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El presidente de la Jun ta  de 
C om unidades  de Castilla-La 
M anch a  ocupó  la tribuna au
tonómica de la Federación 
N acional de casas regionales 
y provinciales, en Madrid. 
D o n  José Bono pronunció  
u n a  conferencia en la que 
analizó la s ituación actual de 
la Región, contes tando poste
rio rm ente  a las num erosas 
preguntas que se le hicieron a 
lo largo del coloquio que se 
entabló posteriormente. 
Asistieron d ipu tados y sena
dores de las cinco provincias 
castellano-manchegas y de 
M adrid , así com o el ministro 
de Agricultura , el vicepresi
dente del Congreso de los 
D iputados  y los consejeros 
del gabinete Bono. Presentó 
al conferenciante el senador 
albaceteño don  José Prat. 
A brió  el acto Ignacio Buque- 
ras, presidente de la m encio
nada Federación de casas re
gionales. Entre  los asistentes 
se encontraba  tam bién 
nuestro director gerente, don 
Miguel Angel M oreno.

JOSE MARIA 
BARREDA, consejero de 
Educación y C ultura de 
la Junta de
Comunidades, cuya labor 
al frente de dicha 
consejería está resultando 
muy positiva dado el 
auge cultural que se está 
im pulsando desde la 
Junta.

M anuel M arín , secretario de 
Estado para las 
negociaciones con la C.E.E.,  
ha sido entrevistado por 
nuestro co laborador 
Francisco Rosado. El señor 
M arín  hace u n a  am plia  
referencia a todo aquello 
que interese a los lectores 
castellano-manchegos 
respecto al ingreso de 
España en el M ercado 
Com ún.

R odrigo Rubio , co laborador 
de nuestra  revista e ilustre 
escritor albaceteño, acaba 
de ganar  el Prem io 
Castilla-La M an cha  de 
novela corta, que organiza 
la Casa de Castilla-La 
M ancha  en M adrid  y 
patrocina  la Caja de 
A horro  de Toledo. La obra 
ga lardonada lleva po r  tí tulo 
«Banco de niebla», será 
editada p róx im am ente  por 
la entidad de ahorro  
toledana.

JAVIER RUPEREZ, 
senador y vicepresidente 
del P.D.P. y posible 
candidato a la 
presidencia del Gobierno 
A utónom a de Castilla-La 
M ancha en la próxima 
legislatura, cuyo prestigio 
político se encuentra en 
alza debido a sus certeras 
intervenciones públicas.
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OPINION
Ahora que ha 
llegado la Primavera

Los paisajes se han llenado de sol y de flores con la llegada 
de la primavera. De amapolas y de báltico. Abril es un mes 
rompedor y luminoso, que comienza -sobre .todo este año- con 
la Semana Santa y termina en plena fiesta de romerías. Va 
desde el recogimiento religioso de las procesiones al estallido 
espléndido de los bailes y las canciones. Crecen las siembras y 
descansa el olivar. Comienzan a brotar los viñedos y se alejan 
los días invernizos. Abril, siempre, es un mes lleno de esperan
za, portador de ilusiones, propicio para emprendar nuevas an
daduras, para ver la vida desde su lado más optimista y rejuve- 
necedor.

Verdad es que no están los tiempos para demasiadas ale
grías, para que nos echemos confiados al camino. La sociedad 
anda un tanto crispada y los problemas nos acechan por todas 
partes. Pero no hemos de caer en el desaliento, sino reflexio
nar, replantearnos el ritmo y el rumbo de nuestros pasos. 
Como escribía hace poco una conocida novelista, «sobrevivi
mos con lo que hacemos, lo que amamos, lo que está cerca de 
nuestro corazón y somos capaces de revalorizarlo». No cabe 
duda de que así es en realidad. Cada país, cada región, cada 
pueblo alcanzan el nivel de bienestar que ellos mismos se han 
procurado a base de esfuerzo, de inteligencia y de generosidad. 
«Nil novi sub solé», dijo Salomón hace miles de años, y así es 
en efecto.

_______________ JOSE LOPEZ MARTINEZ

De todas partes nos llegan noticias sobrecogedoras, pero 
también nos llegan buenas noticias. Por ejemplo ésta: en Cuen
ca, José Luis Coll ha propuesto que sea creado un museo del 
humor. ¡Albricias! No podía el admirado humorista y escritor 
alumbrar un proyecto más necesario y urgente. Un espacio 
donde rebajar tanto quebrantamiento, tantos resquemores; un 
sitio donde nos renazcan las ganas de sonreír, de ver el mundo 
en un estado más comunicativo y humano. Buen lugar será ése 
para el peregrinaje de los castellano-manchegos en particular. 
Será como una terapia regocijante, mucho más eficaz para 
nuestra salud física y mental que cualquiera farmacopea.

Ahora que ha llegado la primavera y todo aparece más diá
fano, más rutilante y renovado, pensemos en nuestra realidad 
colectiva, en el futuro de Castilla-La Mancha. Som os, desde 
hace mucho tiempo, una Región empobrecida y marginada. 
Pero somos -aunque duela reconocerlo- la medida exacta de 
nuestra falta de ambiciones y de solidaridad. Las provincias 
que componen nuestro ámbito regional han vivido demasiado 
hacia adentro, ajenas a los vaivenes del progreso cultural y ma
terial del resto de las regiones de España. Haciendo de nuestra 
indiferencia un símbolo, y de nuestras penurias una tradición. 
José Luis Coll, coincidiendo con la llegada de la primavera 
propone la creación de un museo del humor. Todo un síntoma 
de que aquí las cosas pueden cambiar de un momento a otro. ■
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El nombre de su tierra, de donde 
nacen y se crían. El nombre de su 
origen.

Y sólo los vinos de más calidad de 
España son avalados con la 
Denominación de Origen. Para que 
usted pueda disfrutarlos con toda 
garantía. En nombre del vino 

¡Salud!

INSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE ORIGEN
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ENTREVISTA 
______C O N... F. López Carrasco

CONSEJERO DE AGRICULTURA DEL 
GOBIERNO AUTONOMICO DE 
CASTILLA-LA MANCHA

Fem ando López Carrasco es un 
hombre laborioso y gran conocedor 
de la realidad agraria en Castilla-La 
M ancha. Nacido en la provincia de 
Albacete, allí, en la capital cursó sus 
estudios de bachillerato y en M adrid 
la carrera de ingeniero agrónomo. 
U na vez concluida ésta ingresó en el 
Servicio de Extensión Agraria y es
tuvo trabajando durante seis años en 
una comarca de la provincia de 
Cuenca, pasando después a la de

Ciudad Real con un cargo de mayor 
rango. Una vez aprobadas las oposi
ciones a ingeniero superior de dicho 
Servicio fue destinado a Zaragoza, a 
la cuenca del Ebro, donde llevaba el 
asesoramiento técnico de las agen
cias de Extensión Agraria de las pro
vincias de Zaragoza, Huesca, Teruel 
y La Rioja. Finalmente retom ó a su 
tierra albaceteña como director pro
vincial de Agricultura y de ahí, pre
via invitación del presidente Bono,

pasó a formar parte de su Gobierno. 
Este es, dicho de forma muy abrevia
da, su «curriculum  vitae».

-S er Consejero de Agricultura en 
una Región como la nuestra supone 
todo un reto, ¿no?- -com enzam os 
preguntándole.

-Pues sí, porque verdaderamente 
la agricultura de Castilla-La M an
cha no está de vuelta, nos queda un 
largo camino por recorrer. Son tan
tos los problemas que hemos de re
solver que, en efecto constituye un 
reto para todo aquél que quiera tra
bajar y se sienta muy vinculado al 
sector agrario de esta Región. Yo, 
cuando he estado trabajando como 
funcionario y viviendo con los agri
cultores, he com prendido los m u
chos problemas que tienen de co
mercialización. de estructuras, de 
industrialización de los productos 
agrarios. Francam ente, son tantos 
que la denuncia no basta, hay que 
pasar á la solución, por lo que, efec
tivamente, ser consejero de Agricul
tura supone todo un reto, a la vez 
que una satisfacción y una oportuni
dad de trabajar por nuestra tierra.

El consejero habla con una gran 
precisión, especificando mucho sus 
proyectos y los problemas a los que 
ha de enfrentarse a diario. Está fuera 
de toda duda que conoce a fondo el 
asunto agrario, que está dispuesto a 
trabajar de firme, a encontrar solu
ciones. Le com entamos que la agri
cultura es la m ayor riqueza de Casti- 
lla-La M ancha, pero que también, 
paradójicam ente, es uno de los m oti
vos de su escaso desarrollo económ i
co y social.

-Castilla-La M ancha, efectiva
mente, es una Región em inentem en
te agrícola, lo cual, en una sociedad 
como la que tenemos, supone que 
nuestro sector sea el más abandona
do y de rentas más bajas. Una Re
gión donde el sector agrario está tan 
metido en la economía y en su mis
ma sociedad, implica que muchos de 
sus ciudadanos están viviendo en el
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medio rural, con unos servicios esca
sos incluso en lo más norm al como 
puede ser el teléfono, el suministro 
de agua, el servicio escolar, la un i
versidad. Y luego también, c u a l i f i 
cando las rentas, en un nivel de in
gresos inferior al de la sociedad, pero 
lo que sí es cierto es que resulta muy 
difícil cambiar. Yo creo que nos 
conviene considerar la im portancia 
agraria y luego desarrollar aquellos 
servicios y aquellas industrias que 
van muy relacionados con la agri
cultura, como es la transformación y 
la manipulación de los productos 
agrarios en las zonas de producción. 
Ese es el reto y el camino que tene
mos por delante, pues de ahí puede 
venir el progreso económico y la 
consiguiente creación de nuevos 
puestos de trabajo, sobre todo allí 
donde la mecanización de la agricul
tura los está reduciendo.

LA NUEVA LEY DE AGUAS

En el Congreso de los diputados 
ya se ha dado vía libre a la nueva Ley 
de Aguas y el asunto no ha sido bien 
aceptado por los agricultores. Pedi
mos a Fernando López Carrasco qué 
opina al respecto.

-Esto supone una gran preocupa
ción en toda la Región. Aquí en Cas
tilla-La Mancha, que tenemos un 
clima adverso, con precipitaciones 
bastante escasas, las transformacio
nes en regadío son muy importantes 
y muy sentidas por todos los agricul
tores. Pero lo que sí es cierto es que 
el aprovechamiento del agua tene
mos que organizarlo, se tiene que 
planificar, pues la utilización de esas 
aguas irracionalmente yo creo que 
puede llevar a una situación donde 
la desorganización y la falta de pla
nificación produzca unas conse
cuencias graves en muchas explota
ciones que han hecho inversiones y 
sondeos importantes. Esa desorgani
zación puede llevar a una falta de 
agua en fechas muy próximas, por lo 
que entiendo que la planificación y 
organización de la utilización de 
esas aguas resulta fundamental. Va
mos a saber cuántas son nuestras dis
ponibilidades, vamos a saber cuánto 
y qué es lo que podemos producir, 
qué es lo que nos interesa producir. 
Creo, en definitiva, que la racionali
zación en el aprovechamiento de las 
aguas interesa a Castilla-La M an
cha, sobre todo a largo plazo.

Y de un tema candente como es el 
que acabamos de comentar, pasa
mos a otro también de indudable ac
tualidad: el polémico trasvase Tajo- 
Segura. Preguntamos al consejero de 
Agricultura si acaso no estamos 
siendo excesivamente generosos.

-Bueno, el Gobierno de Castilla- 
La Mancha, del cual yo formo parte,

• ) 1
Un reto: «Desarrollar aquellos 
servicios y aquellas industrias 
que van muy relacionadas con 
la agricultura».
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ya ha manifestado su postura anti
trasvase en diversas ocasiones, bien 
a través de nuestro presidente, bien 
por los propios consejeros. Nosotros 
estimamos que el aprovechamiento 
de los excedentes de la cuenca del 
Tajo no están todavía cuantificados 
con suficiente rigor. En esta Región 
hay necesidades que aún se tienen 
que cubrir, necesidades en la provin
cia de Toledo -n o  hace mucho tuve 
una reunión con los alcaldes de La 
Sagra-Torrijos para hablar de esto-. 
En Consejo de Ministros se aprobó 
el proyecto de transformación de 
veintiocho mil hectáreas en tierras 
de regadío. Aquí, en esta provincia

toledana, había antiguam ente otros 
proyectos de transformación de am 
plias zonas de regadío, que se deben 
llevar a cabo. El caso de La Sagra- 
Torrijos, como le digo, ya se ha 
aprobado y la reunión con los alcal
des fue para agilizar todo lo posible 
las obras, para procurar que com ien
cen este mismo año.

En estos proyectos figuran otras 
amplias zonas donde también, por la 

-tscasa calidad de sus tierras, se pue
den transform ar en regadío. Zonas 
donde los secanos ofrecen una pro
ductividad inferior, lo que hace que 
contando con el precio de la m aqui
naria, de los fertilizantes y de las m a
terias primas, pues esos secanos tie
nen un escaso margen de rentabili
dad. Y algunas de estas comarcas, 
repito, cuentan con posibilidades de

transformarse en regadío. Pero tam 
bién en la provincia de Ciudad Real 
tenemos problemas de suministro de 
aguas en el acuífero 23, un polígono 
bastante extenso, con unas cien mil 
hectáreas transformadas en regadío, 
donde el nivel de los sondeos ha ba
jado en algunos casos hasta cuarenta 
metros. Estos regadíos llevan varios 
años funcionando y les falta agua. 
Tam bién en las Tablas de Daimiel 
existe una falta notoria de agua y es 
muy im portante salvar las Tablas 
por ser un patrim onio ecológico a 
nivel mundial. Igualmente le podría 
decir de otras comarcas, de otras 
provincias de la Región donde las 
necesidades de agua son manifiestas 
y no se han contem plado todavía 
dentro de esa cuantificación de los 
excedentes de agua del Tajo. Por eso 
nosotros, el Gobierno regional ha 
manifestado que una vez que esos 
excedentes se cuantifiquen, una vez 
que sepamos nuestras necesidades, 
pues que lo que sobre vaya a otras 
regiones nos parece normal y quere

mos con ello colaborar con Murcia 
concretamente. Si además de enviar 
esos excedentes, cubiertas las necesi
dades de Castilla-La M ancha, hubie
se necesidades coyunturales para el 
suministro a las ciudades, nosotros 
entendemos que antes que a los rega
díos hay que abastecer a las ciuda
des, a los ciudadanos, como ha m a
nifestado el presidente. Pero fuera de 
esas situaciones coyunturales y con
tem plando los excedentes de aquí, 
nosotros nos hemos manifestado en 
contra del trasvase.

ESPERAN ZA EN EL 
C O O PER A TIV ISM O

-¿Está siendo bien utilizado el 
cooperativismo agrario? ¿Qué m e
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dios pone su consejería para un 
mayor desarrollo cooperativista en 
Castilla-La Mancha?

-Y o  tengo gran esperanza en el 
cooperativismo agrario, en que sea 
la solución de miles de familias. Sin 
embargo, el cooperativismo, por 
desgracia, todavía no se ha desarro
llado en la medida en que tenía que 
haberse hecho. Pero el cooperativis
mo hay que desarrollarlo apoyándo
lo técnica y económicamente. T am 
bién es muy im portante hacer una 
cam paña de divulgación y de pro
moción; incluso de educación coope
rativa. Yo algunas veces he expuesto 
mis ideas diciendo que el cooperati
vismo tenía que ser una asignatura 
que fuese al colegio, a los niños, por
que m uchas veces se les enseñan co
sas que luego de mayores no preci
san utilizar. Sin embargo, a través 
del cooperativismo se puede desa
rrollar una formación del individuo, 
tanto técnica como hum ana, pues 
dentro del cooperativismo agrario, 
como teoría y como experiencia, se 
pueden desarrollar técnicas relacio
nadas con la botánica, con la ecolo
gía, con la m atemática, y se puede 
llevar a cabo un programa donde 
haya áreas técnicas, explicando al 
alum no que esos productos agrarios, 
cuando se transforman, necesitan 
unos tratam ientos químicos, físicos, 
comentándoles la física y la química 
en tom o al producto agrario. En fin, 
como ve, el asunto es muy im por
tante.

-T am bién  parece influir dentro de 
la unidad familiar, ¿no?

-Efectivam ente. Ese es otro punto 
interesantísimo. Cuando el niño o el 
joven observan cómo los padres ha
blan del cooperativismo durante las 
horas de la comida o la cena se cer- 
cieran de que aquello forma parte de 
la vida familiar. Incluso también es 
una buena asignatura para el desa
rrollo hum ano, porque en una coo
perativa se vive el espíritu dem ocrá
tico, que aprenden responsabilida
des, hay que rendir cuentas, ser 
transparentes en toda gestión. Y has
ta hay posibilidad de que esos hijos 
del cooperativista encuentren el día 
de m añana un empleo, bien en la 
oficina, en los almacenes, en las bo
degas. Entiendo que en Castilla-La 
M ancha el cooperativismo es funda
mental y necesario.

-¿Cuál ha sido su desarrollo hasta 
la fecha?

-T odavía no se ha desarrollado 
como debía, pues -salvo excepcio
nes tenemos unas cooperativas des
capitalizadas, con falta de gerencia, 
con unas tecnologías no muy avan
zadas, unas cooperativas donde no 
tiene desarrollo un concepto em pre
sarial, pues la cooperativa, en el 
m undo económico en que nos esta-
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Tajo-Segura: «El Gobierno de 
Castilla-La Mancha, del cual 
yo formo parte, ya ha manifes
tado su postura antitrasvase en 
varias ocasiones».
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mos moviendo, ha de tener en cuen
ta que debe ejercer tam bién como 
empresa, y si necesita un gerente al 
que hay que pagarle dos o tres m illo
nes de pesetas, pues se le pagan, por
que las técnicas del comercio son 
así, y al final todo eso resulta renta
ble.

PROBLEM AS DE SU 
DEPARTAM EN TO

Fernando López Carrasco es 
hombre de una gran prudencia a la 
hora de manifestarse, como corres
ponde a toda persona que -com o é l- 
ocupa un alto cargo político. No 
obstante es buen conversador, m inu
cioso y amplio, aceptando cuantas 
preguntas se le formulan.

-¿Cuáles son los problemas prin
cipales de su departamento?

-Pues uno de ellos es precisam en
te este que acabamos de comentar: el 
cooperativismo. Otro im portante es 
el de potenciar las organizaciones 
agrarias. A mí me gustaría que aquí 
en Castilla-La M ancha estuvieran 
mucho más desarrolladas las Orga
nizaciones Profesionales Agrarias,

las llamadas OPAS; porque ello per
m itiría la participación de los agri
cultores en la defensa de su propio 
sector. Con un buen movimiento 
cooperativista, bien desarrollado, 
transparente, democrático y partici- 
pativo, con unas OPAS bien organi
zadas, le aseguro que facilitarían 
m ucho al consejero de Agricultura 
la labor del desarrollo de la política 
agraria. Otro de los problemas es 
que es necesario aquí en Castilla-La 
M ancha desarrollar el sector agroali- 
mentario, el sector de com ercializa
ción, la industrialización de frutos 
agrarios. La m ayor parte de las m a
terias prim as salen de aquí sin indus
trializar. Y tenemos unas zonas pro
ductoras en el medio rural donde es

tas industrias agroalimentarias crea
rían una gran cantidad de puestos de 
trabajo con unas inversiones mucho 
más reducidas que las industrias de 
tecnología dura. Estas industrias pe- 
queñitas, que estarían enclavadas en 
medios rurales, perm itirían que es
tos ciudadanos no abandonaran el 
pueblo donde han nacido y encon
traran su medio de vida. Estamos en 
unos niveles muy bajos de com ercia
lización e industrialización en Casti- 
lla-La M ancha de productos agra
rios en las zonas de origen, y ese es 
un campo todavía, si no virgen, 6Í 
con muchas posibilidades. Tenemos 
también el problema de la transfor
mación de regadíos, debido a nues
tra climatología, que es en algunos 
casos desértica, con unas pluviom e
trías de doscientos setenta y cinco
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milímetros y con unos suelos que no 
son muy fértiles.

Por otra parte -prosigue el señor 
López Carrasco-, tenemos una po
blación envejecida en el sector agra
rio, ya que muchos jóvenes se han 
m archado a la industria, a los servi
cios y la población que tenemos, re
pito, se ha ido envejeciendo, lo que 
hace que muchos empresarios no 
tengan demasiada ilusión. Creo que 
este factor humano es fundamenta! 
para nuestro desarrollo agrari.-. 
Tampoco la capacitación de ni 
tros agricultores se halla a nivel eu
ropeo y este es otro de los problemas 
y objetivos nuestros.

-¿D e qué forma incide el paro en 
su consejería?

-E n  le medio rural el paro está un 
tanto estacionado, aunque depende 
de las épocas, pues las hay en que no 
existe mientras en otras alcanza 
unos niveles por encima de la media. 
Pero lo que sí es cierto es que con es
tos programas de transformación de 
regadíos, de comercialización e in
dustrialización de productos agra
rios y de cooperación, se trata de dis
m inuir el paro. Queremos desarro
llar ese proceso de participación en 
la comercialización e industrializa
ción, porque se puede alargar el pe
ríodo de empleo en el medio rural.

CASTILLA-LA M ANCHA Y 
EL M ERCADO COM UN

-¿D esean realm ente nuestros 
agricultores la incorporación de Es
paña al Mercado Común? ¿Qué 
dice al respecto el consejero de 
Agricultura?

-Sí, los agricultores, las cooperati
vas, yo le diría francamente que to
das las personas con las que yo he 
conversado son partidarias de la ad
hesión a la Comunidad Económica 
Europea. Ellos saben que nuestra 
entrada va a ser difícil, pero que esas 
dificultades son precisamente por
que en cierta medida nos temen, y si 
ellos ponen pegas y si viesen que les 
interesa mucho, pues ya hubiésemos 
entrado, pero como ellos saben, que 
vamos a ser fuertes competidores 
oponen una cierta resistencia. Luego 
esto los agricultores lo saben y en
tienden que cuando nos temen por 
algo será. Lo cierto es que tenemos 
un sistema productivo competitivo, 
pero nos falta desarrollar esa infraes
tructura de comercialización e in
dustrialización de nuestros produc
tos agrarios. No basta con producir; 
hay una frase que se ha dicho m u
cho: que el buen paño en el arca se 
vende. No, el buen paño, hoy día, 
hay que llevarlo, presentarlo, orga
nizar una infraestructura de red de 
distribución y colocarlo en todas las 
ciudades, en todos los mercados.

Entonces el agricultor debe pensar 
a través de esas organizaciones coo
perativistas debe desarrollar la co
mercialización e industrialización 
de esos productos en Europa. Euro
pa es un mercado de trescientos m i
llones de consumidores, pero de 
otros consumidores, que se están 
disputando otros países.

Aquí en Castilla-La M ancha - in 
siste el consejero de A gricultura- yo 
creo que una vez que entremos en el 
Mercado Común, el reto que tienen 
los agricultores es desarrollar esa se
gunda fase, porque la primera, tene
mos unos vinos de mejor calidad que 
los europeos, tenemos un queso 
manchego que no tiene competitivi- 
dad en la Comunidad, tenemos algu
nos productos que lo únicos que nos 
falta es desarrollar esa infraestructu
ra de comercialización e industriali
zación. Por eso los agricultores y ga
naderos de esta Región saben que 
tienen por delante un mercado im 
portante, que es Europa. Ahora lo 
que hace falta es que sepamos colo
car las botellas de vino y los quesos 
manchegos en Berlín, en Londres y 
en Roma.

-¿Cóm o ve el futuro de Castilla- 
La M ancha como Región autonóm i
ca?

-Pues yo entiendo el futuro auto
nómico desde el punto de vista de 
consejero y abordando los proble
mas que me han planteado los agri
cultores en distintos pueblos de esta

55
«En el medio rural el paro está 
un tanto estacionado, aunque 
depende de las épocas, pues las 
hay en que no existe, mientras 
en otras alcanza unos niveles 
por encima de lo normal».
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Región, que era una necesidad el 
cambio de sistema administrativo, 
que antes había un M inisterio de 
Agricultura con cuarenta y cuatro 
mil funcionarios difíciles de estruc
turar y organizar. Por eso tenía unos 
organismos autonóm icos y había 
dentro del propio M inisterio una 
descoordinación, una falta de com u
nicación y de integración de estos 
servicios para llevar a cabo el pro
grama agrario. Aquí, al nivel de la 
administración, es más pequeñita, 
estamos concretam ente en Agricul
tura dos mil funcionarios, nos cono
cemos casi todos, nos podemos visi
tar la Región y abordar los proble
mas con el alcalde, con el presidente 
de la cooperativa o con la agrupa
ción de agricultores. Al lograr esos 
problemas y esas competencias que 
nos han sido transferidas, aborda
mos con capacidad de resolución 
m uchos problemas, pues esto es una 
ventaja de la autonom ía. Por otra 
parte, cuando el ciudadano ve que se 
ha mejorado la gestión, ve que se 
abordan problemas que en otras 
épocas era imposible debido a ese 
alejamiento de la adm inistración, 
cuando ve también que los que esta
mos al frente de estos despachos es
tamos puestos democráticamente, 
que al cabo de un cierto tiem po te
nemos que sometemos a las urnas, la 
cosa cambia favorablemente. Yo 
tengo que defender los intereses de 
Castilla-La M ancha, porque los ciu
dadanos han depositado su confian
za en el gobierno del cual participo. 
Desde ese punto de vista la autono
mía tiene un sentido de mejor ges
tión y de una mejor defensa de los 
intereses de la Región.

-¿Entonces...? -preguntam os fi
nalmente.

-N uestra autonom ía tiene los mis
mos objetivos que las demás autono
mías. Hace falta trabajar mucho, ha
cer muchos kilómetros, celebrar 
muchas reuniones y entregarse de 
lleno a la tarea, siempre en beneficio 
de los intereses del ciudadano. Esto 
se está notando m ucho en nuestra 
Región y creo firmemente que no ha 
de pasar mucho tiempo para que 
esta autonom ía de Castilla-La M an
cha se sienta cada vez más consoli
dada.

Hemos conversado largo y tendi
do -com o aquí queda expuesto- de 
los problemas y proyectos más ac
tuales del asunto agrario de Castilla- 
La Mancha. Fem ando López Ca
rrasco, siempre con prisas y atarea
do, nos ha diseñado un panoram a en 
verdad interesante y esperanzador, 
pese a la complejidad y abandono 
que nuestro medio rural viene pade
ciendo desde hace tantos años. ■

José TOBOSO
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CUENCA UNICA: LA CIUDAD  
ENCANTADA/EXEQUIAS DE VIRIATO

Ya habíam os visitado las hoces del Jú- 
car y del Huécar, experim entado el vért i
go de las Casas Colgadas, visto el rostro 
fascinador de una dam a triste y melancó
lica, asom ada a los cristales de un m ira 
dor, sobre el abismo vertical de la ermita 
de ' la ’Virgen de las Angustias.  Habíamos 
llegado a la ciudad m uy de m añ an a  y ya 
estábamos enam orados de ella, de su luz 
otoñal, de su perfume a tierra mojada. 
Casa del barr io  de San Martin , cómo me 
cautivaron esculpidas en los riscos, aris
tocráticas y llenas de altivez, sugeridoras 
de impávidos saltimbanquis, inmóviles 
trapecistas, paralizados cóndores. Se re
flejaba la ciudad en las aguas del río Ji j
ear y allí tr iunfaba el bosque de chopos 
áureos, en los que el o toño trenzaba co
ronas de dioses. Desde la atalaya de la 
T orre  M angana hab íam os adm irado 
hasta el éxtasis el sideral paisaje, la furti
va som bra en las callejuelas de capa y es
pada, los pasadizos cómplices, las rejas 
clandestinas, los faroles ambiguos i lum i
nando  tinieblas de argentada luna, cora
zones vencidos por el a m o r  imposible. 
La catedral resplandeciente y acéfala, de 
derruidas cúpulas, presa de maleficios y 
misterios de u l t ra tum ba,  guardaba su se
creto también enam orada  de aquella grá
cil reina que la soñó insom ne en su casti
llo de alucinaciones regias, la aleve Leo
no r  Plantagenet, esposa del rey Alfonso 
VIII, reina del cielo azul en el que im agi
nó la predestinación de un tem plo talla
do por la brisa y agitado por ansias de 
seísmos. Fotografié su híbrida razón de 
ser, m itad  anglonorm anda, la otra mitad 
gótica, absorta en el gélido más allá de 
las religiones y los milagros. Laudas se
pulcrales de parientes del Cid, vírgenes 
enam orantes ,  de cautivadoras pupilas y 
tez de alabastro, capilla  de los Caballe
ros, dípticos y relicarios, tallas de Pedro 
de M ena  que respiraban bajo las bóve
das. H ab íam os adm irado  tan to  la C usto
dia de Coral como el esplendor abstracto 
del Museo de Pintura  y, tras el a lmuerzo 
en un típico mesón castellano, nuestro 
guía, un tipo pintoresco, grueso y f lemá
tico, que me recordó al ac tor Aldo Fa- 
brizzi, nos preguntó si nos había gustado 
la ciudad.

