toro". Cómo valora ,\'U papel en el 
mundo editorial esp~ñol? 

R.- Quien quiera comprender el redescubrimiento de la 
cultura árabe contemporánea por la cultura española, deberá 
reconocer el valor incalculable del trabajo desarrollado en 
estos últimos años por esa Escuela, cuyos dirigentes llevan 
razón al afinnar que la cultura árabe necesita ahora el apoyo de 
todos para despejar el horizonte de los nefastos prejuicios 
antislámicos que están comenzando a teñir la mirada de 
Occidente. Pero la misma ayuda necesita la cultura hebrea, que 
sigue s<imetida a un desprecio injustificable derivado de los 
viejos mitos ligados al antisemitismo, y de eso nadie parece 
querer darse por enterado. Y yo espero que la Escuela de 
Traductores de Toledo encuentre las energías suficientes para 
intentar con mayor intensidad un fructíforo acercamiento a la 
cultura judía, situándose así al frente de la lucha contra todos 
los prejuicios culturales, y no sólo contra los que afectan a 
nuestra percepción del mundo musulmán. 

--···--- -·- .. ·---------

R-Supon/(o que esa tarea es la que e.vtá detrás del pro
yecto editorial más importante de "El TtJro ", la Biblioteca 
internacional del Holocausto. 

R.- Me alegro de que lo diga, porque es realmente así. 
Una de las mejores maneras de colaborar en la decapitación de 
los movimientos totalitarios es, precisamente, la de recordar 
Ja., terribles consecuencias a las que dieron lugar. Y se mire por 
donde se mire, la Shoah, que se llevó por delante la vida de 
seis míllones y medio de judíos, ha sido el genocidio más dra
mático y gigantesco de toda la historia. Conservar los docu
mentos literarios que dejó a su paso es, no sólo, un acto de jus
ticia para las víctimas y para los supervivientes de la gran 
catástrofe, sino ta1nbién una manera de mantener viva la adver
tencia de lo que puede pasar si bajamos la guardia. Mantenerla 
viva en Europa, sobre todo en Europa, que fue la cuna de los 
movin1ientos totalitarios más sanguinarios que han conocido 
las civilizaciones de la tierra. 

Aquí si. Aquí, en este instante, los ojos de Carlos 
Morales abandonan su habitual apariencia de serenidad y ese 
punto de franca picardía que tanto se agradece en la mirada de 
un hombre para adoptar la forma de un tajo seco de machete, 
de una llamarada de fuego casi inmóvil. No en vano lleva años 
estudiando la poesía del Holocausto, cuya publicación parece 
estar -ahora sí- a la vuelta de la esquina. Uno no puede enton
ces dejar de preguntarse sobre su propia poesía, que aparece 
oculta bajo su activismo editorial. Entonces el poeta se levan
ta, toma entre sus manos ese pliego minúsculo que se titula 
Salmo y que acaba de publicar, y lee. 

Su voz se torna ronca, sube y baja al son de las metáfo
T'dS imposibles como lo haría la de un poeta árabe en la plaza de 
una aldea cualquiera de Galilea, "que baile la pala que bala in 
nómine Auschwitz I que baile la pala que bala in nóminc Dei un 
burka en la fosa." Y es dificil no acordarse entonces del ritmo de 
la voz de Paul Celan, de la metáfora de la "leche negra", de ese 
cascada de imágenes delirantes que están más allá de la razón 
común pero que, a pesar de ello, nos son tan familiares como el 
té que nos tomamos todas las mañanas. Y no es fácil imaginar 
de qué manera el mismo poeta que nos sumió con El lihm del 
Santo lapicero en la más desbordada melancolía, o que nos 
regaló una de las versiones más hermosas del Cantar de los 
Cantares que se han escrito nunca, ha sido capaz de atravesar el 
Mal del modo en que lo ha hecho con su Salmo. 

"¿De verdad no le disgusta mucho!", me pregunta 
extrañamente agradecido mientras me ofrece unos taquitos 
del queso fuerte que él mismo fabrica, y conversamos larga
mente sobre los muertos del 11 de marzo de 2004 en Madrid, 
de "las rosas de marzo", como él los llama. "Es complicado 
en estos tiempos construir un poema de amor. y no porque 
sea prefftrih/e hacerlo a ocupar las fflanos en escribirlo", 
C(.'Hncnta, .. ahora estoy trabajando en algunos, ¡1ero me es tan 
dificil" .... • 
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A 
ANTROPOLOGÍA 

Procesos de formación y expresiones 
colectivas de la identidad urbana en Guadalajara 

Susana B. Díaz Ruiz 

• 

G 
uadalajara es una ciudad de 72.970 habitantes,' situada a 
tan sólo cincuenta km. de Madrid. Parece que no es muy 

Tconocida fuera de sus límites. ;\J menos así lo consideran 
sus habitantes cuando dan cuenta, co1no experiencia con1-

' partida, de alguna ocasión en la que, estando de vacacio-
nes en alguna parte de España, al decir su procedencia se han 
encontrado con alguien que o bien no sabía muy bien dónde 
estaba situada la ciudad o la consideraba directamente como 
una ciudad perteneciente a Madrid'. 

La celebración del IV Centenario del Quijote ha otor
gado a Guadalajara una oportunidad de publicidad que ha tras
cendido los medios de comunicación locales. De la mano de la 
comunidad de Castilla-La Mancha, la inauguración de este 
evento ha supuesto un protagonismo al que los habitantes de la 
ciudad no están muy acostun1brados. Las veces que 
Guadalajara ha aparecido en las últimas décadas en los medios 
de comunicación de ámbito nacional ha sido por 1notivos bien 
distintos, normahnente relacionados con sus dos centrales 
nucleares, con la presencia de algún preso ilustre en las depen
dencias de la antigua prisión provincial, situada en el interior 
del casco urhano. o con las hajas temperaturas que guardan un 
lugar destacado para Mo1ina en los partes meteorológicos. 

Dos son los principales problemas que los habitantes 
identifican para dar cuenta de la situación de escasa relevancia 
que vive la ciudad. En primer lugar, la pérdida de patrimonio 
histórico que ha venido sufriendo Guadalajara desde que ya en 
L'i siglo XIX se pusieran de manifiesto las directrices de 
1nodernidad y progreso ha sido una constante que ha mermado 
buena parte de los edificios de mayor valor arquitectónico. En 
segundo lugar, y como parte de ese mismo proyecto de moder
nidad en la acepción dcsarrollista que adopta en los años 60, 
los planes de ordenación urbana que a partir de entonces se 
adoptan destruyen buena parte del casco histórico y de la tra
dicional trama urbana de Guadalajara. 

Las tres generaciones que hoy coexisten en 
Uuadalajara, mayores: adultos y jóvenes, a pesar de haber vivi
do periodos distintos de la historia local, coinciden en señalar 
que la gravedad de estas pérdidas urbanas reside en su carác-

RESUMEN: 

ter patrimonial e identitario como partes emblemáticas de la 
particularidad histórica de Guadalajara." El desconocimiento 
hacia la propia ciudad y su historia, generalizable a los habi
tantes de Guadalajara y la falta de vinculación afectiva colec
tiva generada hacia ésta son elementos que vienen a coronar un 
balance claramente negativo sohrc la cuestión idcntitaria. Un 
balance que se acopla sin dificultad a los diagnósticos socio
lúgicos y antropológicos sobre la crisis y el declive por el que 
atraviesa la ciudad actual (global y de la infom1ación) como 
asentamiento colectivo. 

Sin embargo, un análisis que trate de abordar los dis
Cllrsos sobre las propias prácticas cotidianas que los habitantes 
realizan en el csc~nario urbano, hace emerger una mayor mul
tiplicidad de aspectos y factores relacionados con la vida en la 
ciudad. Desde dicha perspectiva la consideración ciudadana 
sobre la realidad actual de Guadalajara recae sobre los usos y 
hábitos que integran la vida cotidiana como principales recre
aciones urbanas sobre las cuales, en la medida que hacen 
explícita la apropiación cotidiana del lugar, se recrea tarnhién 
Ja vinculación idcntitaria respecto a la ciudad. 

De este modo se descubre un discurso colectivo en el 
que destacan las bondades y virtudes de una ciudad pequeña 
en la que se puede ir andando a todas partes, cualquier gestión 
se realiza con con1odidad y las necesidades básicas están 
cubiertas de una manera cómoda. Bajo el cará.cter funcional de 
estas cuestiones subyacen consideraciones acerca de la convi
vencia cotidiana y su vertebración social que hacen de 
Guadalajara una ciudad humana en la que aún pervive el sabor 
de pueblo, el sentido comunitario que adquiere la vida social a 
través de la red de conocidos que se extiende entre los habi
tantes y da consistencia a una particularidad urbana en la que, 
a ditCrencia de la vida característica de una gran urbe, todavía 
es tücil el conocimiento mutuo y encuentro personal entre sus 
habitantes. 

Las prácticas sociales, los usos y recorridos habituales 
de los ciudadanos, así como las relaciones convivcncialcs que 
de ellos se derivan se constituyen en una ligazón fundamental 
que pone de 1nanifiesto los vínculos identitarios generados 

La autora, que está ultimando su tesla doctoral 1obre e1ta materia, dirigida por Javier García Breaó, en la UCLM, nos ofrece aquí un avan
ce de su trabaio que parte del análisis de 101 di1cur1oa que los habitantes de la ciudad -en este caso Ouadalaiara• realizan sobre su pro
pia vida y sobre al escenario urbano en que ésta •• desarrolla. Añil 
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hacia Guadalajara. Si bien ésta resulta ser descrita como una 
ciudad mal planificada urbanísticamcnte, sin demasiado atrac
tivo y renombre turístico, incluso sin notorios signos de iden
tidad colectiva, por otro lado, sus habitantes describen las valo
raciones positivas de Guadalajara en la medida que representa 
el principal escenario de sus quehaceres rutinarios, de los reco
rridos y lugares propios y prcforenciales. 

La coincidencia intergcneracional en los aspectos más 
positivos que encierra la vida en una ciudad de estas caracte
rísticas permite observar la continuidad de la memoria colecti
va sobre la realidad social de Guadalajara en la actualidad. 
Aunque pueden distinguirse matices propiamente generacio
nales que encuentran su fündamento en Ja particularidad que 
adquiere el tiempo histórico vivido en la ciudad. Así, los 
mayores, aunque muestran la nostalgia por el pasado en el que 
Guadalajara, con apenas 20.000 habitantes, -se articulaba a tra
vés de una convivencia basada en la solidaridad y ayuda 
mutua, hoy todavía continúan poniendo en práctica el modo 
de relacionarse con sus coetáneos, permaneciendo al tanto de 
la vicisitudes de la vida y de Jos avatares de hijos y nietos. 

"Guadalajara ya no tiene que ver nada; mira, el otro día 
yo estaba viendo una esquela de las que ponen en la 
puerta de la iglesia y había una chica de Guadalajara 
que yo tengo mucha relación con ella y dijo mira éste 
es de Guadalajara, y lo conoció y sacamos en conse
cuencia que somos tan pocos los que quedamos de 
aquella época, de aquella generación, que casi nos tene
mos que dar un beso cuando nos vemos, que ya casi 
somos como de la familia" (.l. Muñoz) 

.Los adultos, por su parte, también desarrollan una 
interpretación de la ciudad en Ja que resalta la tranquilidad que 
todavía se disfruta y la cercanía personal en las relaciones 
sociales. Curiosamente Madrid es una referencia que permea 
en el interior de Óuadalajara y se cuela en la vida colectiva de 
la mano de las generaciones de adultos y de jóvenes que hacen 
un uso diario y frecuente de la gran urbe. Dicha rcferenciali
dad se expresa especialmente en las descripciones negativas 
que éstos hacen de la ciudad como una ciudad "provinciana" y 
"pueblerina". Sin embargo, el fascinante mundo de la metró
poli madrileña se convierte en sinónimo de incomodidad y 
escasa calidad de vida cuando los discursos de los habitantes 
se detienen en la confianza emocional implícita en la pequeña 
capital de provincias. Guadalajara es entonces un mundo pro
pio que, si bien tiene como principal contrapartida la inexis
tencia de prácticas sociales eminentemente urbanas como et 
anonimato y la privacidad individual en el uso del espacio 
público, comporta, por otro lado, la seguridad y protección 
explícitos a través de toda la red de conocimientos personales 
que atraviesan la convivencia cotidiana_. 

"Yo eso no lo critico que en Guadalajara nos conozca
mos todos, que no sé qué también te produce una tran
quilidad que ves a la gente, sales por ahí, necesita' 
algo, vas a un bar dices bueno ya te lo pagaré, vas a 
comprar la prensa, vas a comprar el pan y ese conoci
miento te da también unos derechos que en otro sitio no 
te los dan, también te protege" (.1. R. Francisco) 

En cuanto a los jóvenes, puede afirmarse la valoración 
positiva que hacen respecto a los rasgos más significativos de 
Ja vida en la ciudad, explícitos a través de la facilidad que brin
da la concreción del espacio urbano a los encuentros, ya sean 

planeados o fortuitos. La vida local es, en este sentido, huma
na y agradable, propicia a la reunión informal con los amigos 
en Jos lugares de siempre. A diferencia del inabarcable mundo 
de Madrid, 18' prácticas sociales que integran la rutina diaria 
en Guadal(\jara conforman un tipo de vida que cuenta con gra
dos de afectividad y cercanía gracias a los cuales la ciudad es 
para sus habitantes un mundo que reconocen y practican como 
propio. 

"Para mí Ja ciudad la hace la gente, el espacio puede ser 
mejor o peor, ... porque aquí lo que más me gusta es 
que las redes sociales están tan constituidas, que para 
mí eso es un colchón emocional y psicológico muy 
importante, sentir ... o sea, yo voy a comprar un libro, 
pero no voy a una librería, voy a la tienda de Carlitos y 
paso por la tienda de Bego y mi cuñada tiene que hacer
se un cuadro y lla1no a Juan, y se me estropea et coche 
y lo llevo al taller de David, ¡,sabes'!, ... eso yo creo que 
es vital, que le da mucho cuerpo a esto, y cuando yo 
estoy en Madrid Jo noto, que yo le puedo comprar el 
pan al mismo señor pero que nunca llego a saber cómo 
se llama, ni me lo voy a encontrar después en la calle 
Mayor y me va a saludar como que yo soy el panadero 
y tú eres Ja que me compras el pan, o ... ¡,sahes'!, ... 
creo que tiene muchas ventajas respecto a otra ciudad 
que no es la tuya" (B. Leyre) 

Las prácticas sociales cotidianas son un elemento pre
sente en la percepción que construyen los habitantes sobre su 
ciudad. En dicha percepción, intcrgeneracional y colectiva, se 
encuentra contenida Ja conformación de una identidad urbana 
que revela el conocimiento y comprensión del lugar habitado. 
En Ja medida que la sociabilidad el cariz que toman las rela
ciones sociales, los encuentros y recorridos acostumbrados, 
definen de manera positiva la convivencia comunitaria exis
tente, puede afirmarse que en dicha valoración subyacen lazos 
idcntitarios que encuentran su origen de formación en 
üuadalajara como ciudad propia, tranquila que aún conserva la 
intimidad del lugar finito, inevitablemente presente en el pasa
do biográfico que sus habitantes y ciudadanos van acumulan
do. La ciudad es asi lugar de recuerdos, escenario de cambios 
en los usos y pautas de vida que se suceden en el discurrir vital 
de las personas. • 
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NOTAS 
1 

Padrón Municipal de habitante.'\ según los datos provisionales referidos a 
31/12/2003. Ayunt:imiento de Guadalajnra. Sección de lnformútica 
<'.'ifec~ni.zaeión Proceso de Datos). Ngcdo. Demarcación Territorial y 
Estad1st1cus. 

1 
Así ocurrió en el telediari(l de las tres de la tarde de Televisión Espm1ola 

cuando tras los atentados de Atocha el once de Marzo, el presentador anunció 
la conexión con Alcalá de Hcnarc.~ y Guadalajara. "ciudad~'.\' de la t'omunidad 
de Madrüf'. 

) A pesar de las actuaciones de rehabilitación llevadas a cabo en la última 
década sobre algunas thchadas siluadas en la calle Mayor, o la apertura de vie
jos edificios como el palacio de Dávalos, nueva sede de la Biblioteca provin
cial. no puede hablarse aim de una reintegración completa del casco histórico, 
especialmente de la calle Mayor como principal arteria urbana de uso colecti
vo. 

j 

1 
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CULTURA 

Juan Giménez de Aguilar, 
la extinción de un sabio republicano 

Tomás Fernández Ruiz 

~
i hay algo que llame especialmen
te la atención en la biograíla de 
Juan Giménez de Aguilar y Cano 

l 1 es su evolución ideológica. Su tra
~ bajo como redactor en un periódi
co conservador conquense no le itnpi
dió ser, unos años más tarde, uno de 
los militantes fundadores del PSOE en 
Cuenca. Su padre había sido diputado 
progresista, gobernador y alcalde, 
defendiendo personalmente la ciudad 
de los bárbaros ataques carlistas que 
Cuenca sufrió en el siglo XIX. Como 
masón convencido, fue siempre fiel a 
los principios filantrópicos, humanis
ta• y librepensadorés que juró al ingre
sar en la Logia. Su pasión por el arte y 
la cultura estuvieron a punto de costar
le la vida cuando en 1936 se enfrentó 

, 

a una turba de fanáticos que quería saquear y destruir las 
obras de arte religioso. Perdida la guerra, Giménez de 
Aguilar sufrió la represión salvaje del Régimen y se le con
denó a muerte. Algunos eruditos han calificado ya de sabio a 
Juan Giméncz de Aguilar, tomando como referencia sus 
escritos científicos y su profundo conocimiento en lo que al 
Arte se refiere. La Enciclopedia Universal Espasa-Calpe le 
ha dedicado más de media página en su edición hispanoame
ricana. Paradój icamentc, en su tierra natal. la Cuenca del ter
cer Lnilcnio, Juan Uiméncz de Aguilar sigue siendo un perso
naje maldito. 

Nacido en la ciudad de Cuenca en 1876, antes de cum
plir los veinte años Giméncz de Aguilar se traslada a Madrid 
para cursar estudios de Ciencias Naturales y conseguir un 
brillante doctorado. No cabe duda que esa época universita
ria que vivió en la capital de finales de siglo XIX, marcaría 
decisivamente la vida de este erudito conquense. La convul
sión social en que se agitaba la Villa y Corte, junto al incon-

RESUMEN: 

terrible cambio político que se avecina
ba hacia la República, dejaron su 
marca en ntuchos otros intelectuales. 
escritores y políticos españoles que se 
darían a conocer co1no la Generación 
del 98. Los contactos que mantuvo con 
algunos de sus miembros, dejaron en 
Juan Giménez un poso de cultura y 
honestidad que le acompañarían el 
resto de su vida. 