-M u c h o  -d ijim os todos casi al unísono.
-E s  fantástica - a ñ a d í  yo-,  casi irreal. 

N o es extraño que los visitantes digan de 
ella que es única en el mundo.

El cicerone hizo una  pausa mientras 
encendía un cigarro habano. Resoplaba 
enrojecido por el abundan te  yan tar y el 
buen vino. Sus ojillos maliciosos pare 
cían esconder la tentación de una  confi
dencia celosamente reservada para  oca
siones especiales.

-E s ta  tarde les llevaré a la C iudad  E n 
can ta d a -d i jo  al fin.

-¿L a  C iudad  Encantada? -  pregunta

mos extrañados-.  N un ca  hem os oído h a 
b lar de ella.

-L ógico  -d i jo  el gu ía- ,  esta ciudad no 
viene en los m apas  y sólo algunas perso
nas m uy  escogidas han conseguido verla. 
Es una ciudad secreta, que huye de los 
viajeros curiosos, esfumándose en la n ie
bla com o si no hubiera  existido jamás.

El guía, com o si hablara  consigo m is
mo, continuó explicándonos que la C iu 
dad Encantada  era, realmente, un lugar 
soñado, donde el tiem po  no existía. 
Triunfaba  allí el m a r  de piedra, el viento 
inextinguible, la canción del bosque con 
sus voces ancestrales, diluvianos vesti
gios de fantasmagorías fósiles. Allí, nos 
dijo, el cielo era más infinito que n ingu
no y en él, a veces, se d ibujaban escenas 
de misterios. Laberin to  de piedra, p lane
tario arcano, lugar de prodigios, llega
mos a sus proximidades cuando  el sol se 
precipitaba por la línea del horizonte  y 
la fría brisa del norte enrojecía nuestras 
mejillas.

-P ro m é ta n m e  que no referirán a nadie 
las escenas que van a presenciar -n o s  
rogó el cicerone, ya en los arrabales de 
aquella ciudad que se d ifum inaba en las 
casi tinieblas del anochecer, surgida 
como por ensalmo en aquel cósmico p a 
raje.

-S e  lo p rom etem os -dije.
Prom esa que yo no he cum plido , inca

paz de guardar  el secreto de la ciudad e n 
cantada donde aquel día, ya lejano, 
nuestros ojos atónitos presenciaron las 
solemnes exequias funerarias del caudi
llo Viriato, a quien la R om a imperial lla
m ó «capitán de bandoleros». Nacido en 
la Celtiberia fue considerado e rrónea
m ente portugués duran te  siglos por ser 
pastor t rashum ante  y haber  recorrido 
num erosas veces la Lusitania con sus ga
nados. Rebelde a la t iranía  rom ana  a lzó 
se contra las legiones invasoras siendo, 
según un afam ado his toriador, «el p r i
m ero en fuerza, ingenio y destreza». Bas
tábale un breve sueño para lanzarse al 
combate con inusitados bríos, no a rre 
drándole  el frío, ni el calor, la sed o el 
hambre, el cansancio o el peligro de 
muerte. Pesadilla de R om a duran te  años 
causó el espanto  de sus legionarios y 
sem brando  la inquietud en el Senado de 
la mítica ciudad del Tíber. V encedor del 
pretor Vitilio y de su sucesor Plancio, 
humilló  al legendario Fabio M áxim o y 
fue considerado rey de Hispania. Sin e m 
bargo, el pérfido cónsul Cepión, ansioso 
de matarle, com pró  la lealtad de tres de 
sus capitanes, los malvados Audas, Di- 
talcón y Minuros, que asesinaron al c au 
dillo mientras dorm ía  p lác idam ente en 
su tienda.

- L a  historia ha conservado sus n o m 
bres para maldecirlos -d i jo  con em ocio
nada  voz el cicerone.

A nuestro alrededor, en las tinieblas 
de la noche que solam ente i lum inaban 
las an torchas de m ano  que todos p ortá 

bamos, una abigarrada m uch edu m bre  se 
dirigía hacia un resp landor de fuego que 
flameaba a lo lejos. Hombres, mujeres, 
niños, unos en carreta, otros a pie o en 
muías o asnos, en la semioscuridad in
somne, com o espectrales tránsfugas, lle
gam os al fin a un lugar fantástico, pobla
do de enorm es piedras erosionadas por el 
viento, que adop taban  caprichosas for
mas, inmóviles desde el comienzo de la 
eternidad, cual vigías de un cielo denso, 
en el que miríadas de estrellas pa rp adea 
b an  com o espíritus. La m uchedum bre  
nos em pujaba  ya y el guía, que no nos 
so ltáram os de ella, pues podríam os per
d em os en medio de la espectral concu
rrencia.

-M ire n  -d i jo - ,  aquella enorm e roca 
estrecha en su base y ancha arriba, es el 
T o rm o  Alto. Allí incinerarán  a Viriato 
sus a tr ibuladas huestes.

V imos rostros de guerreros, infantes 
portando  haces de leña de los pinares 
próximos, centinelas nos detenían, escu
chábam os cuernos de caza y ladridos de 
perros. Lejos au llaban  lastimeros lobos y 
en las desnudas ram as de los árboles le
chuzas absortas nos sobrecogían el án i
mo con su m irada  inmóvil. Fue terrible. 
Tras  la procesión de los sacerdotes que 
se dirigían bajo palio a la enorm e roca, 
los capitanes y la soldadesca trajeron 
una carreta con trém ulos prisioneros ro
manos, desnudos y convulsos, con el h o 
rror dibujado en sus rostros. Los v erdu
gos atáron los a patíbulos y allí ardieron 
com o teas, ofrecidos en terrible holo
causto a los dioses. Plañideras venidas de 
la lejana Soria, patria del héroe, lloraban 
in in te rrum pidam ente ,  mientras, ab rién 
dose paso entre la multi tud, llegaba el 
cortejo fúnebre con el cuerpo exánim e de 
Viriato, desnudo, m os trando  a la noche 
que i lum inaban  las hogueras, transida de 
alaridos, llantos y vítores, las heridas co
bardes de sus asesinos los cuales, el día 
anterior, habían sido descuartizados por 
la m uchedum bre  y sus despojos a r ro ja 
dos a los perros salvajes.

-E s tá  p rohibido hacer fotografías -n o s  
advirtió el cicerone.

Y allí arriba, sobre el colosal T orno  
Alto, depositaron el cadáver del héroe 
encim a de una altís ima pila a la que 
prendieron fuego los sacerdotes, valién
dose de largas pértigas escendidas con 
brea. U n cántico fúnebre se elevó a las 
alturas mientras el fuego, lentamente, 
iba consum iendo  los despojos de aquel 
joven y mítico caudillo que había ju rado  
odio eterno a los romanos. Jinetes en lo 
quecidos evolucionaban en torno al tá la 
mo fúnebre, en tonaban  dolorosos cán t i
cos coros de voces blancas, com o surgi
das de gargantas de ángeles. La noche es
trellada se fue cubriendo de tinieblas, 
mientras en nuestros sobrecogidos co ra
zones de absurdos turistas del siglo X X, 
comenzaba a florecer la aurora.  ■
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CAJA DE AHORRO 
DE TOLEDO

12

TRABAJAMOS
NUESTRA

TERRA
La Ca a de Ahorro 
de Toledo es una 
moderna y dinámica 
organización financiera 
al servicio 
de Castilla-La Mancha. 

Con la más avanzada tecnología 
y las mejores oportunidades de crédito

e inversión.
Para que nuestra 
Comunidad crezca 
con nosotros.
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NOTICIAS -  NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS

Rechazada una 
moción socialista 
sobre la finca 
«Los Cabezos»

El Pleno de la D iputación 
ha rechazado una moción 
presentada por el G ru p o  So
cialista en la que pedía la 
apertu ra  de un expediente in
formativo sobre el asunto  de 
«Los Cabezos». Esta finca de 
mil doscientas hectáreas fue 
adquir ida por la anter ior 
Corporación  en trescientos 
cincuenta  y ocho millones de 
pesetas a pesar de que había 
sido valorada por una com i
sión de técnicos en ciento se
tenta y ocho millones.

Esta com pra , que ahora  ha 
sido anu lada  por la A ud ien
cia Terri tor ia l de Madrid . le 
costó la expulsión de su part i
do al presidente de la C o rp o 
ración. U na  comisión espe

cial de d iputados p rov inc ia 
les ha abierto  una investiga
ción para  exigir responsabil i
dades. El portavoz del G ru p o  
Popular. José M aría  Bris, ca 
lificó a la oposición de de m a 
gógica, incoherente y falta de 
m adurez  política al exigir res
ponsabilidades adm in is tra t i
vas, políticas e incluso de 
«aquéllas que no tengan posi
bilidad de prueba» pese a que 
abandonó  la comisión espe
cial de «Los Cabezos» hace 
unos meses.

Por su parte, el portavoz 
com unista  A n ton io  Rico so
licitó la suspensión de e m 
pleo y sueldo del secretario e 
in terventor de la D iputación  
y que el expediente de «Los 
Cabezos» fuera trasladado al 
ministerio fiscal. Crit icó ta m 
bién al G ru p o  Socialista por 
estim ar que no existía con
cordancia entre su moción y 
su retirada de la comisión.

Se corrigen los 
términos municipales 
de Argamasilla de 
Alba y Tomelloso

Las divisiones de los té rm i
nos municipales de A rg am a
silla de Alba y T om elloso  es
taban un tanto  mal hechas, de 
m anera  que había zonas de 
cada uno  de los pueblos que 
se encon traban  ostensible
mente más cerca del núcleo 
vecino. La petición que han 
efectuado los residentes en es
tas calles ha sido al fin escu
chada, y la situación se ha so
lucionado, pasando  cuarenta  
y una hectáreas y venticuatro 
áreas del munic ip io  de A rga
masilla a Tom elloso , y cu a 
renta y una hectáreas, y vein
tiuna áreas del té rm ino  de 
T om elloso  a Argamasilla  de 
Alba. U na  situación irregular 
y pintoresca que con buen 
sentido han rem ediado las 
corporaciones de am bos m u 
nicipios.

restauración y puesta en 
marcha  de los molinos de 
viento que han hecho un iver
sal nuestra tierra.

Según manifestó a L A N 
ZA el p r im er edil de C am p o  
de C rip tana ,  R am ón  G arcía  
-C asa r ru b io s  Quiñones, los 
cuatro  alcaldes, que decidie
ron establecer encuentros pe
riódicos para llevar a cabo 
program a conjuntos, estuvie
ron de acuerdo  en realizar un 
estudio exhaustivo a fin de 
conseguir la categoría de m o 
num entos  histórico-artísticos 
para todos los molinos de la 
zona, c ircunstancia que, en 
estos m om entos ,  alcanza a 
tres de ellos en C a m p o  de 
Crip tana: «Burleta», «Sardi
nero» e «Infanto».

Los molinos, que tienen un 
atractivo turístico im p o r tan 
te, pueden resultar además, 
una im portan te  fuente de in 
gresos para  estos pueblos con 
una p rom oción  pública de su 
imagen tanto  en el resto del 
Estado español com o en el 
extranjero.

Continúan las 
acciones contra la 
avifauna del parque

Se reunieron en 
Mota del Cuervo los 
alcaldes de la zona de 
los molinos

Los alcaldes de A lcázar de 
San Juan ,  C am p o  de C rip ta 
na, Consuegra y Mota del 
Cuervo  se reunieron el pasa
do martes, día  12, en esta ú l
tim a población con el objeto 
de llegar a un acuerdo  con 
respecto a la conservación

A pesar del gran interés 
que por corregir anom alías  o 
irregularidades en el per ím e
tro del parque natural se está 
tom an do  Juan Andrés Gil, 
ingeniero conservador, y la 
activación de la vigilancia 
por parte de los guardas de 
1CO.NA, aunque  el núm ero  
de ellos sea escaso, las accio
nes devastadoras contra el 
medio no dejan de repetirse.

En los últimos días, los vi
gilantes están ac tuando  seve
ram ente  contra  la norm ativa 
del parque natural. N o  obs
tante, parece haber un sector 
terco y em peñado  en que el 
lugar sea. cuna del desorden, 
con lo cual nunca se verían 
consolidadas las funciones 
del antiguo real decreto 
2 .610/79, de 13 de julio , so
bre la declaración del parque 
natural de las Lagunas de 
Ruidera y su entorno.

Desde hace algún tiempo, 
se venía observando que a l
gunos turistas preferían a l
quilar  edificios pegados a las 
orillas de las lagunas, con la 
finalidad de poder d isparar 
desde el interior de los in
muebles con arm as poco ru i
dosas a las aves acuáticas, 
cam biando  a veces las arm as 
de fuego por ceños, tras haber 
cebado a los ánades inicial- 
mente hasta llegarlas a mez
clar con las domésticas.

la avifauna acuática m ucho  
más nu tr ida  y variada se está 
ap rovechando  la no c tu rn i
dad tiro teando  con escopeta 
varias com unidades, hacien
do de algunas lagunas verda
deros nichos bélicos en lugar 
de ecológicos.

H emos contactado, con 
guardas del ICO NA , ten ien
do éstos ya conocim iento  de 
los hechos y estando dispues
tos a to m ar  servicios de vigi
lancia nocturna  a part ir  de la 
pasada noche. Se encuentran  
desconcertados y no se des
carta la posibilidad de que se

para  desestabilizar el funcio
nam ien to  del parque. En nin
gún m om ento ,  tales acciones 
van encam inadas  a la o b ten 
ción del sustento por parte  de 
las familias humildes,  sino 
que se puede tra ta r  de un 
alarde de d om in io  y poder. 
T am bién  se han detectado en 
las ú lt im as fechas la práctica 
de caza de rapaces diurnas, 
u tilizando com o reclamo ra 
paces nocturas  (buhos rea
les). ■

Salvador JIMENEZ 
de Lanza
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JAVIER RUPEREZ, 
SENADOR DEL PDP

CASTILLA-LA MANCHA  
NUNCA HA REIVINDICADO  
SU PROPIO SER

«NOS PODEMOS 
CONVERTIR EN UNO DE 
LOS GRANDES 
SIGNIFICATIVOS 
GRANEROS DE EUROPA»

La tarde tiene color de atardecer 
manchego, porque más allá del via
ducto se ven unas nubes como si hu
bieran cargado sus ubres en Ruidera. 
«Estos tejados -dice Rupérez- son 
como si los hubieran traído de cual
quier pueblo de los nuestros; Madrid 
tiene algo más que una respiración 
manchega». Y es verdad, desde la 
Plaza de la Morería parece como si 
viniera un olor a paja quemada o a 
lagar deTom elloso. Entre com enta
rios, empieza la entrevista:

-¿Qué es Castilla-La Mancha para 
Javier Rupérez?

-E s la región donde se desarrolla 
mi vida política y, por otra parte, el

lugar al cual, por muchas razones 
pertenezco, ya que soy de una de las 
provincias integrantes, que es Cuen
ca. Es, además, motivo de preocupa
ción, de interés y de afecto, de estu
dio, de viajes. Y es un motivo de es
peranza.

-¿Has vivido mucho tiempo en 
Castilla-La Mancha?

-H e vivido parte de mi infancia en 
un pueblo conquense, en Puebla de 
Almenara, que es de donde procede 
mi familia; esa es mi vinculación 
castellano-manchega. Tenemos allí 
unas pequeñas pertenencias y como 
es bien sabido, vuelvo allí habitual
mente, casi todos los fines de sema
na.

-M ira, Castilla-La M ancha son 
muchas cosas al mismo tiempo, es 
un microcosmos; porque desde Gua- 
dalajara o la parte norte de la pro
vincia de Cuenca, donde práctica
mente estamos en la Serranía arago
nesa, hasta el sur de la región, donde 
lindamos con Andalucía, desde la 
Sierra hasta lo que es La Mancha, 
hay muchas diferencias, de climas y 
de humanidad. Castilla siempre ha 
sido una como lo es Andalucía, Ca
taluña o el País Vasco y, por otra 
parte, Castilla nunca ha reivindica
do su propio ser como cosa diferente 
del ser de España; quizá ahí esté 
nuestra gloria y nuestra limitación y 
ahora, de repente, nos encontramos 
con dos Castillas, una de las cuales 
tiene que reivindicar su propia natu
raleza, no como contraposición a 
España, pero sí como una parte de la 
pluralidad en España. El factor uni
tario, sin duda, es la parte central de 
la región y en La M ancha participa
mos cuatro de las cinco provincias, 
Cuenca, Ciudad Real, Albacete y 
Toledo; lo que pasa es que luego las 
tradiciones históricas de algunas de 
esas provincias no son exactamente 
eso; Guadalajara, por otra parte, es 
un factor relativamente periférico en 
la constitución de la región. T am 
bién se puede decir que la tradición 
que Guadalajara puede tener de 
unión es que antes era Castilla la 
Nueva; lo que me parece im portante 
es no poner en duda los límites de la 
región, todos sabemos que son lími
tes provinciales, no todo es efecto 
natural, también pueden ser artifi
ciales y tienen una racionalidad en 
su planteamiento actual y no con
viene ponerlo en duda de una m ane
ra radical.

-¿El quijotismo castellano m an
chego sirve para algo?

-C reo que el Quijote no es com 
prensible sin Sancho Panza, ¿no? 
Tanto como referencia literaria, 
pero también como referencia vital; 
yo creo que el mito es cual cara de 
Jano, que tiene dos facetas, Cervan
tes lo intentó así y en cualquier lec
tura mínim am ente inteligente que se 
haga del Quijote, nos da esa doble 
versión: el Quijote no puede vivir 
sin Sancho y viceversa. Creo que 
uno de los errores en que hemos po
dido caer literaria y culturalm ente, 
es creer que don Quijote era el pro
totipo positivo y Sancho Panza el 
negativo y que como tales podían 
existir por separado; pero creo tam 
bién que la gran verdad del Quijote 
es precisamente lo contrario, que 
hay una cierta esquizofrenia en todo
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com portam iento hum ano y que hay 
una positiva esquizofrenia en esos 
dos contratipos. Pienso que uno de 
los dramas hispánicos, manchegos, 
ha sido precisamente, el creer que 
Sancho Panza o ese carácter a ras de 
tierra, que nuestro Sancho Panza era 
lo malo y que tenía que anclarse úni
camente en la manifestación de los 
ideales, ilusos por otra parte, de 
Don Quijote. M ira, eso está dem os
trado como negativo por la reali
dad; nuestra gente, la gente castella- 
no-m anchega, está arraigada a la 
tierra y sabe lo que la tierra da de sí, 
sabe cómo bandeárselas en un entor
no que, en lo hum ano y en lo m ate
rial, no es especialmente positivo, lo 
cual no quiere decir por otra parte 
que no tenga una cierta visión de su 
propia dignidad que es el perfil más 
directamente quijotesco. Habría que 
hacer una reivindicación integrada 
del Quijote y de Sancho Panza, y 
quizá, porque hemos vivido tiempos 
en los que se ha hecho la afirmación 
del Quijote en ausencia de Sancho 
Panza, reivindicara Sancho Panza.

-¿Reivindicar el Sanchopanzis- 
mo?

-N aturalm ente no me refiero a lo 
que conocemos peyorativamente 
como sanchopanzismo, el dejar pa
sar las cosas. Si lo leemos bien, San
cho Panza era una figura que tenía 
muy claramente instaladas en su ca
beza las necesidades de bienestar, de 
realismo, de saber cuáles son las di
mensiones de las cosas, las dim en
siones del dinero. Para mí, no sería 
comprensible el quijotismo sin una 
mirada sanchopancesca, sin una 
comprensión similar, en donde el 
gran entusiasmo, la gran esperanza, 
fuera siempre matizada y hecha po
sible por una consideración realista 
de lo que es, efectivamente deseable, 
y al mismo tiem po abarcable.

NOS PODEMOS CONVERTIR 
EN UNO DE LOS GRANDES 
GRANEROS DE EUROPA

-¿Q ué puede ofrecer esta región, 
Castilla-La M ancha, al Mercado 
Común Europeo?

-N os podemos convertir en uno 
de los grandes significativos graneros 
de Europa. Se trata de cómo saber, 
cómo se pueden m aximilizar los be
neficios, los recursos materiales y 
humanos que Dios ha puesto a nues
tro alcance. En el caso de Castilla-La 
M ancha, yo creo que tenemos gran
des y buenas posibilidades agrícolas 
en tres sectores: un cerealista, un vi
natero y un tercero oleícola, tanto de 
aceituna como de girasol; pero hay 
que racionalizar los cultivos, quizá 
tendremos que cambiar los cultivos, 
cambiar trigos duros por blandos,

55
Veo a Castilla-La Mancha 

en un contexto amplio de Euro
pa, como ese gran foco de pro
ducción alimenticia en esos 
tres sectores (cerealista, vina
tero, oleícola).

55
porque son más productivos y más 
apropiados al clima. Debemos ra
cionalizar la producción del vino, 
tenemos que introducir disciplinas 
de mercado, de calidad, de produc
ción, de denom inación de origen, de 
embotellados de marcas y, en el caso 
de los aceites, uno de los grandes 
aceites emergentes es el de girasol y 
quizá, aunque parezca paradójico, 
puede hacer daño al aceite de oliva; 
se trata de cómo potenciar la pro
ducción del aceite de girasol sin per
der la otra, más cara, cual es la del 
aceite de oliva. Veo a Castilla-La 
M ancha en un contexto am plio de 
Europa como ese gran foco de pro
ducción alimenticia en esos tres sec
tores y la veo también, ciertamente, 
como un gran factor de afirmación 
histórica y cultural.

forma parte de Ciudad Real. Una de 
las cosas que no están hechas sería el 
catálogo histórico de la región; se 
trataría de realizar el inventario de 
nuestras riquezas paisajísticas, cine
géticas, gastronómicas. Realizar en 
castillos y otros habitáculos abando
nados o deshabitados, museos, resi
dencias para artistas, músicos, pin
tores. Todo ello sería factor de atrac
ción turística. Sin duda, hay que 
prom ocionar el turismo interior, el 
turism o español hacia el interior.

-N o  hemos hablado de la capitali-

-L as cinco provincias tienen re
cursos naturales turísticos suficien
tes. ¿Se podrían aprovechar mejor? 
¿Cómo?

-Se podrían aprovechar mejor. 
Quizá Toledo tenga el tope de apro
vechamiento turístico; Cuenca cla
ramente no lo tiene. Creo que hay 
focos en Ciudad Real, ésta sería una 
provincia para mí que llamaría de 
turismo extensivo. Es decir, hacerle 
al turista una serie de rutas donde 
viera molinos, castillos, ondulacio
nes y viera lagunas. Todo eso que

dad, ¿crees que está bien Toledo 
como capital?

-N o  se trataba de elegir la mejor, 
no se trataba de un concurso de be
lleza. Se trataba de un concurso de 
conveniencias de adecuación, de 
com paración, si quieres, para una 
región que no tiene conciencia auto
nómica; se puede pensar en que una 
capital tenga un centro legislativo, 
otra un ejecutivo y otra un judicial, 
esto quizá no es interesante desde el 
punto de vista económico, pero esta
mos hablando en térm inos que supe
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ran lo económico, puesto que hay 
que participar todos en una tarea co
mún. Ocurre que así como Cuenca 
estaba dispuesta a volcarse desde to
dos los puntos de vista porque le ha
cía falta, lo necesitaba, lo sentía y 
pensaba que era una tabla de salva
ción a sus problemas de margina- 
ción, Toledo no lo necesitaba. ¿Qué 
ocurre ahora, con todos los respetos, 
a esa ciudad incomparable que es 
Toledo? Pues que el ejecutivo está 
mal instalado, vamos, que las Cortes 
de Castilla-La M ancha se están reu
niendo en un albergue de juventud y 
cuando a las siete estás discutiendo 
sobre los problemas legislativos que 
plantea la región, te cercan los olores 
de la cocina del albergue; y bueno, 
me parece bien, ésta es una com uni
dad modesta y yo preferiría que fue
ra más modesta en algunos aspectos, 
por ejemplo, los sueldos de los fun
cionarios, los sueldos de los ejecuti
vos, los sueldos de los consejeros, 
pero Toledo de cualquier forma, ha 
sido, es y será siempre Toledo sea o 
no la capitalidad de la región, la de
cisión está tomada, está aceptada y 
está asumida, sea cual sea la fe que 
unos y otros hemos puesto en la cau

sa, y eso sí quiero que quede muy 
claro, no hay ningún afán revisionis
ta por parte de nadie, porque creo 
que una de las normas básicas es el 
respeto de lo que es el entendim ien
to del juego; pero sería bueno que el 
cuerpo social toledano fuera cons
ciente que tiene un dato importante 
en su seno, que a veces los que nos 
consideramos modestos pero tam 
bién orgullosamente legisladores 
castellano-manchegos en algún mo
mento nos gustaría tener una mayor 
respuesta social y com unitaria a 
nuestra presencia en esa sin par ciu
dad.

LA UNIVERSIDAD  
NO EXISTE

-¿Va a existir por fin la Universi
dad Castellano-Manchega?

-Esta es una pregunta que hay que 
hacerles a los responsables socialis
tas; he contemplado con cierto estu
por las medidas que los socialistas 
han tomado. Los socialistas son 
como Fregoli, que era una gran trans- 
formista, era todo al mismo tiempo, 
esto les pasa a los socialistas: creen

El hecho es que la Universi
dad (Castellano-Manchega) no 
existe y la manera de no existir 
es el no estar presupuestaria
mente dotada para su existen
cia.

99
en la Universidad, no creen en la 
Universidad; tienen capacidad de 
transformismo: no creen en la Nato, 
creen en la Nato, dicen que van a 
quedarse en la Nato, pero dicen que 
son pacifistas, son tercermundistas, 
son occidentalistas, son europeís- 
tas... y con el tema de la autonom ía 
pasa lo mismo, los más autonom is
tas que nadie, los más centrípetos 
que nadie, los más universitarios 
que nadie y los menos universitarios 
que nadie. El hecho es que la U ni
versidad no existe y la m anera de no 
existir es el no estar presupuestaria
mente dotada para su existencia; 
comprendo que es un tema difícil 
porque nos encontramos con que 
una provincia que es Guadalajara 
tiene su acuerdo con la Universidad

de Alcalá de Henares, Cuenca tiene 
una atracción enorme por Madrid, 
Albacete, por Murcia, Toledo natu
ralmente por Madrid y Ciudad Real 
en gran parte también por Madrid. 
Ahora, qué duda cabe que hay una 
buena parte de los problemas serios 
de la región que se sentiría enorm e
mente gratificado, incluso por razo
nes económicas, si se contrata con 
un centro de estudios m ínim am ente 
unificado que Ies ahorrara esos des
plazamientos, la prueba es que los 
centros universitarios han tenido 
siempre atención. Y esto que decían 
los socialistas es un afán tontam ente 
iconoclasta de inventar la Historia, 
inventar el mundo, inventar la uni
versidad, ya lo había inventado en 
los últimos tiempos de U.C.D. cuan
do se puso en marcha, legalmente en 
marcha y en el decreto de fundación 
había un borrador de acuerdo entre 
las provincias para el reparto de 
acuerdo con las posibilidades de una 
y otra provincia de los centros co
rrespondientes, de tipo universita
rio, pueden decir ahora, como van 
diciendo, que hacían un reparto ab
surdo, pero claro, un reparto absur

do es mejor que ningún reparto y 
una decisión absurda es mejor que 
ninguna decisión, el hecho es que en 
este m omento esa universidad caste- 
llano-manchega se ha paralizado y 
no hay ningún tipo de solución al
ternativa. Yo com prendo las dificul
tades porque ahora mismo nos en
contramos de nuevo con un proble
ma de tensiones ultraprovinciales e 
interprovinciales. Todas son razo
nes por otra parte perfectamente le
gítimas, que deben ser escuchadas y 
atendidas. Cualquier cosa menos de
cir que sí a todo y luego no hacer 
nada, que es lo que pasa.