Tras unos años dedicado a la 
docencia fuera de Cuenca, Giménez de 
Aguilar vuelve a su ciudad natal. En 
191 O acepta el puesto de redactor jefe 
que le ofrece El Mundo, un diario 
local conservador que intenta 1nante
ncr los privilegios de las clases pudien
tes de Cuenca. A partir de 1918, este 
humanista esporádico y convencido da 

un giro radical en su ideología y comienza a escribir en La 
Lucha, el periódico de la sociedad obrera /,a Aurora. apo
yando en sus columnas a la Institución Libre de 
Enseñanza. El misn10 Juan Giménez intenta explicar en sus 
escritos el brusco giro de su trayectoria politica: "He vaKado 
por la política 1nonúrquica sin encunf1'ar sati.~'f{Jcción .. ". A 
partir de entonces, Juan Gilnéncz de Aguilar buscaría la 
satisfacción en un cambio político sustancial: el derroca· 
miento de la monarquia y la implantación de la república 
como único gobierno legítimo y democrático en ESpaña. 

Su biógrafo Antonio Herrera, que ante todo conside
ra a Juan Giméncz como un humanista e intelectual del 98, 
explica así el giro ideológico que dio este personaje en su 
posterior trayectoria politica "['uando JUnda junto a otros 
vecinos progresistas de Cuenca el PS(Jt: y la VGT. Giménez 
de Aguilar sentía un vivt'.\·im.v deseo de juNticia social y un 
desbordado amor al práiimo desheredado ( .. .) que s~/i'ia los 
abusos y atropellos de un caciquismo local". 

Reciente aún la publicación de la blografla de Giménez de Aguilar por Ángel Luis López Vlllaverde (cuya reseña te Incluye al final de este 
art(culo) ofrecemos aquí una aproximación complementarla a e1te importante personale de la vida conquense en el primer tercio del 
siglo XX: profesor, poHtlco, estudioso y defen1or del patrimonio, la ciudad tenía una deuda con él, y el citado libro y este trabajo pre· 
tenden, de alguna manera, pagarla divulgando su figura en nuestros dios. 
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Activista republicano 
Corresponsal de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, miembro activo de las reales sociedades de 
Etnología, Historia Natural, Amigos del Arte, Antropología. 
Etnografia y Prehistoria, Amigos del árbol, Liga española de 
Derechos del Hombre, fundador de La Fraternidad y el Ateneo 
conquense ... La lista de sociedades que tuvieron el privilegio 
de contar con Juán Giinenez de Aguilar entre sus miembros 
sería intenninable. Con la caída del dictador Primo de Rivera, 
el exilio del grotesco Alfonso Xm y la proclamación de la II 
República española en 1931, Giméncz de Aguilar encuentra un 
catnpo abonado para desarrollar su insigne personalidad. 

Durante este periodo de progreso social que para 
España supuso la República, Uiménez de Aguilar fue presi
dente de la .1 unta provincial de Turismo, e inició el despegue de 
una incipiente actividad económica que en el futur~ se revela
ría como nluy lucrativa para ('uenca. Aunque quizá lo que 1nás 
le satisfizo, a pesar de los serios proble1nas que le traería en el 
futuro, fue ocupar los despachos de delegado provincial de 
Bellas Artes y director del Musco provincial. Desde aqui va a 
comenzar la catalogación del inmenso tesoro artístico regado 
por toda Ja provincia, un trabajo faraónico al que se va a entre
gar apasionada1nente y con el que va a disfrutar más que con 
ningún otro cargo político. 

El periodista José Luis Muñoz, de origen ceutí aunque 
afincado en ('ucnca desde 1nuchos años atrás, fue el primero 
de sus biógrafos que en 1985 se atrevió a rescatar su figura y 
editar parte de su obra. Muñoz lo considera en su estudio un 
convencido y tenaz "activista republicano". La sublevación 
militar de 1936 lo cogió en Cuenca y tuvo que enfrentarse a la 
visceral ira popular que se cebó en la destrucción <lcl patrimo
nio religioso. Fue una respuesta insensata y brutal. inadmisible 

· en la España democrática y civilizada que la República repre
sentaba. Los sectores más radicales de la izquierda española. 
indignados por la complicidad que la iglesia católica mantenía 
con los militares sublevados, se lanzaron a destruir irreempla
zables obras de arte: iglesias, conventos, pinturas, tallas, reta
blos ... El patrimonio nacional sufrió una seria merma que des
prestigió internacionalmente la resistencia del pueblo español 
ante el fascismo. Hoy día, ni siquiera esta reconocida compli
cidad de la iglesia con el fascistno,' puede justificar una des
trucción tan absurda como la que se produjo en los dias poste
riores al golpe militar. 

Cuentan sus hiógrafos que Juan Giméncz de Aguilar 
arriesgó su vida plantándose frente a la muchedumbre que pre
tendía saquear el patrimonio artístico de la catedral de Cuenca. 
Ante Ja súhita radicalización del conflicto, no resulta peregri
no afinnar que Juan (Jiménez se jugara la vida por salvar tallas 
y pinturas religiosas de la quema general que se produjo en los 
dias siguientes al golpe rnilitar. Finalmente, su prestigio perso
nal como republicano pudo más, y la mayor parte de estas 
obras de arte fueron catalogadas y enviadas a Valencia ':4 <'! 
dehen los conquenses que su catedral siKa en pie -apunta de 
nuevo José Luis Muñoz- porque sólo con su voz y su prestigio 
pc.>rsonalj'ue capa:: de detener a la turba en1peñada en reducir 
a cenizas la ohra de arte". Entre otras valiosísimas ohras pic
tóricas, el Tesoro de la Catedral de Cuenca cuenta hoy en su 
pinacoteca con dos sorprendentes cuadros de El Greco -
Oración en el huerto y Jesús con la cruz-, que fueron salvados 
de la quema gracias a la prestancia de este conquense. A través 
de la Junta de Incautación del Tesoro Artístico, organismo 
de urgente creación con el que la República intentó evitar esta 
descabellada destrucción, Juan Giméncz de Aguilar rescató y 
salvaguardó un legado de incalculable valor cultural y econó-

n1ico que aún hoy puede contemplarse en el musco diocesano 
de la catedral de Cuenca. La iglesia conquense -a excepción de 
algunos sacerdotes que a título individual han reivindicado 
este coraje de Juan Giménez-, aún no ha abierto la boca para 
agradecer un gesto de valentía que hoy la hace ser una de las 
diócesis españolas donde 1nás patriinonio religioso se conser
va. 

Así fue como este empedernido anticlerical, como más 
tarde lo calificarían los cronistas del franquismo, preservó del 
saqueo el monwnento conquense y salvó para la posteridad su 
incunable tesoro. 

La represión 
Desde nuestra óptica de ciudadanos del tercer milenio y cono
ciendo su enorme capacidad intelectual, resulta dificil de com
prender cómo este destacado socialista, defensor de la cultura 
y fundador de la primera UGT de Cuenca, no comprendiera lo 
que se le venía encima y abandonara España cuando la guerra 
civil se perdió. Es posible que no sintiera ten1or porque, en su 
ingenuo humanisn10, se considerara un personaje sin relevan
cia con el que los vencedores no tomarían represalias. Pero se 
equivocó, porque la salvaje represión de los vencedores se 
cebó especialmente en él. .luan Oiméncz fue detenido, apalea
do, encarcelado, juzgado y condenado a muerte por ser, según 
reza un informe falangista de la época, "una persona 1nuy ¡Je/i
grosa para el Movilniento Nacional". Así fue co1no recom
pensaron los indignos vencedores de la contienda el coraje que 
tuvo don Juan Uitnénez de Aguilar para salvar el tesoro artís
tico de Cuenca. 

Aunque esta sentencia de n1uertc nunca Jlcgó a ser eje
cutada, Juan Giménez de Aguilar pasó cuatro años de su vida 
en la cárcel, donde junto a la incertidumbre de que cada mafia
na podía ser fusilado, sufrió palizas, humillaciones y privacio
nes de todo tipo. Con la salud quebrantada, y sólo gracias a las 
numerosas peticiones de indulto que llegaban al gobierno del 
dictador, fue liberado en 1944 pero no se le permitió volver a 
Cuenca. Se le desposeyó de cuanto tenía en su ciudad natal y 
se le obligó a pagar una multa de 25.000 pts. Completamente 
arruinado, pero al n1cnos rodeado de sus seres queridos, 
Giménez de Aguilar murió a la edad de 73 años, exiliado de 
Cuenca, en la no menos gloriosa cuna <le Cervantes, la univer
sitaria Alcalá de Henares. Cuentan sus familiares, con una 
amargura que aún no han logrado quitarse de la boca, que en 
un alarde de caridad cristiana, el párroco del cementerio com
plutense se negó a dar sepultura a los restos de don .luan en el 
ca1nposanto de la ciudad. 

Todos sus biógrafos coinciden en que en la represión y 
exterininio de esta mente privilegiada que fue don Juanilo, 
co1110 familiarmente se le conocía en ('ucnca, tuvo 111ucho 1nás 
peso su condición de 111asón que su compron1etida militancia 
política socialista. 

Su pertenencia a la Masonería 
De la mano de Rodolfo Llopis y sin duda influido por la con
dición de masones <le su padre y su abuelo paternos, Juan 
Gin1énez de Aguilar ingresa en la Masonería en 1923. Abrazar 
el credo de la Logia sib'llificaba para 61, como para tantos otros 
intelectuales de la época, aceptar el ineludible compromiso 
con la libertad, el atan de conocimiento, la cultura y el huma
nismo liberal que les exigía su espíritu progresista. Lo hizo pri
mero en la logia madrileña Ibérica 7 y después en el triángu
lo conquense Elcctra. Este grupo 1nasónico desarrollaba en 
('uenca una actividad básican1cnte cultural. En los sótanos de 
la casa de Juan (Jiménez <le Aguilar se organizaron reuniones, Añil 
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más o menos clandestinas, en las que se daban cita los maso
nes conquenses: charlas, conferencias, lecturas de poesía, fun
ciones de teatro, interpretaciones musicales ... Juan Giméncz 
de Aguilar fue durante un tiempo el encargado de velar por el 
cumplimiento de los deberes filantr6picos, ejerciendo- como 
maestro supervisor que preparaba. a los neófitos para las cere
monias rituales. 

Bajo el nombre clave de Juan de Valdés, el escritor 
renacentista que vivió en la Cuenca del siglo XVI, Giménez de 
Aguilar llega en junio de 1927 a desempeñar la función de 
Primer Vigilante en Electra. Pertenecerá a la Masonería hasta 
1934, momento en el que su compromiso cada vez mayor con 
la izquierda republicana y el movimiento obrero español, le 
llevaron a alejarse de la Logia. Sus vínculos con la organiza
ción se debilitaron bajo su nueva condición de durmiente. Tras 
el estallido de la guerra civil, la avanzada edad de Juan 
Giménez lo mantuvo en retaguardia, alejado del frente y dedi
cado exclusivamente a preservar el patrimonio histórico-artís
tico conquense. No existen noticias de que volviera a a incor
porarse a la Masonería, aWlque su pasado masón va a pesarle 
fatalmente cuando acabara la contienda. Se le aplicó la ley de 
Represión de la masonería y el comunismo ( 1940) y se le 
condenó a pena de muerte que afortunadamente nunca se cum
plió. 

Algunas personas próximas al nuevo régimen intenta
ron interceder en su favor y a Juan Giménez se le ofreció la 
posibilidad de conmutarle la pena máxima si renegaba por 
escrito de su ideología masónica. En aquellos momentos de 
persecución, acoso y exterminio de mentes privilegiadas en 
España, Giménez de Aguilar tuvo la suficiente lucidez perso
nal para no dejarse fusilar. Su instinto de supervivencia y los 
ruegos de sus familiares, le hicieron finalmente firmar el 
represivo documento. Supo hacerlo con dignidad. pues si una 
de las condiciones del documento era delatar a otros compa
ñeros de logia, don J,uanito se limitó a nombrar a los que ya 
habían sido fusilados y a aquellos otros que se encontraban 
exiliados en el extranjero. La principal y más decisiva inter
vención a su favor parece que vino del militar Ramón Escofet, 
el padre de su fallecida primera mujer, que consiguió conmu
tar la pena de muerte por una condena de treinta años de pri
sión. Esta sentencia fue después ampliada con la inhabilitación 
absoluta durante 14 años, el exilio de Cuenca y una sanción 
económica que lo arruinó. Los chacales del nuevo régimen le 
despojaron de todo cuanto tenía y ni tan siquiera le permitie
ron morir en fü ciudad natal. Hoy en dia, todo su patrimonio 
sigue pendiente de devolución 

Aunque en su libro El Hermano bastardo de Dios, el 
escritor conquense José Luis Coll da por fusilado a este insig
ne personaje, hoy se sabe que no fue asi. Don Juanito fue pri
mero sometido a incomwticación, interrogatorios y torturas en 
la cárcel de Cuenca. Algunos supervivientes de aquella sinies
tra época, aseguran que sus carceleros de camisa azul se ensa
ñaban especialmente con él por su carácter pacífico y bona
chón. Con la salud ya quebrantada, Juan Giménez de Aguilar 
fue trasladado de Cuenca a la prisión madrileña de Porlier (alli 
tuvo oportunidad de convivir con compañeros masones en 
parecidas circunstancias) y finalmente a Alcalá de Henares, de 

donde en 1944 salió bajo libertad condicional para morir tres 
años después. Tuvo al menos el consuelo de hacerlo rodeado 
de su mujer y sus familiares más allegados, que nunca lo aban
donaron en estos últimos y dificiles momentos de su vi da. Hoy 
también sabemos que, fiel a su sed de conocimiento, dedicó 
los últimos meses de su agitada existencia al estudio e investi
gación de la villa complutense en la que había sido exiliado. 

Actividad docente: sus dibujos naturalistas 
Al margen de su época de docencia convencional, durante la 
que ocupó el cargo de director del Instituto Alfonso Vlll de 
Cuenca, Juan Giménez de Aguilar tiene en su curriculum el 
haber sido profesor en la cárcel para otros compañeros de for
tuna. En los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares, 
impartió a los presos clases de dibujo, ciencias naturales, fisio
logía e inglés. Paradójicamente, y a pesar de su profundo cono
cimiento de la Biblia, fue obligado a asistir él mismo a clases 
de catecismo para confirmar su rechazo del complot n1asónico 
que amenazaba al Régimen. 

De su época de presidio se ha recuperado un material 
pictórico muy interesante. Durante estos tristes años de cárcel, 
don Juanito desarrolló su vocación de dibujante naturalista. En 
base a estos dibujos, podemos aventurar que en este tercer 
milenio, Juan Giménez de Aguilar habría sido catak1gado 
como un riguroso ecologista. Sin duda que su amor por la natu
raleza, su detallada observación del entorno, su preocupación 
por preservar integras las bellezas naturales y su lucha por con
seguir que los recursos fueran explotados racionalmente y 
repartidos equitativamente, lo convertirían hoy en activo mili
tante de organizaciones de la izquierda verde. 

Don Juan tuvo que desarrollar su vocación en las más 
adversas circunstancias y con n1ateriales insólitos: trozos y 
hojas de papel que recogía del suelo, lápices de colores o tinta 
que conseguía en las clases que daba a los otros reclusos ... 
Estos sorprendentes dibujos desarrollan un grado tal de imagi
nación -espigas gigantescas tras las que se esconden cazado
res, detallados apuntes de llores, rczumantes capullos de opio, 
laboriosas hormigas, coleópteros aplicados en la lectura de un 
diario ... - que no resulta peregrino hablar de influencias moder
nistas. Juan Giménez enviaba estos dibujos en las cartas diri
gidas a sus nietas. La 1ninuciosa lectura de estas cartas revela 
que contenían claves secretas sobre la represión en las cárceles 
franquistas y la identidad de algunos de los espías y chivatos 
que operaban entre ellos. Una de las más significativas con 
este código secreto, es la que envía en 1943 a sus nietas 
Guadi, Pepi y Amalia, bajo el titulo "Ama11s /tJs un11.< a los 
otros", donde el doctor coleóptero (una mariquita) se 1nucstra 
preocupado leyendo el Ya, escuchando la radio y preparando 
una barca de papel donde piensa salvar todo su pequeño zoo
lógico de papirotlexia si llegara un diluvio universal. 

El dibujante Loza, su compañero de prisión en Cuenca, 
lo retrató mientras pintaba en su celda. Esta valiosa caricatura 
es la prueba más convincente de que a don Juan Giménez de 
Ab'llilar y Cano, masón, republicano, científico, periodista y 
brillante escritor, ni tan siquiera en la cárcel lograron arreba
tarle su vocación artística. su pasión por la enseñanza, ni su 
profunda y admirable capacidad para crear. • 
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Memoria digna de un perdedor 
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JUAN GIMÉNEZ ~E AGUILAR, 

ÁNmt L111s Ló1•f1 V1t1Avrníl1 [ 1876-1 947] ,1 

.Juan Giménez ck A~uilar 

( 1876-1947(. Conciencia críti
ca ck la sociedad conquense. 
1Í11~¡;"/ Luis Lú¡Je::: t1i//a1'er<lc. 
( 'iudad Real. C'olecciún Biogralias. 1i" I · 
Altuud, eJs. de CLM/ ( \'ntros dL' l·:studios 
de t'Ltvl, 2005. 144 púginas. 

A
l rL'CopiJar datos para llll<l illVCS
tigaciÚTl intransccndcntc sobre 
( 'ucnca en el año J lJ) ~, c111pcza
ron a aparecer artículos inl:una
torios contra un tal .luan 

Clin1éncl'. de quien apenas tenía noti
cias; cuando hojeaba periódicos de 
centro-i:t.quicrda, ahí cstaha con su 
prosa atildada: junto a la descripción 
de un paraje o a la recreación de un 
hecho histórico, hahía artículos que 
lwhlahan de libertad, de justicia 
social. de rcplihlica; incluso, en un 
acta del instituto Alfonso VIII donde 
ejercía de profesor de ('icncias 
Naturales, afirn1aha tener el carné n." 
1 del PSOE conquense, y el 61 en el 
general. ('uanto 111ús trabaja Je con1-

prcndcr, 111ús dificultades encontraba. 
Por cjcn1plo. en la hihliogra/1a con
sultada apareció un libro de un tal 
('arios Morla, en donde relata un 
viaje con (ian.:ía Lorca y Ru!'acl 
Martincz a (_'ucnca: se puede leer que 
110 se irún de la ciudad sin acudir de 
visita a la casa de un «Viejo tiritón y 

tcrnhlcquc que tartan1udca y que 
conoce todos los rincones y recovecos 
de C'ucnca», un ho111hrc «afectuoso y 

hospitalario»; era 1narzo de 19:12. 

LIBROS 
Fra obvio que l)on Juanito, así le 

gustaba que lo llan1ascn, se relacio
naba con socialistas, anarquistas, 
rcpuhl icanos de izquierda y co1nu
nistas. No entendía nada. l·:I profesor 
de 11.ª t'ontcn1porúnca de la 
Universidad de Castilla- La Mancha. 
Ángel Luis Lúpcz Villaverdc, 111e 
ayudó en 1ni e1npeño proporcionún
do111e hihliografia, en gran parte 
escrita por él, sohre este periodo de 
la historia local en el que se había 
constituido un «triángulo>) rnasón 
qui.: 'ruc capaz dL· articularse en un 

periódico, tan1hii:n ltan1ado Electra, 
para conspirar y dar fe de la llegada 
de la 11 República. 

Poco a poco 111i personal ro1npc
cabezas cn1pez,aba a ordenarse. 
/\cudí al archivo de S.ilan1anca 
donde conseguí un dossier abultado 
sobre don Juan; en los docun1cntos, 
adcn1ús de los aspectos legales, es un 
decir, se puede ver cón10 la firn1a se 
le va retorciendo por la opresión 
cruel de los sandios torturadores. 
( '01nprohé có1no quiso engarlar a los 
golpistas con palabras :nnbiguas. No 
le sirvió; nada de cuanto hubiera 
escrito en su descargo le habría ser
vido. P<.1ra justificarse lo al'.usaron de 
ladrón, y para 111ús escarnio le aplica
ron la aberración legal de la !.cy para 
la re¡>rl'siú11 de la 111aso11cría .!' el 
con11111isn10 de 1 de 111arzo 1940 que 
castigaba las conductas "anún1alas" 
desde octubre de 1934. 

Hoy, por fin, se puede consultar 
en el pri1ncr nú1ncro de la colccciún 
de hiogra nas dedicadas a personajes 
relevantes de Castilla-La Mancha la 
de quien fuera cronista honorífico de 
( 'uenca desde 1()1 1 y co1npucsta por 
el doctor Lúpez Villavcrdc. En la 
obra hay inforn1aciún exacta de un 
hornhre que «traicionó» a la buena 
sociedad en la que había nacido, 
to1nando partido por los 1nús débiles. 
Se habla ta1nbién de su espíritu 
hu1nanista y de su saber enciclopédi
co en Arte, 11 istoria, Biología y 

(icología. Queda constancia de sus 
relaciones con la intelectualidad 
española del entonces: C_ldón de 
Buen, Pío Baroja (con quienes con
feccionú un guía de C'uenca), José 
Ortega y ( iasset, Joaquín Sorolla. 
Ramón y Cajal. .. 

f)c su paso por la política local se 
da curnplida cuenta. Y, desde luego. 
de la lucha contra la dictadura de 
Pri1110 de Rivera; -fue entonces las 
autoridades non1brarun a otro 
·•t'ronista ()ficial", Luis Martínez 

Kleiscr. En las páginas del libro. se 
aborda la evolución ideológica del 
personaje, su participaciún en la 
1nasoni.:ría con el 1101nbre sirnbólico 
de .luan de Valdés; su a111istad con 
Rodol ío Llopis. la ! legada de Llopis 
a t'uenca supuso un gran acontcci
rniento para a la provincia. Su con1-
pro1niso con la República, antes, 
durante y tan1hién después del golpe 
1nilitar de Franco, y su in1plicación 
en la defensa a ultranza del patri1110-
11io cultural que contrihuyú decisiva
tnentc a salvar: g,ran parte de la 
biblioteca del Senlinario, lo que 
quedó del tesoro de la catedral tras 
ser expoliado por una brigada anar
quista de rclaguardia ... 

C'reyendo en las pulabras de los 
vencedores, no 1narchú al exilio. 
('.01110 era un caballero, supuso que 
las pron1esas es~ún para cun1plirlas. 
l'I 2'1 de marzo de 19]9, el mismo 
día en que entran las tropas naciona
listas. fue detenido, eran las cinco y 

cuarto de la tarde. [)el calvario que le 
tocú pasar se da noticia exacta hasta 
su 111ucrte a los 71 años de edad en 
J\lcalú de llenares. 

!\ los diez n1cses de su detención, 
según consta en la púgina R7. escri
biú: .... lih·ejul'go lirneio .r generoso, 

he ¡Jerdido y lo pago sc·g111YJ11/('llfC 

con exceso, pero 110 hipolel'o 1ni 

rol1111tad ni n1is /)('11sa1nie11tos». 

fl"llll<'isl'rJ l'agc 
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Un empeño regional 

LA UNIVERSIDAD, 
UN RETO DE 

CASTILLA-LA MANCHA 
1 f:Mr l!AI l)A MUN<!l 
1~1ll>FH.\ ~',.\NCHEil 

I.a univt•rsidad, un rl'1o dt• 
Castilla-! .a M"'1drn. 
1~:\·11u'1ufllll /\:fui/o:: e Jsitlro .\(ínche::. 
!\l1n11d L'ds. de ( '[ .M: Bihlioll'c:1 AJ\il 11" .~o. 
( 'iud:id l{e<ll, .~00-4 

·r ·1··;H..'.C unas SClll:Jtl<IS l_:_l l.'undación 
1:sparlola para la ( 'icnri:i y 1<1 

..... Tcc11ol11gi:i presentaba un anúli-
sis de la producciún cicntífit::a 

.... :~. )·•csparlola desde 1 l)l)8 a 2002. 
Fntrc otros da~os se st:ilalaha que la 
( '01nunidad Autú110111a en la que se 
rrodujo el rnayor crccirnicnlo de esa 
producciún era ('astilla-La Mancha, 
lo que hay que asociar, de fort11a 
1nayoritaria. a la aportaciún de la 
Universidad de ('astilla-La Mancha. 

l lacc unos 1ncscs un diario dl' 
ún1bito nacional recogía las aportacio
nes, extraídas de una revista cienlífica 
de referencia internacional, de un 
grupo de investigaciún de la universi
dad regional. l•:s casi un continuo, sin 
huecos en el calerHlario, el conjunto 
dl' Cln1grcsos, jornadas, cxpl)Siciones, 
sL'11ii11arios, encuentros, ... que reco
rren variados ú111hitos de connci1nic11-
lo y todos los ca111pus de la universi
dad. 

Estos apuntes de ta actividad que 
s¡; dl'sarrollan en y desde la 
lJniversidad de ('astilla-1.a Mancha 
(lJ('LM) quieren ser un indicador de 

la actividad de una universidad, aún 
en expansiún. pero consolidada y 
sobre unos buenos funda111entos. Sin 
en1harg:o, y reproduzco liternln1entc 
una frase de la contraportada del libro 
de Isidro Súnchez y Es1neralda 
Muñoz. "lo que ahora parece una rea
lidad natural, que una regiún tenga su 
propia universidad, era algo i111pcnsa
ble en l'astilla-La Mancha hace esca
sa111cntc 20 años". 

('ada uno de sus capítulos, así 
con10 la introducción del presidente 

• Barn:da, Cllllficncn una inf(.innación 
que todos los 111ie1nbros de la co111uni
dad universitaria, y todos los ciudada
nos interesudos en la historia del des
arrollo de la región, 111ercce la pena 
que conozcan. ·ranto los 111ús jóvenes 
prol'csorcs, los que ya estudiaron en la 
lJC'LM, corno los que se han incorpo
rado provenientes de otras universida
des cspa1iolas y los que vivieron el 
tictnpo del nacin1iento de la universi
dad, probahlctnentc insuficiente111en
te conscientes del reto que representa
ba, pueden encontrar en estas púginas 
la historia, larga y casi nunca fácil, los 
datos, sisten1úticos y con1plctos. y las 
personas y las fechas de L'slos casi 
veinte aúos de desarrollo universita
rio. 

No es ff1cil encontrar en este texto, 
no está tabul.ido ni descrito, pero es 
identificable a lo largo de cada 
nHunentl) de la historia de la lJ('l,M. 
el con1pro111iso personal, la entrega. el 
trabajo 111ás al\ú de lo esperado, y la 
pasión desinteresada, de 1nuchas per
sonas en n1uchas responsabilidades 
de gobierno y en su trabajo cotidiano 
en las aulas, los despachos, los labo
ratorios. las bibliolecas. co1110 docen
tes o en la ad111i11istraciún y los servi
cios. Probablcn1cnte la conocida dis
creción de los autores, y la tendencia 
a no hacer gala del propio trabajo bien 
hecho. estú en el origen de esta ausen
cia. 

"Sin lJnivcrsidad no hay desarro
llo" es el último capítulo del libro y 
podría parece llll título pcsi111ista, sin 
en1hargo debe interpretarse corno una 
ronna de lla1nar la atención a Llll 

aspecto que es el funda1ncnto del 
futuro i111ncdia10. Se recoge la des
cripción de casi veinte años de des
arrollo continuado en los que se han 
cstablecidll los instrun1entos para el 

nuevo reto de esta lJnivcrsidad. y del 
conjunto de las univcrsidndes cspai'io
las. (_) n1ejor el doble reto, la conver
gencia hacia el espacio europeo de 
cducaciún superior y la capacidad 
para la transf'erencia tecnológica. l .as 
estruc111ras docentes, invesligadoras, 
los presupuestos y las inversiones 
descritas en este capítulo, y las perso
nas que han sido capaces de rnnteria
l i·1.ar las peticiones, gestionar las rea
lidades y convertir en realidades algu
nas utopías, son la 1nejor garantía 
para el futuro inn1cdiato. l ,;:i realidad 
descrita en estas púginas es un clc-
111e11to para la conrian;:a e11 el éxito y 
un acicate para estas nuevas c1nprc
sas. 

LI capítulo "Objetivo político" 
describe el tie111po. y los acontcci-
1nie11tos, en los cinco allos previos a la 
puesta en n1archa real de la universi
dad. Pocas veces el objetivo de los 
dirigentes políticos y de los ciudada
nos ha sido tan coincidente; el dcs
arrol lo de ]¡¡ universidad rue, y sigue 
siendo, un elc111cnto para el acuerdo 
enlre los parlidos políticos y entre 
estos y los ciudadanos. "l·'.stc cstable
ciniicnto ha contribuido con 1.000 

pesetas a la coniisiún pro-universi
dad" decía una cuartilla pegada en un 
escaparate de la tienda de hiciclct;1s 
de la esquina de la casa donde yo 
vivía a principios de 1984. l·:s1<1 anéc
dota es reveladora de la i111plicaciún 
de la ciudadanía en :1quellos 111on1en
tos; este nivel de co1nrlicidad entre 
los castel lano-111anchcgos, aco111pa-
1iando el i111pulso que supuso la cons
titución del gobierno autúno1no tras 
las elcccio11l"'.s de 1983. pcrn1itiú con
vertir en realidad el objetivo con1Lui. 
ML~rece la pena conocer los avatares 
de esos af1os y el hilo conductor de los 
acontccin1icntos que condujeron al 
naciniiento dL' la U<. 'J ,M y que se des
criben en este capítulo, para 1nantcner 
la co1nplicidad ciudadana y el i1npul
so del gobierno, clen1e11tos neces;1rios 
para afrontar los nuevos rt:tos, que 
aunque se identifican co1110 de la uni
versidad. son de toda C.'astilla-La 
Mancha. 

/~'nrh¡ue {Jíe: !larra 
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Memorias y olvidos 

llonra, agua y pan. Un sm•ño 
co1nunista de ('ipriano J,úpcz 
Crespo (l 'J34-19JH). 
J,IÍ¡)(': Vill<ll'crdc, Angel /,11is: 
S'ú11chl':, /sil/ro 
(\~nlro dl' 1-'studio-; tk· l '1.1\.1 (l_ICLM); ~oo.i 

Diario del soldado republicano 
Casimiro Jabonero. 
.\'<1u1;driú11 A ria.\', / 'iclor A4a1111cl 
1:und:1eiú11 10 de 111:1r/n ({'('.()(J. (ialicia); 

2004 
La dama ro,ja. Memorias dl' 
Angclita Rodríguez Preciado. 
A,.Jarcos (,'011:t1ll':, Af" [)o/ores 

(irúf'icas llia1. Al1c;1ntc; 2004 

··1· .ºr a7arcs poco explicahh:s en un 
11 !·breve lapso de tie111po (en el últi
w.J 1110 tri1ncstrc de 2004) <1parccie-

ro11 estos tres lihros, que n:eoµ,cn 

A 111cn1orias tk· ciudadanos de C'LM 

L'll los años de la Ciucrra C'ivil y el· 
franquis1110. Poco n1ús 1 icncn en 

co111ún. 
l·:l prirncro de ellos cstú integrado 

por una especie de utopía co11n1nista, 

un sue11.o que tiene el autor en 1934 
(111icntn1s cstú rrisioncro en la cúrccl 
tic (>caña) y L'll el que in1agina cú1no 
transf1irn1aría su p11ehlo, Villact)llCjllS 
de rfrahaquc, en la Alcarria conquen

se, si le tocara la Lotería. Junto al 

tl~xto se incorpora un estudio intro
ductorio 111uy necesario sobre la 

:.u:tuacit'H1 del Pl'E en l 'ucnca durante 
la Ciucrra ('ivil, y se rerroduce ÍlllC
gro el l ,ihro de Actas de dicho Rat.lio 
cnn1unista, que se ha conservado casi 
1nilagrosan1cnte. En conjunto sc trata 

dc una rnagnírica aproxi111ació11 -aun
que sea con una din1cnsión 111uy local

a las percepciones de los con1unistas 

durante la < iucrn.1 ( 'iviL contrastadas 

con Ja propia realidad de los hechos 

acaecidos. 
El segundo lihro narra t:1111hi0n 

unas peripecias carcelarias; en este 
c;1so las de Mariano Jahonero, un 

ohrero nacido 1:n Anguix, Sayatún 
(Ciuadalajarn) en 1914, y criado en 
Villalha ({ 'ucnca) y que pronto se afi
liaría a la LIGT y al l'SOF, J-:n la 
liucrra ( 'ivil se alisla co1110 voluntario 
y es enviado al frente del Ciuadarra111a 
y postcrionncntc a otros destinos. Al 

final de la guerra regresa a ( 'ucnca 

donde es detenido y enviado al ca1npo 
de concentración de l ,avacol la, en 

Santiago, donde redactarú el cu~1dcnH1 

que ;H.JllÍ se reproduce íntcgn1111cntc. 

1 lcspu0s 1:staría en los ca111pos de 
Miranda de Ebro y Pci'laranda de 

Hracan1011tc, entre olros. 

1·:1 rcslll de su trayectoria vital nos 

es narrada por su hijo, Mariano, con 

bastante dclallc y rcllcjando situacio

nes de inten:s. El libro nos ofrece la 

rcpn1ducciú11 t~1csi1nil y la transcrip

ción de su diario de c:'1rccl 1:ntrc los 

años J <JJ<J y 1940, J·:J valor del diario. 
con10 se11.ala su hijo, es el de ser un 
tcsti111onio en el que podrían recono
ccrs n1iles de soldados republicanos 
que p:1saro11 por vicisitudL'S scn1ejan

tcs. Y que reflejan, la tragedia de un 

conflicto extendido dun1ntc varias 
décadas y que qucnH'1 las energías de 

n1ús de una generación de españoles. 
Por ultin10 el lihro de Mª ()olores 

Marcos (ion;:úlc:1, sohrc Angclita 

Rodríguc:1. Preciat.lo, es 1nás conocido 

de los lectores de Ailil, ya que en el 

11ún1cro anterior puhlican1os un avan

ce del 1nisn10. La peripecia de esta 

Sl1cial ista alinagrcila, lena:1. luchadora 
por la Repúhl ica, y postcrionnentc 

por la causa del socialisn10 dcn1ocrá

tico, es otro eje1nplo de valor, firn1c
:1.a, constanciH y detenninación en 
situaciones de gran adversidad. 

l~I lihro nos viene oti·ccido en una 

n1uy cuidada ediciún, con exl'.elente 

1naqul·tació11, ahundancia de f'otogra-

llas y docun1cntos: e incorpora ade-

1nús de la propia hiogralia una a1nplia 
entrevista, en la que Angel ita reflexio
na sobre los acontcci1nientos 111ús sig

nificativos que le tocú vivir, desde la 
proclamación de la JI Rcpliblica en 
('iudad Real, hasta la conf'orrnaciún 
de los núcleos socialis1ns alil'.antinos 

en los últin1os años del franquis1no y 

prin1cros de la dcn1ocracia. 

AUC. 

Vidas de bravas mujeres 

.luana 1 de Castilla y Aragún. 
,/osenli /,orc11:0 A rrih11s. 

Mcncía de Mendoza. 
1v·oclia Ciarcia J>(;rc::.. 

Juana de Mendoza. 
Mª Milagros llivcra (iarrctas. 
Beatriz de Silva. 
M" del Mar Clraíi.a ('id. 
l•:ds. del ()rto/ Bibliotl'L'a dl' n1u,il'fL'S, 2004; 
9<1 pags; 3, 19 l'llros c/11. 