-Si fuera presidente de la autono
mía ¿qué es lo que haría primero?

-H aría  una cosa que no está sufi
cientemente hecha en este m om en
to, que no sería una resolución de 
gobierno en cuanto a una decisión 
de conocimiento, es decir el censo 
regional en términos no únicamente 
de población, sino el censo ocupa- 
cional y el económico: es decir, la 
radiografía de Castilla-La Mancha. 
La segunda decisión sería una deci
sión de sobriedad adm inistrativa y 
salarial. No quiero decir más por
que posiblem ente sea presidente de 
Castilla-La M ancha, si la coalición 
me quiere tener como candidato y 
los castellanos me votan (me o tor
gan su confianza). Pero yo em peza
ría posiblem ente con esas dos deci
siones; es decir una más intelectual 
y luego una de sobriedad adm inis
trativa y económica que parece 
muy necesaria.

El castellano-manchego no se deja 
llevar por una cierta m onotonía que 
deja atrás siempre. Si no (el Beatus 
ille) eso lo pensaba Fray Luis. Si, 
hay un paisaje; el manchego no tan 
to como el castellano-manchego 
puede tener esa tentación, no es que 
sea un clima suave, pero no es de los 
peores de la provincia; es un clima 
con relativa suavidad, muy abierto 
de horizontes con pocas aristas, muy 
ondulado y esc puede llevar a ese 
tipo de dejar pasar. Sin ser determ i
nista yo sí creo en la influencia del 
paisaje. Hombre, vamos sin ser de
terminista, pero también hay que 
pensar en determinados factores de 
otro tipo: Castilla-La M ancha sien
do agrícola y no hay que lamentarlo 
yo creo que en grandes magnitudes 
la calidad de vida en zonas agrícolas 
es notablemente superior a la cali
dad de vida en zonas industriales, 
pero qué duda cabe que en los últi
mos cuarenta años ha sido víctima 
de todo lo contrario, es decir ha sido 
víctima de la industrialización, no 
porque la haya tenido sino porque 
ha pagado el gran precio en emigra
ción de la industrialización de las 
zonas costeras: Barcelona y Valencia 
y del centro: Madrid, eso es eviden
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te. Ahora cuando las cosas están 
cambiando yo creo que hay que ha
cer algunas reflexiones desde ese 
punto de vista. El castellano- 
manchego blando con respecto al 
transcurrir del tiempo... en determ i
nado sentido pero tam bién hay que 
explicar esa determ inada blandura 
en términos de cautela,¿no? El cam 
pesino es un ser cauteloso, el cam pe
sino de tierras altas es aún más cau
teloso; no es los monegros, pero 
tam poco es la huerta valenciana 
como extremos de las dificultades y 
las facilidades en la agricultura, lo 
que es evidente es que el campesino 
manchego está habituado a ciertas 
extremosidades climáticas; es tierra 
de paso, es tierra llana y todas las tie
rras llanas son de paso y en todas las 
tierras de paso son norm alm ente es
cenarios de conflicto y todos los que 
contem plan el conflicto tienden más 
bien a escaparse, por aquí han pasa
do, ¿no?, las de Santiago y ha pasado 
la afrancesada, y los carlistas y es 
una de las cosas que se recuerda 
poco y mal, pero nuestras tierras han 
sido objeto y escenario de muchas 
batallas cruentas, yo creo que esto 
explica también ese carácter caute
loso y la gente se va.

VOLVER EN VACACIONES

-¿Cóm o se podría estim ular a los 
empresarios para que crearan rique
za y la gente volviera, hay alguna so
lución para ello?

-Se puede intentar todo incluso el 
arbitrismo, pero en curva demográ
fica desde ese punto de vista es im 
parable; primero por una razón de 
vida, los que se han instalado en zo
nas industriales es muy difícil que 
vuelvan a su punto de origen, yo 
creo que sí que se está produciendo 
una vuelta de otro tipo a lo entraña
ble que sería que aquéllos que em i
graron entre los años cincuenta y se
senta, en estos momentos están ad
quiriendo casas en su pueblo, no 
para vivir allí pero sí para volver en 
vacaciones; eso se nota en los pue
blos hoy.

-¿El regreso del fin de semana a 
pesar del paro?

-Sí; en la región hay zonas diver
sas en cuanto al paro; Albacete tiene 
un índice de paro bastante alto, 
Cuenca lo tiene bastante bajo.

-¿Albacete es la provincia con 
más paro de toda Europa?

-N o  creo que llegue a tanto; yo 
nunca m anipularía el paro como 
hace el vicepresidente del gobierno, 
con las estadísticas. Si digo que 
Cuenca no tiene paro es porque 
prácticamente está vacía. Creo que 
todas las provincias, allá por mil no
vecientos, tenían más habitantes de

55
Los que se han instalado en 

zonas industriales es muy difí
cil que vuelvan a su punto de 
origen.

55
los que tienen ahora y eso sí que es 
un dato tremendo. Ha habido algún 
momento en donde se ha puesto 
toda la confianza del m undo en la 
industrialización como la gran fuen
te de riqueza; creo que ese m omento 
ha pasado y estamos viendo todos 
los problemas que plantea la indus
tria mal diseñada, concretam ente la 
reconversión industrial. Los euro
peos están viviendo muchos de los 
problemas planteados por una in
dustrialización deshumanizada; 
creo que hay partes del modelo no 
económico, del modelo de desarro
llo industrial y económico general 
que están puestas seriamente en 
duda y creo que tenemos que partir 
de esos datos para no caer en los 
errores del pasado. La industria tie
ne que basarse en los datos como ha 
sido tradicionalm ente, recursos m a
teriales naturales y recursos hum a
nos y los recursos naturales tienen

que estar cerca de los hum anos y vi
ceversa. Una industria a todo precio, 
desde ese punto de vista, es lo que es 
básicamente el corazón de Castilla- 
La M ancha, no tendría sentido por
que no existen los recursos natura
les. Existen otro tipo de recursos: 
¿por qué no pensar en industrias de 
transformación alim enticia, cuando 
los recursos alimenticios están ahí y 
además existen consiguientemente 
los recursos humanos? ¿Por qué no, 
hablando del turism o, hacer una 
zona que por su carácter despobla
do, sería especialmente agradable 
para la atracción de ese turismo? 
¿Por qué no potenciar actividades de 
tipo deportivo agrícola, como pue
den ser la pesca y la caza? Pero pen
sar que se va a producir un boom de
mográfico de nuevo o pensar que te
nemos que retraer a nuestras pobla
ciones ¡qué más quisiera yo! de Cas
tilla-La M ancha que en este m o
m ento están en paro en Madrid. Va
lencia o Barcelona y pudieran ser 
reempleados en la región, es difícil. 
Vamos a ver si lo conseguimos por 
lo menos en parte, pero no pensando 
en grandes esquemas ajenos de desa
rrollo industrial, que serían indebi
dos sino en una racionalización más 
profunda de toda la actividad agríco-
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la que es la que tenemos en nuestras 
manos.

-E n lo que se refiere a las Cortes 
Castellano-Manchegas, ¿funcionan? 
¿Solucionan problemas para los cas- 
tellano-manchegos?

-C reo que sí, lo que ocurre es que 
hay todavía una fase de tanteos y que 
tenemos que ir solucionando poco a 
poco; nos hemos encontrado con 
una descripción de las funciones re
lativas del ejecutivo y del legislativo, 
en donde el ejecutivo tiende a mono

polizar muchas de las funciones y 
tiende a escapar del control del legis
lativo, eso es en gran parte normal; 
pero en la práctica de los socialistas 
es desgraciadamente más habitual 
de lo que fuera necesario, ya hemos 
visto cómo a peticiones reiteradas 
por parte nuestra de que las cortes 
regionales se reunirán más a m enu
do en determinados períodos, nos 
han dicho sistemáticamente que no, 
y eso es una cierta imposibilidad 
material de cum plir todas las cues

tiones. Ahora, yo creo que se están 
ganando muchas cosas, por ejemplo, 
la vida política regional tiene su 
centro lógico y natural de atención 
en lo que pasa en las cortes naciona
les, que es lo que ocurre en la vida 
política nacional. M uchas veces la 
crónica política está huida de noti
cias cuando no hay parlam ento, y 
cuando lo hay es cuando existen las 
noticias. Y eso, que es una parte ex
terior al funcionam iento de las cor
tes, es una parte significativa. Creo 
que las cortes podrían trabajar más, 
también muchos de los trabajos que 
las cortes em prenden, tienen que ser 
como consecuencia de la iniciativa 
que tome el gobierno al respecto, al 
fin y al cabo él es el que tiene la ca
pacidad fundamental de la iniciativa 
legislativa y lo que estamos viendo 
es que ese gobierno regional, no uti
liza las cortes para transm itir sus ini
ciativas. Pero hay que creer en las 
cortes como se cree en el parlam ento 
nacional y como en otros momentos 
se ha creído y se sigue creyendo en 
otros organismos representativos in
termedios de tipo directo e indirec
to. Los ayuntam ientos, por ejemplo, 
qué duda cabe que la vida de una co
munidad pequeña tiene que pasar 
por la corporación municipal y por 
lo que son sus debates públicos, o 
asimismo, las diputaciones. Son or
ganismos, que si bien se mira, están 
muy arraigados en la tradición 
española. ■

RUIHERREROS 
Fotos: Marco Torres

I Premio «Restaurante 
Adolfo» de novela corta 
organizado por Ediciones 
Polar, S. A. y patrocinado 
por el Restaurante Asador 
Adolfo, de Toledo.

BASES

I. Podrán optar al premio «Res
taurante Adolfo» todos los escritores 
nacidos o residentes en la región cas- 
tellano-manchega. Los trabajos se
rán originales e inéditos y que no 
hayan sido premiados en ningún 
otro certamen literario.

II. La extensión de las obras de
berá ser de un mínimo de 80 folios y 
no superior a los 120, debiéndose 
presentar mecanografiados por una 
sola cara, a doble espacio y por cua- 
triplicado, haciendo constar el nom 
bre del autor y su domicilio. No se 
admitirá el seudónimo, salvo que di

cho seudónimo constituya un habi
tual y reconocido nombre literario.

III. La cuantía del premio será 
de CIEN M IL PESETA S y correrá 
a cargo del Restaurante Asador 
«ADOLFO». Esta cantidad tendrá 
el concepto de anticipo sobre los de
rechos de autor devengados por la 
publicación. La edición de la obra 
galardonada será realizada por Edi
ciones Polar, S. A.

Por el hecho de concursar, el au
tor se obliga, para el caso de que la 
obra resulte premiada, a suscribir un 
contrato de edición con Ediciones 
Polar, S. A., que se ajustará a lo dis
puesto en la Ley del Libro del 12 de 
marzo de 1975, y en el que se regula
rá la percepción por el autor de los 
derechos que se devenguen, una vez 
superada la cantidad anticipada de
100.000 pesetas.

IV. Ediciones Polar, S. A. desig
nará cada año a las personas que 
hayan de com poner el jurado, en el 
que estará representado el Restau
rante Asador «ADOLFO». Dicho 
Jurado estará compuesto por cinco 
miembros y un secretario carente de

voto. El fallo se hará público en la 
segunda semana del mes de noviem 
bre.

V. El plazo de admisión de origi
nales term inará el 30 de septiembre 
de 1985. Los trabajos deberán en
viarse al Restaurante Asador A dol
fo, C/. La Granada, 6 - Toledo, o a 
Ediciones Polar, C/. Toledo, 144 - 
28005-M adrid, indicando en el so
bre para el I Premio «Restaurante 
Adolfo» de novela corta. Se adjunta
rá al original un justificante que 
acredite la condición de nacido o re
sidente en Castilla-La M ancha.

VI. Los originales, una vez falla
do el premio, serán devueltos en las 
direcciones de las entidades citadas 
anteriorm ente, pero en ningún caso 
se responsabilizarán de cualquier 
extravío de originales.

VII. El fallo del jurado será ina
pelable. Queda igualmente entendi
do que los concursantes, por el solo 
hecho de serlo, aceptan todas y cada 
una de las disposiciones contenidas 
en las presentes bases. ■
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-  De momento, sobresaliente

MECANIZACION AGRARIA Y 
GANADERIA EN LA MANCHA

Cuando se trata de valorar o equi
parar a una determ inada región con 
el resto del país, hay que tener en 
cuenta, de una parte, el porcentaje 
de extensión que ocupa (nos referi
mos concretam ente al sector agra
rio) y de otra, su proporcionalidad 
con respecto a las restantes provin
cias que com ponen el país.

Nos referimos concretam ente a La 
M ancha, a esas cuatro provincias, 
no siempre suficientemente entendi
das en tantas ocasiones, y siempre en 
una vanguardia silenciosa.

Existe toda una maravillosa y am 
plia literatura salpicada de carros y 
bestias que transportan las mieses, 
de lomas y molinos que facilitan la 
harina, de viñedos y vinos, blancos, 
tintos y claretes.

Pero La M ancha ha dado en los 
últimos años unos pasos de gigante

en la modernización y actualización 
de su agricultura.

Da justa medida de la afirmación 
que antecede el inventario de su 
equipam iento mecánico que a conti
nuación se cita. Con los datos man- 
chegos se sitúan a la vez los del censo 
nacional, permitiendo hacer algunas 
im portantes deducciones. ( 1 )

En estos datos, donde faltan otros 
de diversos elementos de la m ecani
zación agraria, se pueden observar 
detalles muy significativos. Por citar 
únicam ente un par de ellos, aludi
mos a los carros y a los motores de 
riego. Los primeros han quedado re
ducidos a una cifra poco menos que 
simbólica, teniendo en cuenta los 
que se utilizaban hace un par de dé
cadas. En cuanto a motores, su 
cuantía pone de manifiesto la exten
sión sometida al riego, que única
mente en el método de aspersores

( 1 )

dispone de la séptima parte de toda 
la superficie regada en España por 
tal sistema.

Siguiendo el mismo procedim ien
to que hemos hecho para la agricul
tura, pasamos al inventario de los 
efectivos ganaderos, que quedan así (2)

En los censos ganaderos elabora
dos en los últimos años, la especie 
lanar va experim entando una sensi
ble recuperación. En el porcino, te
niendo en cuenta la prolifidad y pre
cocidad de la mayor parte de las ra
zas que actualm ente se explotan, la 
cosecha anual de carne de esta pro
cedencia es muy importante. Los 
tres com ponentes equinos, final
mente, con unos efectivos más que 
limitados, no hacen sino acusar 
como reciprocidad el alto grado de 
la mecanización, y muy especial
mente cuanto se relaciona con el la
boreo de la tierra y el arrastre de sus 
productos. ■

Equipo
Censo en Total 

La Mancha nacional

Tractores de ruedas............................. ........  77.200 565.415
Tractores de cadenas........................... ........  500 26.600
M otocultores.......................................... ........  3.785 246.830
Remolques de t r a c to r ......................... ........  58.455 404.250
Arados de trac to r.................................. ........  53.950 402.975
Sem bradoras.......................................... ........  7.1 10 173.650
Cosechadoras c e re a l ........................... ........  6.130 44.025
T Hiladoras.............................................. ........  395 4.960
Carros agríco las.................................... ........  6.890 253.190
O rdeñadoras.......................................... ........  2.755 104.900
Esquiladoras.......................................... ........  1.070 7.320
M otosierras............................................ ........  5.740 126.970
Motores de r ie g o .................................. ........  33.620 237.890
Motores otros u s o s ............................. ........  8.105 50.980

(2 )

Censo en
Clase de ganado La Mancha Censo nacional

V acuno.............................................. 222.040 4.964.000
Lanar ................................................ 2.568.585 16.755.000
C a p rin o ............................................ 415.415 2.424.000
P o rc in o ............................................ 638.685 12.364.000
Caballos............................... \ .......... 8.990 253.000
M u ías ................................................ 13.920 158.000
A sn o s................................................ 1.560 171.000

Ginés DE GEA
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NOTICIAS -  NOTICIAS - NOTICIAS -  NOTICIAS -  NOTICIAS

El Jefe del Consejo 
de Gobierno de 
Castilla-La Mancha, 
José Bono, y el 
Presidente de la 
Diputación de Ciudad 
Real, Francisco 
Javier Martín del 
Burgo, firman 
un convenio 
particular de 
cooperación, 
presupuestado en 
cerca de 600 millones 
de pesetas

El pasado día 4 de marzo, 
en la sede de la D iputación de 
Ciudad Real, el Jefe del C o n 
sejo de G obierno de Castilla- 
La M ancha, José Bono, y el 
Presidente de la Corporación 
provincial ciudarrealeña, 
Francisco Javier M artín  del 
Burgo, fi rmaron un acuerdo 
particular de cooperación, 
presupuestado en cerca de 
600 millones de pesetas, para 
la realización de obras de in 
fraestructura y equipam iento  
colectivo en C iudad Real.

Este acuerdo, segundo que

suscribe la Administración 
regional con una D iputación 
provincial en desarrollo del 
Convenio  M arco alcanzado a 
finales del mes de diciembre 
del año  84, está financiado 

.po r  la Jun ta  de C om unidades 
de Castilla-La M ancha, con 
ap rox im adam en te  330 millo
nes, y por la Corporación 
provincial, con una cifra que 
ronda los 270.

Con proyección sobre más 
de 80 municipios, por secto
res el Convenio  Jun ta  de C o 
munidades - D iputación de 
C iudad  Real se desglosa del 
siguiente modo: agricultura, 
60 millones, 33 por parte del 
G ob ierno  regional, y 27 por 
la C orporación provincial; 
sanidad, que cuenta con

Se constituye en 
Toledo la Sociedad 
de Fomento 
Regional, con un 
capital social inicial 
de 2.000 millones de 
pesetas

A las 11 horas del sábado 
2 de m arzo F e rnando  Novo, 
consejero de Industria y C o 
mercio de la Jun ta  de C o m u 
nidades de Castilla-La M a n 
cha, firmó en el Palacio de 
Benacazón, sede de su D epar
tamento, la escritura por la 
que se constituye la Sociedad 
de Fomento  Regional, con un 
capital social inicial de 2.000 
millones de pesetas, m o n tan 
te al que la Administración 
A utonóm ica  contribuye, 
como mínim o, con el 51 %.

La Sociedad de Fomento  
Regional, creada por Ley tras 
su aprobación hace unas se
manas en las Cortes de Casti
lla-La Mancha, nace con el 
objetivo primordial de im 
pulsar el desarrollo económ i
co y social de esta C o m u n i

dad A utónom a, con el fin de 
superar los desequilibrios te
rritoriales, mediante la crea
ción de puestos de trabajo y 
el estímulo de los sectores 
productivos.

De acuerdo al articulado 
de la Ley, la Sociedad de F o 
mento  Regional podrá part i
cipar en el capital social de 
las sociedades cuya creación 
prom ueva, o en aquellas 
otras ya existentes que lo a m 
plíen, así com o en las que se 
fusionen o reestructuren en 
un porcentaje m áxim o del 
35% del capital social de las 
ya existentes y de un 45%  de 
las restantes.

La participación en el capi
tal social de una  empresa no 
será nunca  superior al 10% 
de los recursos propios de la 
Sociedad de Fom ento  Regio
nal.

El límite m áxim o para  los 
avales que la Sociedad de Fo
mento  Regional podrá m a n 
tener a una m ism a empresa, 
no excederá al 10% de los re
cursos totales de aquélla, sal
vo en los casos excepcionales 
que determine el Consejo de 
Gobierno.

88.900.000 pesetas, de los 
cuales en torno a los 49 son 
aportados por la Jun ta ,  y los 
40 restantes por la D ip u ta 
ción; b ienestar social, con
82.160.000 ptas., 45, de la 
C om u n id ad  A u tón om a , y 37. 
de la C orporación provincial 
de Ciudad Real; obras públi
cas, con 193 millones, con tr i
buyendo la Jun ta  con 106, y 
la D iputac ión, con cerca de 
87; cultura, sector dotado con 
103 millones, correspondien
do desembolsar a la A dm in is
tración regional 56.650.000 y
46.350.000 a la Corporación 
provincial, y deportes, con
71.830.000 de pesetas, resul
tantes de la sum a de 
39.506.500 de la Ju n ta  de C o
m unidades de Castilla-La 
M ancha, y de algo más de 32 
millones de la D iputación  de 
C iudad  Real.

Fuertes críticas de Menchero al Plan de 
Reconversión del Viñedo

El presidente de la C ám ara  
Agraria Provincial, Pedro 
M enchero  M árquez, m an i
festó Plan de Reconversión 
y Reestructuración del V iñe
do presentado por la Conseje
ría de A gricultura  de C asti
lla-La M ancha  es un «Plan 
rácano». A este respecto, el 
ex-diputado ucedista y actual 
m iem bro  del Part ido Liberal,  
dijo que en la C om unidad  
Económ ica  E uropea  se están 
pagando 44.000 pesetas a 
fondo perdido por arranque 
de cepa, en aquellos parajes 
que tienen unas característi
cas parecidas a nuestra  R e
gión, que son financiadas al 
50 por ciento po r  el C E O G A , 
organismo de la E uropa  co
m unitar ia  que es equivalente 
al F O R P P A  nuestro, y el otro 
50 por el estado m iem bro 
donde se lleva a  cabo la ope
ración de arranque.

«Pero lo más preocupante  
para  el agro castellano- 
manchego -señ a ló  el señor 
M en ch e ro -  es la d iscrim ina
ción que sufrimos con respec
to, no ya a la C om unidad  
Económ ica  Europea, que eso 
se da por supuesto, sino con 
otras regiones españolas. 
Concre tam ente  en Castellón 
se han pagado 120.000 pese
tas por el a rranque  de unas 
vides híbridas, cuyo fruto no 
es apto  para el consum o y que 
se estaba utilizando com o co
lorante para las mezclas de 
tinto y blanco al fin de conse

guir un vino mas oscuro. 
C om o quiera  que tan to  en la 
C EE com o en nuestro país 
esto se ha prohibido porque 
esa uva tiene una  toxina bas
tante perjudicial para  la salud 
se ha op tado  por el a rranque  
en esas condiciones. En el 
caso del Bierzo, no tengo las 
cifras que se han  pagado, por 
arranque, encim a de la mesa 
pero ha sido algo parecido y 
en Castilla-La M an cha  se 
ofrecen 25.000 pesetas. R e
sulta increíble».

N o  parece entonces que el 
prob lem a vaya por la e lim i
nación de la malbina, que es 
la toxina que porta  la uva de 
las cepas híbridas, sino que 
de nuevo Castilla-La M ancha  
es la pagana del sector agrario 
español, dijo a m odo de resu
men Pedro M enchero  y así 
las cosas, la prim era  p ropues
ta que él hace es que los agri
cultores rechacen de plano 
po r  insuficiente el Plan de 
Reconversión y R eestructu
ración de la Consejería y que 
la gente espere a ver cóm o se 
lleva el a rranque  de cara  a 
nuestro ingreso en la CEE. En 
un gesto optimista  el presi
dente de la C ám ara  Agraria 
Provincial cree que las p r i
mas po r  a rranque  deberán 
subir p róx im am ente  si por 
fin se produce el tan  deseado 
ingreso en la CEE. Eso sí, al 
precio que haya que pagar 
porque el G obierno  lo desea a 
toda costa, ocurra  lo que ocu
rra.
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TOMELLOSO, UN PUEBLO SINGULAR 
EN LA DONACION DE SANGRE

, , ,  mtlter JL 
- -.

La donación sanguínea en la auto
nomía castellano-manchega está por 
encima del nivel nacional, a pesar de 
que todavía no van los equipos de 
extracción a las pequeñas poblacio
nes rurales. Algunos pueblos de esta • 
extensa comarca se han colocado a 
la cabeza de las donaciones naciona
les y en determinadas localidades se 
ha llegado incluso a cotas de nivel 
europeo. Tal es el caso de pueblos 
como Tomelloso, Quintan,ar de la 
Orden, Herencia, Consuegra, Pue
bla del Almuradiel y otros.más que 
sería prolijo enumerar.

Entre los pueblos citados destaca 
especialmente Tomelloso. L q  deci
mos por la proporción o relación en
tre núm ero de habitantes y, número 
de donantes. Este gran pueblo, con 
sus 30.000 habitantes, tiene un pro
medio de donantes que alcanza el 67 
por mil, muy superior a la media es
pañola que está en los 18, e incluso a 
la europea que alcanza los 60 por 
cada mil habitantes. Actualmente 
hay en esta localidad más de dos mil 
personas que por lo menos han do
nado alguna vez. En la últim a ex
tracción del mes de noviembre se ha 
batido el record de las donaciones en 
Tomelloso. Nada menos que 804 
personas donaron su sangre a los 
equipos del Instituto Nacional de 
Hematología.

Pero al margen de lo demostrativo 
de las cifras, lo primero que destaca 
de este laborioso pueblo es su gran 
generosidad, su inigualable solidari
dad hum ana y su altruismo. Luego 
llama la atención el entusiasmo y el 
afán por donar, como no se ha obser
vado en ningún pueblo, ni ciudad de 
España. Prueba palpable de ello es 
que los días en que están extrayendo 
sangre los dos equipos, se forman

largas colas en las que a veces tienen 
que esperar hasta tres y cuatro horas 
para que les toque el tum o. U ltim a
m ente reparten números para los 
turnos de la tarde o del día siguiente 
y los horarios programados se reba
san am pliam ente por el siempre cre
ciente número de donantes.

Con frecuencia se dan casos curio
sos o llamativos por el deseo de do
nar. Esperan, como decimos antes, 
varias horas en largas colas, se enfa
dan si alguno trata de colarse, «se pi
can» unos a otros con sus carnets, 
tratando de dem ostrar que son más 
veteranos o que han donado más ve
ces, o pugnan por ser los primeros. 
Según las estadísticas, el 90 por cien
to de los donantes son obreros o pe
queños terratenientes, y la propor
ción por edades es pareja, destacan
do el hecho de que a veces acuden a 
donar familias enteras.

En estas donaciones m ultitudina
rias se ha observado tam bién que 
personas que no podían donar por 
las tensiones arteriales bajas, se han 
ido a tom ar un bocadillo y algún que 
otro café, para que les subiera y así 
poder hacerlo. Otros, en caso de ten
siones y de hemoglobinas bajas, han 
recurrido al truco de cam biar de mé- 
dico-hematólogo para ver si así les 
daban el visto bueno para donar.

Es de justicia citar aquí a dos per
sonas que llevan parte del peso de la 
organización y de la propaganda. 
Uno es don Luis M enchén, Presi
dente de la Junta Local de la Her
mandad de donantes, y otro el Secre
tario de la misma, don Eutimio Loza
no. Este últim o es el que hace las ci
taciones, coloca los carteles, entrega 
los diplomas y está en contacto con 
la Dirección de la Herm andad de 
Donantes de Madrid.

Entonces, ¿cuál es la causa del éxi
to de la donación*altruista en T om e
lloso? En prim er lugar, la citada ge
nerosidad de este pueblo manchego. 
En general son gentes sanas, nobles, 
con alto espíritu de sacrificio y abne
gación. En segundo, la buena orga
nización, las excelentes campañas 
de promoción y el hecho de que es
tos hombres del campo hayan capta
do el auténtico sentido hum ano y so
cial que encierra la donación. En 
tercero, es posible que haya influido 
el estímulo de conocer que son los lí
deres de la donación en España. Los 
tomelloseros lo saben bien y lo tie
nen «muy a gala», pues ya han sali
do artículos periodísticos (incluso en 
la prensa locall y en la televisión 
(Programa de M. Toharia) resaltan
do este hecho singular.