T 
a interesante llihlioleca de 
!i11út'rt's que dirige In n1cdievalis

ta ( 'ristina Segura Llraiño lleva ya 
r11[1s de 60 títulos escarhando en 

.., ... ,.)la 1nuchas veces olvidada historia 

de las 111ujcrcs, rescatando pcrl'iles e 
historias de personas no sicn1pre hi1:n 

~~~~----------------------------------------· 
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conocidas. En esta ocasión en los últi-
1nos n1cses de 2004 han aparecido 
estos cuatro títulos que corresponden 
a otras tantas n1ujcrcs (una santa: dos 
nobles y una reina) con abundantes 
vinculaciones L'Oll nuestra rcgiún. 
Situadas todas ellas entre la segunda 
mitad <kl XV y la segunda mitad del 
XVI, representan a 111odelos fc111cni-
11os bien interesantes y los autores de 
cada uno de los títulos hnn inciJidll en 
sus peculiaridades desde un<t óptú:a 
clar:1111entc J"c1ninistt1, esto desde su 
reivindicación en tanto que 11111.iercs, 
aunque sea 111uy co1nplicado hablar de 
"ll·1ninis1no" en esos lejanos años. 

l ,;1 n1;·1s conocida de ellas es sin 
duda la reina .Juana 1, nacida en 
Toledo en 147'>. 1'.I libro de .IM 
l ,orenzo parte dt..· la critica a las IL'orí
as L'xistcntes sohrc la ··reina loca": 
ta111bi011 dcs111nnta los argun1cntos 
sobre su supuesta "sexualidad dcscn
t1·c1uu.la''. /\11ali1.a igual111L·nte algunos 
debates sobre la religiosidad de Juana 
y se inclina a pensar que su estancia 
en los Países bajos (por su n1atrin10-
nio con 1-'elipc) podría haber inlluido 
en actitudes nuevas, alejadas de la 
espiritualidad ortodoxa de ('astilla. 
·ra1nhién des1nonta la 111isoginia que 
algunos autores le han atribuido. Fn 
ulti1no cxtre1110 segl1n el autor- la 
rci11<1 Juana "nuncti se desentendió de 
su rcspl1nsahilidad dinústica, dclCndiú 
la herencia de su hijo -C'arlos 1- cun1-
pliú así la volunta de su 1nadre 
(Isabel) y evilú los problemas de legi
ti111acit'ln dinústica a los que ésta tuvo 
que cnti·entarse". 

lll•atriz dl' Silva (nacida hacia 
1426 y lllllCt"la Cll 'J'olcdo en \ 491 ) ruc 
a111iga y confidente de la reina Isabel 
y fundadora de la <>rdcn l'e111enina de 
lu Jn111aculada ('oncepciún (o concep
cionistas). Su proceso de canoniza
ción se inició en el XVII pero no cul-
1nina hasta l 976. l ,a autora de la 
1nonografia - Mª del Mar Cirai'la- no 
entra tanto en el debate de si la n1011ja 
pretcndiú vincularse a la disciplina 
cisterciense o a la franciscana, sino en 
la cuestión de la autoría, naturaleza y 
repercusión de las úrdenes 111onústi
cas cstrictan1ente lCn1cninas. 1'.I pro
yecto de Beatriz de Silva se inscribe 
en el contexto de la dcl'ens<1 de la 
"Jnn1ac11lada ( 'onccpciún" y es una 
iniciativa de la que participa 111uy 

directa111entc la reina Isabel, pero 
s11rrirú largas y con1ple_ias dificultades 
hasta ser ri11alrnc11tc ratificado por el 
Vaticano. Todo lo cual se analiza y 
observa con detalle en las páginas de 
este libro, sic111pre desde la óptica de 
la dialéctica n111jer/ varún. 

Juana dl• Mcndoza nace en 
Cañete (C'uenca) haeia 1425 y perte

nece a la in1portante 1:1111ilia nobiliaria 
de los Mendoza. Y continua esta vin
culación por su 111atri111onio con 
( ió1ne1. Manrique, que llega ser corre
gi(1or en el /\yuntan1iento de 'l"olcdo 
entre 1477 y 1490, y l\ie tío y maestro 
del poeta Jorque Manrique. Juana 
estuvo tan1hién rnuy vinculada a la 
reina Isabel, de la que sería can1arc
ra niayor a partir de l 4XO y hasta 
149:1, así co1no de la hija de ésta. l ,a 
autora de esta biogral1a es Milagros 
Rivera (Jarretas, 111ediL·valista, que ha 
publicadli ta111hién in1por1antes ap<)r
taciones teúrii.:as desde la corriente 
del /('11li11i.\·1110 de la di/('rencia. 

Por 11ltin10 Mcncía de Mcndoza, 
(nt1citla en Jadraque (( iuadala_iara) en 
1 )08, pertenece asi1nis1no a la f:unilia 
de los Mendoza~ pasó a la historia por 
sus n .. ~spectivos 1nntri1nonios con el 
conde de Nassau (señor de IJrcda) y 
con el Duque de Calabria ly virrey de 
Valencia): pero sobre todo por su 
actuaciún co1110 111cccnas artística y 
protectora de estudiantes y escritores. 
Durante su estancia en los Países 
ba_ios (patria de su pri1ner esposo) se 
relaciona con el crasn1ista conquense 
Juan de Maldonado y tan1bién rccibi
rú clases de Juan Luis Vives. Se dedi
ca a pron1oi..:ionar a estudiantes y 
artistas y concibe un proyecto (no rea
lizado) de crear un colegio trilingüe 
en 'l'olcdo. En 15:19 regresa a Fspaíla 
donde prosigue esta larca de 111cce
nazgo, y reside en Valencia hasta el 
afio dt..~ su 111ucrte, 15)4. l .a autora de 
este últin10 huno es Noclia (la reía 
Pérez, que prepara su tesis doctoral 
sobre este personaje. 

A. 17. C. 

13iografia regional 

La Inmigración en C'LM, una 
radiografía en 2003. 
1,:di1;1 ("<.'.C)(l. d1...· ("¡p;ldh1-l.;1 Mancha y 
A l1ah(111 ~·tl il· i(111es. (:J 1 taht!ll(ll'ono.ct1111 ): 
Alhaceh-: 2-10 pags. 

n 1 f'enún1eno de la i11111igraciún ha 
1 

1
· dado un salto espectacular en 

, 1'.spaíla, y en ( 'J ,M no hl'rnos que-
dado al n1argcn de ese proceso: 

,..J de poco menos de 10.000 inmi
~rnntcs en 19%, a mús de 70.1100 en 
200:1, afío al que se rcricre cslc traba
jo. l)os de cada tres de- ellos estaban, 
en ese periodo, en situación irregular. 
l·:l soeiúlogo toledano Manuel Mu1loz 
l lcrrera ha preparado por encargo de 
CC'.00. de CLM este amplio estudio 
que nos habla de la situación de los 
innligrantes en el ún1bito laboral, en 
su situaciones cconó111icas, en el 
acceso a la vivienda, la salud, la edu
cación, cte. 

Fl estudio seiiala los riesgos de 
exclusión social y la vulnerabilidad 
de estos colectivos, así co1110 las dil'c
rencias existentes, en función de sus 
lugnres de origen ( con1prensión o no 
de nuestro idion1a ), etc. 

l'.1 estudio nos inl'onna de la con
centraciún de in111igrantes en los sec
tores agrario y de la construcción, así 
corno en el servicio don1éstico en el 
caso de las 1nujcres. 

Estan1os ante un trabajo riguroso y 
profundo, que si bien ruede resentirse 
de la rúpida cvoluciún de este ICnú-
111eno, sí es necesario conocer para 
aplicar las políticas n1ús adecuadas 
para la regularización e integraciún de 
estas personas, que son cada vc1. 111:ís 
i1nportantes en nuestra vida social y 
econó1nica. 

A(fiJnso (;_ ('alero 

¡\J]jJ 
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)0 

Revisión <le estereotipos 

El Greco. El pintor humanista. 
!)u '111t1 AJ a rt i 111 ·= -// 111:<J.< Js. 
['.d. L1b~a. tvtadrid, 200) 

l
·~ilúsofo, visionario, 111ístico, astig-

1nútico, adusto, extravagante, cas
-u~ ti:r.o, pleiteador, orgulloso, erudi-

to ... el L'Studio de la obra dl'I 
.JI. ( in:co sigue ali111cntando lo" adje
tivos que dieron ronna a su leyenda y 

que hoy le conricrcn ese carúcter de 
artista polil~drico, gt:nio universal de 
la pintura y rcll•rcntc de algunas de 
las vanguardias dl'l siglo X X. 

1 )e c11trc todos los posihli.:s, cl adje
tivo elegido l'll este tHJL'VO L'studio de 
Pal111<1 Martí111:1.-l~urgos (doctoni cn la 

l I( 'IM, Toledo) es el tk "l lum:111ista", 
resaltando c1sí la l:1ccla de libertad cre
adora y el c1111ohleci111ic11to de una pro-
1\:siún. qul.' tantos problcn1as le caus1'1 al 
crl.'ll'l'lSl', en unos rno1ncntos de fuertes 
can1bios de tc1H.h:11cias artísticas y 

cuando los postulados de la 
<.'ontrarrc!iJnna de ·rrento encorsetan 
la creación artístic~1 del 11Hln1ento. 

l .a ohra, de gran fonnato, publica
da en la 111agnífica colecciún que la 
editorial l ,ihsa viene dedicando a los 
genios universales de la pintura, con 
una envidiable distribuciún y un pre
cio ra;:onahh:, constituye un estudio 
con1plctisi1no y docun1entado del 
periplo vital y de la obra del pintor 
que ha supuesto una puesta al día y 

una rev1siún exhaustiva de los datos 
que conocí:11nos sohrc el CJreco ( bas
lante escasos, dicho sea de paso). 

l'onsta de una estructura nniy 
clara y tres grandl's úreas tc1núticas 
centradas en la hiognd1a viajera del 
pintor, la l:poca y su contexto histúri
co y sus obras. donde se revisa el 
catúlogo de pinturas. 

Si toda la obra es rcsl~llahlc y cons
tituye un libro in1prescindible en todas 
las .bibliotecas dedicadas u la 1 li:-.toria 
del Arte, en esta breve reseila entresa
can1os dos aspeclos que dotan a este 
estudio grcLJuiano de un valor añadido: 

En prin1cr lugar, hay que destacar 
la revisiún y destrucción de los 1nitos 
que han pesado tanto en la historio
gral1a y en la investigación sobre el 
pintor, l'OllHl la SUplll.'St~I ror111aciú11 
con 'J'i:1-iano o con Tintorctto en 
Venecia, la poll:1nica sobre los 
co1ncntarios a la ohra de Miguel 
Angel en Rotna, la recreación de 
'\'oledo con10 ciudad oriental. 111ística 
y en decadencia, la rel;1ciún con 
1:elipc 11. o sus relaciones personales 
y ran1iliarcs, tantas veces tcllidas de 
f~1ntasía; son te111as tratados en su 
justa 111cdida, :i la lu:1. de los datos 
cil.'ntíf'icos conocidos hasta el 
11101nento y de los resultados de sus 
ú 1t i 111as i nvcst igacioncs. 

Por otra parte, conviene resaltar 
los capítulos dedicados al conlcx1o 
histórico del pinlor: la síntesis y clari
dad para exponer te1nas tan co1nplejos 
co1no el Manicrisn10 o la 
l'ontrarrerorina, sin que pierdan ni un 
úpice de rigor y transnlitir lo que 
supusieron en la obra de Fl ( ireco o 
de sus coetúneos, es tan hri l lante 
corno la propia paleta de colores del 
pi111or, que con pincelada :-.uelta y 
tonos lun1inosos tra:1.<i una 1nagistr<ll 
panorúniica de su l-pocu y de la ciu
dad de loll'do. Eso nlisn10 es lo que 
consigue la autora en su libro. 

LJn últi1no apunte sobre el catúlo
go de obras del Circco en el que se 
incluye la controvertida /Ja11ut del 
Ar111iiio, atribuida tan1hil:11 a 
'I'intorctto, Súnchez l'ocllo y 

S1lll111isha J\nguisola, ;1rgun1cntand(1 
un paralelis1no estilístico con la 
/J1111ut conjlor ('I/ el JJl'/o. Una apues
ta v:iliente para uno de los retratos 
n1ús fascinantes y bellos de la l:poca. 

Ana ( '. L1fl'in 

No rnús fronteras 

La ciudad en l'I rl'cuerdo: La 
tar,jl'ta postal en Talavua 
( 1902-1960). 
( 'c',sar f'achcco y /JC'11ilo /)fa:: 
( '1ill'ctivo i\rrah<1L lalav1:r:t. 200)~ 1 (i(1 pags. 

~ ul'nta Alf<.ins.o Pi'.~tú q~1e el g.'u.li-

1
' \tano de Med111'.1 S1do111a Manano 

Pardo de Figucroa f)octor 
l ·rhebusse111 , gran aficionado a 
\._,.¡ l;1 ta1:ieta pos1al e itnpulsor de su 

utili:1.aciú11 en Espaila, recibió en 
l 8XO una en 1<1 que podía lecr:-.e "No 
111ús li·onteras: sea el n1u11do Llll solo 
territorio postal". La revoluciún 
industrial, que tantas novedades 
introdujo. estaba enlonces l.'ll pleno 
apogeo y el ho1nbrl' creía en el pro
greso ilin1itado. L'.vidl'ntc111cnte, la 
ta1:il't<1 postal y despul:s la ta1jeta pos
tal ilustrada fueron elcn1entos de 
co11H1nicación que colaboraron a 1:1 
superación de rronteras, a pesar de 
los he 1 icístas gobiernos gencraln1cnte 
cxistenles, y f~1cilitaron las relaciones 
entre las personas. 

Fn Fspafla la carta postal oficial 
apareciú. tras algunos precedentes 
privados, con los nuevos aires repu
blicanos de 187~. ¡\ partir de dicic111-
hre de 1 88(1 el gobierno autorizó a la 
industria privada cspañolu h1 ediciún 
de ta1:ictas postales, aunque siguieron 
clahorúndose las oficiales, reconoci-
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1niento reiterado expresa111entc en los 
reglatnentos de correos aprobados cn 
1889 y 1898. A i'incs de los ochcnla 
se inició un proceso de populariza
ciún <.h.· las nlisn1:1s, que ;:n11nentó en 
1892 cuando se distrihuycron las pri-
111eras postales ilustradas al calor de 
los raslos con111e111orativos del dcscu
hrin1iento de J\1116rica. 

Y es que en 1905, otra vez al calor 
de un centenario (en este caso el ter
cero de la puhlic::iciún de la prin1era 
parte de El (}uijo/<'), se había elevado 
en l·:spaf1a la venta y utilización de las 
llatnadas entonces ta~jetas postales 
ilustradas. Por eso suele L:Ítarse al 
período 1 {)02-1914, antes Je la gran 
guerra, co1110 la edad de oro de la tar
jeta postal. 

/\ pesar de su i111portancia no hay 
una hihliogralla abundante sobre la 
ta1jeta postal y ha sido rundan1cnt;il-
111cnte durante los últi111os tres lustros 
cuando se ha prestado n1ayor atención 
a sus valores tanto artísticos co1no 
hu111anos. ¡\ los lihrus puhlicado~ 

hasta el 111on1e11to se une ahora esta 
esrléndida aport;1ciún que rel;ici<HlH 
el scntitnicnto urbano de la segunda 
ciudad en pohlación de Castilla-La 
Mancha con la lucha contra el olvido, 
con la 111e111oria, con la evocaciún y 

presencia del pasado. ;\ 111odo de sub
título explicativo se ha elegido el de 
/.a ft11jcla ¡Joslal t-'J/ '/i_tftfl't'IH de la 
Reina (/ 91il-/ 9ó!I). 

Son sus ~1u1ores Benito !)iaz y 
('ésar Pachcco, historiadon.·s y prolC
sores univ1,;rsitarios cn T'alnvcra. 
A111bos unen a sus rcrtinenh:s tarcas 
docentes e investigadoras una labor 
histúrica divulgadora, no sie111pre 
hien entendida en los ú111bitos univer
sitarios, que les hace estar preSL'llles 
en un buen nl11nero de actividades 
dL·sarrolladas en su ciudad. Así, en 
consecuencia, la historia sale de las 
aulas y se proyecta, en la nicdida de lo 
posihle, hacia la sociedad. Pero sus 
aE:111es se rnanil'iestan púhliL·an11,;nte 
gracias a la intensa aportación que 
hacen al ('o lectivo de Investigación 
11 istórica Arrabal, que ha ¡)rgani·1ado 
diversos actos culturales y que edita 
una interesante colección de 1110110-
gralias, con inedia docenas d1,; títulos 
publicados, así cn1110 ( 'uadcrna, 
"Revista de estudios hun1anísticos de 
'liilavcra y su antigua tierra", de la 

que se han publicado ya 11 nú111eros 
desde su naL"i1nicnto en J lJlJ4. 

l ,'.n el libro se estudia la rclaciún de 
'J'alavcra con la ta1:jela postal ilustrada 
desde co111ien:.-os del siglo XX. La 
pri111cra colección presentada es la 
editada por la Librería Norberto 
Vú:.-quc/., con f'olograrías de Juan 
Ruiz de Luna Rojas e i111prcsiún de 
1 lauscr y IV1L·nct. La segunda se hi:to 
ta111bién con J'otograllus del ccra111ísta 
y la tercera ruc la lanzada por el 
111isn10 Ruiz de Luna, polifacético 

• fK'.rsonajc que renovú la ccrúniica 
talavenina a principios del siglo XX y 
revitalizó su industria. 1 ,as series lle
gan hasta el co111ienzo de los aílos 
sesenta. 

Se presenta en esta ohra un cuida
do y extenso trabajo introductorio que 
lllUL'Stra la cvnluciún di.: la postal en 
'Lilavera. Se anal i;:an y reprod11CL'n 
hasta dieciocho series de postales, 
con visla'I panorú111icas o parcialL·s de 
la ciudad, entre las que aparecen 
011111iprcsentes las del río 1;1_jo, así 
co1no o1ras de calles, iglesias, huertas, 
plazas, puentes, plaza de toros, incr
eado. teatro ... E, inevitablcn1e11tc, la 
Virgen del Prado y su crinita, referen
te religioso y tradicional, y el pul'nte 
de hierro, sín1bolo civil y de 111oderni
dad en una ciudad en expansión. La 
cxccpciún la constituyl' una colecciún 
dcdit:ada al C.'olegio C'otnpaílía de 
María, f'onnada por la representación 
de diversos aspectos de la activid;id 
docente y tas to111as de di f'crentcs par
tes del edil'icio. 

Esta1nos pues ante una rigurosa y 

cl1idada investigaciú11, desarrollada 
gracias a un paciente trabajo y acerta
da 111ctodología, e:-; decir, un n1uy 
positivo estudio para el conoci1nic11to 
de la cvoluciún de la ta1:jcta postal y 
sus conexiones cotl distintas activida
des profesionales ( C¡)nlerciantes, (o1 Ú

gra li.)~, irnpresorcs o libreros). l•:n 
definitiva, gracias a una ilusionada 
labor cont~1111os hoy con una publicn
ciún de gran nivel científico que, por 
otra parte, harú las delicias de 111uchas 
personas al cont¡,:111plar la 111agia y el 
poder evocador que c111ana de las 
repn)duccil1nes J{itogrúficas. 

/sidl'o ,)'únl"lic.-: Súnchc:: 
('entro de L'.\'ltulios de 

( 'a.1·1illa-/,a Mancha (UCl.M) 

Guía para viajar y conocer 

Rutas de scndcrismo: Por la 
Serranía de Cut>nca. 
.Juan Vú::t¡ue::. Al/in1so V'úzlflfl':: .1· 

,\'a111iag<1 Pal<n11ertJ. 
Sl'rvicio ck l'uhlil'acioncs de la J< '( 'M; 324 
pags.; con tn:ipas y lútogr:11ias ;1 color. 

Albacclc, 2004 

~
e presenta hoy una nueva publi
caci¡'in referida a la divulgación 
de unos cuantos senderos natura
les elegidos de entre tantos y tan
tos posibles, en la Serranía de 

('uenca. Es esta una evidencia 111ús 
del especial atractivo que el rcfCrido 
territorio rrovi11cial posee y que a su 
vez ejerce entre aquellos interesados, 
curiosos, estudiosos e investigadores 
di.'. lo natural, lo excelcntc111e11tc pai
sajístico y en definitiva, de lo estrie
tan1cnte geográf'ic<). 

l.a hihliogralla recopilada ;JL111yue 
con algunas ausencias significativas, 
evidencia que se trata di.'. un L'spacio 
r11uy apreciado, niuy estudiado y 
bien conservado que por su situación 
geográfica, a 111ilad de ca1ni110 entre 
Madrid y Valencia, es punto de rel'c
rcncia para los an1antes de la natura
leza y tainhil-n para los que viven en 
esos lugares tan urbani:.-.ados que 
prefieren utilizar su tie111po libre en 
este Parque ·re111útico Natural a pesar Añil 
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de los dl' l'artón piedra y otros n1~1te
rialcs artificiales construidos en sus 
i111ned iac illlll'S. 

( '01110 era de cspi.:n1r. <..:I jrahajo 
rl'ali1.ado por los Vú1,qul'/. (padre e 

hijo) y por Jl;ilo111cro. contiene cl 
rigor prl'l'iso en estos tenias. 1 lan 
qul'd;ido atrús los lt:xtos dL· hal'c 
dl·cadas, llL·11os de ;111~cdota:-. y d!.! 
tópicos. l .a prl'sentaL·iún dl· los 
aspl'ctos gL·nc-ralcs geogrúricos e his
túricos es necL·s<1ria para situar al 
senderista l'll el conlL'.\.lo del territo
rio que va a lTL'Orrer. /\si :-.e cstrechn
r;'111 111;is los vínculos que se estahlc
L'L'll cnlre el 111edio y el hotnbrc, 
logrando esa si111biosis que debe 
resultar al final de los iti11l'r<1rins rea
li1ados y que propit:ia senti1nientos 
de apreciaciún, de valon1ciú11 y de 
llL'l'Csid,id de conscrvaciún de L.':-.tos 
cspacios naturales tan no1ahles. 

()cs1<1can en la prescntacit'ln de 
cada ruta lo acertado del ('J/corll' 

cart<>,l.!,rú/ico por donde Sí.' desarrolla. 
el ¡>c1.il! to¡iogrú/ico que presenta el 
recorrido y la indicaL'.ÍÚn del lic111¡)(1 

111edio qul' llevarú su rcali'l.aciún, 
incluso /a.fi1to,!!;ra/ia que co111plcta la 
doble púgina <t pesar de su reducido 
t:i11H11lo. 1 .a/iclia h"c11h·11 es 1nuy ade~ 
cuada y t~1cilita la re~llizaciún dc una 
aL·tivid<1d que n.~quierL' este tipo de 
inl'onnaciún previa. 

Por tratarsl' dí.' una selccciún de 
once rutas y esloy scµ11ro dl' que los 
<1utorc'> hahrún tenido 111uchas dudas 
l'ntrc las elL'gidas y las desc;1rtadas, 
resulta prorusa la 1n·es1'11t11cití11 cu11 

los ohj<"li1'(}S, la erolijo des('ri1//·i1J11 y 
los as¡>('('/os de i11h'r,·,_,. l't'.wr!tados ('// 

cada una de l'llas. lo tJUL' e11 conjunto 
hace que esta publicación rL'Úna cua
lidadt·s didúcticas y J'onnntivas, adc-
111;'1s de las divulg;1tivas. 

./(/allllÍll .\'. (;u reía A1archan/(' 

El arte de andar en Guadalajara 

Senderos de la miel, 
('/uh A lcarreilo lle .~lontatla. 
l-'d1to1\'S de-1 1 knan . .'s, ~005. 1 (10 p~·1~s. 

T 
o han titulado "Senderos de la 

. 111iel'' porque el itinerario discurre 
por toda la provincia, y a L·st¡1 se la 

' .conocl', sohre todo, por su riqueza 
.. ~n1iciLT:1. Ángel dL.' Juan es uno de 
los autorl's de un trt1hajo exceh:nh:: el 
libro-guía (k·I <iR-10. 1111 gran recorri
do (de ;1hí sus siglas) que L:ru1.<1 la pro
vinl'ia de Ciuadalajaru de L'Slc ;1 nL·ste, 
desde los altos de ()rl'a h;ista Po111ú11 de 
la ()liva, ya en el 1í1nitc con Madrid. 

/\ pri111eros de los ailos ol·hcnta, t~l 

C'lt1h 1\lcarrcño tk· M<111ta1la, prcsidi(hl 
entonces por Jesús ( iarcía Perdices, 
rL·cihiú l'I encargo de la 1:cdcraciú11 
Fspa1lola de Montuñisrno de hacer el 
C iR-1 O L'tl ( ilt<1llalaj;1ra. ··1 )urante unos 
al1os explica Ángel de Juan- se estu
vo lrab:i_iando en el prin1er tra1no cutre 
Pcrnlejos de las "rruchas y V:.ilt:.1blado 
dl'l Río. lo que hoy l'S parque natural. 
yo estuve entre ese grupo dl' gcntl'"'. 

LI CiR-10 (el 11L1111tTo L'S una deno
n1inaciún ol'icial de la rcdcraciún de 
111011tailis1no) es un de los grandes i1i
nerari<1s ciL~ scndcris1n(1 de 1:.spafía. 
('0111ien1:a en Puyo! (V<ilcncia), traspa
sa ·1L~rue\ y ( lu:uh1lajara, desde el este 
hasta el ncstc, y rinaliza casi en la 
rrontera con Portugal. Ángel de Juan y 
Manuel Martin son los dos "locos'' del 

1nontaílisn10 que se han encargado de 
llevar a cabo este estupendo proyecto. 
"No sahh11nos entonces si el CiR-10 

tenía que venir por ('uenca y Perall'.,ios 
o por la zona de ( )n:a. Se hizo en 
Perale_ios y Valtahlado". rc111c1nora. 

/\1 cabo de unos a1los, se editó una 
guía que hoy estú con1p1L·tan1cnlc ago

tada. con el 111.:1reaje, tipogr<1l'iado y 

puhlicaciún en su rcclirrido guadalaja
rcilo. ·1~1111hié11 la siguiente, que cubría 
el trayecto c111rc Val tablado y .Jadraque. 
LI tercer y úl1in10 lra1no, entre 
.l:idraque y Pontón de la ()\iva se dcjú 
y nunca se editó. Fxplica Ángel que el 
"'( i R-1 ll SI..! ahandonó y se dejú el tc1na, 
las seriales se perdieron, hubo l'an1bios 
en los ca1ninos, se cn:ú el Parque 
N;11und del /\110 'rajo, se hi·;:o la presa 
de la l;1jl.'ra. SL' hi1.o el AVE, se n1odifi
cú la autovía de J\ragón ... Ln fin, que 
se con1plicú todo". 

l lace tres a1ios, Pepa /\Idea, la pre
sidenta actual del l 'lub J\lcarrc!lo de 
Mon1ai1a, propuso n:to111ar el letna. 
"l.c dije que eslaha de acuerdo. pero 
que hahía que hacerlo en tina topoguía 
que incluyera todo el recorrido corn
plcto, porque las dos anteriores esta
han agotadas. Nos pusin1os en n1archa. 
E1npcza111os a colaborar varias perso
nas. n1i co111paiiero Manuel Marín se 
ha encargado conn1igo de señalizar y 
111:1rcar todo el CiR-10", explica Ángel. 
En1pczaron en ()rea y lerrninaron en el 
Pontún de h1 ()Jiva. 1'.I resultado: un 
lihro extraordinario. cditndo a 111odo de 
guía (y, por tanto, de ff1cil consulta y 
111;111ejo) y con todas las púginas color. 
lncluy<: las señales, planos y 1napas de 
locali1_aciún, adc1nús de consejos úliles 
porque se nota que sus autores se han 
pateado rnucho est<is veredas. El lihro, 
cuyo disefio, n1aquctaciún y co111posi
ción ha corrido a cargo de l~ditores del 
l lcnarL's, t:1111hién rcsun1c la principal 
inl'onnal'iún histúrica y :irtística de los 
pueblos que jalonan el itinerario. 

l ,os "CiR" son los senderos de 
'"gran reC<)rri<\i.)" y estún orientados por 
la política de la Federaciún Espai'lola 
de IJeportcs de Montafía y Escalada de 
crear senderos "rara que la gente haga 
can1inos para nndar". Son rutas de 
scnderisn10 en toda l~spa1la que atra
viesas sitios de interés pais:~jístico, 

artístico, cultural o econó111ico. 
Ciuadalajara tiene tres. FI 111ús i111por
tantc es el (iR-10 porque atraviesa 3:i0 
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kilúrnetros, desde el este al oeste. 
Luego cst<Í el (iR-66, que cruza 

Ciuadalajara de norll: a sur, desde 
Milinan.:os hasta Peralejos de las 
Truchas, en el alto del Rabadán, en el 
lí1nite con la provincia de ( 'uenca. i ''.ste 
recorrido tiene una variante t¡LH:, discu
rre desde el valle del Mesa hasta 
Tartancdo y el barranco de la l loz, 
'I'orren1ocha del ('a1npo y Villar de 

Coheta, donde se junta con el CiR-1 O. 
A parlir de este pueblo van juntos todo 
el Tajo. El (iR-10 alcanza i't'ralcjos y 
el ( iR-6ú hasta el barranco del l lo<.:ino, 
en el lí111ite de ('ucnca con 
C:iuadalajara. "FI 66 es un se11dero cn1i
ncntc111entc castclla1u1-n1a11chcgt) por
que después de dejar (iuadalajara 
conecta con ( 'ucnca y Alhaccte", 

explica Ángel. l .a dcno111inaciú11 de los 
senderos los 1narca la ICdcraciú11 
nacional del rarno. 1-:l tereer sendero de 
C:iuadalajara es n1ús pequc1io, el (iR
XX, upenas quince kilóinetros. Lntrn en 
( iuadalajar:1 por el ('ardoso de la 
Sierra y sube hasta un collado entre el 
pico del Lobo y el pico de las tres pro
vincias para 111c1erse a Segovia. 

(;uadalajarn a pie en 12 etapas 
La edición de la topoguía ha sido 

'"'111uy trabajosa", en palabras de sus 

autores. "l lc111os tenido que recorrer 
no sólo los J)() kilún1ctn)s del se1Hlcro, 

sino 111uchos 111ús. Lo que establecía-
1nos pri1ncro es por dónde iba a pasar 
porque el (iR-1 O tenía una serie de 
variantes n1otivadas pos aspectos téc
nicos, co1110 la creación del Parque del 
Alto ·n~jo, nos scn1ían1os c11 la obliga
ción de crear con la aprobación dc una 

1011a protegida con10 esta. l':.unbién 
ror la zona de la 'fo.jera, el !\VI' y la 

autovía nos co111plicaba n1ucho el tra
zado", con1cnta Angel. ('0111cnzaro11 a 

recorrer carninos y se lanzaron con 
L~ntrega al placer del arte de andar. Y 
cnci 111a por su tierra. 

Los autores del libro han utili1:tH.lo 
sus días de asu¡.;to, principal111ente 
do111ingos, para establecer el recorrido. 
l ·:111pc1.aron en 111ayo del ailo pasado 
hasta octubre. Según ex.plica ()e Juan, 

"unas veces en coche, otras andando. 
yo 1ne encargaba de ton1ar los datos 
sobre el tcrrcno, tenian1os un (iPS y 

otros cotnpaflcros se encargaban en 
111arcar con pintura n~ja y blanca, que 
son las establecidas por el co111ité de 
SL'nderos". Algunos de los participan-

tes en esta aven1ura son, ade111ás de los 
autores del libro, .losé !'adorno, IJulce 
Barrios, Luis Isidro ( iarrido y Pepa 

Aldea, enlrl' otros 111uchos socios del 
C'lub Ah.:arreño de Monta11.a. 

El segundo apartado trata de la des
cripción del sendero, dividido a su vez 
en 12 etapas, cada una de las cuales va 
aco1npailada de un perfil de cada uno 
de los tn.1111os en que SL' han divido las 
etapas, así corno datos de interés, alo
j:.unic11h1, tcléronos de ayu111an1ientos, 

oficinas de turisn10. estaciones de tren, 
• restaurantes, centros de salud, cte. En 

el tercer apar1ado nos encontnnnos con 
los 111apas topogrúficos, escala 
1 :511.000 del Servicio Cicogrúrico del 
~·:jérci1o. y que han sido escaneados 
donde se indica el recorrido. l'or últi-
1110, en el cuarto apartado de esta topo 

guía, se hace un recorrido por el arte y 
la historia de cada 1111:1 de lus localida
des por donde pasa el (JR-1 O; se hace 

u11 in1ercsa11tc pc1sco en el que se nos 
describe puchlo por pueblo, lo111ás 
carnctcrístiL·o de estas localid;u.k·s. Al 

rin;il hay un apartado, con varias rulos 
y u11 n1apa, sobre el Parque Natural del 
Alto 'Eljo, una extcns<.1 hihliogralia 
sobre ( itrndalajara y uno~ índices topo
grúficos. onon1úslicos y de lugares por 
donde !ra11~clllTL: el sendero, así con10 
un índiL·e general. 

Naúl ('onde 

Curiosidad pertinente 

Catálogo de (in)discrccionl•s": 
21 castellano-manchegos al 
final del milenio. 
11(/hnso (.'as/ro. 
Intuiciún l'ds. Pul'rlollann; 2004 

\ 

Jl(inso ('astro (Al'), que tan sal u

/ dahlcn1cnte re111oviú hace un 
W, tie1npo el panora111a de la poesía 

/ . c:istellano-111anchega con su poc
A .. \.111ario "Noche de peces" (en el 

que Lorca y ('élinc parecían ir de la 
111:1110), regresa de nuevo a la n1csa de 
novedades de las librerías con este 
libro de entrevistas en que nos obse
quia con una selección de sus entrevis
tas y donde rinde ho111enajc a un géne
ro itnprcscindiblc y a su oficio de 
periodista del que jan1ús reniega :i 

pesar de sus aventuras literarias. 

Ante todo, hay que subrayar lo 
necesario de este 1 ibro, el hul'co que 
viene a llenar, dignificando un género 
bastante devaluado por la banalidad 
que caracteriza al pcrit1disnH)-basun1 
en desdichada y totalitaria boga. 

( 'on sutileza. rigor docutncntal y 
acreditada sagacidad de buen psicólo
go, {_'astro revela y desvela la persona
lidad y la obra de un a1nplio pero 
selecto elenco de personajes de La 

Mancha. El 111u1Hio del arte do111ina en 
todas sus 1;1cctas (pintura, cinc, litera
tura, teatro, l(1togral1a, hasta la copla o 

canción cspaflola ), pero no 1:11ta11 el 
pe11sa111icnto o la filosofía pura y dura. 
Incluso cuando el entrevistado es una 
personalidad diganHis "nacional" 
(pienso en Paco l.Jinhral o en Adoll{i 
M:irsillach), la entrevista se 111anchc

guiza por cl 111:1rco de la 1nis111a y, ante 
todo, por el giro que van induciendo 
las atinadas preguntas de /\.( ·. 
Sicn1pn.\ por cier~o, sin incurrir en el 
aldcanis1110, conjuganlh) en un dilicil 
equilibrio, que él sube hacer natural, 
arraigo y universal proyección. 

Esto es i111portante, creo, y vale la 

pena detenerse en ello. 
l~iogrú/'ica111cntc, A.('. vela sus pri111c
ras ar111as periodísticas en la Fspa!la de 

la transición dc111ocr:'Jtica y en el des
pegue del hoy rcvisionado Hstado dl: 
t:is autonon1ías. l ·:n sus crónicas para 
111edios nacionales o desde sus pul:stos 
de responsabilidad en el pcriodisrno 
institucional, creyú con ilusión y traba- i\ñil 
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jú ror un n:llíl!..'.l'r personal y colectivo 

de una tierra olvidada y con poca auto

cstin1a. 
f)csdc una radicalidad gcncnicio

nal irn:1n111ciablc, A.(_'. pronto cnlcndit'1 

cuúlcs eran los gra11des 1nacstros en 
que esta Rcgiú11 dchía 1nirarsc, un 
puflado dc geniales disidentes, lo que 
vino a ratiricar su propi;1 querencia e 
i11cli11acion1.:s. J)csdc luego, ellos con

l(in11:111 la colu11111a vertebral de este 

libro. ()uizú sl'a L'l L'SlTÍtor 1:rancisco 

Nieva el LJllL' n1;'1s clan1111entc ra:1.011a 

esta heterodoxia 111anchcga que el libro 

rcc<)gc: 
"'l .a Mancha t.::s una ticrr;1 111uy 

libre, n1uy ahil'rla: y no es que haya 

tenido una cspL'CÍL' de grandez:i hislúri
ca, aunque sí literaria a causa de 
Miguel de ('crvantcs ... L'S una tierra un 
poco de paso. Fsa cspcc1l' dl' 
tk·sidia histúrica L'S la qul' nos ha lll'va
do precisarnl'nlc a ser 111;'1s libres, a 
tl'lll'I' 1ncnos prejuicios que í..'fl otras 
regiones; y de ahí, por lanlo, que hayan 
aparecido ;1rl1stas con 1nayor libertad 
de iniciativa (no digo con n1ús i1n;1gi
naciú11) en este IL'ITL'llO catb VL'/, n1ús 

ah1H1tah) para decir verda1lcs ;1ctualcs." 
!·:11 L'll:l.'.lo, ;, qué es el gran Físac sino 
Llll disidcnle de lé.1 an1ui1t:cll1ra L'spailo
lu'.' ¡,<.> Paco Nieva, ese cruce 111anchc
go entre < iahriel Mirú y Valll' lnclún, 
respecto de nuestro 1c<dro y nuestra 
litL~ra1"un1'.1 i,C> el f'ilúsoro /\µapito 
M:1eslrc l'll l'I 1:ontcxto tk·l pcnsan1ien
hl espalíol del tlll)lllento'.' Por l'Spigar 
tan sólo unos ejL~n1plos. 

Fn1n: tanto sesudo cst11dio históri
co y socinlúgico, necesarios sin duda. 
A(' incurre con la ;1gilidad de la L'lllt'l'
vistu en la e:xplor;1ciú11 de la L'sce11a 
reginn:d desde :íngulos inusuales. 
Paral'raseando al n1aL·stro ·rru111an 
('apoll', nos ilu1nina, nos :1y11da a co111-
pre11der '\ilras voces, ulros ~ín1hi1os''. 

Se van a cnriqtK'CL'r pues leyendo 
este libro a su libre alhedrín pue:-. pue
den eo111cnzar o reanudar su lectura 
por donde guslen (es uno de esos libros 
que no l'xigcn 1narcapúginas). ;\nte 
todo. se van a enlretcner, se van n 
divertir. ( 'on1n sin duda, se entregó y 
se divirtió realizando est1s entrevistas 
su autor. (\uno escribe Manuel Juliú 
c11 su atinado prólogo, "(este libro) 