Ya es im portante que un pueblo 
como Tomelloso destaque por escri
tores de la talla de Francisco García 
Pavón, Eladio Cabañero, Félix 
G rande José López M artínez o de 
pintores como Francisco Carretero, 
A ntonio López Torres, Antonio Ló
pez García y un largo etcétera. Pero, 
desde mi punto de vista, me parece 
más im portante que sea líder en ge
nerosidad, solidaridad hum ana, no
bleza de espíritu y otras virtudes que 
deberían adornar siempre al prototi
po del manchego o del español en 
general.

Finalmente, en nuestra modestia 
de médico-escritor, propondríamos 
si fuera* posible que se iniciaran los 
trám ités para que solicitemos si fue
ra posible que se iniciaran los trám i
tes para que se solicitara para este 
pueblo el título de «M UY NOBLE. 
GENEROSA Y A LTRUISTA  C IU 
DAD DE TOM ELLOSO». El hecho 
de ser líder indiscutible en las dona
ciones de sangre en España creemos 
merece tal título.

Dr. Jesús SEVILLA LOZANO
Del Instituto Nacional de
Hematología y Hemoterapia.
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LA PRIMERA CADENA DE RADIO 

CON COBERTURA REGIONAL

Con un objetivo común:

CASTILLA-LA MANCHA

Radio CIUDAD REAL O.M. - RCR-2 F.M. - Radio CUENCA F.M.
Radio GUADALAJARA F.M. - Radio LUZ de ALCAZAR DE SAN JUAN F.M. 
Radio SOL DE VALDEPEÑAS F.M. - Radio TAJO F.M. - Radio TALAVERA F.M. 
Radio TOLEDO O.M.
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POR LA PROVINCIA 
DE GUADALAJARA

La impresión que nos ha causado 
Guadalajara, después de su visita, es 
la de una ciudad recogida, tranquila 
y de am biente agradable. Ofrece al 
turista magníficos restaurantes (aquí 
los asados de cordero son exquisi
tos), modernas cafeterías y varios ca
fés de añoso sabor romántico, aparte 
de sus estupendas golosinas (espe
cialmente los bizcochos borrachos) 
y típicos productos de la tierra como 
la rica miel de la Alcarria. Al decirle 
adiós sentimos un poco de nostalgia, 
pues nos ha seducido su historia. A 
continuación, iniciamos una peque
ña jira por tierras de su provincia. 
Enfilamos la carretera que va a Sace- 
dón.

A muy pocos kilómetros, en una 
preciosa campiña, encontramos el 
fabuloso M onasterio de San Bartolo
mé de Lupiana (hoy propiedad par
ticular y lleno de soledad). Excepto 
la iglesia cuya techum bre se derrum 
bó, está muy bien conservado. Es 
muy am plio y tiene varios claustros 
con abundancia de detalles artísticos 
y primorosos artesonados. Particu

larmente, el del siglo XVI es una 
maravilla del Renacimiento. En él 
se han rodado varias películas.

Este gran cenobio data del siglo 
XIV y ha sido nada menos que la 
casa m atriz de la famosa Orden Jeró- 
nim a de tan brillantísim o historial 
en España. De aquí salieron los 
monjes para poblar los monasterios 
de G uadalupe (Cáceres), El Escorial, 
Yuste y tantos otros sitios...

Aquí vinieron m uchos de los 
reyes de las dinastías de Trastam ara 
y Austria a hacer retiros espirituales 
y recibir el consejo de hombres doc
tos y santos. Y tam bién grandes per
sonajes de diversas épocas.

Los monjes jerónim os sobresalie
ron en las Artes y en todas las C ien
cias hum anas y divinas. Y crearon 
formidables emporios de riqueza, en 
beneficio especialmente del pueblo 
y del patrim onio artístico nacional, 
con complejos agro-industriales que 
constituyeron una gran lección eco
nómica de realidades plenas. Funda
ron universidades (incluso de Medi
cina y Famarcia), centros de investi
gación, escuelas de todas clases y los

hospitales más adelantados de Euro
pa, dando un impulso enorme de 
prosperidad y bienestar de las co
marcas donde habitan. Llevaron la 
cultura y la civilización por doquier.

Aquí en Lupiana estuvieron cinco 
siglos. Encanta recorrer los varios 
pisos de este enorme caserón, curio
seándolo todo. Su arquitectura inte
rior y exterior tiene varios estilos e 
influencias. Está casi como lo deja
ron los monjes. Parece que en cual
quier mom ento puden aparecer y 
dar nuevamente vida a estas mudas 
paredes. Si éstas pudieran hablar 
cuantas cosas contarían...

Este M onasterio de San Bartolo
mé de Lupiana albergó siempre una 
numerosa com unidad de monjes, 
formada por hombres dé la Corte, la 
nobleza, la milicia, las letras, las 
ciencias... y todas las carreras y ofi
cios, que encontraron entre sus ve
nerables muros la paz y el consuelo 
que no pudo darles el mundo con sus 
vanidades, ambiciones y placeres. 
¡Cuántas novelas apasionantes sobre 
casos rigurosamente verídicos se 
podrían escribir sobre m uchos de 
los jerónim os que aquí vivieron y 
yacen en un pobre cem enterio, hoy 
apenas delim itado y totalm ente 
abandonado!

Fue habilitado como hospital de 
sangre durante la contienda civil de 
1936-39, siendo testigo de muchos 
sufrimientos y dramas de los solda
dos heridos.

Por un paisaje alegre y atractivo se 
desliza la carretera que nos lleva a 
los enormes pantanos de Entrepeñas 
y Buendía, alimentados por varios 
ríos (el más im portante es el Tajo, 
que desemboca en el Atlántico por 
Lisboa). Enteram ente parece que es
tamos junto  al mar. No falta ni un 
suave oleaje. Hasta el agua presenta 
un color azulado. El paisaje es muy 
bello. Montes con pinares bordean
do las riberas, playas artificiales, ur
banizaciones y preciosas colonias de 
hoteles, pequeños puertos, restau
rantes, clubs sociales, jardines... Y 
toda clase de deportes náuticos (es
quí acuático, barcos de vela, canoas 
automóviles, yates reducidos...). Y 
también abundancia de peces para 
los aficionados a la pesca.

Es una obra gigantesca de la inge
niería moderna que pone a corta dis
tancia de Guadalajara las delicias 
del mar, aparte de lo m ucho que re
presenta para la economía de la re
gión. Existe una buena red de carre
teras, que nos permiten conocer los 
bonitos rincones de este insólito Mar 
de Castilla que nos causa adm ira
ción y asombro. ■

Angel LAS NAVAS PAGAN
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Aiorin y 
La Mancha

La llamada «Generación del 98» 
tiene el denominador común de su 
am or a España. Unas veces, sus 
hombres, se hunden en la caricia de 
su paisaje y el calor de sus pueblos 
con la alegría del adolescente que se 
sumerge en la transparencia de las 
aguas de un lago; otras, buscan en el 
poco explorado contenido de sus 
gestas la justificación segura de su 
misión histórica; reviven con filial 
unción, en otras ocasiones, las gran
des figuras de su literatura, del arte, 
de la política, de la filosofía y de las 
ciencias, destacando, entre los ca
racteres de su personalidad aquéllos 
que pueden servir de ejemplo para sí 
mismos y para las sucesivas genera
ciones; se inquietan por los proble
mas de sus gentes humildes y tratan 
de hallarles soluciones con acentos 
de justicia o humanidad; quiebran 
las lanzas de sus pinceles, cinceles y 
buriles para enaltecer la figura de su 
patria e intentar elevar su nombre y 
gloria sobre los de los países que 
consideran superiores; padecen ínti
mamente las adversidades con que el 
destino histórico ha obstaculizado 
su desenvolvimiento, y tratan de es
tim ular el sentir de la generación 
que encabezan para acelerar junto a 
ella el curso retrasado de nuestra his
toria y poder alcanzar el grado de ci
vilización de los que nos preceden 
desde principios de siglo.

Uno de los hombres de esa genera
ción, cuya modestia, laboriosidad, 
honestidad literaria y am or por las 
gentes y cosas de España destacan 
con más grato recuerdo, es José M ar
tínez Ruiz, cuyo seudónimo «Azo- 
rín» sugiere ya otras significaciones 
biográficas positivas.

Ortega y Gasset definió su estilo y 
obras literarias como «primores de 
lo vulgar», y parece adecuada la de
finición si la examinamos afectuosa
mente porque «primor» viene a ser 
toda obra humana realizada con 
amor, y lo «vulgar» no es otra cosa 
que lo cotidiano, lo habitual, todo 
aquello que, a fuerza de ser consue
tudinario y consustancial a nuestra 
vida, se confunde con ella, y «vulgo» 
es la «gente», es decir, todos noso
tros. Es así que Azorín ama con la 
máxima ternura todo lo que con

tem pla y escribe. Es un amigo de to 
dos, es el hombre -e l m aestro- que 
desde nuestros años juveniles nos 
tomó de la mano para guiarnos a tra
vés de la geografía y la historia de Es
paña, mostrándonos la realidad, des
de su perspectiva de amabilidad, po
niendo su nota de ética a lo amargo, 
su estética a lo deleznable, su utili
dad sentimental a lo intrascendente, 
su im portancia a lo efímero y su glo
ria a lo humilde.

En el amplio panoram a de su 
preocupación poética -pues poesía 
profisicada es en el fondo también su 
literatura- Azorín tiene sus zonas 
geográficas de especial dedicación, 
sus temas preferentes, sus juicios 
predilectos que trascienden y carac
terizan su obra a la hora de su valo
ración. Dentro del territorio español 
se ha preocupado preferentemente 
de su tierra natal -A licante (Monó- 
var)-, Castilla y La Mancha; dentro 
de su temática han destacado los 
pueblos seculares y edificios y hoga
res sahumados de tradiciones fami
liares, de austeridad y autenticidad, 
las costumbres autóctonas en su más 
variada gama de manifestaciones, 
los tiempos humanos de trazos vigo
rosos de acrisolada raigambre hispá
nica, que simbolizan Don Quijote y 
Sancho, y el paisaje, que para Azo
rín somos nosotros mismos: «es 
nuestro espíritu, sus melancolías, 
sus placideces, sus anhelos, sus tár
tagos.»

Para convencemos de ello elabora 
su libro «El paisaje de España visto 
por los españoles» y en él nos habla 
de la «Galicia» de Rosalía de Castro, 
de «El Bierzo» descrito por Enrique 
Gil, de «Vasconia» vista por Pío Ba
raja, de «Asturias» en la versión de 
Clarín, «Córdoba» de Valera, «Va
lencia» de Blasco Ibáñez, «M allor
ca» de Rubén Dario...; y cambiando 
la perspectiva, sostiene que los gran
des artistas ponen su ambiente per
sonal en el paisaje: «Villanueva de 
los Infantes es Quevedo» -d ice-, 
«Esquivias es Cervantes».

Por supuesto Azorín ama su tierra 
-A licante-, pero su obra tiende a 
ocuparse más de Castilla y de la 
M ancha, y en cuanto a esta última 
muestra una especial cordialidad:

cuando no le dedica un artículo sue
le dedicarle un recuerdo afectuoso. 
Aparte del libro ya citado, recorde
mos sus libros específicamente cas
tellanos y manchegos tales como 
«Castilla», «Lecturas españolas», 
«Los pueblos», «Blanco en Azul», 
«Antonio Azorín», «La ruta de Don 
Quijote», «Con Cervantes», «Con 
permiso de los cervantistas»...

No sabemos si Azorín, de la mano 
de Cervantes fue, durante muchos 
años, caballero andante de La M an
cha, o si, por La M ancha, de la mano 
de Don Quijote, llegó a am ar a Cer
vantes. Angel Cruz Rueda, en un 
breve epílogo al últim o libro citado 
dice que Azorín ha sentido siempre 
devoción por la vida y la obra de 
Cervantes: desde el prim er folleto 
que publicó en 1893, hasta el último 
que se dio al público. Pero se preo
cupó también, y muy principalm en
te, del auténtico español que latía en 
la vida del genio de nuestra novela y 
de España misma, como objeto de 
los desvelos cervantinos y como va
lor de superior jerarquía a la de cual
quiera de los españoles. En «Com 
plutense», se irrita Azorín por la 
disputa entre complutenses y alca- 
zareños en cuanto al lugar de naci
miento de Cervantes y concluye di
ciendo: «El caballero de la Triste Fi
gura es de toda España, y su caballe
rosidad es modelo para todos los es
pañoles»; y en «Biografía com enta
da» vuelve a tocar el punto del naci
miento de Cervantes con el mismo 
patriotismo: «¿Nos da lo mismo -se 
pregunta- que Cervantes nazca en 
Sevilla que en Alcalá de Henares? 
«Nos da lo mismo -se contesta re
sueltamente-: Cervantes pudo haber 
nacido en Sevilla, o en Madrid, o en 
Córdoba, o en Lucena, o en Toledo, 
o en Consuegra, o en Esquivias, o en 
Alcázar de San Juan; lo im portante 
es que haya nacido en España.»

Pero sin merma de este españolis
mo, al que van a confluir todos sus 
trabajos, cualquiera que sea el lugar 
de su inspiración, Azorín siente a La 
M ancha en toda su bella y dura rea
lidad, en sus paisajes, sus pueblos, 
sus hombres, sus costumbres, su si
lencio, sus dolores, su paz. Su litera
tura manchega es una constante lec
ción del arte de escribir. El nos ha di
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cho a propósito del paisaje que un 
estético moderno sostiene que «el 
paisaje no existe hasta que el artista
lo lleva a la pintura o a las letras», y 
añade Azorín que «sólo entonces 
-cuando está creado en el arte - co
menzamos a ver el paisaje en la rea
lidad». Sin embargo, cuando, por 
ejemplo describe la llanura manche- 
ga diciendo «En la lejanía, en las pri
meras horas de la mañana, al rem on
tarse el sol, cuando columbro una 
casa blanca, nítidamente blanca, 
blanca con su rebozo de cal, todo es 
pardo y llano en el suelo. El cielo 
resplandece azul límpido»... «Y en 
los cuadros de sembradura, un par 
de muías va arrastrando lentamente 
el arado».. ¿No estamos percibien
do, como en los cuadros de López 
Torres, la llanura no sólo saturada 
de arte, sino de amor? El propio 
Azorín nos lo ha confesado poco an
tes: «La M ancha me embelesa -h a  
d icho- En sus llanuras percibo háli
tos de eternidad.»

Su amorosa contem plación se re
pite en múltiples lugares de su obra. 
La considera inseparable de la figura 
de Alonso Quijano diciendo: «sólo 
recorriendo estas llanuras, em pa
pándose en este silencio, gozando de 
la austeridad de este paisaje se acaba 
de am ar del todo íntim am ente, pro
fundamente, esta figura dolorosa.»
Y más adelante añade: «ahora es 
cuando com prendem os cómo 
Alonso Q uijano había de nacer en 
estas tierras y cómo su espíritu, sin 
trabas, libre, había de volar frenéti
co por las regiones del ensueño y de 
la quim era...»

Sería interm inable este apunte si 
hubiéramos de examinar todo lo es
crito por Azorín sobre La Mancha. 
Reiteremos que no se ha reducido a 
hacer literatura sobre ella, ni siquie
ra en el elevado sentido artístico de 
este tipo de creación hum ana, sino 
que se ha esforzado en identificarse 
con ella recorriendo sus caminos, vi
viendo en sus pueblos, simpatizando 
con sus gentes, disfrutando de sus vi
nos y manjares y quedando prendido 
de sus encantos como un auténtico 
amador.

Como contrapartida, La M ancha 
considera cordialmente a Azorín 
como un hijo predilecto. No hablo, 
naturalm ente, de una filiación geo
gráfica, y ni siquiera de una adop
ción simbólica y espectacular. Pero 
no deja de entristecerme -com o 
manchego agradecido- que no le 
hayamos rendido todavía -aunque 
ya sea «post m ortem »- el homenaje 
adecuado a su alto grado de amor 
por nuestra Región. ■

Edmundo RODRIGUEZ HUESCAR

LA CAZA por J. B. TOLEDANO ARANGUEZ
Abogado

POR DERECHO
¿Cazar sin seguro?... ¡ni se le ocurra!

HE AQUI UN CASO DE 
RESPONSABILIDAD 
SIN CULPA

Entre los com ponentes  de una partida 
de caza mayor, hay cinco cazadores que 
llevan rifle calibre 30/06; o t ro .a rm a d o  
con rifle del calibre 30/30, y el resto de 
ellos, unos diez más, uti lizan escopetas 
del calibre 12 y del 16.

Desgraciadamente, uno de ellos tuvo 
que ser el que dio m uerte  a una vaca e h i
rió, con la m ism a bala perdida, al vaque
ro que, a lm orzando , se encontraba  en un 
altozano dis tante dos kilómetros del es
cenario de la cacería.

N adie sabe, excepto que ha debido ser 
un cazador a rm ado  con un rifle de largo 
alcance, el que causó la m uerte  de la 
vaca y la herida en el vaquero , pero ni el 
m ism o causante  podría  a f irm ar que él 
fue sin duda  alguna po r  darse la c ircuns
tancia de haber  m enudeado  los disparos 
sin concreción del m o m en to  de los d a 
ños.

A la hora de aplicar responsabilidades 
a tenor  del juicio  habido, la estupefac
ción llega al colm o cuando  la cu lpab ili
dad, a efectos de indem nización , es re
partida so l idariam ente  entre todos que, 
excepto los que usaban escopetas, hubie
ron de responder.

T od o  el m u n do  cree que ha habido 
error  «in jud icando»  y manifiestan al le
trado que lleva el caso su deseo de recu
rrir. Y se cuestiona: ¿Es que no ha h ab i
do equivocación al condenar  a todos ex
cepto a los portadores  de escopetas? ¿Por 
qué, en cambio, se condena al po rtador  
de un rifle 30/06 que no había  d isparado 
en todo el tiempo? ¿No se ve claro que no 
pueden ser todos los rifles, al m ism o 
tiempo, los causantes de un solo hecho 
dañoso? Y si esto no es así ¿por qué no se 
exigió tam bién responsabilidad al « pe
rrero» ya que iba tam bién  arm ado?

La sentencia dictada es ju r íd icam ente  
correcta. En ningún caso es aconsejable 
el recurso, excepto si se diera la c ircuns
tancia de poder p robar  que uno de los 
condenados no disparó, y en el caso de 
que no aparezca com o hechos probados 
en los resultados de la sentencia conde
natoria.

No hay error, ni hay injusticia. El a r 
tículo 33 de la vigente Ley de Caza, en su 
núm ero  5, párrafo 2.°, dice: «En la caza 
con armas, si no consta el au to r  del daño 
causado a las personas, responderán so
lidariamente todos los m iem bros de la 
partida de caza». Y el Reglam ento en su 
artículo 35,6,6,b), agrega: «... A estos 
efectos, se considerarán únicam ente  
com o m iem bros de la partida aquellos 
cazadores que hayan practicado el ejerci

cio de la m ism a en la ocasión y lugar en 
que el daño  haya sido producido y que 
hubieren utilizado a rm as de la clase que 
originó el daño».

Así la Ley, verdaderam ente  queda 
muy mal parado  el principio «nullum  
crimen sine culpa», pero el hecho es que 
este tipo de responsabilidad de «mera 
sospecha», existe en todas las legislacio
nes del mundo. En nuestro Derecho, por 
ejemplo, existe la «responsabilidad esca
lonada para los delitos de imprenta»; 
tam bién , por ejemplo, en los delitos de 
sabotaje, en el Derecho soviético, se hace 
responsables incluso a los merodeadores 
de las cercanías donde se ha  oído el dis
paro, etc.

En el caso que nos ocupa, la «sospe
cha» se acentúa, aún  más, al «presum ir»  
responsables a los que «gregariamente» 
portaban  un a rm a  susceptible de hacer 
«ese» daño y se encontraban  «allí». No 
obstante, creem os que esta presunción es 
necesaria , en derecho, en orden a la equ i
tativa reciprocidad de las prestaciones. 
Pues de no hacer esta responsabilidad 
solidaria, el que verdaderam ente  qu eda
ría en el más riguroso desam paro  sería el 
vaquero  y el dueño  de la vaca muerta ,  
pues este ú lt im o sería el de «entre todos 
la m ata ron  y ella sola se murió». N o obs
tante, creemos que es una anom alía  ju r í 
dica esta solidaridad culposa, pero de ne 
cesaria  ficción debido a la limitación de 
la Justicia com o ciencia de precisión. 
Pues el Derecho no es una ciencia «exac
ta» com o la m atem ática  en que dos y dos 
son cuatro. El Derecho no es una ciencia 
del «ser», sino de lo que «debe ser» y de 
ah í que las ciencias del espíritu no se 
puedan pesar ni medir. Y la razón no tie
ne siempre una precisión de fronteras 
entre lo b lanco y lo negro; sino más bien, 
co m o  entre  la luz y la som bra  con un in 
tervalo  de anch a  y gradua l b and a  de p e 
n um bra .  P o r  ello a lo que debe a sp ira r  
la Justicia es a hacer el Derecho, senci
l lamente, viable, den tro  de la m ayo r  
equidad.

N atu ra lm en te ,  ya desde un aspecto 
económico, el no ir provisto de la corres
pondiente  «licencia» am p arad a ,  y tan 
a m p arad a  del Seguro del cazador es te
m erario  por el gravísimo riesgo que se 
corre y, nos atreveríam os a decir que 
puede constitu ir  una de las más grandes 
injusticias por dejar a r ru inada  a toda la 
familia del cazador. A unque  sea un caza
d o r  sin culpa. Pero, desde luego «irres
ponsable». ■

De «Lanza»
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FRANCISCO JAVIER DAVARA 
INTERPRETA EL MENSAJE DE LA
CIUDAD DEL DONCEL

«Son las tierras que el Cid cabalgó. Son, además, las tierras donde se 
suscitó el primer poema castellano... A l volver la vista atrás, Sigüenza, la 
viejísima ciudad episcopal, aparece rampando en una ladera. En lo más 
alto el castillo, en el centro del caserío se incorpora la catedral del siglo 
XII... Es una alborada limpia sobre los tonos rosa y  cárdeno del poblado 
de Sigiienza.»

Esta cita de Ortega y Gasset es para Francisco Javier Davara. una de 
las mejores páginas que se han escrito sobre Sigiienza, recogida en su libro 
«LA CIUDAD HISTORICA DE SIGÜENZA, estudio de Arte, Historia y 
Urbanismo, que ha publicado recientemente.

sonal y familiar. Yo he nacido en 
Madrid, pero desde hace muchos 
años mi familia pasaba largas tem 
poradas en Sigiienza. Además, mi 
inquietud universitaria y periodísti
ca me hizo conectar con los grupos 
culturales e intelectuales que existen 
en la ciudad. Esta vinculación fue 
creciendo, no sólo por la publica
ción de este libro, sino con mi parti
cipación en varias publicaciones lo
cales, en jurados de premios, en con
ferencias. En gran medida mi segun
da vivienda está allí.

Volviendo un poco a lo anterior, 
¿cómo un teórico de la Información 
investiga y escribe sobre arte, histo
ria y urbanismo?

R.: Entiendo que los teóricos de la 
información y la comunicación co
lectiva no sólo debemos dar una res
puesta a estos problemas com unica
tivos, sino que debemos buscar al
gún método, algún sistema para 
ofrecer nuestras perspectivas a otras 
ciencias. Pienso que la Historia, el 
Arte, o el Urbanismo pueden ser en
tendidos como mensajes o restos de 
mensajes producidos por nuestros 
antepasados, que debemos interpre
tar, buscando su significación ac
tual.

Explicas en tu libro que los edifi
cios se hallan en buen estado de con
servación.

R.: No es lo habitual en las ciuda
des históricas, pero en Sigüenza se 
han dado distintos factores. En pri
mer lugar es un conjunto histórico 
artístico, en segundo que las sucesi
vas corporaciones municipales, des
de hace mucho tiempo, han tenido 
buen cuidado en conservar su entor
no y además, felizmente en este 
caso, Sigüenza no es una ciudad in
dustrializada. La parte moderna se 
ha construido fuera del casco histó
rico, aunque no lejos, y en la zona 
vieja no se permite la construcción 
en altura. Todo ello hace que la ciu
dad siga siendo un conjunto históri
co muy estudiado por los especialis
tas. Como ejemplo, Sigüenza tiene 
una de las urbanizaciones más ca
racterísticas del siglo XVIII, además 
de una bella ciudad medieval, la Ca
tedral, el Castillo, la misma disposi
ción que al ser construidos.

Cogollo episcopal e intelectual, 
con Universidad del XV al XIX, 
¿cuál es la época de mayor esplendor

Francisco Javier Davara -a  quien 
pido permiso para tutear-, es Profe
sor T itular Numerario y Vicedeca
no de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Especialis
ta en temas de Comunicación, His
toria y Urbanismo, ha escrito otros 
libros y ensayos, como «La ciudad 
como forma de comunicación» o 
«El espacio urbano como un sistema 
de signos».

Doctor en Ciencias de la Informa
ción e Ingeniero, ¿cómo llegas a es
cribir «La ciudad histórica de Si
güenza?

R.: El libro es un estudio de histo
ria, arte y urbanismo, de la parte his
tórica de la ciudad, la que se desarro
lla desde su reconquista hasta los co
mienzos del siglo XIX. La docu

mentación sobre este tema empezó a 
tom ar cuerpo y un grupo de amigos 
y compañeros de la Universidad en
tendieron que debía ser plasmada en 
un libro que diera a conocer el desa
rrollo histórico y artístico de Sigüen
za. Al tiempo debería servir a los es
tudiosos y eruditos que se agrupan 
bien en la Diputación de G uadalaja
ra, el Centro de Estudios Seguntino
o la Asociación de Amigos de Si
güenza. La primera investigación de 
este libro surge, hace algunos años, 
al redactar mi tesis doctoral que tra
taba de un análisis de la ciudad 
como forma de comunicación.

Tu vida y tus actividades profesio
nales transcurre en Madrid, ¿porqué 
Sigüenza?

R.: Mi vinculación con la ciudad 
de Sigüenza es una vinculación per
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y en qué situación se encuentra?
R.: La época dorada de Sigüenza 

es el siglo XVI, cuando la Catedral y 
la antigua Universidad se pueden 
dar por terminadas. Sigüenza es una 
ciudad episcopal, señoría hasta el si
glo XIX, es obra de sus obispos que 
intentaron hacer de ella un lugar lo 
más agradable posible. La ciudad era 
uno de los centros culturales de Cas
tilla. En el siglo XIX, la revolución 
industrial, los nuevos medios de 
transporte y otras causas determ ina
ron su decadencia. De todas formas 
hoy es el centro cultural más im por

tante, en ciertas épocas del año, de la 
provincia de Guadalajara. El obis
pado sigue en Sigüenza, tiene una 
Escuela Universitaria, dependiente 
de la Universidad de Alcalá de He
nares y gran núm ero de estudiantes 
procedentes de las comarcas cerca
nas. Los seguntinos reclaman su 
condición de sede universitaria, con 
deseadas y posibles dotaciones, se 
han celebrado dos cursos de verano. 
Sigüenza tiene un buen atractivo tu 
rístico, buenos alojamientos, con un 
hermoso Parador de Turism o y sus 
gentes reclaman un lugar para una 
Universidad de verano, pues por his
toria, cultura, instituciones y perso
nas preparadas, no había de quedar. 
Además está cerca de Madrid, bien 
com unicada y próxima a otras ciu
dades importantes.

¿Qué población y medios existen 
hoy día?

R.: Es una ciudad de servicios y 
administrativa, también comercial y 
religiosa, en el más estricto sentido 
sociológico de estos términos. Es el 
centro de una am plia comarca que 
abarca también parte de la provincia 
de Soria. Es un centro educativo y 
comercial; allí se realiza todos los sá
bados el mercado que funda el C ar
denal Mendoza. En definitiva es el 
centro económico, político y social 
de la alta sierra de Guadalajara. 
Además es un núcleo de interés tu 

rístico conocido por su título identi- 
ficador de «la ciudad del Doncel».

I I  \Y  Q I .E  CREAR
l NA PRENSA
( \ST ELLA N O -M A  N C H EG A

Ya que estamos en la Facultad de 
Ciencias de la Información ¿qué 
piensas de la prensa de Castilla-La 
Mancha?