vale tanto para el go/o con10 p;ira el 
co1Hlcin1ienhl y docu1nl'ntaciún". 

1 )csnudador de sn111hras, ladrón de 

altnas ... Fstos son algunos de los cali
ficativos que hu 111erecido la f~iceta de 
entrevistador de A('. Yo subrayaría 
adctnús su gL'lll'rosidad: el querer 
situ;ir en su arraigo 111anchego y con1-
partir con todos hilos de la canción, del 
nrtc y de la literatura que son 111anchc
gos y son universales. Para conoí.·en1os 
n1ús, para estiniarnos en algo 1nús, sin 
chnvi11isn1os y rancitls ;1ldl'anisn1os. 
;\nno11i1.a11do llll rrovincianis1110 bien 
entl~ndido en y desde la 111odcr11idad. 

Porque pn:cisan1cntc dl' la noble y 
profunda provincia e111ergicnln l>1J11 
()uijotc y Mad:1111c Hovary, y ahora 
esta colección de entrevistas quL' 
J\ll{)nso ('astro ha cotnpilado en csle 
"( 'atúlogo de (ln)discrcciones". 

A111011io /,Ú-::aro 

Poeta de la desolación 

juan Torres Grueso 

Porsía 1955-2003. 
.Juan 1iJrres (irueso. 

í'\ 
··-- l 

/\rl·a tk ( 'ullu1a i\yun1<1111icnto de 
·1ún1cllt1,,{1, :Z!lO 1, l<1!l p:'1g:-.. 

·¡:··i 1 ayuntan.1icnto dl' "l(lllll~lloso, con 
el patrocinin dí.· la ( 'a.iil Rur;d de 

· ....... ~ < 'iudad Real ha sacado a la luz un 
· 
1
volu111en quL' bajo el litiilo dL· "Ju;111 

• :,,,.,¿:··1"orrcs ( ln1cso, Pocsí;1 l 9))-\ lJX2, 

rL'cog~ lotb 1:1 ohra en VL'rso dl' este 
p1ict;1 to111elloscn) (dL·saparccido en 
\ 9X2) c11y<1 andadura poélica se inicia 

en 1 ()55 con la publicación de su pri-
111er libro "''f'ierra Sl'ca" que es una 

cxaltaciú11 a J ,a Mancha, u la vi.::;: que 

i\utorrctrato, que es 111uy bien acogido 
por la erítica, y :il que siguen "Los 
Pobres", 1 (J.59, "'/\hora que estoy aquí", 

1%4 y "El 13cso", 1%4. La edición de 
estas obras co111plctas ( a la que se 
ailade una exhaustiva sclecciún de poe
sía inédita hasta 1982) ha respetado no 
sólo los prólogos de los acadénlicos 
.losl· ( larcía Nieto y ( 'a111ilo José ( 'ela 
sino que ta1nbién los con1cntarios de 
Felipe Sassonc, Ral:1el Morales, 
.Joaquín de 1 ·:111ran1basagu:1s, l .eopoldo 
de Luis, Francisco Ciarcía Pavón, 
Antonio lh1l'l\l Vallejo, Cierardo IJiego. 
()ú111asn ;\lonso y otros. hicieron a la 
pri111L'ra ediciún de ···ricrra Seca". 
;\sin1isn10 se recogen tan1bién en este 
volu111e11 de "Poesía llJ)5-l9X2" los 
dibujos de .losl· Mexicano f)tegi, 
Bc11jan1ín Palencia, Raü1el Pena y 
< iregorio Prieto que, en su día, ilustra
ron los poe111arios ···rierra Seca'', 
"Ahora que estoy aquí" y "El 13cso". El 
libro cuenta ta111hié11, en su capitulo de 
roesía inédita, con ilustraciones de 
;\ntonio Zarco, Juan Dopazo, 
1:ra11cisco ('astillo y Luis y Pilar 
.lin1é1H:z ;\111at. 

He dicho en difi.::rentcs ocasiones (y 
creo no equivocanne) que la obra poé
tica de .luan 'I'orres (irucso es una coro
na de dolor yuc este poeta de la desola
ciún, con10 nn1y bien lo dl'finiera el 
poeta criptancnsc Valcntín /\rteaga, rue 
con1po11iendo con las espinas que se 
arrancaba del corazón cuando le san
graban las heridas, porque Juan 'f'orres 
(in1eso rue desde L'hico llll deshereda
do del an1or, de ese an1or que él regala
ba tan gc11eros:11ne11te y que luego 
encontrú e11 el calor de su n1ujer y de 
sus hijos. El poeta no dejó nunca de 
preguntarse cuúndo se despcrtú su 
aln1a, y llegó a responderse a sí 1nis1110: 
··¡,Se despertó 111i aln1a cuando aprendí 
a an1ar'!/ ;,Se despctió porqul' no 111e 
quisieron?/¡,<) por negarn1c tanto,/ que 
troncharon la luna de n1i espejo/ y 
pude ya n1iranne/ en las fechas del 
tic111po rolas para sie1npre'!". 

Fserihiú ValenlÍn J\rteaga que f'ue el 
dcsan1paro de Juan quien hizo posible 
que µ<111úse1nos ¡¡ éste para la poesía. Y 
es verdad, porque el surri111ie1110 hi1.o 
de él un hon1hrc di !Crentc. Más hun1a-
110 y religioso. que buscaba a !Jios por 
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la Vl'n:da interr11inahh: dl' la vida: 
"I )ejad a la palabra carne a dentro./ que 
va buscando a L1ios por los c:uninos ... ". 
Dios fue sic111prc un n:!l:n:ntc L'll todn 
la andadura Lk~ Juan, hasta que, por rin, 
un día lo encontró. "1 la sido tan grande 
111i busca para encontrar a 1 )ios que, por 
fin lo he encontrado. Por eso 111i tClici
dad no tiene pi:so ni 111edida. ·¡¡11 es su 
intensidad y grandc1.a". Juan enC{llltró 
a !)ios en las 1níni111as cosas cotidianas: 
'"Buscad a ()ios en la tnirada./ Lo 

encontraréis/ partiendo el pa11 sobre la 
111esa/ y en esas !lorecillas de las lindes/ 
que no tienen calor: nadie las guarda./ 
1.o c11cotraréis en el nido de la pújara 
1nansa./ Fstarú/ en la cardencha triste, 
cavilando./ Y en la VL'nle retan1a que 
habita en vui.:stra aln1a". 

.luan ·rorres ( irueso es un poeta que 
requiere sl'r releído. l)l' ahí lo oportuno 
hoy de este libro que nos brinda el 
Ayuntan1iento de '1'0111elloso con l'I 
patrocinio dL' la ( '.:lja Rural de C'iudad 
Real. para qul' las nuevas generaciones 

puedan dl'scubrir a un ho111hre lJlll' se 
encontró gracias a la capacidad salva

dora de la palabra. 

Corazón de la fortaleza 

CERCOS&. ASEDIOS 

(l\NSA.YOS) 

ANTONIO MA.kTl~!Z JA.R.klON 

Cercos y asedios. 
;/ 11/onio A4arti11c: ,)'arriún. 
.lun1a lk C;istilb La M;u1ch;1, Toll'dn. 2004, 
2JH p:'1ginas. 

1 
a obra ensayística, que se va agol· 
pando y acu111ulando en las ensl'
nadas de estos últi1nos arlos, de 
Antonio Martí11e1 Sarriún está 

... ·-:1.Jpresidida plir un talante inquieto, 
plural y poliédrico. Talante y talento. 
irónico y terso, que equilihra la quie
tud sosegada de su poesía y el requie
bro fonnal sereno de sus ejercicios de 
nie1norialisnHl; pero que t<1111bién 
construye un sentido l'.jc111plar de la 
li.)rt;ilc1.a de sus intereses y de los gra
dos dctCnsivos de su cora1ún asediado. 
lJ n eora/Útl 'part Ío' O Cl'rcado, entre la 
brevedad liviana dl' sus ejercicios poé
ticos, y la an1a\µ:;1111;1 dl' intl'reses llUe 

se encabalgan en nn1y variados aspec
tos de la cultura, la creación, la socio

logía, el 1nen1orialisn10 y cil'rta subver
sión ante tanta correcciún política y 

111ediútica. 'l'odos esos aspectos textua
les co111poncn ya un paquele indivisi
ble, uno y trino si se q11ii:re poner uno 
un poco lcológico; aunque se aprecien 
las divl'rsas fr1cetas que los agrupan 
bajo el ejercicio de una poten1e escri
tura que unifica todos l'SOS intereses 
bajo un tnanto estilístico cada ve1. 111ús 
coherente y personal. 1 lay por L'llo, L'll 
Sarriún tres escrituras y 1nuchos 
Ant<llli{lS verdaderos, que navegan 
entre el escrilor irn:nunciahlc y 1nadu
ro, el crítico cine1natogr:'ifico in1previ
sible y súlido. el analista literario 
agudo y perspicaz. el observador irrita

do por tanta ordinarie1., el paseante 
donoso y el lenguaraz que rc1nen1ora o 
si 110, inventa a su con1pús. Por no citar 
los cuerpos canúnicos y nuclearl's, de 
un poeta civil y adulto y de un prosisla 
eje111plar con gotas de sangre jacobina 
y dl' n1oralist;i laico. 

1':11! re 'l.a cera que arde· ( 1990 ). 
'( 'argar la suerte· ( 1995 ), · 1 ·:squirlas' 

(2000) y su L1ltin1:1 entrega con 
Tercos y asedios' (2004) hay miis 
si111ilitudl's que diferencias, pese al 
tie1npo transcurrido entre sus visiones 
y sus lecturas. Sin1ilitudes yue di:latan 

la continuidad de sus intereses princi
pales, y diferencias que 111arcan la 
profundi1,aciún de la herida del tie111-
po en esos intereses abiertos. Incluso 
las dil'erencias cronológicas de esos 
trabajos unos atlos 111{\s que a su 
paso pasado, serón bri1.nas de un 
t ic111po desgajado pasan a un segun
do plano ante la continuidad argu-
111ental de esos intereses y su justifi-

cación argu111ental y críliea. ( 'on ello 

quiero dar a entender la eficacia de su 
punto de 1nira antiguo, que sigue sien
do vúlido hoy, aquí y ahora, en que 
todo incita al ca111bio agobiante y pre
suroso de valores y de puntos de vista. 
()tra estirpl' escritora 1nenor, con el 

co111pús de los días, se ve obligada de 
contint10 a rectificar posiciones, a 
desandar algunas rutas y decir 'diego' 
donde dijeron 'digo'. No es el caso de 
MarlÍlll'Z Sarrión que dl'splieg:i su 
fogueo intelectual desde una fortale1a 
singular, cerc:ida y a:-:ediada, pero que 
él defiende con tnueho tiento y con 
su1no tino. LJna !'ortale1.a 1nús perso
nal y anÍlnica que construida y traba

da de riscos y perpiaños~ casi L'n la 
clave personal citada por la nota pre
via de Plutarco. Lo que pudiera pare
cer, desde la de1101ninación del título 

del presente trabajo, un tratado 1nilitar 
del asi lla111:1do urbanistno poliorcéti
co, en1¡:rge co1110 un raniilletc de 
notas l'ríticas para til'n1pos desperdi
gados. Notas propias, apuntes lraha
dos al cotnpús de días y lecturas y 
alguna l'nsol'1ación del aln1a. Notas dl' 
y sobre .losL· Pn1t, de .10;111 1:ustcr, de 

Juu11 lil'net o de ( 'laudio Rodríguez; 
apunles de Juan Ciarcía l lor1elano, dl' 
John Ford, de (Jrson Welll's y de Luis 
lh1ilue1. Notas críticas que hablan 
doble111l'ntc: de los asuntos 1ratado~ y 
de la voz que los convoca, para con1-
poncr 1111 singular 111:1pa dl' can1pafia 

que se desplil'ga desde el interior de 
la fortaleza a los glacis circundantes. 
Por qul' el prl'texto de los ( '<•n·os ,~ 

as('dios no es otro, tal vez qul' el 

enunciado por t'adalso cuando !\jaba 
en sus 'C.'art.as 111arruccas': 'La 111ayor 

rortale1.a, la 1nús segura, la única 
invencible es la que consiste en los 
corazones de los hotnhrcs, no en lo 
;dio de los n1uros ni en lo profundo de 
los rosos': casi en la clave evangélica 
de 'no acun1ull:is riqueza que el tien1-
po pueda destruir'. 1.a riqueza de 
Martíne:1. Sarriún es él y su obra cre
cedera; su corazón y su pens:11niento. 
Pues eso, un cora1.ún cercado y un 

al11u1 asediada para 1nirar de frente la 
furia de los días venideros. lJn cora
zón asediado y un alina cercada quc
no i1npide11 el relato de su supervi
vencia y el epitafio de su victori:1. 

Jo.\'t', Ril'cro J\1iil 
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¡\lacena de las monjas 

La cocina dl'I ('oll'l(io dl' 
Doncellas. 
.'lsociacián el(' t111tig11t1s col('.1!,illlas <le/ 
( 'ul(uJo dt' I >once/las Nohlcs de lii/cdo. 
Sl·rvicio de Puhlic:1ci11llLºS de 1<1 l>iput<1ciú11 
dv ']1il,·d1i, Tukdu, :iot) l, 31 X pp., !'1it. 

TI 1 ( 'olcgio de ()onccllas Nohll's, 

1 ,'fundado c11 15) 1 por el cardenal 
1 Juan Martinl.!/ Si liceo. es una ins-

tituL·iún que ha contribuido a 

~enriquecer de l(ir111a paralela la 
grall histori;1 de la ciudad de c('O]L·do Y 
su 110 JllL'tll)s opulcn!;1 111i1olugía. 
Realidad y fantasía, nostalgia 111ch111-

cúlica y µ01nsa, 1..•I ( 'olcgio de 
1 >onccllas ha sido dun111lc n1(1s de 
cuatroL·icntos ailos un c1nhll'lll<I de 
dcliL·ada (listi11ciú11 l\:1111.!nin;L. ( 'n.~ado 
par:1 servir con grandeza a los rinL·s 
dcl 1natrin1n11Ío y la fi1111ilia, SU l'll'VH
do respeto a la n1ujer ll' hi1:0 ser, al 
1nis1110 tictnpo, un h:1nplo de la solte
ría, a la que dio sentido 111atcrn:il. 

Al cun1plirsc el 450 aniversario de 
h1 h1ndaci1'111 de Silíceo, un grupo de 
L'x-alun1nas lllvo la iniciativa 1Cli1. de 
pn:parar un libro de preceptiva culina
ria recoµicndn y seleccionando 
111uchas de las recetas que habían dado 
c;ir:'1cll:r a la cocina cok:µial. Ese rece
tario, bii:n editado por el Servicio de 
p11blicaciones de la IJiputación provin
cial de 'l'o\cdo, resulta así un rellejo de 
una actividad sustancial en la vida del 
colegio, al tic111po que ofrece a los afi-

cionados al arte de guisar un n:pcrlorio 
n1uy a1nplio. 

No ahund:i la hihliogralia toletla
na por otra parte, tan caudalosa- en 
obras del gl·nero. Y eso que los 
con1il'11:tos no pudieron ser n1ús hala
güeilos. l '.n 1525, en las prensas de 
Ra111ón de Petras. se irnprirniú la 
segunda L·dición (y pri111era castellana) 
<k·l 1;1111oso /,ihn> de l'ocina del n1aes
tro Rupl'rtO dc Nola. coL·inero rnayor 
de Fcnando 11 de Núpoles. l·:n los ya 
casi cinco siglos posteriores, la edición 
toledana de libros de cocina n..:sulla 
dcs1nayada. Lo que contrasta y desen
tona con la alta calidad de una c11lt11r:i 
culinaria 11111y rica. Ello convierte a La 
1'o<·i11a del ( 'o/egio de /)0111·e/las, de 
entrada. c11 un<1 pie:t.a indispensable del 
acervo t:ullural toledano. Aunque es 
preciso apresurarse a scilalar que no se 
trata de un rL·celario casti:o sino de un 

rcperlorio bastante general y extenso 
de cocina espaf1ola tradicional. 

Por otra parte, el alcance que tiene 
l'11 L·l la lradiciún cs liniitado . .1\u11quc 
en el libro hayan tenido sitio recetas 
111uy antiguas, corno 1111<1 de "conejo 
guisado", la 1nayor parte de su conteni
do hact.: rcferL'llCia a guisos propios del 
siglo XIX, L'll L'I quL· las coL·inas de 
Espaila surrieron un:1 prol'unda. y casi 
síe1nprl.: vcnta.i11sa. re1H1vació11. Fue 
e11ltlJICL'S euandtl adquirieron pro1agl1-
11isn10, qt1L' se ha 111a11te11ido después, 
las hurtali1.n:-. de origen an1cricano: 
pin1ie11to. tn111atc y patata. Respetando, 
eso sí, lo que hahíu sido el rundarncn
to y siéndoln ha seguido- de la tradi
ciún culinaria cspaliola: el aceite y la 
cl:bolla, que entrl' nosotros tienen 
carúcter casi general y entran en la 
co111posiciún de la 111ayor parte de los 
guisos. 

Por las fotogralias, que adornan y 
co1nplc1a11 el libro, con1proban1os el 
alto grado de distinción que can1cteri
zaba al con1cdor y al servicio de rnesa 
del ( 'oleµio de 1 )oncellas. Mas las 
recelas, en las qul' existen pocas n1ues
tras de elabon1ción excesiva o aparato
sa, dan prueba de la sencillez, aunque 
1a111bién de la a111plitud, de la ali111enta
ciún colegial. ('ocina sobria y súlida, 
sabrosa y variada. Pero sie1npre senci
lla. Su éxito estaba en la despensa 
(que, siendo toledana, era 111uy rica) y 
en la gracia especial de la variedad 
l:ulinaria 1na111.:heg11-111adrilei'i.a. En la 

segunda 1nitad del siglo XIX. la cocina 
111anchega. reflejada en Madrid, alcan
za, por i111aginación y desarrollo, la 
prin1acia indisc11tiblc cntrL' todas las de 
l'astdla. Un tesoro, la Mancha. de 
saber culinario. ()ue se refleja en parte 
en este libro, aunque dejando hueco a 
otros saberes. 

Para ordenar el 1 ibro se ha adop
tado una división del conjunto de rece
tas en apartados que siguen un 111odelo 
clúsico bastante co111pleto. ( '01110 suele 
ser habitual. no se hace en él distinciún 
entre verduras y hortali·1:as. Ello no 
surone dcn1~rito, porque todas las 
rl'cl:t~1s estún bien caracterizadas, pero 
ha provocado scguran1enlc algl1n olvi
do involuntario. No 111c resigno a ercer 
que en el ('oli.:µio no se guisaran 
berenjenas ni cardos (ct1111t.1 tan1p<)Cll 
que no se hiL·icran confituras y jaleas 
de nH.:1nhril\o); sobre todo sabiendo 
que la despensa de hortalizas y frutas 
tenía su origen en la ll.':rtil y renotnhra
da Solanilla. finca prúxinu1 a la ciudad, 
en la 111arge11 izquierda del Tajo. 

Las recopi !adoras dcc laran ha her 
respetado las recetas originales, 
""incluso en su redacción, ortografla y 
sin1plicidad de ingredientes." Me pare
ce 1nuy acertada esa ;1ctitud. l lay dos 
n1aneras de escribir recetas: una, n1uy 
del gusto actual, en la que los co111po
nL":11tes se dosifican con gran exactitud, 
espcci ricando sus n1edidas respectivas 
y los tic1npos de cada operación; otra. 
generalizada en los recetarios anti
guos, en la que los clen1entos y rit1nos 
culinarios se .indican con una c1nocio
nante incertidun1brc, provocando a la 
creatividad y a la n1csura del cocinero, 
que va afinando la ri.:ccta -que acaba 
siendo su receta- hasta conseg11ir fijar
la dentro de unos liniites que sólo esta