R.: Desde mi conocim iento de las 
actividades periodísticas, entiendo 
que no puede hablarse de una prensa 
específicamente castellano-
manchega. Tal definición podría

mos decir que no existe, y me expli
co; la autonom ía de Castilla-La 
M ancha es relativamente artificial, 
creada para com pletar el m apa au to
nómico y no existe una conciencia 
nacional castellano-m anchega. En 
la autonom ía existen muy pocos 
periódicos diarios y todos, con 
grandes dificultades económicas. 
Además se añade la influencia de la 
prensa m adrileña, cualquier pueblo 
de Castilla-La M ancha está a menos 
de dos horas de M adrid y la prensa 
que se lee es la de M adrid. La pren
sa castellano-m anchega queda re
ducida a unos diarios que no son 
propiam ente autonóm icos, sino 
más bien provinciales y a unos se
minarios, algunos con m uchos años 
de vida, que ofrecen la inform ación 
local y regional.

Pienso que si verdaderam ente se 
desea una autonom ía concreta, hay 
que crear una prensa autonóm ica, 
pues la prensa es la base de las socie
dades democráticas y pluralistas. 
Los periódicos existentes deberían 
hacer una página de cada provincia, 
o una página central con temas pro
pios de la autonom ía, para tratar de 
la expresión política de sus provin
cias, del gobierno o del parlam ento 
autónomo.

¿Esto es posible?
R.: El problema de la prensa es 

común a casi todas las autonom ías,

porque la edición de los periódicos 
es más antigua que la nueva división 
adm inistrativa en comunidades au
tónomas. Este es un tema que estoy 
investigando, dentro de mis activi
dades universitarias, con un estudio 
de la incidencia de la difusión y de la 
tirada de la prensa española, nacio
nal, local o provincial, en función de 
la división autonóm ica de España. 
Existen provincias que reciben dia
rios de tres autonom ías, provincias 
sin periódicos, autonom ías con poca 
edición de diarios, y todo tipo de cir
cunstancias.

Según esto, ¿qué papel desempeña 
o debería desempeñar el periodismo 
local o autonómico?

R.: Hoy día, en que los medios au
diovisuales, sobre todo la televisión, 
nos ofrecen la realidad lejana, o su 
realidad lejana, que hacen próxima 
y vecinal, el periodismo autonóm i
co, regional o local, debe reflejar en 
sus textos lo cercano, lo que desean y 
viven los hombres y las mujeres de 
sus cercanías para que sean conoci
dos sus problemas. Es posible que 
los castellano-manchegos sepan 
todo sobre Reagan, Chernennko o 
los problemas de la OTAN y a lo 
mejor los ciudadanos de Albacete no 
saben lo que pasa en Ciudad Real o 
en Toledo.

Es una cuestión de profesionali- 
dad, es la necesidad de que los perió
dicos tengan profesionales de la in
formación. Si las nuevas generacio
nes de periodistas logran encontrar 
un empleo, y esto no es querer quitar 
a nadie sü puesto de trabajo, la infor
mación, con las nuevas tecnologías 
será mejor. Hasta hace muy poco, 
los periódicos locales tenían como 
corresponsales al maestro, al sacer
dote o al secretario del A yuntam ien
to, que era una información barata. 
En definitiva, es la pescadilla que se 
muerde la cola: Si no hay tirada, si 
no hay dinero, como los medios re
gionales pueden contratar un perio
dista, para una buena información 
local y acaban en los colaboradores 
de siempre.

Hay que hacer un esfuerzo para 
conseguir una im portante prensa 
autonóm ica, donde se expresen los 
hombres y las mujeres de cada re
gión, para poder com petir, mejor 
com plem entar, las noticias de los 
grandes rotativos nacionales. En 
Castilla-La M ancha está todo por 
hacer y sería necesario la unión de 
sus habitantes para conseguir el lo
gro social de una prensa propia y au
tonómica. ■

MARMARA
Fotos: José María Arias
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La exposición «La 
Otra Pintura de 
Castilla-La Mancha» 
concluye en Talavera 
de la Reina

La exposición itinerante 
«La Otra  Pin tura  de Castilla- 
La M ancha» organizada por 
la Consejería de Educación y 
Cultu ra  de la Jun ta  de C o m u 
nidades concluye su periplo 
por las cinco provincias de la 
región, en la localidad de T a 
lavera de la Reina (Toledo), 
donde podrá contemplarse, 
en su Casa de Cultura ,  hasta 
el próximo 23 de septiembre.

G uadalajara ,  Sigüenza, 
M olina de Aragón, Cuenca, 
T arancón, Belmonte, Al- 
mansa, Albacete,  Villarro- 
bledo, Villanueva de los In
fantes, C iudad Real, Puerto- 
llano y Toledo han sido las 
localidades castellano- 
manchegas en las que se ha 
expuesto esta muestra desde 
abril de 1984 en que fuera 
inaugurada por el Presidente 
de Castilla-La M ancha, José 
Bono, en el Palacio de la C o 
tilla de Guadalajara.

U n  total de 15 artistas, ads
critos a las últ imas tenden
cias artísticas de vanguardia 
han protagonizado esta «Otra 
P in tura»  de la que el presti
gioso crítico del diario «El 
País», Francisco Calvo Serra- 
11er, escribió en su día que «la 
muestra  trae la actualidad a r 
tística de la m an o  de quienes, 
dentro de la com unidad, más 
fe han puesto en ella, algunos 
de sus más sobresalientes re
presentantes. Eviden tem en
te, no pueden estar todos... 
T oda muestra  viva es arries
gada, plural, contradictoria  y 
polémica. Así tenía que ser y 
así es «O tra  P in tura  de Casti
lla-La M ancha».

Los representantes en ella 
de la provincia de Cuenca son 
C arm en  Alvarez, José M aría 
Lillo, Florencio G arrido, Vi
cente M arín  y Simeón Sáiz; 
de Ciudad Real,  M on  M on- 
toya, Oscar Benedí, Santiago 
Vera y Javier Baldeón; de la 
provincia de Albacete, C ar
men G arcía  M oya y Juan 
José G óm ez  Molina; de Tole- 
do, Santiago Serrano, y Feli 
M oreno; y de la provincia de 
Guadala jara ,  Carlos Clarés y 
M áximo Robisco.

'c lsZ ttP  60  M a °
m a n c h a
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"  p  -  Arena,e r Ó n ' m o - 

rir¡cesa n  ■

i de CdStÍII¿¿Jyf144.

Oro. 
la-La

> de
Mancha

<JJ-° 37.

La p in tora  de La Solana 
(Ciudad Real) Joaqu ina  Díaz 
Candelas ha presentado en la 
Casa de Castilla-La M ancha  
de M adrid  u na  exposición de 
óleos que ha gustado m ucho  
al num eroso  público que la 
ha visitado. La artista so lane
ra es autodidacta  y está en 
disposición de u na  fina sensi
bilidad.

F E R V I N O ’ 8 5
3.a FERIA REGIONAL DEL VINO 

CASTILLA-LA MANCHA

Valdepeñas 6 al 11 de mayo 1985

INFORMACION EN OFICINAS DE LA PROPIA FERIA

C/. José Ramón Osorio, 62 - Tel. 32 34 82 - 32 03 31 
Valdepeñas (Ciudad Real)
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Nació en Castejón (Cuenca), hace 47 años. Es Lic. en Filosofía y Le
tras. Actualm ente es profesor de Lengua y Literatura Española en el Insti
tuto Mixto, n.° 1 «Bachiller Sabuco» de Albacete. Ha sido incluido en va
rias Antologías de Poesía. Ha colaborado en im portantes revistas poéticas 
de España, Iberoamérica, USA, Francia, etc. Ha sido introducido al fran
cés, portugués e inglés. En 1970 fundó y codirigió la revista de Poesía: Es
cucha el canto del gallo. Su obra poética en libros abarca los siguientes tí
tulos: Una luz en nuestra historia, Escucha el canto del gallo, Cimientos 
de mi sangre, Ecos de evidencia.

Andrés DURO DEL HOYO

Y NAVEGAMOS JUNTOS EN TE AUREOLAS DE GRACIA Y 
LA MISMA GONDOLA FANTASIA
Refulgía tu brillo en ia esperanza, 
en la promesa firme que me hacías 
navegando mis labios,
Imantabas mi voz y mi plegaria 
con la rúbrica hermosa 
de saberme tu cauce electrizado.
Eres como la espera hecha estallido 
tras muchas noches largas, 
caminantes de insomnio y amargura.
Me inundabas igual que un huracán 
arrasador incluso de cimientos.
Por eso estalló cierta la alegría, 
porque nada nubló su voz radiante. 
Estaban levantadas las persianas, 
los cristales fundidos con el aire, 
y tu fulgor poblándome los ojos, 
tras el rescate de mi noche densa.
Ya podía pulsar velas y remos, 
em barcar mi ilusión y mi pujanza 
hacia tu playa envuelta por la niebla 
del tiempo incinerado en el pasado.
Ya podía acercarme a tus umbrales, 
arriar la nostalgia de los años 
y navegar la oferta del recuerdo.
Retenías un fuego en mis pupilas 
que embrujaba el ayer y lo lanzaba 
a cimas jubilosas, coronadas 
por el incendio hermoso de dos cuerpos, 
erguidos por la fiebre y el deseo.
Era mi voz latente, enardecida 
por tu abandono de mujer vencida, 
por el aliento de tu sexo alzado 
a la cumbre gozosa, quien te hacía 
poseedora cierta de resortes y antorchas.
Era tu posesión un suave imán 
que suspendía en mí bríos, nostalgias, 
entusiasmo y olvido, para hacerme 
náufrago de tu voz, de tu caricia, 
de tu promesa de m ostrar al mundo 
los caballos que habitan en mi pecho.
Por eso navegué contigo el aire 
que creamos tú y yo en aquel momento 
en la góndola hermosa de la entrega, 
donde tú y yo sabíamos que había 
una alborada a punto de brotar 
que esperaba tan sólo que nosotros 
fusionásemos metas y pasión.

Te yergues en la mente
envuelta de verdad, de tatuajes,
que atrajeron al pulso hasta dejarlo ahíto.
Levantas tu mirada en la distancia 
con todo el gran poder que le otorgaba 
saberse en posesión de juventud y gracia.
Y caminas segura, anclada en el bastión 
que te ofrendó mi boca 
a pesar de la niebla de los años.
Te aferras al recuerdo porque sabes 
que el tiem po se ha encargado 
de agrandar tu aureola-baluarte.
Allí los años transcurridos brillan 
con una luz, donde arde 
tu esplendor juvenil engalanado 
con el rescoldo de colores nuevos, 
fundidores de gracia y fantasía.

CATAPULTA EL RECUERDO  
GOCES PLENOS
Lsiá mi corazón de nuevo alzado 
ante el paisaje levantado ahora 
por la lluvia fecunda del recuerdo.
Se yerguen los momentos, se abren paso 
a través de las huellas, 
se afirman contundentes y los ojos 
reconocen la voz que los retuvo 
ensimismados, rojos, gozadores, 
incandescentes depuradam ente 
por hacer navegable el ser entrega.
Catapulta el recuerdo los rincones 
donde el deleite impuso 
aceptación gustosa de escondites, 
de escenarios sin tálamo nupcial.
Y nos sorprende
con la fosforescencia de su luz y magia,
donde habitan dos cuerpos juveniles,
cuyo único diálogo
logra su desarrollo pleno
en un lenguaje de contacto y goce.
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Necrológica
Falleció doña Agustina Pagán

El pasado día 16 de marzo 
falleció en M adrid  doña 
Agustina Pagán, madre de 
nuestro estimado colabora
dor Angel Las Navas Pagán. 
D oña Agustina Pagán tenía 
publicado un libro de poemas 
y había escrito varios guiones 
de cine y obras teatrales. Era 
una persona muy conocida y 
apreciada en los medios so
ciales y culturales de Madrid. 
El sepelio, que tuvo lugar en 
Torrelodones, constituyó 
una gran manifestación de 
duelo. Entre los asistentes fi

guraban el escultor y acadé
mico de Bellas Artes, Joaquín  
G arcía  Donaire; su esposa 
G ianna  Prodan. presidenta 
de la Fundación Cultural de 
Casti lla-La M ancha; el poeta 
y catedrático Octavio U ña 
Juárez; el p in tor Isidro A n te 
quera; la esposa de nuestro 
director, Julia Pablo Tejedor 
y otras personalidades. N ues
tro más sentido pésame a sus 
familiares, de m anera  espe
cial a sus hijos Angel, M aría 
Jesús y Julia. Descanse en 
paz. ■

La Asociación Don 
Quijote celebró las 
segundas Jornadas 
en torno al Día del 
Arbol.

La Asociación Don Q uijo
te, de Daimiel, un año  más 
ha celebrado las jo rnadas en 
torno al Dia del Arbol, las

cuales tuvieron lugar del 11 
al 21 de marzo. En las mis
mas se p lan taron  2.058 á rb o 
les en la población y en el ca- 
rreterín de las Tablas. Esta 
adm irab le  labor no sólo su 
pone una  gran defensa del 
medio am biente  sino que ha 
supuesto el empleo de 150 
jo rnadas  a obreros del paro 
agrícola.
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D ELEG A CIO N  P R O V IN C IA L D E A G R IC U L TU R A  D E LA  
J U N T A  D E C O M U N ID A D E S  D E C A ST ILLA-LA  M A N C H A

El Presidente 
José Bono, afirma 
que sólo los Estados 
con vocación 
totalitaria no se 
preocupan por la 
Educación

El Presidente de la Jun ta  de 
C om unidades  de Casti lla-La 
M ancha, José Bono, afirmó 
en T arazona  de la M a n 
cha, perteneciente a la p ro
vincia de Albacete, donde se 
encontraba  girando una visi
ta oficial por diversos M u n i
cipios, duran te  el acto de

inauguración del Colegio Pú
blico «Eduardo  Sanchiz», y 
en presencia de profesores, 
a lum nos, padres de éstos y 
vecinos en general, que «sólo 
los Estados con vocación to 
talitaria no se preocupan  por 
la Educación».

Refir iéndose al Centro  que 
se abría oficialmente, señaló 
que era una  realidad porque 
la sociedad reclama E duca
ción e Instrucción, expresan
do asimismo que am bas de
bían ser gratuitas. José Bono 
glosó, en otro m om ento ,  el 
carácter integrador de la cul
tura, diciendo que ún icam en
te los pueblos bárbaros hacen 
distinciones en esta materia.

EN CASTILLA-LA M ANCHA NACE UNA EMPRESA AL SERVICIO DE LA 
COM UNICACION AUDIO  VISUAL

En Toledo, un grupo de profesiona
les con inquietudes y experiencia en di
versos campos de comunicación, rela
cionados con la Imagen y el Sonido, 
crean una empresa cuya finalidad es la 
de llenar el vacío existente en nuestra 
Región en aspectos importantes, cu an 
do no fundamentales, de desarrollo de 
una sociedad moderna, en la que el 
avance tecnológico en el terreno de las 
comunicaciones es cada vez más a m 
plio.

El ciudadano actual recibe d iar ia
mente gran cantidad de información a 
través de los medios de comunicación, 
cada vez más perfectos, en los que las 
imágenes, el sonido, o com plem entán
dose incluso, condensan en pocos m i
nutos una cantidad de datos v referen

cias que hace pocos años sería im pen 
sable.

Medios com o el Vídeo han dem os
trado su capacidad para la com unica
ción de grandes masas, en grupos redu
cidos así com o a nivel individual, abar
cando una serie de campos y aplicacio
nes como pueden ser:

A C T O S PUBLICOS: Conservación 
y difusión de conferencias, conciertos, 
obras de teatro, exposiciones, am p lia 
ción del núm ero  de espectadores por 
circuitos cerrados de TV.

IN D U ST RIA :
-  Control de proceso de producción.
-  Cursillos de perfeccionamiento y 

aplicación de nuevas tecnologías.
-  Técnicas de seguridad e higiene en 

el trabajo.
-  Reuniones de empresa.
-  Prom oción de nuevos productos.

COM ER C IO :
-  Videocatálogo de productos.
-  Técnicas de ventas.
-  Publicidad.

E D U C A C IO N :
-  Cursos de idiomas acelerados.
-  Sistemas pedagógicos.
-  Difusión cultural.
-  Archivos y videotecas.

C IE N T IFICO S MEDICOS:
-  Técnicas médicas.
-  Laboratorio. Biología, etc.

PERSONAL:
-  Conservación de recuerdos fami

liares..
-  Videocartas. Videoclips. Pelícu

las.

En todos estos casos y en muchos 
más, el Vídeo ha demostrado su gran 
eficacia por ser el medio más completo 
de comunicación.

Intentando responder a esta d em an 
da, nace en Toledo la empresa «Servi
cios Auxiliares de Imagen y Sonido» 
S.A.I.S. s. a. para cubrir  en nuestra R e
gión todas estas necesidades de co m u
nicación, poniendo a disposición de 
quien lo necesite un equipo de profe
sionales y medios de avanzada  tecnolo
gía.

R EL A CIO N  DE SERVICIOS:
-  Vídeo profesional.
-  Circuitos Cerrados de TV.
-  Proyectores gigantes TV.
-  Megafonías e intercomunicación.

T O D O  EN F O T O G R A F IA  
C O L S U L T E N O S,
T O D O  EN VIDEO
Y A U D IO
P R E S U P U E S T O S SIN 
C O M P R O M IS O

Tel. 925-22 95 38 
M artínez Simancas, 2 
T  oledo.
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Lejana Presencia
NICOLAS DEL HIERRO: 
«Lejana presencia». 
Colección Juan Alcaide. 
Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas. Delegación 
Local de Cultura, Juventud e 
Infancia, 66 págs. 
Valdepeñas, 1984.

En esta «Lejana presencia» que tanto 
nos aproxim a a las auténticas posibilida
des poéticas de Nicolás del Hierro, que 
tan cercanamente nos muestra su m a
nantial lírico, encontramos la voz de un 
hombre en el m om ento  de decan ta r  la 
madurez, cuando va a extraer a sus senti
mientos los más hondos latidos. Libro, 
pues, de identificación personal y de pe
netración en una intim idad abierta y ofe
rente en anteriores entregas creadoras.

«Lejana presencia» es su quinto  libro 
de poesía. En 1962 publicó en Bilbao 
«Profecías de la guerra»; tres años más 
tarde, en Zaragoza, «Al borde casi»; en 
Barcelona, en 1971, «C uando pesan las 
nubes» y en Madrid, en 1979, «Este caer 
de rotos pájaros». Hace unos meses ha 
aparecido también su novela corta «El 
temporal». Ha conseguido numerosos 
premios y sus poemas se han traducido y 
publicado en revistas de varios países.

La vida de Nicolás del Hierro es una 
entrega sin condiciones a la poesía y a la 
creación. Si im portante  es su obra publi
cada, no lo es menos la que tiene inédita 
y la coherencia h um ana  de un escritor 
que ha hecho del binom io vida-obra un 
norte de la honradez. Pero no es éste el 
tema que nos ocupa, aunque alguna vez 
tengamos que volver a tratarlo  por las 
implicaciones, a veces dramáticas, que 
tiene.

«Lejana presencia» es un libro con va
rias vertientes de lectura, m uy complejo 
en su aparente sencillez. C uando Nicolás 
del Hierro investiga su yo, esta investiga
ción es al mismo tiempo una penetra
ción en el repertorio hum ano, oscura
mente hum ano, de sus semejantes. Por 
eso, las mínimas anécdotas que estructu
ran los poemas, al saltar por encima de 
lo cotidiano, alcanzan categorías que 
pueden aplicarse a cualquier hombre. 
Buscándose, ha ido directamente al en
cuentro con la ternura, esa ternura que 
late en la mejor línea de la poesía espa
ñola y que abre sus compuertas intimis- 
tas al chocar con la hostil idad del m u n 
do. A Nicolás del Hierro le duele el m u n 
do, le hiere la existencia, encuentra el

dolor, el suyo, el nuestro, el de sus seme
jantes y, para salvarse y salvarnos, asu
me la situación y la transforma en te rnu 
ra, quiero decir que transfigura el sentido 
trágico de la vida en una  reconstrucción 
del amor.

A notem os el proceso: «Llueve en mi 
corazón esta mañana'; /  llueve y noto la 
lluvia que me asfixia, /  ¿Por qué otra vez 
el mal; por qué otra otra vez /  los altos 
m urallones im poniendo  /  fronteras? /  
Somos pájaros.sin vuelo, /  hoja que cae 
del árbol y se em barra ,  /  renuncia  incon- 
sentida, desbordante sentimiento frena
do. /  Despertamos /  y una  alborada en
traña su colór /  de tinieblas poblándonos 
los ojos /  y el espíritu.». /  En uno de los 
mejores poemas del libro, «La divinidad 
del barro» se vislumbra el horizonte: 
«Somos hijos del ansia y de la espera, / 
padres de un redoblado sentimiento /  por 
sabernos ausentes y cercanos. /  Indele
bles, nos cruzan la m em oria  /  angelicales 
fieras, qué pérsiguen /  remotas sensacio
nes, am an  /  con refinado tacto de des
tiempo. /  Inventamos la brisá y la a m a 
pola, /  al sabernos unidos a la brasa / y a  
la vieja ceniza, al fuego /  de despertar 
cada segundo /  y lanzarnos al vuelo de 
las águilas /  como ícaros de amor. /  No 
en balde /  somos h im nos de un m undo 
primitivo, /  un regreso de esencias, que 
nos llega, /  por la divinidad del barro, /  
desde el soplo de Dios.

La indudable envergadura de esta ope
ración lírica hace que «Lejana presen
cia» sea un libro con varias vías de inter
pretación. El fluir del verso es limpio y 
sosegado, transita sin esfuerzo por la 
mente del lector para  ir asentándose en 
las galerías de su sensibilidad. El sosiego 
y la serenidad son sólo aparentes. Subte
r ráneamente están recorridos por las vi
braciones de la pasión, por una pasión 
m adura  y m adurada  que ha ido encon
trando con el paso de los años y la expe
riencia vital un cauce, el am o r  hum ano, 
el canto a la amada, para manifestar y 
am plia r  los propios sentimientos. La in
quietud espiritual,  tanto com o el dolor 
del mundo, están asumidos y la pasión, 
en vez de manifestarse hacia la superfi

cie, se hunde hacia los ríos interiores del 
poeta. Nicolás del Hierro, can tando  al 
amor, reconstruye y canta la condición 
h um ana  desde la aceptación de la vida, 
una vida que se salva y justifica precisa
mente por la fecundidad de la com unica
ción. La comunicación se produce en el 
milagro de vivir: «Yo te espero, /  a ñ o 
rante en la tarde, con mi sueño, /  con mi 
largo silencio de palabras /  y mi p ro fun
do sentimiento de hombre, /  porque mi 
pecho /  aún  /  es /  el /  milagro.». /  O lo 
que el hom bre  tiene com o único sustento 
entre los embates de la existencia: «Nos 
queda sólo el sueño y la palabra, /  la 
esencia sin fronteras, el espacio /  que va 
desde el recuerdo a lo impalpable .»

Pero este profundo lirismo de «Lejana 
presencia» en ningún m om ento  se detie
ne en sí mismo. Por el contrario , desde la 
consideración del «yo», que se sabe per
dido, se agranda hasta el «nosotros» y la 
vivencia del otro, com o una forma de en
contrar en la solidaridad con los h o m 
bres la salvación propia.

De este m odo, Nicolás del Hierro es 
un poeta fuertemente com prom etido  
con la realidad. La vida cotidiana tras
torna sus sentidos y le agita la sensibili
dad, colocándole en una  situación de 
agonismo unam uniano .  En ese m o m e n 
to, su poesía se com prom ete  saltando 
por encim a de cualquier tipo de nega
ción. El com prom iso  con la realidad que 
le circunda se justifica por su condición 
de hombre alerta ante  las encrucijadas de 
su tiempo. Nicolás del Hierro no grita ni 
se ajusta a una denuncia  superficial, en
gañosa y trasnochada. Se sabe hom bre  a 
la deriva y se aferra a lo que tiene a 
m ano, a su realidad, al amor, com o hace 
cualquier hom bre  de cualquier geogra
fía, y los asum e para trascenderlos con el 
poder de la palabra: «¿Qué nos im porta  
el tiempo; qué im porta  /  el trazado del 
mundo, si nosotros /  elevamos el sueño 
hasta Jas cumbres /  intocables del a lm a  y 
el espíritu...? /  L .  Imposible es el sol... /  
... y nos alumbra!»

«Lejana presencia» es un libro que 
desde el yo lírico se proyecta hacia un 
progresivo enriquecim iento  de la reali
dad. Sus versos, henchidos por los te m 
blores del corazón, están situados, sin 
anécdota, sobre el tiempo, con el tiempo 
que pasa y el am o r  que justifica la vida 
de los dos protagonistas auténticos del li
bro, el poeta  y la m ujer amada. Por esto, 
puede leerse hoy y podrá leerse con la 
m ism a emoción en el futuro. Su tema, el 
am or , el tiempo, la vida, es de ahora  y 
para  siempre y está vivificado por la lla
ma tem blorosa de la melancolía.

La estructura técnica está resuelta en 
un verso libre que fluye sin tropiezos, sin 
forzarse en ningún m om ento . Nicolás 
del Hierro ha conseguido dom inar  la téc
nica poética y tal dom inio  le sirve de he
rram ienta  para que la inspiración se de
sarrolle com o una melodía espontánea, 
vital y vitalista. ■

Fernando PONCE
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A rtis tas ...

GLORIA MERINO

G loria  M erino  f i rm ando  en el Libro de O ro  del Hotel de Ville en el día de entrega de la M e d a 
lla «Villa de Par ís» ,  año de 1963.

Al hilo de un com entario crítico 
publicado en 1970, Julián Castedo 
Moya apuntaba certera y lúcida
mente: «Es imposible disociar Cam- 
bray de Proust. Al parecer, Gloria 
Merino y Malagón son también in
separables». Así es porque, a seme
janza de la curiosa y compleja rela
ción del novelista con la ciudad de 
su niñez y juventud, Malagón -y  por 
extensión toda esa parte de la M an
cha que lo rodea- antes de proveer a 
G loria M erino de temas con sus tie
rras, sus casas y sus plazas, sus gen
tes y su luz, ha actuado como im pul
so motor, como constante acicate, 
como fuente, siempre renovada y 
siempre igual, tanto en los com ien
zos como en el desarrollo de su voca
ción y su carrera artística. Y en justo 
intercambio, G loria M erino ha re
creado Malagón en el arte; lo ha fija
do para siempre, en su espíritu y su 
realidad visible, haciéndolo prota
gonista de una obra pictórica tan va
liosa por sí misma, como cabal refle
jo de lo que es la auténtica M ancha.

Ya en los primeros años de su ni
ñez, Gloria M erino tomó conciencia 
de los tres formidables elementos de 
la realidad manchega que tan decisi
vo papel iban a jugar posteriorm ente 
en su arte. En prim er lugar, la luz, la 
luz fulgente que dora los campos y 
moldea con las sombras los volúm e
nes, hiere la cal de las paredes y, 
arriba, se enseñorea del cielo. T am 
bién el color; mejor aún: los colores. 
Ocres brillantes, rojos, bermellones 
de las tierras, alternando con los 
oros pálidos de las mieses, el blanco 
de los caseríos y los mil tonos de ver
des al azar de las estaciones. Y, 
como últim o y decisivo elemento, la 
vida y el hombre sobre este medio 
que ya de por sí arrebata la atención 
del artista. El hombre, su obra y todo 
lo que cuida o cultiva: el carro y las 
muías, la fuente en la plaza, el fresco 
zaguán o portalón y sobre todo las 
viejas cuchicheantes, las niñas que 
brincan o el arriero que cuida sus 
muías. Eso fue el marco maravilloso 
en su sencillez y su cotidianeidad 
que rodeó los primeros años decisi
vos en la formación de una persona
lidad y en el despertar de una voca
ción. No, no es posible disociar a 
G loria Merino de Malagón, o a Ma
lagón de Gloria Merino, sin riesgo 
de cercenamiento de algo que ya nos 
parece casi consustancial en ambos. 
Lo manchego, en muy diversas ver
tientes es, por tanto, la piedra angu
lar de la pintura de G loria Merino.

Pero este fundamento básico pre
cisa de unos materiales que asienten
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y permitan continuar la obra hacia 
arriba. En este caso están constitui
dos por un sólido aprendizaje en la 
Escuela Superior de San Fem ando, 
los cursos de ampliación sobre mu- 
ralismo, litografía e ilustración y el 
contacto directo con maestros y es
cuelas d e .E sp añ a  y el extranjero. 
Gloria M erino afirma sin reservas la 
absoluta necesidad de las enseñan
zas académicas que, cuanto más só
lidas, más medios proporcionan al 
artista para desarrollar su personali
dad, conociendo los medios de resol
ver técnicamente cualquier proble
ma. Gloria cursa sus estudios en la 
que consideramos primera etapa de 
su trayectoria y en la que ya, parale
lamente al trabajo académico, co
mienza a realizar algunas obras de 
temas manchegos, con paisajes, ob
jetos y personajes, perfectamente co
nocidos a lo largo de años, que por 
sus características definidas y recias 
solicitan un tra tam iento pictórico 
que la bisoña autora intuye y ensaya.

La segunda etapa, abierta en 1956 
con un viaje de estudios a Italia, 
marca el inicio de un estilo personal. 
En realidad comienza a desarrollar 
una serie de soluciones técnicas que 
le facilitan la expresión más acorde a 
ese m undo que ya es el eje de su p in 
tura. El dibujo se hace más esquem á
tico, excluyendo las referencias se
cundarias y erigiéndose en protago
nista, prim ando sobre el color. Bien 
por el influjo de las enseñanzas de 
Ramón Sotlz, bien por la necesidad 
de plasmar su m undo manchego 
compuesto por grandes planos -las 
amplias fachadas, las extensas m a n 
chas del paisaje, las holgadas ropas-  
las formas adquieren sobre el lienzo 
volúmenes de intención muralista, 
casi escultóricos. Italia, por otra par
te, le descubre el valor del paisaje ur
bano y la riqueza cromática 
-singularm ente  en los tonos calien
tes-  del m undo manchego tan afín 
en cierta medida a los que ve en Ita
lia. La sobria paleta de hasta en ton
ces se vuelve brillante y colorista, 
como después en París adoptará 
toda una gama de grises, con lo que 
Gloria M erino llega a la posesión to 
tal de lo que en adelante va a ser su 
propio color. Y este color va a reem
plazar al dibujo en la primacía del 
cuadro, aunque siga siendo este últi
mo muy importante como vertebra- 
dor de la composición.

De 1961 a 1965 transcurre una 
tercera época en la evolución de 
Gloria. Ha llegado a un punto en 
que, por la simplificación de la línea 
y la viveza del color, para entender
nos podríamos calificar su estilo

como afín al cubismo expresionista. 
U n a  larga estancia de tres años en 
París le permite redondear su técni
ca y su modo expresivo cuyas carac
terísticas fundamentales son el color 
vivo y contrastado, el sutil empleo 
de las veladuras y una  composición 
cuidadosa donde el ritmo de los vo
lúmenes valora justam ente  los di
versos elementos. Hasta entonces, la 
m ayor atención de la p intora  se diri
ge al cuadro de composición, fre
cuentem ente de intención casi cos
tumbrista. Es a partir  de 1965 cu an 
do Gloria M erino se lanza a la con
quista del paisaje, a la interpretación 
plástica de los anchos espacios caste
llanos y manchegos, inundados de 
luz, recibiendo esa luz que directa
mente, sin intermediarios ni rebotes, 
va al encuentro  de las formas y a p o 
ner de relieve el color auténtico. Es 
entonces cuando nuevam ente lo 
cromático redobla su im portancia  
frente al dibujo, cuando el colorido 
se hace todavía más luminoso y con
trastado. La artista ensaya nuevos 
materiales -po lvo  de mármol por 
e jem plo- y presta m ayor atención a 
los empastes. El paisaje, en toda su 
plenitud, es tom ado como tem a en sí 
mismo, en contraste con las etapas 
anteriores en que sólo era com ple
mento, telón de fondo, de los perso
najes o las escenas. Es la «áspera y 
espléndida» Castilla la que surge en 
toda su autenticidad - lom as, trigos, 
cielos que se unen al horizonte, som 
brías arboledas, m anchas pardas del 
caserío- pero obviamente vista a tra 
vés del personalísimo prisma de una 
creadora ya en total posesión de un 
rico, suntuoso, gayo y vigoroso es
tilo.

Pero, esos cerros, esos trigales, 
esas calvas rocosas, grisáceas, bajo 
los cielos azulencos o aborregados, 
con ser tan hermosos, o rudos, o vi
brantes de color, no puede hacer ol
vidar a Gloria M erino el bullir de la 
vida cotidiana de sus paisanos de 
Malagón. A partir de los comienzos 
de la década de los setenta torna de 
nuevo a sus formidables personajes 
-abuelas, chicuelos, fuertes cam pe
sinas, hombres del cam p o -  plasm a
dos en el trajín diario o en ¡os apaci
bles ocios y también al increíble pai
saje urbano manchego de cal y cerá
mica, de piedra y de luz. A hora bien: 
la M ancha y Malagón y sus gentes 
no son ya los de la niñez de la p in to 
ra; ha irrum pido la mecanización, 
con sus tractores; en la taberna, la te
levisión compite con los naipes o el 
dominó; los mercados semanales 
han trocado la tradicional artesanía 
por el plástico y el remedo barato del
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lujo y la m odern idad  de las cap ita
les; el labrador lee el periódico por 
los atardeceres y los abuelos, con su 
etiqueta de jubilados, acaso sienten 
m ucho más que antes el peso ingrato 
del ocio forzado y su secuela m e lan 
cólica y casi desesperanzada. Esa vi
sión certera de la vida, calando en su 
entraña, en sus m utaciones, en el 
significado profundo de un gesto, de 
un objeto, de una situación, es lo que 
aleja a la p in tu ra  de Gloria M erino 
del mero localismo típico para acce
der al rango superior del arte au tén 
tico que es testigo de su tiempo. En 
esta línea testimonial y crítica cono
cemos alguna p in tu ra  reciente d o n 
de, en apretada síntesis, G loria  M e
rino expone su visión de la m acrour- 
be actual -au tén t ico  revoltillo de lu 
ces publicitarias, hormigueros de vi
drio y cemento, torbellino infernal 
de idas y venidas de gentes y de ve
hículos, oropeles de lujo, inqu ie tan 
tes penumbras...

T odo  esto - re tra tos  de la vida 
manchega, paisajes de Castilla, b o 
degones y composiciones varias-  se 
nos aparece henchido de sinceridad, 
contado al margen de p reocupacio 
nes de modas pirotécnicas, en ese es
tilo colorista y recio que tiene como 
fundam ento  ese serio aprendizaje 
académico al que nos referíamos a n 
tes y que, evaporados m uy pronto  
los academicismos, etapa tras etapa 
de depuración, ha dado paso a un 
personalísimo m odo de hacer p in tu 
ra. A uténtica pintura.

G L O R IA  M E R IN O  nace en Jaén, 
pero a los tres años se traslada con su 
familia a vivir a Malagón, de donde 
era natural su padre. De tem pran ís i
ma vocación artística, cursó los estu
dios de p in tura  en la Escuela Supe
rior de Bellas Artes de San F ernan 
do, en M adrid, con Premios Ex
traordinarios. Tam bién  obtuvo M a 
trícula de H onor  y Prem io en las cla
ses de am pliación de P in tura  M ural 
(con R am ón Stolz) e Ilustración 
(Sáenz de Tejada). Con distintas Be
cas viajó po r  Italia (1956 y 1958) 
Francia y Países Bajos (1957) y p e r
m aneció tres años en París, estu
diando Litografía en la Ecole des 
Beaux Arts (1961-1964). Obtuvo 
asimismo una Beca «Fundación  
M arch» para preparar  una  exposi
ción de paisajes castellanos y con 
otra Beca del C om ité  C onjunto  His- 
pano-N orteam ericano  presentó una 
exposición individual en Nueva 
York (1980). Entre otros galardones 
posee la «M edalla  de la Villa de P a 
rís», Medalla  de Oro del G ran  Prix 
(París) Segunda M edalla en la N a 
cional de Bellas Artes (Madrid,

1960), M edalla de Oro del Ateneo 
de Sevilla (1972) y así hasta más de 
veinticinco premios. Ha celebrado 
más de cuarenta  exposiciones indi
viduales en M adrid, Barcelona, C iu 
dad Real, Sevilla, Valencia, San tan
der, Bilbao, etc., etc. y en Nueva 
York, M éxico (D.F.), etc. Sus obras 
figuran en numerosos museos y co
lecciones de España y del extranjero 
(Museo Nacional de Arte C o n tem 
poráneo, Biblioteca Nacional y Real 
Academ ia de San Fernando, de M a 
drid, entre otros). Al margen de su 
actividad como pintora, G loria  M e
rino ha desarrollado una  no menos 
brillante faceta de cantante. Com o 
tal, cursó estudios de 1969 a 1971 en 
el Real Conservatorio  de M adrid, 
con las m áxim as calificaciones, a m 
pliándolos bajo la dirección de Isa
bel Penagos. En 1972 obtuvo una 
Beca para asistir al curso in ternacio
nal «M úsica en Com postela»  a cargo 
de Conchita  Badía. Su p rim er recital 
tuvo lugar el año 1973 en Barcelona. 
Entre otras intervenciones, una  de 
las más destacadas fue en el Spanish 
Institute de N ueva Y ork  con un p ro 
grama de música española. ■

LuisQUESADA
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MANUEL MARIN
SECRETARIO DE ESTADO PARA 
LAS RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA

«CREO QUE TODO LO 
QUE SEA ALENTAR EN 
CASTILLA-LA MANCHA 
LA PRODUCCION DE 
VINOS DE CALIDAD ES 
RENTABLE DE CARA AL 
FUTURO.»

La verdad es que tiene que ser di
fícil acostumbrarse a que un joven de 
no más de treinta y ocho años, barba 
bien cuidada, figura esbelta y cierto 
aire de gentelman, cargue sobre sus 
espaldas, nada más y nada menos, 
que con el peso de las negociaciones 
para nuestro ingreso en la C.E.E. 
Uno entiende que exista un sector 
ciudadano, un sector añorante del 
ajetreo político que no entienda que 
un guaperas -listo el chico, eh, listó
se lo esté montando con la Thacher, 
Miterrand o Andreotti, pongo por

ejemplo. Y, sin embargo, la verdad 
es que es un militante del PSO E de 
toda Ia vida. Antes del 77 guerreaba 
por Ciudad Real y en el 79 encabezó 
la candidatura al Congreso de los 
Diputados por esta provincia -¡Dios 
mío, con poco más de treinta!-. Qué 
cosas... En fin, la verdad es que 
cuando en un pueblo ciudarrealeño 
se veían las cosas difíciles se decía: 
¡que venga Manolo! Y cuando aca
baba su mitin, los que aún andaban 
con el miedo entre las piernas co- 
mentaban: ¡Ah si todos fueran así!

Bien, pues se tuvo que medir políti
camente con Blas Camacho y sacar 
más de una patata caliente de su 
propio partido: sólo él sabe lo calien
tes que estaban algunas, y así se 
planteó en las elecciones de los diez 
millones. Y  ya se sabía. Estaba can
tado, Marín, Secretario de Estado 
para las negociaciones con la C.E.E. 
Claro, era del aparato, justificaron 
algunos. Y, la verdad, es que no le ha 
faltado ni una foto con el mismísimo. 
Felipe González en la primera pági
na de E l País.

-Pero Manolo, la oposición dice 
que nos vais a meter en el Mercado 
Común por la puerta falsa.

-M e  parece norm al que la oposi
ción nos critique en el sentido de que 
vamos a hacer un acuerdo precipita
do. Sin embargo, no deja de ser cu 
rioso que sólo se hagan descalifica
ciones de tipo global. Dicen que lo 
hacemos mal, pero no se dice qué. 
En último término, ocurre que ellos 
son conscientes que nuestro margen 
de m aniobra es m uy estrecho y que, 
por lo tanto, de ocupar  nuestro lugar 
el tratado no iba a salir diferente. 
Entonces, es norm al que frente a 
algo que puede suponer una  buena 
gestión del Gobierno, la oposición 
trate de aminorarle  de cara a la op i
nión pública. A mí no me escandali
za esa postura; al contrario, me pare
ce perfectamente normal.

Bien, entonces, vosotros vais y  de
cís que el hecho de estar el P SO E  en 
el poder está favoreciendo la nego
ciación.

-N o . En esta negociación no tie
nen cabida las ideologías. En esta 
negociación se discuten intereses 
muy concretos. Otra cosa m uy dis
tinta es que este Gobierno haya deci
dido aplicar otra táctica negociadora 
diferente a la que llevaron los go
biernos anteriores, sobre todo po r
que hemos optado por las negocia
ciones bilaterales con los estados 
miembros. Es decir, en lugar de se
guir una negociación de carácter 
único con las instituciones co m u n i
tarias en Bruselas, nosotros nos he
mos movido por todos los países eu 
ropeos de una forma constante. P re
sionando en Roina, París, Londres, 
Dinamarca, e tc . 'E n  este sentido la 
bilaterización ha dado resultados sa
tisfactorios. De todas formas, hemos 
introducido variaciones, exclusiva
mente, de tipo táctico en la negocia
ción. Luego, respecto al contenido, 
lo mismo da que esté negociando 
A.P. que P .S .O .E . Delante de uno, 
en la mesa de negociaciones, hay un 
señor que te está hablando de lechu
gas, tomates, pimientos, camiones, 
etc.
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nistro franquista, José Solís Ruiz. 
La planta baja está dedicada a la re
cepción, sala de espera y  oficinas del 
equipo técnico y, en la primera y  
única planta alta, se encuentran los 
despachos de los secretarios y  del 
propio M anuel Marín; lógicamente 
con la bandera nacionaly la foto gra
fía  oficia! del Rey presidiendo la es
tancia.

Había que entrar de lleno en los 
temas concretos de la negociación y  
el Secretario de Estado dio com ien
zo realizando un resumen de la si
tuación agrícola.

- E n  lo que respecta a las negocia
ciones de adhesión, la agricultura es
pañola  no presenta una m ism a posi
bilidad de tra tam iento , ya que exis
ten sectores que son, ex traordinaria
mente, competitivos, como es el sec
tor de frutas y legumbres - inc luso  se 
puede considerar como el más com 
petitivo de Europa en la relación 
prec io -calidad-y , sin embargo, den
tro de la agricultura , existen otros 
sectores productivos, como son los 
denom inados productos continenta
les; es decir, bovino, leche, cereales, 
azúcar y carne de cerdo, en los cua
les, básicamente, España tiene defi
ciencia en sus estructuras y, sobre 
todo, m enor  competitividad, por el 
m om ento , de la que tienen los países 
comunitarios. Por resumirlo, la agri
cultura española está m uy bien en lo 
que se denom ina en la jerga co m u n i
taria, los productos mediterráneos 
-frutas y verduras- y en una posi

ción delicada en lo que se refiere a 
los productos continentales. E nton 
ces, las negociaciones de adhesión, 
se están conduciendo, de cara al sec
tor agrícola, en base a obtener un 
equilibrio entre los dos sectores. Es 
decir, allí donde nosotros somos más 
competitivos que los comunitarios, 
léase frutas y verduras, estamos dis
puestos a aceptar una determ inada 
disciplina en nuestras exportaciones 
hacia la Com unidad , a lo largo de un 
período transitorio para, de esa m a 

nera, obtener en aquellos sectores 
donde somos más débiles que los co
munitarios, que es el sector conti
nental, tam bién la aplicación de otra 
disciplina frente a las exportaciones 
de los sectores productivos españo
les en bovino, leche, cereales, azúcar 
y carne de cerdo, se haga de una for
ma lenta y progresiva y el impacto 
no produzca lesiones irreparables en 
este sector de nuestra agricultura. 
Por resumir, en unos sectores de 
nuestra producción agrícola estamos 
m uy bien y, en otros, tenemos difi
cultades de adecuación.

-¿Entonces, este ajuste al que te 
has referido, en qué concierne a Cas
tilla-La Mancha?

-E l  ajuste en Castilla-La Mancha 
nos puede afectar en los siguientes 
extremos: En el cultivo de la remola
cha, si se consigue la posibilidad de 
obtener el sistema italiano, rso ha
bría mayores dificultades. Es decir 
que, después de nuestra adhesión a 
la C om unidad , los españoles pud ié
ramos seguir m an ten iendo  ciertas 
ayudas de tipo nacional para los 
agricultores que siembran remola
cha. Sin embargo, el tem a estrella*en 
Castilla-La Mancha es, sin duda, el 
vino; pero, después del acuerdo a l
canzado en Dublín, yo considero, 
como negociador y como persona de 
Ciudad Real, que existen condicio
nes razonables para hacer una buena 
negociación en el sector. Ahora 
bien, por lo que se refiere en concre
to a Castilla-La Mancha, sabido que

es la región que más excedentes p ro
duce, hay que introducir una serie 
de mejoras en la producción del 
vino. Mejoras que deben ser sustan
ciales en la comercialización y en la 
elaboración de unos vinos dirigidos 
al consum o de la C .E .E . que vayan 
en la línea del gusto europeo, que se 
centra en vinos más jóvenes, de m e
nos graduación y, sobre todo, afruta- 
dos. Estos dos factores unidos, si se 
sabe realizar bien, pueden dar g ran
des resultados para el viñedo caste

llano-manchego. Q ué duda cabe, 
tam bién, que u n a  vez que estemos 
en la C om un idad  y se ap liquen  las 
n orm as  vigentes los destiladores, 
por llamarlos de a lguna m anera ,  es 
decir, aquellos que no tienen como 
profesión la de vinateros, los que 
p lan tan  viñas para dedicarlas a la 
destilación del producto obtenido, 
tendrán  más dificultades de las que 
tienen ahora, entre otras cosas por
que los excedentes destinados al al
cohol se van a pagar cada vez menos. 
Estas son las líneas maestras de las 
negociaciones de adhesión en el 
tema del vino, y en este sentido creo 
que todo lo que sea a len tar  en Casti
lla-La Mancha la producción de 
vino de calidad es rentable de cara al 
futuro. De ello no me cabe ninguna 
duda; ahora, hay que hacerlo bien.

-¿Cuáles serían entonces las 
transformaciones a las que hay que 
someter a la industria vitivinícola 
española?

- E n  Castilla-La Mancha, en gene
ral, ya se elabora bastante bien, ya se 
embotella  de una  forma aceptable; 
es decir, existen unidades de em bo
tellam iento  de los caldos dispuestos 
para la competitividad y, especial
mente, en ciertas zonas de Ciudad 
Real. Yo conozco cooperativas don 
de ya se trabaja el vino con bastante 
seriedad; pero hay que ac larar  que 
de lo que se trata es de adap ta r  nues
tros vinos al gusto del consum idor 
europeo y, en este sentido, tengo que 
decir que en Europa no gusta el vino 
«cabezón»; es decir, el vino de alto 
grado en alcohol es difícil de in tro 
ducir en la C om unidad , ya que hay 
que tener en cuenta  que la cadencia 
de trabajo de un europeo es diferente 
a la nuestra y a un señor belga, ho
landés o danés, pongo por ejemplo, 
le gusta tom ar media o una botella 
de vino cuando está comiendo; pero 
de forma inmediata tiene que volver 
al trabajo y no sentir la necesidad de 
tener que ir a hacer la siesta porque 
se haya tom ado un vino de alta gra
duación que le impide seguir su jo r 
nada. Por otro lado, el sabor afruta- 
do sabemos que tam bién es una 
constante en la Com unidad . E n ton 
ces, si como dicen los técnicos en la 
materia, consiste en adelantar  la 
vendimia en 15 ó 20 días en algunas 
zonas de Castilla-La Mancha, pues 
hágase, porque las innovaciones a 
in troducir suponen un esfuerzo muy 
pequeño.

-¿Significa ello que con esas inno
vaciones técnicas nuestros vinos 
conseguirán abrirse paso en la 
CEE?

-B ueno , a mí me preocupa m enos 
el hecho de conseguir estos vinos 
afrutados que la forma de presentar
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lo ante el consumidor; es decir, que 
se empiece a saber comercializar el 
producto. Hay que tener en cuenta 
que las cooperativas deben ser capa
ces de introducir unos criterios de 
gerencia que hasta ahora han brilla
do por su ausencia. Esto significa la 
contratación de idiomas y de la indi- 
sincrasia especial de los distintos 
países de la Comunidad; es decir, se 
debe tener conocimiento de los m er
cados mayoristas y canales de distri
bución, además de saberse mover 
por las diferentes ferias de una m a
nera diferente. En suma, que se pro
duzca algo que es m uy fácil de decir, 
pero muy difícil de operar: un cam 
bio de mentalidad en la forma de 
abordar el problema de la comercia
lización del vino. A mí me parece 
que todo lo expuesto es fundamental 
y realizable. Va a costar conseguirlo, 
pero estoy convencido de que es rea
lizable.

¿Entonces, de Ias diferentes deno
minaciones de origen de nuestra re

gión, cuál es la que está en estos m o
mentos en mejores condiciones de 
cura a la adhesión?

-T o d as  por igual, ya que esas de
nominaciones de origen sí que tie
nen que ser respe.adas cuando este
mos en la Com unidad, incluso con 
la garantía que nos van a exigir de 
que el vino hecho en estas denom i
naciones responda a las característi
cas que hemos negociado con ellos.

-¿Cuáles serán los plazos de 
adaptación a la Comunidad?

-E n  el tem a del vino esoo plazos de 
adaptación deben em pezar dado 
que no hay tiempo que pei^er. Yo 
no termino de entender el porqué si 
los catalanes y riojanos han conse
guido abrir un mercado enorme, ello 
no se pueda hacer en el resto de Es
paña. Yo no digo que nos pongamos 
en un año al mismo nivel, pero sí 
que, poco a poco, nos situemos en el 
mercado igual que ellos. Es incom 
prensible que un señor de Castilla-

La Mancha sepa vender menos que 
otros; hay que tener en cuenta que 
ello sólo es cuestión de interés, por
que las capacidades existen. Se trata, 
simplemente, de ponerlas en m ar
cha. Consiguientemente, hay que 
hacerlo ya y, de hecho, hay que re
conocer que en los últimos años se 
está haciendo un enorm e esfuerzo 
por parte de las denom inaciones de 
origen «Valdepeñas» y «La M an
cha», ahora lo que procede es prote
ger y a lentar estas iniciativas y en 
ello tiene que jugar - a u n q u e  no es 
com petencia m ía -  un im portante  
papel la autoridad de la región 
creándose, de alguna manera, un 
Instituto o algo similar, que apoye la 
comercialización de este producto. 
Se trata de imaginación y no de algo 
excesivamente costoso. Se trata de 
querer hacerlo.

-E stam os hablando del vino de 
una form a genérica pero, en reali
dad, lo que subyace es que sobra 
mucho...

-Esto  es una cuestión que aún está 
por decidir. Cierto es que la media 
que nos han fijado en el acuerdo de 
Dublín para España es algo a discu
tir, ya que nos han cogido las medias 
de las cam pañas 82, 83 y 84 que vie
nen a oscilar entre 35 y 36 Hl. por 
Ha. En cualquier caso, hay que tener 
en cuenta que el cálculo de p roduc
ción de1 acuerdo del vino se puede 
hacer sobre la base de una zona re
gional. Entonces, La Mancha, ten 
dría un cálculo específico en esta 
materia.

En lo referente al hecho de si hay 
que «arrancar» o no viña marginal, 
te puedo decir que lo que va a in 
dem nizar  la C om unidad  será una 
cantidad bastante más sustanciosa 
que la que podría dar el Gobierno 
Español si no entráramos en la C o
munidad.

-¿Una vez dentro de la CEE, cual 
seria la alternativa al «arranque» de 
las viñas?

-L as  alternativas son difíciles de 
prever, en tanto  en cuanto  son zo
nas marginales y en consecuencia 
muy problemático realizar la susti
tución de cultivos. El M inisterio de 
Agricultura está pensando buscar la 
alternativa del cereal ya que en ello 
somos deficitarios; pero hay un as
pecto particular de Castilla-La 
Mancha que puede resultar m uy  in 
teresante, como es la ganadería, d en
tro de la especialidad del ovino; por
que así como España tiene dificulta
des en el bovino, no la tiene en el ovi
no. Al contrario, en esta especialidad 
tenemos muchas posibilidades de 
futuro, ya que la CEE es deficitaria 
en este tipo de carne por lo que tiene 
que im portarla  de países como Nue
va Zelanda y Australia. Si tenemos 
en cuenta  que España va a ser m iem 
bro de la C om unidad  y por la cues
tión simple de la renta locacional 
que supone la facilidad y la proxim i
dad en el transporte y el abara ta 
miento en consecuencia de los cos
tes, eso puede suponer que Castilla- 
La Mancha, si se cuida m ucho  las 
variedades de cordero destinadas al 
consum o de carne, puede tene r  un 
interés creciente. Es decir, si se 
arregla bien el tem a del azúcar, del 
ovino y del vino, Castilla-La M an
cha tiene que ser una región que o b 
tenga resultados razonablem ente  
buenos para  sus intereses.

Los tem as agrícolas han quedado 
desm enuzados en torno a un tresi
llo Victoriano y  con un café sobre la 
mesa. M anuel M arín ha estado du 
rante una hora luchando con un 
puro cubano que le ofreció un conce
jal del Ayuntam iento de Tomelloso, 
exactamente Antonio Molinero, que 
me acompañó durante la entrevista. 
En todo m omento el Jefe del Gabi
nete de Prensa ha estado entrando y  
saliendo, proporcionándonos los da
tos que la conversación iba exigien
do. E l Secretario de Estado ha per
manecido exento de todo tipo de 
protocolo, en mangas de camisa y  
con un chaleco azul protegiéndole el 
cuerpo. Los secretarios técnicos lle
garon al fin a l y  las bromas del nego
ciador ante la CEE, dejaron bien 
claro la perfecta compenetración del 
equipo. No hubo vino sobre la mesa, 
la hora era más bien taurina y  a la 
salida el frío nos hizo pensar que las 
puertas de Europa em pezaban a 
abrirse. La sensación que el perio
dista se llevó es que no se va con pri
sas aunque, para ser exactos, no 
existe la m ás m ínim a sospecha de 
que se conceda tiempo a las p au
sas. ■

Francisco R O SA D O
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DESPERTAR EN 
CASTILLA-LA MANCHA

En directo de 6 a 8 de la mañana 
por todas las emisores de

RADIOCADENA ESPAÑOLA en la Región
Albacete O.M. y F.M. - Almansa F.M. - Ciudad Real O.M. y F.M. 

Socuéllamos O.M. y F.M. - Talavera de la Reina F.M.

¡ESCUCHENOS,SOMOS SUS VECINOS!
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CORRESPONSALES CORRESPONSALESAlbacete

¡POR FIN EL 
NUEVO  
HOSPITAL!

O tros tem as preocupan a 
los albacetenses en general en 
estas vísperas de la p rim ave
ra. U no de ellos, la inaugura
ción y puesta en servicio defi
nitiva del nuevo H ospital de 
San Julián , tan tas veces p ro 
m etida com o atrasada casi 
«sine die»; parece que ipor 
fin! va a ser realidad. El po lé
m ico d irector del Insalud, 
A nton io  M arrón  -pend ien te  
aún de la resolución de su fa
m osísim o a nivel nacional 
«affaire» con el Secretario del 
C om ité de Em presa, José R o
dríguez, que tratam os con 
profundidad en nuestro an te
rio r n ú m ero - ha fijado la h is
tórica fecha: el 18 de abril. A 
m enos de un mes del suceso, 
que m ovilizará a toda la c iu 
dad, con colaboraciones de la 
Policía M unicipal, el E jército 
del A ire de la Base A érea de 
los Llanos, y las profesiones 
m édicas en general, parece 
que es m entira. «Pero  no, de 
no ocurrir algo gravísim o se

cum plirá  el plazo m arcado», 
expresaba el Sr. M arrón  en la 
p rim era sem ana de m arzo, a 
la par que facilitaba un dato 
positivo: el Insalud consiguió 
a h o rra r m uchos m illones en 
el año 1984 al haber crecido 
su gasto -q u e  fue de 5.950 
«k ilo s» - po r debajo de la in 
flación. C om o reverso de la 
m oneda en el asun to  de la Sa
n idad de la prov incia  hay que 
ap u n ta r la aud ito ría  sobre el 
H osp ita l P siquiátrico , depen
diente de la D ipu tac ión , que 
en cifras tiene un resum en ne
fasto (faltan notificaciones de 
ingresos, para  el juez , tam p o 
co están claros los archivos de 
diagnósticos, existen ab u n 
dantes referencias a m alos 
tra tos e incluso el d irector del 
C entro , Sr. Fernando  G racia 
reconoció que la cobertura  
adm in istra tiva  es calam itosa 
y puede incum plir la Ley de 
H ospitales). Jun to  a las con 
sabidas prom esas de m ejoras 
en el futuro quedó la guinda 
de que, al m enos en cuan to  a 
asistencia al enferm o -y  es 
fundam ental este tem a para 
el enferm o, lóg icam ente- el 
Psiquiátrico es un m odelo en 
España.