blece la experiencia. Porque una coci
na no es un laboratorio científico, sino 
un laller donde se ejerce un arte. 
Introducir una rigurosa precisiún en la 
cocina es peligroso: las calidades de 
los elen1entos varían, y el buen cocine
ro lo tiene sic1npre en cuenta, porque 
desea. antes que cualquier otro resulta
do, la annonia del guiso; por eso, los 
co11di111e11tos y los tietnpos cstún en 
11.JtH:iún de esas calidades (ternura, 
sabor, fragancia, n1adurez ... )_y su can
tidad debe acotnodarse a ellas. 

/.a coc;na dl'I ( 'o/egio de 
/)011c'el/a.\· es ti·uto del entusiasn10 de 
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las ex-colegialas. Y al entusias1no se 

dirige. J ,a cocina espafiota, tanto la clá

sica co1no la del siglo XIX (ya clú:-.ica 

tan1bié11 ), l'S in111ensa. Y fr1nnidable. 

Bien n1en:ce por tanto que se conozca, 
se dirunda y se cultive. ¡;¡eles a este 

buen deseo, las recopiladoras han 

caído a veces en la tentaciún de anotar 

algunas recetas, con1plet:'i1H.h)las y 

actualil',úndolas en lo posible. Se 
con1ete con ello un cierto anacronis-

1110, pero se ensaya con 111uy buena 

voluntad- la aproxin1aciú11 de algunos 

de estos guisos venerables a los a11én1i

Cl)S y destartaladllS gustos alin1enticins 

actuales, que, si por algo se ear:1cteri

zan, es precisa1ncnte por una escanda

losa carencia de annonía. 

IJuen servicio el que presta este 

libro, tan sin1pútico y útil, a los aficio

nados. Los libros de preceptiva culina

ria son casi los únicos doc111ncntos 

posibles en las artes de conlL'I' y guisar. 
Porque la gastnH10111ía presenta (;u\c

rnús de su específica y co111plicada 

rrilctica) la dificultad a11adida de ser 

intrínsccan1ente ef1n1cra. Para dcsµr;1-

cia de todos, lo único que pL·rn1anccc 

de un hucn guiso es la receta. Si la hay. 

.lcslÍs ( 'oho 

Carne de poeta 

ARTURO TENDERO 

ADELÁNTATE 
A TODA DESPEDIDA 

rlU!VIH> INTl!~N/\.Cl!lN/\.I. !>E l'Pl\~I/\. 

.11111 .1 

• (lnll .. ltl'I<' '"' CH<J,\~l\lA 
(·,.,.,,.,,.,.,,,,(; .. 1,..,.,-1.,,¡,,,, .. ,p,/'"'" 

1·-· .. -1. '"" 

! 

Acklántatc a toda despedida. 
. ·lrlur<J 7(,ndero. 
l11\·111io ( krnrdn Die~o de poc..·sí¡1. 2004; 

< inhicr110 de C<1nl:1hria: l·:d. Pn;-textPs: 
Vall'ncía, 2005 

nue de!rús de toda poesía hay una 

poética debería ser algo tan 

. ,incucslionahlc corno que dctrús 

,x· ':1 de toda vida hay una filosofía. 
Asunto distinto es que esta poé

tic esta filosofía, estén o no fonnu

ladas racional111e11te. Pero que existen 

y son !lirrnulables es lo que considL·ro 

necesario ad1nitir en una époc:1 tan 

dada al subjelivis1110 individualista, 

que es el col1110 del subjetivisrno - o 

tribal, que es lo rnisn10 pero en ver

si,i111 prehistórica. 

Arortunadan1ente en :1hsoluto 

tiene que ver con lo pn:-histúrico el 

hecho de que el libro que aquí con1e11-

t~1111os esté editado ror Pre-textos. 

"Adclúntate a toda despedida", 

reciente prc11110 i ntcrnac Ílina 1 

( ierardo [)iego de poesía, es un libro 

radicaln1ente histórico y suhjetivo, 

sub-histúriCl) rodría111os decir, pl1rque 

plantea la historia suhterrúnea del 

autor, 1111 poeta que es ante todo un ser 

h11111a110 sornetido a todas las rutinas 

c_k~ los seres hu1na11os. 

Así. el prin1er rasgo a señalar en la 

po~!ic:i que subyaci: a este libro sería 
ese af:ín de descuhrir detrás de la 

n1ecúnica de los días la verdadera 
vida, la vid;1 pre-sentida. lJna pre

vida latente que acecha todos los 

actos del poeta y que súlo en detcrn1i-

11ados 1110111en!os aflora ante su con

cicnt:in co1no la 1 una aparece anle el 

i11son1ne en n1it:1d de la noche: 

"Bullen en torno a ti tus actos :1eah;1-

dos. / Y casi sin quererlo, siguiendo 

una costu111bre I que no es del todo 

tuya, una orden/ que brota del instin

to, corres / la cortina. Ahí estú, an1e 

ti" (Ajena voluntad de la noche). 

·n:nen1os en nuestras rnanos, pues, 

un libro que desvela una poétiea de lo 

cotidiano. Pero no lo cotidiano con10 

anét:dota o co1110 1ncro senti111iento, 

sino corno ocasión en que se rnan1-

fiesta, ro111riendo el hilo 111onútono 

de las horas. el "prese11ti1nicnto". 

Sí, la poética de "Adclúntatc a 

toda despedida" transcurre por sutiles 

derroteros. Fs experiencia, pero súlo 

en su corteza. La exreriencia verda

dera, el vL:nladero ser hu111ano transi

ta, con10 decían1os, por debajo del 

poe111a, por debajo de la anécdota . 

Siendo un poco atrevidos hay 

que serlo - podrí;1111os hablar de una 
poesía cxistencialista. Sé que cícndero 

preferiría que dijéran1os 111ís~ ica, pero 
esta palabra un tanto "snob" en el 

lerreno de la poesía ha 1nonopolizado 

ya den1asiado ]¡¡ cc1pacidnd de cxrre

sar la cualidad de "espiritual". 

Vea111os: ''Nada, sino la voz del 111irlo 

1 deja pensar que el n1u111Jo cstú exis

tiendo I f ... J / (\uno si, solos, I el 

111irlo y yo que escucho, / [ ... ¡ I 111an

t11vilTan1os viva la conciencia del 

n1undo" ( 1"inis terrae). ¿,MistiL·is1110'! 

C)ui/',Ús, pero ta111hién el inundo co1110 

resultado radical de la conciencia del 

ser. l leidegger, sin duda, aplaudiría 

l'sla radicalidad del día a día. 

Al111 así, el existencialisn10 de 
'fendero no ahocu <1 una visiú11 ~rúgica 

de la vida, sino que la trasriL~ndc n lra

vés de lo estético, esa alta cualidad 

del espíritu h11111ano que nos pL:nnite 

percibir inleriorn1ente lo que los sen

tidos no alca111'.a11 a percibir por sí 
solos. "Las tres, y sólo el sol existe. I 
Pero su lu1: no ayuda a ver I sino la 

catedral / candente de los púrpados." 

dice 111agistraln1cnte el poeta en 
"('anícula". 

Mús cosas hay en este hennoso 

libro, pero la que rara tcrtninar yo 

quisiera resaltar sería la que explica 

su titulo: el presentirniento de que lo 

que ocurre ya cst~'1 acabando junto con 

la voluntad de adelantarse a ese aca

ba111iento para no res11l!ar sorprendido 

por la nada. "Porque . ..;,ahe1nns que la 

lluvia/ escan1parú tarde o te111pr:ino I 

nos es 1nús rúcil disrrutar /la débil luz 

de octubre", dice en "Post tencbras 

spero lucen1". Un nliedo n1uy hu111ano 

frente al que se al1:a una hurnilde pero 

contundente poética del espíritu ... 

hecho carne, por supuesto: c:irnl' de 

plicta . 

('arios /J/anc /'orlas 

i\íiil 
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El reino de la imagen 

111111, i11 ri'! 

Cancior1es de mi patio. 
,)'a11IÍl(l.!,O /(c11nos f>/a:a. 

Madrid, l>ni'1a At:acía, 200-L 

. lanlín al mar. 
Afaria .'1ntonia l?icas /lecl's. 
(V l 11 PrL'lllil1 lk l\1l':-;Í;1 N icnl:'1s del 11 il~IT1l ). 
l'icdrahui.::11a, (\11. Yi.:1lra, .)(Hl-l 

1~,. i n_os pnncn.1os a pensar en qul· 

11,rcstdc la v1r111d de un pocrna. 
hahrc111os de deducir que l'll una 

: equilibrada n:laciún de sus co111po

~.i nentes prinHlnlialcs. pues qui.:da 
claro que la pocsí:1 es un arte co111bina
toria: p:1rt il'ndo sitnplcn1cntc del 1ncro 

discurso con1unicativo, 1111 dch:n11i11a
do cnL'<1jc en la disposiL'iún de sus uni
dades salva su naturak·;a artística, que 
h:1 de 111ani t~star siL'tnprL' una alta aspi
ración. Ya l IL'rrcra, al co111entar n 
( iarcil;iso, expone que "toda la exce
lencia de la poesía consiste L'll el orna
to de la i:locuciún. que es en la varie
dad de la lengua y t0nninos de hablar 
y gr;indcza y propiedad de los voca
blos CSL'Ogidos Y sig11i ril'Hll(CS CO!l que 
las cosas con111ncs se hacen nuevas", o, 
en expresiú11 de ()rh:g;:1, "ponernos 
ante L'I dorso nunca vislo del objeto de 
s1e111prc" 

Fl ,iucgo de ri111as es prescindible 
en el J10Cllla, 1nas no su aliento f'Ít1nico. 
La originalidad del valor h'..·xico es 1nuy 

apreciable, pero no totaln1ente necesa
ria en la constituciún final de la pieza 
pol~ticn, pues con un \0xico sencillísi-
1110 y habitual en la co111unicación se 
pueden conseguir altos ejL·n1plos p1H'.:ti
cos, altos y hasta suhlitnes: <.h: hecho, 
esto ocurre y es una de las principales 
características de la poesía de Santiago 
Ran1os. l_ln ten1a enor111e, heroico, 
trascendente, es 111ós bii:n 1narginal en 
el derinitivn resultado di: un poc111a. 
En fin, la técniL·a puede ri_iar la hellel'.a 
poe111ú1ica, ennohh:ciéndola, pero, 
co1110 af'inna Juan Eduardo C_'irlot, el 
ensa1nblaje técnico de 1111 poerna es 
una cuestiún suhsidiarin, siendo lo 
esl'ncial una idea concebida co1no el 
espíritu L'Cntral del pocrna, dehit:ndo 
cstar presente en toda su singladura. 

l ':ntonce..;, ;,cuúl es la figura pri-
1nnrdial de la que la poesía se valga, 
con10 l'uerl'.a pcnnanente. para cu111-
plir esos insustituibles objetivos des
cargados en la 111isiú11 l"inal del 
poc111a: su rccrcaciún en la li:ctur:i, la 
idcntificaciún e1nocio11al que el lector 
recoja del texto original'.1 FsL· suprae
lc111cnto tan erica/'., qui: recoge el ha/' . 

co111plejo di: los de111ús clc111en-
tos discretos del poen1a (ritn10, léxico, 
111úsica, etL:.) es, sin lugar a dudas, la 
i111<1gcn po~l ica. 

! .os dos poetas, castellano-111an
chegos, que hoy rcSL'Ú<1111os, S:inj iago 
R:111111s Plaza y M;1ría Antonia Ricas 
Pi:ce..,, L'xhihen en estos libros rcfi:rcn
ciados un conjunto de i111"1gL'11es pol·ti
L:as de gran calibre y que. si hic11 con 
caraL·teres diferenciados, se n1uestran 
configuradoras dí: la poética de estos 
libros. 

Suntiago Ra111os Plaza (Alcázar de 
san Juan, 1 ()44) nos vuelve a presentar 
en ( 'ancioncs de 1ni /J<tlio una entrega 
<lcus:11\;1111e11~1.: 1111itaria en torno a un 
tL'llHl insustituible y rusionado en la 
dualidad: esta ve;: es el patio de la casa 
del poeta y su yo, co1no entes i11ter
ca111hiahlcs: patio co1no alter ego y un 

yo, a la vcl', dcsrcrsonalil'ado en la 
!'iso110111ía dL: un patio que le brinda sus 
caracteres ínti111os, a los que se alía una 
sutil y sobrcvoladora rn:sencia de la 
n111crte que se justifica explícita1nente 
1.:11 el pn'1logo ("Las paredes de n1i 
patio/ no se n1iran cn~rc sí.(. .. )// Las 
cuatro tienen sus ojos/ de rijo puestos 
en mí (. .. ) // Las paredes de mi patio / 
tal ve1. n1e niiran así /porque les cucn-

to las cosas / que a solas se han de 
decir."). La cita nos indica que los poe-
1nas del libro. breves, cstún construi
dos a hasi.:- de una fr1ctura de vcrsifica
ciún tradicional, gencraln1ente arro-
11u1nzada, salvo en los escasos cjen1-
plos hechos en rit1110 de seguidilla con 
inclusión de estribillo: "l·'.n la palina de 
tni 111ano / 1ni patio pongo.// Y el pufío 
cierro avariento, /que es un tesoro. // 
En la paln1a de 1ni 111ano / n1i patio 
pongo. //Y no 111e cabe ya nada, / lo 
ti:ngo todo." 

lJna potente y sugerente in1agcn 
poética es desarrollada en estas can
cionL:s 101nando co1110 ú1nhito la cstro
fr1, 111ayonnente de cuatro versos, o una 
estructura cuatripartita si11111lada en 
1111<1 in1prcsiún tipogrúrira de parea1.h1s 
o tiradas: "Los toques de la can1pana ! 
L'll 111i patio van cayendo.// J ,as hierhas 
cogen las bodas / y las piedras los 
entierros". A veces, algunas in1ágencs 
-sie1npre diúfi111as y resueltas- se enri
quecen de un énl~1sis tnetalúrico que 
las tilie de una pútina creacionista, de 
gran calidad, con10 succde en este 
cuarteto: "l·:n la tnaro111a del día/ salla 
111i palio a la eo111ha, / sosteni0ndolcs 
los cabos/ las 111anillas de las horas.", 
o en este otro: "()e la baraja del aire / 
los ri:ycs caen en nti patio./ ()e la bara
ja del aire. tabernero del espacio." 

* * * 
1<:11 la poesía de Jardín al 111ar, de 

Maria Antonia Ricas (Toledo, 1 '!5(> ), la 
i1nagen queda cefíida 1n;'1s allú de la 
proposiciún, 1nús allú del período ora

cional, extcndi0ndose en la clúusula; y 
a di !Crencia del enunciado de Santiago 
Ra111os, constreñido en unidades de 
cuatro versos 1narcados por la n1~trica 
y la rin1a, el conjunto de i111úge11es aquí 
se distribuye en unidades irregulares, 
a111étricas y arrítnticas, confiriendo a 
los poen1as un carúcter de pie;:as ato
nales donde palpita una rcspiraciún 
que con1hina un decir sostenido junto a 

i:xpresiones raudas y rotundas: "!,o 

rodea todo desde una claridad ! que no 
pennite adorn1ceerse a los gnrriones. / 
El calor confunde esa lla1nada con gri
llos/ e11a1norados y centellea la hierba 
/ co1110 un vino aloque que alguien ver
tió en un vientre / oti·ecido, tendido y 

lejos del recelo. // ¡,Verdad que esta 
noche no parece la noclii:'."'. 

El sctnblantc de las in1ágenes que 
prcsi:nta .lanlín al 111ar parece estar 
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c¡1nti11ua y dinún1ica111enle esh¡11.ú11d¡1-
se desde la voz interior, el pensaniicn
to que la autora tra1:1 co1110 queriendo 
despre¡1cuparse del canúnic¡i 111¡1lde 
versal, incidiendo, por el contrario, en 
la resucita exh:il;iciún de los sintagn1as 
c¡111H111crvio acun1ulativ¡1 del lenguaje: 
de ahí la abundancia del encahalga-
111iento y la tendencia ;i producir el ver
sículo y esa l111ica y 111agnirica 1nucstra 
de poe111a en prosa que, con el título de 
"Ártico", abre la segunda parte del 
libro y que contiene i111;'1gcnes pcrll:c
tainenle eslabonadas a partir de sus 
ele111enh1s prinH1n\ialcs. tanto acentua
les con10 sint;ícticos, lanto scn1únticos 
cotno léxicos. ! le aquí una de estas 
soberbias in1úge11es: "Muy cerca ú11ge
lcs de ballenas cantan lo que nadie ha 
cscuch11do, se rechunan con el lh1seo 
que les hace girar el rostro a los co111c
tas. Y el estruendo del glaciar abrazado 
;il 1nar, abalanz:lndosc, levanta el ins
linlo de p<\iaros hechos con el :ilienlo 
de las diosas de esc;ircha." 

.Jan/in al fl/Ol' l'S 1111 tes! i111011io se11-
tir11e11tal l'llnobk·cido por la sugestiva 
1nodulaciú11 de su estructun1: una pri-
111era parte, coh1rist;1, calcidl1scúpic11. 
que se 1:1111'.<1 a partir de un 1e111a del 
pintor Mark Rolhko: un interludio 
p<1siontil, L'n tres a111pl ios poc111as, que 
posee la virtud (culn1en pol·tico) de 
convertir t111 l(1nd11 qt1il'.ú hipcrestL~sico 
en belleza absoluta ("esluvc csc11chn11-
do los ge111idos dL· otro l1L·111is!l·rio: / 
alguien penetraba la carne para poseL'r
la / con la lllULTte ... ): este interludio 
deja paso a h1 serie que da lí1ulo al 
libro, donde concisos versos libran un 
pertinaz 111cnsaje vocalivo engrandeci
do por una tonalidad verbal que es 
tanto orgúnica corno plústica y sun1a
n1entc equilibrada en su distribuciún 
cnunciativti: ""l)esdL· las azaleas íldnli
ras / los ri1os que el bra111ante sostiene: 
/esos volantines del color I brincan de 
la 11rL·n11 hasta la altura / y su raso / le 
venda el ho111bro al viento, lo habita, / 
juguetea con su tcn1ple arisco." 

l·:stc decir in1agi11:ilivo de la autora 
se transJ'iere intacto L'n la lectura de un 
lector, claro, inteligente, que quiz~1 

exclan1e, tras experinlL'tltarla, lo que 
dictatninaba en ()r/andu Virginia 
Wolr: '"No hay poesía superior a la des
carga de sílabas tu111ultuosas que salen 
de unos labios." 

Anuulor /'a/acio.\· 

Las razones del paseante 

TIENDA DE FIELTRO 

Miguc-1 Ca.<iado 

• 

' i Til'nda de fieltro. 
Alic!!,llL'I ('asado. 
DV ll, 1 OX p:'tginas. 

·r ;1 a111biciún de escribir poe111;1s 
.! que alberguen los infinitos 111ati-

ces de la n1irada. dé o 110 ést;i lug<ir 
,.;1 pe11sarniento. Tal es el propúsito 

.11i .. /q11e anin1a el últin10 libro dL· 
Miguel Casado ( 1954). verdadero 
dccúlogo del paseante y el viajero. jus
ti/'icaciún de sus razones para 111irar y, 
luego, anotar lo visto, ya SL'tl en clave 
de contenid::1 divagaciún, !luir con 
111úrge11es o preciso apunte.!\ todo ello 
se presta con fi1cilidad el verso del 
vallisoletano, que lo 111is1110 tonta en 