Y  ya que estam os en «affai-

res», y antes de pasar a otras 
cosas, no conviene o lv idar el 
escándalo con la C aja R ural 
de V illarrobledo. De m o
m ento  existen 10 perjud ica
dos in icialm ente, una coope
rativa «fantasm a», d enom i
nada A grom ancha, y am ena
za de ru ina  para  m uchas fa
m ilias. Y a hay un requeri
m ien to  no taria l para  que se 
proceda a la correspondien te  
investigación de este escán
dalo cuyas fu turas repercu
siones serán noticia en los 
p róxim os meses.

OBRAS SON  
AMORES...

El an te rio r ladillo  está p le
nam ente justificado. La p ro 
vincia de A lbacete ha recib i
do más. de 450 m illones de 
pesetas para  obras, corres
pondientes al A cuerdo Eco
nóm ico Social. Pero es sólo 
una m uestra, porque adem ás 
de estas inversiones directas, 
a través de C astilla-L a M an
cha se han conseguido otros 
m illones para  obras diferen
tes a las anteriores, algunas de 
las cuales ya habrán  com en

zado cuando  estas líneas vean 
la luz. Así, se do ta  dinero 
para  la construcción de 25 vi
viendas en A lcaraz, 22 en C a
sas de Ves y 30 en L iétor. H a
brá 82 m illones para  m ejorar 
la carre tera  nacional 320, a 
G uada la ja ra  por C uenca. Y 
otras inversiones para  A yun
tam ientos: 48 m illones para 
la u rbanización  de las A veni
das de M enéndez Pidal e Isa
bel la C ató lica  en la cap ita l, 
que tam bién  m ejorará  el P a 
seo Ferial, con 34 m illones;
11 m ás, es decir, 43 son para  
el servicio de extinción de in 
cendios de A lm ansa, y 13 
para  la p laza de la Iglesia en 
el m ayor pueblo  de la p ro v in 
cia, H ellín. F inalm ente, la 
cu ltu ra  tam bién  obtiene sus 
«pellizcos»; 10,5 m illones 
para  los proyectos de la Casa 
de C u ltu ra  de Bonete, y 45 
para  el m ism o m otivo en E l
che de la Sierra. A todo lo a n 
te rio r se debe añ ad ir que el 
A rea de E xpansión Industrial 
provincial ob tuvo  en reciente 
C onsejo de M inistros otros 
31 m illones de los que se van 
a beneficiar, po r m edio de 
subvenciones, 8 em presas 
(ubicadas 2 en La R oda y una 
en cada uno de los siguientes 
pueblos: A lm ansa, M otilleja, 
T arazona  de la M ancha, 
C audete, M ahora  y M inaya).

T odas estas cifras son fiel 
reflejo de una  prov incia  que 
se m ueve, aunque no lo sufi
ciente para  que el paro  se de
tenga. T al vez por ello A lba
cete es una de las zonas en 
que, re la tivam ente y con res
pecto a la población p rov in 
cial. m ás se juega a bingo, 
lo tería, ciegos, etc. En con 
creto, en los 5 bingos (3 en la 
cap ital y 1 en V illarrob ledo  y 
A lm ansa), los a lbaceteños se 
dejaron 1.900 m illones d u 
ran te  1984, lo que significa 5 
«kilos» diarios. Y aún se gas
tó un im porte  superio r en lo 
tería: 2 .200 m illones, c an ti
dad sem ejante a la que recau
daron  las m áquinas tragape
rras. Esto del juego es un a u 
téntico  problem a a nivel so
ciológico. U na de las form as 
de com batirlo  puede ser la 
c u ltu ra -e l  C u ltu ra l A lbacete 
sigue con pleno éx ito -, pero 
la m ejor m anera de vencer o 
am in o ra r esta inclinación al 
juego es crear puestos de tra 
bajo. Por desgracia, hoy esto 
parece m isión im posible.

Emilio M ARTINEZ
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CORRESPONSALESCORRESPONSALES Ciudad Real

LAS PRIMERAS  
JO R N A D A S  
PENITENCIARIAS  
DE CASTILLA- 
LA M ANCHA

A veces da la sensación de 
que todas aquellas personas 
que se encuen tran  privadas 
de libertad, po r cualqu ier 
causa, han perdido la d igni
dad de tales y, cuando  m enos, 
debe so rprendernos que en 
una sociedad libre y dem o
crática , com o la que los espa
ñoles nos hem os otorgado 
tras la aprobación  m ayorita- 
ria de la C onstitución , los re
clusos hayan quedado relega
dos a un «ghetto», al «ghetto» 
de los que no deben salir de 
donde se encuen tran  porque 
m olestan  con su escala de va
lores a los que están fuera, 
que adem ás son m ayoritarios 
y tienen la fuerza y el poder. 
Por eso es loable que en C iu 
dad Real se hayan celebrado 
unas jo rn ad as pen itenciarias 
du ran te  los ú ltim os días del 
pasado mes de febrero, unas 
jo rnadas, cuyo «alm a ma- 
ter», el senador socialista R o
gelio Borrás, ha v inculado de 
pleno a la au tonom ía  caste- 
llano-m anchega, a pesar de 
que ésta no tiene aún  com pe
tencias en el te rreno  p en iten 
ciario.

No hay nadie m ás ciego 
que el que no quiere ver y 
nada m enos au tén tico  que 
una sociedad que no quiere 
en tender cuáles son las cau 
sas de la delincuencia  y de 
qué form a se puede trab a ja r 
para  que todo aquél que in 
frinja la ley tenga la o p o rtu n i
dad de volver a la sociedad 
con los m ism os derechos que 
cualqu ier c iudadano.

De este m odo, du ran te  cu a
tro  días, en ap re tadas sesio
nes de m añana y tarde, a lre 
dedor de 300 personas del 
m undo  penitenciario  se han 
dado cita en el Colegio U n i
versitario  de nuestra  capital. 
T odos ellos han partic ipado  
en com isiones de trabajo , y 
han asistido  a m esas redon
das y conferencias en las que 
han tom ado  parte  personali
dades de la ta lla  de E nrique 
M iret M agdalena, M anuel 
C obo del R osal, el fiscal espe
cial A ntidroga, José Jim énez 
V illarejo, o los profesores J i
m énez B urillo o R oberto  Ber- 
galli. Al acto  de apertu ra , en 
el que pronunció  una confe
rencia el d irec to r general de 
Instituciones Penitenciarias, 
Juan  José M artínez Z ato , es
tuvo presente el presidente de 
la Jun ta  de C om unidades de 
C astilla-L a M ancha, José 
Bono, y la clausura, a la que 
tenía  p revista su llegada el 
m in istro  de Justic ia , F e rn an 

do Ledesm a, tuvo com o p ro 
tagonista al subsecretario  de 
d icho m inisterio , L iborio 
H ierro , quien se con tragu ló  
de que C iudad  Real haya sido 
uno  de los cuatro  lugares de 
E spaña donde hasta el m o
m en to  se han  llevado a cabo 
actos de este tipo. A la vez, 
an im ó  a los o rganizadores a 
seguir en la línea en años ve
nideros.

Las m esas redondas sobre 
delincuencia  juven il y form a
ción de funcionarios fueron 
seguidas con avidez por todos 
los asistentes, dado los fuertes 
debates y las controversias

que se sucedieron, sobre todo 
en la segunda.

La im presión  general es 
que estas Jo rnadas, cuyo car
tel d iseñado po r un recluso 
represen ta  una  p a lom a b la n 
ca que en p leno  vuelo hace 
d ifum inar los barro tes de la 
cárcel, han sido trem en d a
m ente positivas y pueden 
co n trib u ir a un m ejor en ten 
d im ien to  en tre  los diferentes 
estam entos que com ponen  el 
siem pre com plejo  y difícil 
sistem a penitenciario .

I CURSO DE 
SA LU D  PUBLICA

El pasado 6 de m arzo  se 
inauguró  en el H ospital de la 
Seguridad Social «N uestra  
Señora de A larcos» el I C urso  
de Salud Pública en el que 
tom an  parte  65 profesionales 
de E nferm ería y A .T .S. de 
A lbacete y C iudad  Real. La 
d u ración  de este curso, que es 
im p artid o  por profesores de 
Z aragoza, M adrid  y C iudad  
R eal, será de dos meses.

Independ ien tem en te de la 
transcendencia  que un curso 
de este tipo  tiene de cara a 
una sociedad m oderna, se 
hace necesario  sub rayar la 
p resencia en el acto  de in au 
guración del rec to r de la U n i
versidad de C astilla-L a M an 
cha, Isidro R am os Salabert, 
lo que ha de in terpre tarse 
com o un espaldarazo  defin i
tivo a la integración de las Es
cuelas de Enferm ería de la re
gión en la U niversidad. Esto 
supondría  que las Escuelas 
tendrían  la equ iparación  y el 
rango de Escuelas U n iversi
tarias y, po r tan to , crecería la 
calidad  de enseñanza en be
neficio de los castellano- 
m anchegos.

Isidro R am os resaltó  que 
las Escuelas de E nferm ería 
son un caso a típ ico  que exige 
una solución en el m ás breve 
espacio posible de tiem po. 
C ursos com o el que ah o ra  se 
celebra, donde existe una 
cooperación  im p o rtan te  en 
tre  la U n iversidad  y los hos
pitales, pueden llevar a con 
so lidar la F acu ltad  de M edi
cina que tan ta  falta hace en 
C astilla-L a M ancha y cuyos 
c im ientos, au n q u e  todavía 
m uy despacio, han com enza
do a constru irse de m anera 
firm e y precisa.

José Luis M URCIA
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CORRESPONSALESCORRESPONSALES Cuenca
SEMANA SANTA 
EN CUENCA: RITO, 
PARTICIPACION, PAISAJE

Y a desde días, semanas incluso 
antes, Cuenca cambia breve y lenta
mente el color de su espíritu para ce
lebrar sus días más grandes, más 
queridos, más profundam ente enrai
zados en la esencia de su ser. Y no es 
un cambio hacia lo triste o lo oscuro: 
Cuenca se prepara para el dolor de 
Cristo, para su anual conm em ora
ción, con una extraña mezcla de ilu
sión renovada y alegría: la Semana 
Santa conquense es distinta, por 
ello, a cualquier otra castellana 
-generalm ente  rígida y seria-, la 
participación popular  es total y ab 
soluta y a todos los niveles de edad, 
sexo y condición, y hasta cierto p u n 
to, sobre todo en su famosa y tu m u l
tuaria procesión de las turbas, paga
na y clamorosa.

Nuestra Semana Santa, por ello, y 
estas líneas no dejarán de ser una vi
sión particular, cosa que advierto 
para aquéllos que no estén de acuer
do con lo que venga ahora, es nues
tra Semana Santa digo una fiesta po
pular, algo com partido y comparti- 
ble, muy lejos de la mera representa
ción religiosa o la reconcentrada re
flexión tenebrista. En ella se notan, 
se han notado siempre, dos posturas 
diferenciadas: la de los puristas, que 
quieren que esta semana sea sólo lo 
reseñado anteriormente, y otra co
rriente, cada vez más nutrida, y tam 
bién compuesta por gente más, jo 
ven, que sin dejar de lado totalmente 
esa concepción purista, y deseando 
preservar lo que ella pueda tener de 
religioso, quieren también que sea 
fiesta. U na  fiesta que no se debe con
fundir con una juerga o una algara
da, sino tom ar ese concepto es su 
acepción más honrada y también 
más generosa: fiesta de compartir, de 
aunar sentimientos, de disfrutar con 
la contemplación estética de los pa
sos lentamente caminando por nues
tras viejas calles entre dos luces, sor
biendo con los oídos el tenue silen
cio que sólo rompe el terco resonar 
de las horquillas contra los cantos 
del empedrado de. la parte alta y el 
resuello de los banceros que se do
blan ante el peso formidable de figu
ras, andas y banzos combinados. 
U na  fiesta para los ojos, los oídos, el 
corazón, una fiesta participativa 
desde una doble o triple o cuádruple

condición: como protagonista, po r
tando un banzo, un cetro, una tulipa 
o un pendón, como espectador, atis- 
bando cada m om ento  de cada proce
sión desde varios ángulos y perspec
tivas, pues desde cada lugar se ve dis
tinto lo mismo, com o espontáneo 
cantor agrietando la voz al unísono 
con otras en un duro «miserere», 
como tam bor o clarín en las turbas, 
dejándose la piel de las m anos en la 
piel del tambor, o la piel de los la
bios en la pita del clarín. Ese funda
mental hecho participativo da al 
tiempo a nuestra Semana Santa su 
fundam ento  y su carácter distintivo: 
es de todos.

Por lo demás, siendo objetivo, 
nuestras procesiones no se diferen
cian m ucho de otras similares en 
Castilla. Es más pobre que muchas, 
pues m uchos de nuestros pasos fue
ron destruidos durante  la guerra ci
vil. Pero, insisto, su carácter p lena
mente participativo y también, y 
esto no podemos dejar de reseñarlo, 
la fantástica conjunción, perfecta y 
depurada por los años, entre la mis
ma procesión y el escenario en el 
que se desarrolla. Los pasos ascien
den y descienden por cuestas invero
símiles, doblan esquinas imposibles 
y recorren distancias que nadie que 
no haya estado debajo de un paso 
sabe cómo cuesta recorrer.
PA SO S Y H E R M A N D A D E S

Y tras este breve resumen de lo 
que a mi juicio es el espíritu de nues
tra Semana Santa grande pasaré a 
explicar cómo se desarrolla, en pa
sos y procesiones, nuestra Semana 
Santa.

La primera de ellas se desarrolla el 
D omingo de Ramos, y se le llama 
procesión del «Hosanna». Sale a las 
once de la m añana  y en ella desfila 
sólo un paso, Jesús entrando en Je- 
rusalén, popularm ente  conocido 
como «La borriquilla». Carece de 
herm andad propia, y sus banceros, o 
porteadores del paso, van vestidos 
con túnica blanca, fajín y capuz roji
zos. Es un poco un «aperitivo», y 
valga la expresión, para el resto de 
los desfiles procesionales. La segun
da, en martes santo, se llama «del 
Perdón», y se inicia el cortejo a las 
ocho de la noche. En ella participan

los siguientes pasos: San Juan  Bau
tista, con una  magnífica talla obra 
del escultor Luis Marco Pérez, Santa 
M aría Magdalena, Esclavitud de 
Nuestro Padre Jesús N azareno, vul
go de «Medinacelli», y M aría Santí
sima de la Esperanza. C om o vemos, 
y esto será casi estrictamente llevado 
a lo largo de toda la semana, el orden 
de procesiones y pasos, sigue escru
pulosam ente la cronología de la P a 
sión del Señor. Entrem os en el m iér
coles. A ésta se le llama «del Silen
cio», y en ella desfilan los pasos de 
Jesús orando en el Huerto, o «de San 
Esteban», que fue el p rim er paso 
que, en 1928, incorporó luz eléctrica 
a una procesión, el Prendim iento  de

Jesús, vulgo «El Judas», San Pedro 
Apóstol, constituida en 1943 por ex
combatientes de la guerra civil, Je 
sús ante Anás, vulgo «Ecce-Hom o 
de San Miguel», y Santísima Virgen 
de la A m argura  con San Juan  E van
gelista, o «de San Juan y la Virgen». 
Este año se incorpora a esta proce
sión un paso más, La Santa Cena, el 
más pesado de toda nuestra Semana 
Santa, y que deberá ser portado por 
78 banceros.

La procesión del jueves se llama 
«de Paz y Caridad», y se inicia a las 
cuatro de la tarde. En ella desfilan 
estos pasos: Jesús O rando  en el 
H uerto  de los Olivos, o sim plem ente  
«el Huerto», la Flagelación de N ues
tro Padre Jesús, o «Jesús amarrado», 
Nuestro Padre Jesús con la Caña, 
Santísimo Ecce-Homo, o «de San 
Andrés», Jesús Caído y la Verónica, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, o 
«del Puente», Santísimo Cristo de 
Paz y Caridad, o «de las Misericor
dias» y Nuestra Señora de la Sole
dad, o «del Puente». La procesión 
primera del viernes sale a las cinco 
de la m añana, y delante de ella, las 
turbas, cuyo significado com entare 
mos al final de nuestra crónica. En 
ella salen: Nuestro Padre Jesús N a 
zareno, el San Juan Evangelista, li-
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geramente irreverentemente conoci
do a nivel popu lar  por «el del dedo 
tieso». Nuestra Señora de la Sole
dad, o «de San Agustín». Tam bién  el 
Viernes Santo, pero al te rm inar  la 
anterior, salen en procesión el Santí
simo Cristo del Perdón, el Cristo de 
Marfil, el Santísimo Cristo de la 
Agonía, el Santísimo Cristo de la Sa
lud y la Santísima Virgen de las A n 
gustias. Y tam bién el mismo día, sa
liendo a las ocho de la noche, bajo el 
nom bre genérico del «santo entie
rro», tres pasos: la Cruz Desnuda de 
Jerusalén, el Cristo Yacente y Nues
tra Señora de la Soledad y la Cruz. El 
ú ltim o desfile procesional es final
mente el domingo, de resurrección, 
con dos pasos: Ntro. Señor Jesucris
to Resucitado y María Santísima del 
Am paro.

LAS TU R BA S: LUZ,
COLOR, SO N ID O

Term inarem os esta necesaria
mente breve referencia a nuestra Se
mana Santa, y siendo conscientes de 
que m uchas cosas las hemos de dejar 
en el tintero, com entando el m o
mento  más conocido de nuestra se
mana: la procesión de las turbas, por 
mal nom bre «de los borrachos». 
Esta no es en realidad una proce
sión, sino que se integra, delante, en 
la procesión del Viernes Santo por la 
m añana, «del cam ino del calvario». 
Su origen no es conocido, pero en 
sus inicios fue sencillamente la con
junción de unos pocos hombres, de 
familias muy definidas, que armados 
con unas pitas y tambores destensa
dos, y tras haber alegrado algo su es
píritu por la noche con nuestro tra 
dicional resolí. burlaban a la figura 
de Jesús N azareno con el ronco soni
do del tam bor y el estridente del cla
rín. A partir  de los años sesenta y se
tenta, este hecho, circunstancial 
dentro de la procesión, se constituyó 
en protagonista. En los últimos 
años, miles -h as ta  más de tres mil en 
1980- de turbos han estremecido 
Cuenca entera, durante  horas, con 
un impresionante  tem blor ininte
rrum pido  y cadente, roto sólo por el 
rom per agrio de las «clarinás». La 
rápida popularización de las turbas 
ha diluido también buena parte de 
su sentido original, y son m uchos ya 
los participantes en esta procesión 
que no com prenden la seria p rofun
didad de la misma. Sin que por ello 
pierda su mágica fuerza ni su p r im i
tivismo original, sí que habría que 
abogar siempre por contener los ex
cesos de algunos en esta «procesión 
de los turbos». ■

Armando SOTO

ENCUESTA 
SOBRE SOGAMAN

D ado  el interés que  en nues tra  Región ha desper tado  la 
creación de S O G A M A N ,  LA H O R A  D E  C A S T IL L A -L A  
M A N C H A  ha pedido a sus corresponsab les  que  realicen un 
sondeo entre  var ios em presar io s  de las c inco  provincias.  In 
com prens ib lem en te ,  de C u e n ca  no  hem os  tenido contes tac ión 
a esta encuesta  - c o sa  q u e  la m e n ta m o s- ,  según manif iesta 
nuestro  corresponsal  A r m a n d o  Soto. En u n o  de nues tros  p ró 
x im os n ú m e ro s  p ub l ica rem os  una amplia entrevista  con el 
presidente  de S O G A M A N .

A LB ACETE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
SO G AM AN, NI FLICK 
NI FLOCK

El destino, hasta el m om ento , de la So
ciedad de G aran tía  R ecíproca de Casti- 
lla-La M ancha (Sogaman) parece ir p a
ralelo al que tiene nuestra p rovincia en el 
resto de España: desconocim iento  casi 
total. Así, se puede afirm ar sin tem or a la 
duda, e incluso en térm inos posm oder
nos, que en A lbacete, Sogam an, ni flick 
ni flock.

Los em presarios de la provincia no re
curren  a este teórico  nivel de ayuda a  sus 
problem as crediticios y de avales. A pe
sar de que en Sogam an están integradas 
la Excma. D iputación , el A yun tam ien to  
de la cap ita l, la C onfederación de Em 
presarios, y la Caja de A horros Provin
cial. En este sentido, «LA H O R A » se ha 
puesto en contacto  con varios em presa
rios, cuyas respuestas son parejas. G u i
llerm o G arcía , cuyos frenos N ecto se es
tán  expandiendo a C iudad Real, aparte  
de la im portancia  que tienen en el co
m ercio albacetense, podía resum ir a la 
m ayoría: «M e suena que existe, pero  no 
interesa Sogam an, pues se lim ita, según 
creo, a prestar avales y no siem pre. Los 
intereses a pagar son los m ism os que con 
un Banco». O pin ión  sem ejante al d irec
to r de H ierros Candel: «aquí trabaja  
poco, tal vez acudan  los em presarios a 
los que rechazan los Bancos y eso ya es 
m ala señal, difícil será que por m ed ia
ción de Sogam an les acepten. M e gusta
ría saber cóm o va la cuenta  de exp lo ta
ción de esta sociedad». El em presario  
textil A ntonio  R uiz decía que «afo rtuna
dam ente  no hem os tenido que recurrir a 
Sogam an. Q ue p or qué a fo rtunadam en
te, po rque ahí sólo van los que no funcio
nan y no  será fácil que consigan avales o 
tipos inferiores a los de los Bancos. D e
bería ser de m ayor com petitividad». 
C om o m uestra, tres botones.

En Sogam an, por supuesto, las o p in io 
nes son casi contrarias. Casi, porque no 
dejan de reconocer que «tal vez debería
m os ser m ás conocidos, tener m ayor in
fluencia. Sí que podem os conseguir cré
ditos m ás baratos, pero, claro , hay que 
hacer previam ente convenios con las en 
tidades que los conceden», palabras del 
Jefe de Riesgo de esta Sociedad, Vicente 
Ferrer, sem ejantes a las del secretario  de 
la C onfederación de Em presarios de A l
bacete (Ceda), Sr. Roldán: «lo que ocurre 
es que cada uno habla de la feria segú*-> 
le va. Estam os realizando un esfuerzo 
para que Sogam an tenga au tén tica  efica
cia y p ron to  habrá  de notarse». Que así 
sea.

Emilio MARTINEZ

CIUDAD REAL
LAS ENORM ES  
VENTAJAS DE  
SOGAM AN

De alguna m anera interesaba conocer 
en C iudad Real la opin ión  del flam ante 
presidente de la C onfederación Prov in 
cial de Em presarios, Juan  A ntonio  León 
T riv iño . quien nos llam ó la atención , en 
prim er térm ino, por la e rra ta  que por 
tres veces se repitió  en la revista de h a
b lar de S O G O M A N  en vez de S O G A 
M AN com o es lógico.

Para el señor León T riv iño  «la puesta 
en m archa de SO G A M A N  es algo muy 
im portan te  y positivo para  la región. T e
nemos* fundadas esperanzas puestas en 
ella porque ha salido con un capital in i
cial fuerte, aunque todavía no se encuen
tra a pleno funcionam iento. Pero en el 
terreno  negativo hay que señalar que se 
ha constitu ido  con una increíble can ti
dad de problem as burocráticos que pue
den influir en su desarrollo».

Lógicam ente interesaba saber cuáles 
son las causas burocráticas que. de algu
na m anera, están frenando la labor de

esta asociación desde su nacim iento. 
«Las c a u sas-señ a la  el señor León T riv i
ñ o -  hay que buscarlas en que al no  exis
tir antecedentes de esta sociedad to p a 
m os con unos obstáculos para  su inscrip
ción que no  llegamos a en tender del 
todo».

D e cualqu ier form a siem pre hay lugar 
para  el op tim ism o y el presidente de los 
em presarios de C iudad Real estim a que 
«siem pre que  haya apoyo  de los poderes 
públicos y las Cajas de A horros, ya que 
am bos son socios protectores, a fin de 
bajar los costos de los avales, podrem os 
m archar b ien y a ello aspiram os».

José Luis MURCIA

GUADALAJARA H W i

S O G A M A N  es una sociedad de garan
tías recíprocas que a nivel regional ha 
com enzado su an d ad u ra  recientem ente, 
integrando o tras de á m bito  provincial ya 
existentes y em presarios de G uadalajara  
y Cuenca donde no  estaba constitu ida. A 
este respecto preguntam os a dos em pre
sarios alcarreños que nos parecen rep re
sentativos sobre el interés y aceptación 
de una sociedad de estas características.

Agustín de G randes, em presario  que 
fue Consejero de Industrias con el G o 
bierno , preau tonóm ico  y en el prim er 
G ab inete  au tonóm ico  de Castilla-La 
M ancha, m anifiesta que Sogam an es un 
m edio in teresante que ha pasado m o
m entos difíciles en su constitución ya 
que se encon tró  a  algunas de las socieda
des provinciales, con créditos a em presas 
en precaria situación . H abrá de ganar la 
confianza de los em presarios m ediante 
la suficiente inform ación y profesionali- 
zación, en trando  en los problem as que 
han ido surgiendo.

Para R om án Silgo, em presario  presi
dente de la C ám ara de C om ercio e In
dustria  de G uadalaja ra , «puede y debe 
ser un instrum ento  valiosísim o para  la 
pequeña em presa porque posibilita  el 
acceso de estos pequeños em presarios al 
créd ito  en condiciones óptim as». T a m 
bién señala la necesidad de llegar a ellos 
com o una inform ación precisa.

Pedro LAHORASCALA

TOLEDO
«INSUFICIENTE
ENVERGADURA
ECONOMICA»
Apolonio Mayoral,
Presidente regional 
de los constructores 
de Castilla-La Mancha

«Puede afirm arse que SO G A M A N  no 
está dirigida al sector de la C onstrucción, 
porque los constructores nos m ovem os a 
unos niveles económ icos fuertes a los 
que no puede llegar esa entidad. SO G A 
M AN parece indicada, m ás bien, para el 
sector del com ercio y para  em presas 
m uy pequeñas, pero no  para  los cons
tructores, que necesitam os cifras de 600 
m illones de pesetas para prom ociones de 
sólo 80 ó  90 viviendas, Si llegáram os dos 
constructores a ped ir dinero  a SO G A 
M AN y nos lo dieran, la descapitaliza- 
ríam os en poco tiem po.

«Por o tra parte , si yo, com o construc
tor, acudo a un banco y solicito un aval, 
me sale igual que con SO G A M A N , au n 
que reconozco que puede que haya m u
chos que no puedan conseguir ese aval 
en los bancos y tengan que recurrir a SO
G A M A N .

«Resum iendo, para el sector de la 
construcción SO G A M A N  tiene poca 
potencia económ ica, y a nivel regional 
me consta que son m uy pocos construc
tores los que han hecho uso de ella.»

Mariano CALVO

43

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Hora, La. #5, 4/1985.