cuenla una banal conversación de call-
tería que un;i cila culta. l .o que no 
i111pide que el resultado devenga siL'lll
pre u11 bloquL' con1pacto. En esto, 
('asado se revela un consu111ado artífi
ce, y hasta un jugador con un as en la 
111a11ga: "'l ,a poesía dijo Schtegcl es 
un discurso/ repuhlic11110, se otorga a 
si 111isn1a / ley, todas sus partes son 
libres / para buscar su acuerdo'' 
("Taller del tnoro"). 

'"craller dcl 111oro" (el no111bre de 
la calle tok·dana donde vive el aulor) y 
otras seis pic1as de sin1ilar longitud 
con1ponen la secciún n1ús ;1111hiciosa 
del libro, "P¡1n1 ordenar los plurales", 
que es t:1111bién en la que ('asado ensa
ya la escritura de poen1as políticos. 
( 'icrto que no con una perspectiva ide-

olúgica. partidista, sino ciudad:111a o, 
n1ús precisan1ente, urbana, pues el 
;111tor se retrata a sí 1nis1110 co1110 un 
habitanlc de ciudad en perpetua situa
ción de trúnsito. En tr:'insito hacia otra 
urbe, el poeta transita tan1bil-n entre 
ideas, dejando que el orden 11u1....;ic~il 

del poc111a i111po11ga su k·y, y las rellc
xiones su1~jan al hilo de lo que su 1nin1-
da registra. de lo que lec, de lo que 
piensa y conversa. 

Nada estú tan k~jos de estos pocn1us 
con10 el pronuncia111iento y el dic1a-
1nen, por tnús que el aulor dcsliCL' L'll 

ellos alguna que otra píldora, seguida 
de un rúpido regreso a la ecuaninlid~1d 
rellexiva: "La de111ocraci<1 tal vez con
sisla / en eso: que ellos continlien 
haciendo/ lo de sie111prc, 111ic11tras nos
otros ·poi' tolerancia /ya no pode111os 
criticarlo. Pero 111e doy I cuenta de que 
no es 1;ícil /saber quiénes son ellos y 
111enos aun nosotros; / desde hace 
horas estoy rodeado de gente / y no 
consigo ordenar los plurales" 
(" l t >kllt>-M;idrid-( "úrdoba" ) . 

La perspectiva que adopla ('asado 
es la de quien ya no posee un punto (k' 
vista ideolúgico. o tiene ~ste larvado, y 
se siente obligado a desnudar su 111ira
da de apriorisn1os ante la co111plejidad 
que reviste lo que VL'. ()uizú por ello no 
se encuentre en estas pie1:as un hilo 
conductor, salvo el del propio viaje, y 
sí un c~1111i11ar algo sincopado, una 
retlexiún hecha a golpe de anotación, 
de Ji·ag1nento qUL' h:'ibil111e111L· es sulu
rado al siguit:ntc. 

Fn el resto de las secciones del 
libro, los poe111as, tnús breves, explo
ran un yo igual de ubicuo y sujeto a 
can1bio que el nosotros de las piezas 
largas. Se trata, sin ernbargo, de un yo 
cuyo púlpilo puede rastrearse tanto en 
su discurrir vit;ll hechos, viajes, anéc
doras co1110 ~·11 cu;llquiera dL· las 
cxtc11sioncs que así111is1110 lo constitu
yen: lecturas, pi11tun1, intcriori:1c1ciú11 
de paisajes. lJn yo que es 111ús yo por
que percibe que porque vive. o para el 
que, si se prerierc, vivir es percibir: 
"Lo que vive/ cstú dentro del ojo". 

Fruto de esta labor conle111plali
va son los breves apuntes con que 
('asado salpica su Lilti1110 poe111ario; 
sucint;1s exposiciones cuyo estado 
podríatnos considerar el prúlogo a una 
explosiún rL·llcxiva. Segl1n (Jcorge 
Berkeley, el ol~jcto existe en tanto que Añil 
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es pcrcihiJo, y no en cua1110 tal, sino 
por sus f<H'1nas y eolnres. Para el poeta, 
en c:1111bio, lo que cuenta es que el 
objeto sie111pre tcnnina th1ndo pie a 
una 1neditació11. Así ocurre en los lres 
poen1as sobre la ra111<1 (púginas 47, 51 
y 55) de la segunda sección del volu
n1cn. (<Pasto de pensa111ie11to, I la ra111a; 
1ne111oria súlo / otras veces)), nos dice 
en el tercero de ellos, tras haber ensa
y:1do en los dos anteriores 11n¡1 ;1pn.:
hensión de onh:11 pur:unente objetivo, 
tejida con rit111os tan inestahh:s co1110 

la tnlivil sustancia visual que los agita. 

l.tli.\' A !111/i: 

Un Diwan para un poeta 

POETA 
EN DIWAN 

k:. 
Antonio Martínez 

Sarrión 

Pol•la l'n diwan. 
/lnlo11io .~larli11e:: .\'arrirí11. 
T11sqt1L'1s cd11nrc~. )OOd, 12 euros. 

a csde aquel "'l'eatro de operacio
nes", rasando por "'l)e íll'l.'dín" o 
"'( 'anlil'' hasta llegar a una 1nuy 

.J
1 co111plcta antologh1 publicada por ' . 

. ('iltcdra con el títuln "LJlti111a fe", 

:K·on1p:111ada por un estudio prcli111inar 
del crítico Ángel Luis Prieto de Paula, 
hcn1os tenido tic1npo de descubrir a un 
pol'ta que trata de l'ncontrarse con las 
partes 1n:'1s sorprcndL·ntcs del 111undo 
que lo circunda, de hacLTlas suyas para 
L'dil'icar una poélica de l<Js sensacio
nes, de la búsqueda, del tono persona-

lísitno que abona el territorio de "lo 
dicho" con la seniilla de "'"lo hecho". 'r' 
digo esto porque Sarrión cs1~·1 escri
biendo, con ese tono que le ha dado el 
calificalivo de ""1nodcrno", aquello que 
Machado proponía en su Juan de 
Mairena y que, venido el tie111po de los 
poetas de la experiencia, se convirtió 
en tesis fundan1ental del 111ovin1iento. 

Pero Sarriú11 trasciende cl co1npro-
1niso de la experiencia qui.1.ú porque 
escarba en i::I terreno poco visitado de 
la búsqueda desde sus originales regis
tros, donde, por citar un eje111plo, la 
ironía prevalece. Parece en1no si un 
co111pro1niso de escritor le hubiera lle
vado a indagar intelectualrnente en el 
lengu:1je y despla:1.arlo d1.:I terreno de 
juego donde éste se defendía durante 
los últin1os años de la lírica española, 
pnlvocando l:i apertura definitiva de 
una poesía, a veees dura en el trato con 
el lcclor, pero ahsoluta111c11te bella y 

definitiva en su contexto de cre<1ció11. 
1:st;1 Liltin1a entrega de Mnrtíncz 

Sarriún "Poeta en J)iwan", en claro 
ho111enajc al poeta alcn1;'111 Cioethe, no 
es ajL"na :1 su recorrido intcleclual de 
largo aliento. En el lihro c11contran1os 
otro fondo de hl1squcda, cstc1 vez pcr-
1rcchado de la lún1para de la poesía 
helenística, dl..'1 tncdio y extre1no 
()ril..'nte, de los poetas alejandrinos, 
pero tan1bil·n de la lr;uliciún cas!cllana, 
para Collronnar llll Jihrn L'XtC!lSO dondl..' 

los poc111as ca111inan desde los sende
ros de lo personal, de la vejL'I, del 
recuerdo acrecentado de la inf:111cia 
(n:cuérdcse la calillad n1enHu·ialista 
del poeta), hasla el con1pron1iso con lo 
inexorahk·: con el silencio con10 la 
út1in1a atinúsll:ra de lo dicho "Soy 
co11scic11t¡: del tono cuares111al/ de 
estos versos: ya 110 hay lujo,/ ni vuelo 
de rnetúl(H"as, ni riesgo./ i''.s nnty :1111or
tiguada poesía de vejez. 

C'laro que las preguntas ante Ja 
bondad de lo escrito, quedan tan1bién 
i111prcsas en las púginas de "'Poeta en 
J)i\van" y Sarrión las coinparte para 
que, a n1i 1nodo de ver, el lector se 
haga cú111plicc del po~o de verdad de 
su actual dcscubrin1icnto. Así, entre 
tesis, antíh:sis y preguntas trascurre el 
lihro, se tn.11'.a en un co111pron1iso lite
rario con lo narrativo, pero tan1hién, 
co1no dije anles, con el silencio. 

l ':n del'initiva, cstan1os ante otra 
obra dL· Martincz Sarriún, otro espacio 

para disf'rutar de su personal 111u11do 
literario, de sus incursiones en el len
guaje, de su nuevo hori:1ontc, de su 
búsqueda y su ha1la:1.go. La sc11cillc:1. y 
la claridad, unidas a un co111pro111iso 
con la necesidad de con1unicaciún del 
poeta, son atavios propios para colarse 
de rondón en esla fies1a de la poesía. 
()uc la disfruten. 

.la1·il'r /,(nrn:(J ('andel 

Amenazas y Oportun idadcs 

·-

Mtrctdei lurgulllo e~ 

Desarrollo Sostenible 
y Turismo Rural 

en la comarca de la Alcarria 

un completo pannrama 
de 111 ert1ateglas !mpreicindibles 

pau hJr"r dr 11 Al~~rrl1 un e~p;arlo 
de T1ui~nw ll11111 ~ l)es1rrollo Sotteulble. 

,, _____________ _ 
Desarrollo sostenible y turismo 
rural en La Alcarria. 
/\,.fe!'cedes IJlU'.1!,1tillo ('uesla. 

A<.K'lH.' ediciones, 2004; ( iuadalajara, 2004; 
1 (10 p;'tg:s 

T 
a uutora, proltsora en la Escuela 
de Estudios Fn1prcsariales de la 
Universidad de Alcalú, nos otl·ecc 
,una sugerente aprox i1naeiún a 

~ ...J cú1110 es hoy la situaciún social y 
cconún1ica de esta i1nportantc co111arca 
de ( iuadalajara (casi :14.000 habitantes 
repartidos en algo 1nús de cien pue
blos); y -lo 1nús ilnportante- có1110 se 
plldría 1ne_jorar, siL'lHlo rcspl~ltuisos con 
el 1nedin a1nbicnte y cnn el rico patri-
111onio de la 1011a. 

FI punto de partida es el del des
arrollo sostenible (tanto en lo que se 
refiere al respeto por el ccosisti.:11u1 
con10 por las culturas tradicionales 
prl·senles en l:i :1.011:1) así corno el 
hecho de que prolongar la situación 
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actual (en la que se dan: erosión hí<lri
ca, cnvcjcci111ie11lo y dispersiún de la 
pohlaeiún, exceso de produeciún de 
cereal con dificultad de salida en el 
increado; n1inifundisn10, etc.) puede 
llevar a una encrucijada dil1cil1nente 
sostenible. Por todo ello el librn -tras 
analizar con cierto detalle la situaciún 
gcogrúf'ica de la co111arca, la uliliFa
ciún del sucio, el estado de los re¡,:ursos 
naturales, los difcrcntl's sectores socio
cconón1icos y el estado del p;1tri1nonio 
histórico y cultural (k~ los pueblos-, nos 
plantea una serie de alternativas. 

Lstas alternativas se encuadran en 
la lúgica del llan1aJo "desarrollo soste
nible''. Propone la autora, por ejL'tllplo: 
proteger la naluraleF.a y lu hiodiversi
dad, y pan.1 eJlo ClltiL'tHJe l]UC l:i rero
l'CSIUCiÚ!l es una lllL'dida llllJY conve
niente. Ta111biL·n insiste L'n la necesidad 
de conservación del n1edio n:1tlir11l. Se 
centra desrul:s en la actividad agraria e 
incidl' en la neci:-.;idad dL· actuaciones 
que 1 iendan, por ~jc1nplo, a 1:1 revalori-
1'.aciún dL' productos típicos de la 
co1narca corno el vino, aceite de oliva, 
productos ganaderos y -cú1110 no- la 
111iel. Propone igual111enlc el desarrollo 
de plantas aror11ú1icas y la utilizaciún 
de ca111pos de cereal p;ira irnplantar en 
ellos viveros de cspcciL·s autóctonas 
destinados a la rcfiJrcstaeiún. 

En los terrenos sociales se inclina 
por los prograinas públicos de pro1110-
ciú11 del rejuvcncciniiento dc la pohla
ciún agraria. Y se centr;1 despul·s en las 
opciones de turis1110 rural, de 111anLTí.l 
c<Hlvenienten1entc organiF.ada. 1 labla, 
por e_ien1plo. del 111ris1no cinegético 
con10 producto r11:'1s ll\x·uente, y se1lala 
que súlo algunos pueblos de la /'.ona (no 
todos) reúnen condiciones para desarro
llar el turisn10 rur:il en sentido estricto. 

Tan1bién trata acl'rca de la necl'si
dad de rnejorar la gestión del agua, 
tanto en su distribuciún con10 en el 
control de su calidad. 

Final111ente se centra en la in1por
tancia de los progran1as PR()l1ER, 
financiados con recursos pliblicos 
(regionales y europeos) y en ta in1por
ta11eia de gesti<)11arlos <.H.lecuada111cnte. 

( '01110 conclusiún señala "que de 
co11ti11u;1r optando por un 1nodelo 
co1110 el actu;il, las debilidades de la 
L'Otnarca SL' intensil'icarían y ello con
duciría en un pin/o no n1uy largo a la 
dcsertizaeiún de la con1arca". 

1'.I aviso no se baladí, ni ;1lannista. 
y la ventaja del lihro es que sugiere a 
los podL'n:s públicos y a los habitantes 
de la ·;,ona n11111crosas alternativas para 
poder evitar esas graves an1enazas. 

¡J. <i. (' 

Tensión en el Valle 

l.· .... r ',¡! .. , 

"V'\ ese ;1 que la novela lleva en el título 
i:: ~.:Ja sugcrl'ncia de una lectura plúeida. 

.,¡· l 111 l'<'1Y1110 d1· /Htso, el segundo lra
hajo narrativo de t·:duardo l ·:gido, no 
es esa an1ahk· estaci("111 de los sl'nti

dos sino una dran1útica canícula que 
brinda el escenario perli:cto y la atn1ús
fera exacta p;ira la tragedia. Un severo, 
aunque inocen!e, castigo de estudianle 
serú el detonante. Y cuando la hisloria 
discurra hasta el desenlace final. ayuel 
verano concebido en principio i.:orno 
destino para una reclusiún ten1poral 
decidida por sentencia paterna contra el 
_joven (iuilk·r1110, se trastoi.:arú en un 

verano eterno, adherido 11 111 1nen1oria, 
los rti.:uerdos y las hl'ridas de Juan 
María, el ad111inistrador de la finca y de 
todos los personajes de 111 obra atrapa
dos en la red de los ai.:ontcci111ie111os. 

Un verano, un yui1110. un entorno, el 
Valle de ;\lc11dia (en el sur de ('iudad 
Ri.::il). donde aparc11ll'llle111l: no pasa 
nada, donde la vida transcurre scglin la 

rutina dL· los siglos y la i.:ostu111bre 
social di..! la Hspafía sestean te de los afíos 
)0. No les desgrano la historia, pern sí 
les digo que a ese lugar del sur provin
cial acude (iuillenno rara trabajar en el 
ca111po co1no c.:orrci.:tivo a una vida diso
luta de estudiante. All.i entrarú de lli.:110 
en el n1aras1110 de un universo l11111úvil y 
pondrú en niarcha todos los tnccanis~ 

n1os de la condiciún hun1ana para 
hacerlo saltar en P'-·dazos. No li.:s des
n101ivo t;11npoco dl' la lei.:tura. El propio 
Juan María, lo advierte al lector desLk~ el 
prini.:ipio y dc.~de la prirncru púgina el 
lector intuye que aquel verano "conge
lado'" perrnanc11te1ncnte en la 111en1oria 
del adtninistrador, ocurrió algo tre1ne11-
do. 

La liahilid;1d de Fduardo Egido en 
esta su segunda novela (la anterior. que 
llevaba por título Vías d(' agua, rue tan1-
hi~n puhlii.:ada por la 111is111a editorial. 
Fd. Pucrlollano), es ta ronna en que 
predispone al lector para llevarlo llL' la 
111ano, de una 111anen1 natural. hasta la 
conJluencia en el fatídico punto de la 
noche final. lJtili/.at1do a los principales 
PLTsonajes co1110 puntos de vista desde 
los que observa y rel1cxion;i sobre los 
detaliL·s de la vida en co1nl1n, desde los 
que escudri1ia ;1 los otros y ta1nhi0n 
co1no hcrranlicnta para entender la psi
cología de ellos 111isn1os, Fgido va 
entrevcr;1ndo la tra111a. co11t~1dt1 en 
1nonólogo dl'sdc el inti.:rior dl· sus pro
pias criaturas. un poco ¡J\ uso dl' /.os 

so11tos inoc'<'llfes, dl' lJclibes, httst¡1 que 
ese 111undo en aparieni.:ia 111;111so. rural y 
111011taraz, el del quinto abatido por 1111 

calor 111ilenario. hogar y pi.:ripei.:ia de 
unos scrl's adaptados a su propio desti
no co1110 un a11in1al dornlido, despierta 
ante la llegada del forastero de la civili
"l:ación par;1110 volvl'r jtnnús a dornlirsc 
y pen11a11ecer en la 1¡1tigosa vigilia a la 
que condenan los desaslri.:s. No rue 1111 
verano de paso sino el verano dcl'initi
vo. 

1.a docu1nc11taciú11 y el i.:011ocin1ien
tn que Fduardo l•:g:ido tiene del Valle de 
Alcudia le han Sl'rvido ta111hién para 
111odelar un ún1hito rural 111uy bien con

seguido hasta el punto de que el lector 
ve, lluclc, respira y evoca la esencia 
rural dl'I paraje en i.:stado puro. Una tra
gedia rural, Cll rin. provocada por la [Je
g;1da de un scilorito de ciudad y de paso, 
ahora si, la revaloriz:ii.:iún literaria del 
Valle de i\lcudi;i. 

A101111<'l I (,/('ro Añil 
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' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ,' • Monográfico ';obre 

/ el Quijote y la celél:iración del IV 
.' Centenario de su pu~icación (en 1605). 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ,' • Con numerosos artlculos),enlre otros autores de: 

,' Juan José Fernández Delgadci'1 Isidro Sánchez, 

/ Ángel y Jesús Villar Garrido, Ra~ón Pedregal, José 
,' Rivero, Arturo Tendero, Eloy M. Cebrián, Luis Martínez ' , ' ,' Falero, Miguel Angel Curiel, José Aran'.la Aznar, María 

/ Antonia Ricas Antonio Martínez Sarrión, 'í?,amón Gallego, 
,' Nicolás del Hierro y Valentín Carcelén. '. 
' ' ' ' ' . ' 
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/ • Además: Un recorrido por algunas de las expo;~iones que se 
,' han organizado con motivo del IV Centenario: ', 

/ \ 
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