CORRESPONSALES Guadalajara! CORRESPONSALES

Un im portan te  convenio 
de cooperación entre la Jun ta  
de C om unidades y la D ip u ta 
ción Provincial ha sido fir
m ado al más alto  nivel de los 
respectivos presidentes. « H a
brá más fondo y m ás dinero 
para la provincia» , afirm ó el 
señor Bono; el convenio es 
«un m odelo de actuación en 
tre dos instituciones», dijo el 
señor Tom ey.

El presidente de la D ip u ta 
ción, Francisco T om ey, se 
m uestra m uy activo al frente 
de este organism o provincial, 
que en sus m anos ha ad q u iri
do una d inam icidad que a n 
tes no tenía. Al m enos, en los 
ú ltim os años anteriores a su 
m andato. Este convenio que 
se ha firm ado, p rim ero que se 
lleva a cabo en España entre 
un G obierno A utónom o y 
una D iputación , supone un 
princip io  de en tendim iento  
por encim a de etiquetas y co
lores políticos, ya que bien 
sabido es que la C orporación 
P rovincial es de centro- 
derecha (Coalición Popular) 
y el G obierno  regional, de iz
quierdas (PSOE). Así lo seña
ló, precisam ente, el Presiden
te de la región, cuando afirm ó 
que «no hay etiquetas ni colo
res cuando se tra ta  de benefi
ciar a los adm inistrados».

Francisco Tom ey, ya con
siguió an terio rm en te otro 
buen triunfo para los in tere
ses de la provincia, con la fir
ma del convenio con la U n i
versidad de A lcalá de H ena
res y autoridades del G ob ier

no central. Igualm ente, ha 
llevado adelante un recurso 
-y  lo ha g an ad o - contra  la ad 
quisición de una finca, po r la 
C orporación  an terio r, que 
presen taba diversos aspectos 
de presuntas irregularidades, 
y que adem ás no era nada be
neficioso para  la D ipu tación , 
sino todo lo con trario , según 
se desprende de los debates 
llevados a cabo en el seno de 
la institución  provincial. 
T uvo  tam bién  los arrestos su 
ficientes para  ponerse al fren
te de una m anifestación de 
agricultores de la provincia 
en A lcalá de H enares, que de
fendían sus intereses an te  el 
M inistro  de O bras Públicas 
en un tem a tan delicado 
com o el T rasvase T ajo  - Se
gura, y en el que G uadala jara  
todavía tiene pendiente n u 
m erosas obras com pensato 
rias.

AYUNTAMIENTO Y 
POLITICA

La peatonalización  de la 
calle M ayor de la capital ha 
llegado a donde debía llegar, 
es decir, a la esta tua de F ran 
co. El viejo general, ni se in 
m utó. La ciudad, tam poco. 
C om entarios, sí; generales de 
falta de sensibilidad política 
para  con los responsables del 
PSOE. La C onfederación de 
E x-C om batientes ha m an i
festado que in terpondrá  un 
recurso -d e l que dicen que en 
el T ribunal Suprem o hay

sentada ju r isp ru d en c ia - para 
que la estatua vuelva a su si
tio una vez realizadas las 
obras de rem odelación de la 
p laza M ayor, en donde se en 
cuen tra  el A yun tam ien to . La 
bata lla  se ad iv ina  ardua , pues 
el m onum ento  ha sido in s ta 
lado firm em ente en o tra  p la 
za cap ita lina , trasera  a la 
D iputación .

Por cierto , que se desechó 
la plaza que da frente a la ins
tituc ión  provincial, po r parte 
socialista y ahora se ha visto 
por qué, dicen los chuscos. 
Porque el alcalde, tras la p a 
sada A sam blea Provincial so
cialista, en la que consiguie
ron a ú ltim a hora y p o r los 
pelos una cand ida tu ra  única, 
dijo que «ahora  vam os al 
asalto  de la D iputación».

T an  por los pelos fue la lis
ta de integración en lo p ro 
v incial, que el consenso lo
grado se rom pió  poco des
pués en la A sam blea Local, 
en donde están  m uchos 
nom bres de la p rov incia l. Se 
p resen tó , p o r so rp resa , una 
segunda can d id a tu ra  « c ríti
ca» frente a la que quedó 
com o o fic ialista , que tr iu n 
fó, n a tu ra lm en te . La verdad 
es que sólo hab ía  d isc rep an 
cias en unos pocos nom bres, 
concejales p rec isam en te . La 
A sam blea Local socialista  
viene siendo m uy beligeran 
te co n tra  «su» p rop io  A y u n 
tam ien to .

En cuan to  A P, a ese batir 
de tam bores socialista an u n 
ciando su particu la r «asalto» 
-q u e  parecía sonar com o a 
«palac io  de inv ierno» -, ha 
respondido con los resultados 
de una encuesta en la región, 
que les da la p resun ta  victoria 
si las elecciones se realizaran  
ahora. A lianza P opu lar está 
m etida de lleno aho ra  en la 
p reparación  de su Congreso 
P rovincial, y las aguas están 
quietas, de m om ento .

Los reform istas, po r su 
parte , tam bién  se m ueven. 
V ienen teniendo  diversas 
reuniones, ofrecen ac tiv ida
des culturales y consiguen co
loquios con m ás de un cen te
n a r de personas -co sa  en 
G uadala jara , ni en cu ltu ra  ni 
en política , nada fácil-, sobre 
todo, com o han señalado los 
periódicos locales, la m ayo
ría no afiliados. P or cierto, 
que a la ú ltim a asistió nuestro  
d irector para  dar a conocer 
nuestra joven revista en ese 
ám bito .

PERMISOS ILEGALES
Y OTROS ASUNTOS 
MENORES

H a saltado a la in fo rm a
ción pública  la detección de 
una posible expedición de 
perm isos de conducir ilegales 
en G uadala jara . El asunto  
está en investigación jud icial 
y han  sido llam ados a decla
ra r diversos funcionarios de 
la Jefatura  P rovincial de T rá- 
fico, entre ellos, el subjefe. 
N o hay ninguna detención, 
po r el m om ento . N i ningún 
p rocesado, todavía.

Las sospechas de irregu la
ridades surgieron en C iudad 
R eal, al encontrarse  estos 
perm isos en posesión de per
sonas que en reiterados exá
m enes celebrados en aquella 
prov incia  no consiguieron 
superar las pruebas. Puestos 
en con tac to  con la Jefa tu ra  de 
G uada la ja ra , aqu í se ha com 
probado  no constar la expe
d ición de dichos perm isos de 
conducir, que, no obstante, 
están com o expedidos aquí. 
Las cosas están así a la hora 
de escrib ir esta crónica.

•  Otros asuntos menores, 
pero que no dejan de tener su 
aquél, es po r ejem plo, la m a
nifestación realizada por la 
C onsejería de E ducación y 
C u ltu ra  de la Ju n ta  de C o m u 
nidades, «con el fin de ev itar 
m alentendidos», precisando 
que ningún castellano - m an- 
chego está obligado a cursar 
la carrera  que haya elegido en 
la U n iversidad  regional. 
Esto, tras la du ra  ba ta lla  li
b rada  por G u ada la ja ra  para  
m an tener su adscripción  a la 
de A lcalá de H enares, parece 
un coro lario  a nuestras razo
nes.

•  Dura batalla también la
de la reconversión del viñedo. 
La C onsejería de A gricu ltu ra  
ha elaborado  un P lan de 
R eestructuración  y R econ
versión del V iñedo, que le
vantó  «ronchas»  entre los 
agricultores del sector y que 
ha m ovilizado protestas. Se 
afirm a ahora  que «ningún vi
ticu lto r será obligado a a rra n 
car el viñedo con tra  su de
seo». Parece o tro  corolario .

•  Como guinda, la in fo r
m ación de que un vecino de 
M olina de A ragón ha sido 
«perseguido» por un O V N I. 
Si ancha es C astilla , no diga
m os G uadala jara . ■

Pedro LAHORASCALA
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CORRESPONSALES CORRESPONSALES

| que no ha dejado de causar 
«sorpresa»: M anuel M iralles, 
el «barón  rojo» del G ob ierno  
regional, el «Pepito  G rillo»  
indoblegable que se enorgu
llecía de no  m en tir  jam ás y 
lucía pa lm ito  de in tachable, 
parecía haber rebasado el 
ecuador de sus fricciones con 
el presiden te  Bono, y que, al 
cabo de año  y m edio de «lle
varse m al», todo  estaba per
fectam ente estable cam ino 
del infinito . Pero , no. D e m a
nera fu lm inan te  un dom ingo 
p o r la ta rde  el teléfono traza 
ba una raya en tre  el M iralles 
C onsejero y el M iralles p a ra 
do. C on su cese José Bono ha 
renovado hasta el m om ento  
la m itad  de su equ ipo  inicial 
de G ob ierno  y todo ap u n ta  a 
que con el de M iralles no se 
c ierra la posib ilidad de nue
vos ceses antes del té rm ino  de 
su m andato . C om o m ar de 
fondo, la sospecha de que la 
causa de tonan te  del cese pue
de estar en la aceleración y las 
bases de «atrev ido  progresis
m o» que el consejero cesado 
estaba im prim iendo  a la e la
boración  del proyecto de Ley 
de la Función  Pública de C as
tilla-L a M ancha. El tiem po  
dirá si la exclusión del gobier
no de M anuel M iralles iba a 
ser p ionera por encim a del 
resto de las C om unidades 
A u tónom as. En las fuentes 
del rum or se afirm a que al 
p residen te  Bono puede no in 
teresarle la en trada  en vigor 
de una Ley que d ificu ltaría  la 
incorporación  de nuevos 
con tra tados y funcionarios 
po r procedim ien tos no estric 
tam en te  de oposición . Pero 
tam bién  puede que, com o 
ap u n tan  o tros rum ores, el 
b rusco cese de M iralles, más 
allá  de otras consideraciones 
de sesudo análisis político , se 
haya debido, sencilla y llana
m ente, a que el consejero y el 
p residente «no se llevan 
bien», y esto sea todo. En 
cualqu ier caso la Ley de la 
F unción  Pública puede servir 
de referencia sobre los fondos 
políticos de lo que el p o rta 
voz gubernam en ta l tra tó  de 
vender com o sim ple in ten to  
de dar «un nuevo im pulso  al 
C onsejo de G obierno» . Lo 
cierto  es que cada vez que 
Bono da un « im pulso»  al 
C onsejo de G ob ierno , cae a l
gún consejero po r la ven ta 
na. ■

Mariano CALVO

U n a nueva versión del 
«abrazo de V ergara», pero en 
la m odalidad  san itario -ad- 
m in istra tiva , han p ro tagon i
zado los m édicos titu lares y 
los represen tan tes de la con
sejería de Sanidad, después 
de sañudo  pulso ribeteado de 
am enzas de huelga. A l final 
fue el parto  de los m ontes, y 
del paro  anunciado  a todo el 
m undo  no  hubo nada. F inal 
feliz para  una  película que se 
inicia en la noche de los tiem 
pos y que encuen tra  su argu
m ento  en  las trad icionales 
reiv indicaciones de los m éd i
cos rurales en este país: falta 
de m edios m ateria les y h u 
m anos, m asificación de las 
consultas y la exhaustiva de
d icación a la que obliga una 
profesión sin horas de ven ta 
nilla. H ay  quien, adem ás, 
adiv ina, en las som bras, el 
acicate del rechazo a la Ley 
de Incom patib ilidades, com o 
es el caso del d irec to r general 
de Sanidad, Ju an  Luis R uiz 
Jim énez, que así se a trevió  a 
insinuarlo .

En cualqu ier caso la paz 
descendió sus laureles sobre 
una guerra anunciada  que no 
pasó de am ago periodístico.

La solución provisional p re 
vé la dotación  de consu lto rios 
para  aquellos pueblos que no 
los poseen y al necesario  
equ ipam ien to  de los que ya lo 
tienen. El acuerdo señala 
tam bién  la adopción  de m e
didas po r parte de la A d m i
n istración S an itaria  para  que 
los desp lazam ien tos que rea
lizan los m édicos se carguen a 
la cuenta  del Insalud. Cogido 
en m itad  de esta «guerra de 
gestos», el c iudadano  rural 
puede sacudirse la inqu ietud  
de una huelga de m édicos que 
p o r unos días lo tuvo al borde 
del fastidio.

«ALMA MATER» NO 
HAY MAS QUE UNA

D espués de años clam ando 
por una un iversidad regional, 
ah o ra  el to ledano  m edio ha 
descubierto  con pavor que 
casi nadie parece desearla e 
incluso puede leer en la p ren 
sa que hasta  la A sociación de 
A m igos de la U niversidad , lo 
que piede aho ra  es el Colegio 
U niversitario  de siem pre, 
que m ás vale lo «C U T -R E »

conocido. P ara este viaje so
b raban  las alforjas de años de 
reiv indicación y llantos ad 
m in istra tivos, y el c iudadano  
ya no sabe si es que los A m i
gos de la U n iversidad  ahora 
lo son de o tra  cosa, o es que se 
han  vuelto  sólo conocidos. El 
c iudadano  no entiende nada. 
Sobre todo cuando  ve a u n a 
das en un m ism o grito v ind i
cador la F ederación C ató lica  
de Padres de A lum nos con la 
Federación  de A sociaciones 
de V ecinos. Como al perro 
flaco todo se le vuelven p u l
gas, la jo rn ad a  de huelga p ro 
p iciada a nivel naciona l para 
exigir, en tre  o tras cosas, la 
congelación de las tasas aca 
dém icas, sirvió en T oledo 
para  confund ir un poco más 
la perspectiva, de m odo que 
m uchos no llegaron a saber 
b ien  si la p ro testa  iba dirigida 
a ped ir la congelación de las 
tasas o la congelación de la 
p rop ia  universidad.

MIRALLES:
LA SORPRESA DE 
LO INEVITABLE

Se veía ven ir de tan lejos,
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«Me propongo que las Cortes de Castilla-La M ancha sean 
una institución viva y conectada con el pueblo castellano- 
manchego y que cumpla, a la vez, con todas las funciones que 
el Estatuto de Autonom ía le encomienda.» Con estas palabras 
expresaba Francisco Javier de Irízar Ortega un claro propósi
to, al pronunciar su discurso de toma de posesión como Presi
dente de las Cortes castellano-manchegas, el día 31 de mayo 
de 1983 en Toledo. «Dentro de esta tarea que nos p ropone
mos realizar -añ ad ió - ,  es necesario acercar diariam ente la 
Institución al pueblo que la eligió y al que representa.» Y 
dijo más: «Esta actuación tiene que verse refrendada por la 
propia Institución en su conjunto, que debe comprender, 
desde ahora, su carácter de poder autonóm ico, de poder eje
cutivo de la Región, tal y como establece el artículo 8.° del 
Estatuto, y que sus facultades se ejercerán siempre con plena 
autonom ía dentro del respeto que las otras instituciones re
gionales merecen.»

Entrevista con Javier de Irizar, presidente de la Cámara.

NO TODAS LAS FUERZAS 
POLITICAS DE LA REGION 
ESTAN REPRESENTADAS

«El Gobierno se ha asentado y los parlamentarios han 
cogido ritmo. La eficacia legislativa, aumenta.

-¿En qué grado de cum plim iento  
están estos propósitos así expresa
dos?

-A l principio del proceso autonó
mico, que emana de Ia Constitución, 
no estaban claros los límites regio
nales, no había conciencia regional, 
no se sentía una identidad histórica. 
El camino de estos años ha ido ha
ciendo la Región; hubo que crear la 
necesidad regional; se han acercado 
las instituciones al pueblo; el ciuda
dano ya se va sintiendo castellano- 
manchego; la autonomía se abre 
paso como un beneficio hacia el ad
ministrado. El proceso se ha consoli
dado, pero tiene que continuar y ex 
presar las bases de identidad que ya 
están sentadas.

Javier de Irízar, abogado, ha esta
do presente y participado en todo el 
largo proceso de creación y desarro
llo de la C om unidad A utónom a de 
Castilla-La Mancha. Ha sido m iem 
bro de la Junta  de Com unidades y 
vicepresidente de la Asamblea de 
Parlam entarios (era senador socia
lista por Guadalajara) que elaboró 
el Estatuto de A u tonom ía  Castella- 
no-Manchega. Al constituirse la

A sam blea Provisional fue elegido 
p a r lam entario  de la misma, siendo 
Presidente de la Comisión de R e
glamento. En mayo del 83 accede a 
la Presidencia por elección en la se
sión de constitución de las Cortes 
Regionales.

EXPERIENCIA Y FORM ACION

-¿Q ué  le ha llevado a esta alta m a 
gistratura regional?

-L a  Presidencia de las Cortes, 
concretamente, me ha venido un 
poco rodada por el Partido. Reunía  
las dos condiciones que se conside
raron como principales, al menos 
para esta etapa de poner en marcha 
una Institución como ésta; Primero, 
experiencia parlamentaria, que ya 
tenía por m i condición de senador; 
segundo, formación jurista, que 
igualmente poseo por m i carrera y  el 
ejercicio de tantos años en la profe
sión en bufete abierto a! público. La 
Presidencia emplea elementos ju rí
dicos constantemente en el desem 
peño de sus funciones.

-¿Es fácil, difícil el desempeño de 
estas funciones?

-E n  las Cortes hay dos fuerzas, 
cuya relación entre sí en los debates 
parlamentarios es correcta. Los pro
blemas los causa el reglamento, que 
es provisional y  cuya redacción no 
alcanza debidamente a la dinámica 
adquirida por la realidad. Ya está en 
estudio un nuevo reglamento que es
peramos esté aprobado m uy pronto, 
con el que las Cortes podrán desen
volverse con mayor soltura, pues 
acogerá las innovaciones y el juego 
político posterior.

Posiblemente cuando esta en tre
vista vea la luz, esté en funciona
m iento o a punto  de en trar  en vigor 
el nuevo reglamento, pues el señor 
Irízar manifestó que para finales de 
febrero podría aprobarse y con ello, 
según sus palabras, m ejorar el juego 
político.

-¿C óm o es este juego?
-A lgo pobre, según m i estimación. 

H ay que tener en cuenta que sola
mente dos son los grupos en presen
cia: el socialista, con veintitrés esca
ños, y  el popular, con veintiuno. Yo 
creo que en Ia Región hay más fu er
zas políticas que no están represen
tadas, y que sería bueno que lo estu
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vieran. Habría más vida parlam en
taria, los debates serían más vivos.

-¿Estim a, pues, que la Región no 
está bien representada en sus Cortes? 
Q uiero  decir, en cuanto  a amplitud.

-N o, no es eso. Digamos que sola
mente es el espectro político, en 
cuanto a fuerzas. Respecto a repre
sentatividad, evidentemente los par
lamentarios son plenamente repre
sentativos y abarcan los diversos es
tamentos de representación local, 
diseminados por todos los ámbitos 
de la geografía autonómica. H ay al
caldes, concejales, presidentes de 
Diputación, algún senador. Esta 
vinculación con las corporaciones 
locales es m uy importante. Luego se 
da otro factor de interés, y es que los 
parlamentarios regionales viven en 
sus pueblos, en sus localidades de 
origen, no pasa como los de las Cor
tes Generales, que suelen residir en 
la capital de su provincia. A quí hay 
diputados regionales desde Molina 
de Aragón a Almadén, pasando He- 
llín. Yo me refería, a eso, a las fu er
zas políticas, no a la territorialidad 
ni a sus intereses.

-E sa  representatividad deseable 
¿podrá darse en próximas eleccio
nes?

-N o  es fá c il Tenga en cuenta que 
la Ley Electoral exige un cinco por 
ciento en toda la Com unidad A utó
noma, igual que a nivel nacional, 
sólo que en ésta la exigencia es pro
vincial y  aquí es regional.

- Y  esto ¿podrá ser corregido legal
mente?

-L a  nueva ley electoral que espe
ramos recibir del Gobierno autonó
mico para su debate es posible que 
pudiera facilitarlo. Pero habría que 
ir a una reforma de los Estatutos, lo

que no se considera prudente tan 
pronto.

-¿C ó m o  es el juego de estas C or
tes, cómo funcionan?

-Prácticamente igual que las Ge
nerales. H ay una división de poderes 
como en la constitución, excepto el 
poder judicial que es de competencia 
exclusiva del Estado. Y una salve
dad, que en nuestra Autonom ía sólo 
hay una Cámara legislativa. Por lo 
demás, sus competencias son las 
mismas: Control del Gobierno y  ela
boración de las leyes. Las funciones 
de la Presidencia, son prácticamente 
idénticas a la de Ias Cortes Genera
les. Yo trato de ejercerla imparcial- 
m ente y  posibilitar el juego político 
de los grupos.

-¿Q u é  dificultades se encontró  al 
acceder a la Presidencia de una insti
tución nueva, sin experiencia?

-H om bre; poner en marcha una 
institución siempre es bonito, con 
todas las dificultades que conlleva. 
Cuando tomé posesión no tenía ni 
una secretaria. Espero que al fin a l 
del mandato esté toda la infraestruc
tura terminada: instalaciones, m ate
rial, estilo de trabajo. La mayoría de 
los parlamentarios desconocían el 
trabajo de una cámara legislativa, y  
ya también han cogido el ritmo.

-R itm o .  ¿Cómo es el ritmo de tra 
bajo en la Cámara, su grado de efica
cia?

—En la primera etapa fu e  de m e
nor pulso, el número de leyes, pe
queño. Pero en la segunda, a partir 
de la apertura legislativa de sep
tiembre del ochenta y  cuatro, se ha 
acelerado mucho. E l Gobierno ya se 
ha asentado, ha tomado tierra y  ha 
comenzado a enviar proyectos. En 
cuanto a eficacia, no sé, puede decir

se que la tramitación de las leyes es 
rápida, que se modifican bastante, 
se aceptan muchas enm iendas y  hay 
un juego de oposición. Los parla
mentarios, repito, han cogido ritmo 
y  eso va en beneficio de la eficacia de 
la Cámara.

ALCALDIA Y CORTES

Javier de Irízar, que tiene una 
conversación fluida, am ena, diría 
que cordial más que cuadriculada 
por su formación ju ríd ica  y el ejerci
cio diario de su profesión, com parte  
la alta  represen ta tiv idad  de las C o r
tes castellano-manchegas con la 
dura  gestión de la A lcaldía  de una 
capital de provincia. A lgún te m p o 
ral ha tenido que capear  po r  ello, en 
cuan to  a presunción  de in c o m p a t i 
bilidades y capacidad  de atención. 
No debem os soslayar estas p regun
tas.

-¿C ó m o  es este trabajo s im ultáneo 
de Alcaldía y Cortes; algo así como 
una ducha  escocesa, del agua fría a la 
caliente?

-N o, no -se  sonríe-. La Alcaldía 
es más un trabajo de gestión, abor
dar problemas diarios; en cuanto a 
las Cortes es más representativo, j u 
rídico, una problemática reducida, 
no tan múltiple como la Alcaldía.

-¿C ó m o  lo compatibiliza?
-E l  único problema es el tiempo. 

Los viajes a Tqledo; sede de las Cor
tes, como usted sabe. Un viaje supo
ne, entre ida y  vuelta, cuatro horas. 
Pero cuento con dos buenos equipos 
de colaboradores, tanto en la Alcal
día de Guadalajara cpmo en el de las 
Cortes en Toledo. M i experiencia en 
la Alcaldía, de seis años ya, y  en el 
juego de las Cámaras, con m i ante
rior mandato de senador en las Cor
tes Generales, unido a esos equipos 
de trabajo m uy eficaces y  de m i con
fianza, hace que todo marche bien y  
no presente otro problema que el de 
las muchas horas de trabajo que les 
tengo quetledicar.

- P o r  cierto. En G u adala ja ra  hay 
un cierto sen tim iento  de subes t im a
ción o poca a tención  po r  parte  de 
las instituciones au tonóm icas ,  que 
ha aparecido, incluso, en los m e 
dios de .com unicac ión  locales. 
¿Cómo lo ve el Presidente de las 
Cortes Regionales?

47
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Hora, La. #5, 4/1985.



gún apunte  de la Alcaldía. Casi seis 
años al frente de los destinos de la 
ciudad de Guadalajara, ¿cómo se 
siente el alcalde?

-E s  un trabajo que realizo m uy a 
gusto, que me satisface y  m e gratifi
ca. Como responsable de la gestión, 
pues usted sabe que renuncié al 
sueldo al compatibilizarlo con la 
Presidencia de las Cortes.

-¿C óm o siente el alcalde la res
puesta c iudadana a su gestión?

-T am bién  como usted sabe, la en
trada del P SO E  en el Ayuntam iento  
en las elecciones del setenta y  nueve 
fu e  un poco como de «rebote», si 
puede utilizarse esta expresión, ya 
que quedó juera la entonces mayor 
fuerza  política: UCD, por aquel re
traso de los tres minutos. Sentimos 
un rechazo en capas sociales bas
tante amplias, lo que producía una 
situación difícil que había que re
montar. Se trabajó duro y el pueblo, 
poco a poco, fu e  respondiendo. En 
las elecciones del ochenta y  tres, ya 
tuvimos un respaldo mayoritario. 
Sacamos el cincuenta y uno por 
ciento. Fue una buena respuesta a 
nuestra gestión. Se está cambiando  
la ciudad, incluso físicamente. El 
ciudadano lo está entendiendo y, en 
general el grado de aceptación es po 
sitivo.

Francisco Javier de Irízar Ortega, 
abogado, 35 años, p rim er Presidente 
de las Cortes castellano-manchegas, 
alcalde de su ciudad, socialista. Un 
político del cambio. A ún es pronto 
para hacer un ejercicio objetivo de 
errores y aciertos. ■.

Pedro LAH O RASCALA

-Subestimación, ninguna. Tiene 
igual estima que pueda tener cual
quier otra provincia. Geográfica
mente está algo más distanciada; in
cluso durante algún tiempo, en los 
primeros tiempos de la preautono- 
mía, se cuestionó este mapa regio
nal, pero el tema está totalmente su
perado. No sería bueno modificarlo.

-¿Y  en cuanto a territorios históri
cos dentro de la Comunidad? Por 
ejemplo, el Real Señorío de M olina 
de Aragón.

-Y a  lo contempla el Estatuto. S u 
pone una puerta abierta cuyo enun
ciado habría que desarrollar.

-¿H ay  similitud en este tema con 
otras comunidades?

-Sí. Por ejemplo, en Murcia, en 
Cataluña, en la Comunidad Valen
ciana se da este tipo de peculiaridad -V ayam os ahora, finalmente, a al-

dentro de la propia región histórica 
autonómica.

ALCALDE DE SU  C IU D A D
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SEMANA SANTA EN CASTILLA-LA MANCHA

El Obispo de Albacete en exclusivo poro Lo Hora

LA SEMANA SANTA EN ALBACETE
Se m e pide mi impresión y visión 

de la Sem ana Santa en nuestra  c iu
dad de Albacete.

He de manifestar que hay un as
pecto, el más im portante , que es in 
descriptible. N o  cuantificable. Se 
realiza en la sinceridad de cada per
sona. Se vive en las motivaciones, en 
la fe profunda y comprometida. N o 
es superficial ni efímero. Es creador 
de futuro. N o  es periodístico. Es 
real, el más real. Hay que consignar
lo, aunque  no  se espere hablar  de él. 
Es el que da sentido a la Semana 
Santa.

Lo experim entan los creyentes. El 
hom bre  adquiere el conocimiento 
de su propio  valor. Lo que Dios ha 
hecho po r  él. En este m undo  de 
«culto» al hombre, de antropología 
deformada, a veces, podemos decir 
sin miedo que la m ejor antropología 
la ha  escrito y formulado el mismo 
Dios. N o  podía ser de otro modo. 
San Pablo habla de la «filantropía» 
de Dios.

Sé que se vive en gran m edida en 
tre la gente de Albacete. C om o se

Al hab lar  de la Semana Santa en 
la provincia de Albacete hay que ol
vidarse to talmente de la capital e 
irse al m ayor  y más im portante  p u e 
blo, Hellín. H ubo un  tiem po en que 
los hellineros, con su gracia m an- 
chego-levantina no  exenta de un 
cierto pique, afirmaban cuando se 
acercaban de viaje a Albacete capi
tal que iban a «la capitaleja», porque 
la capital eran ellos. Este dicho se 
convierte en objetivo y veraz de for
m a  ro tunda en Semana Santa. H e 
llín se vuelca a tope en esas fechas, 
como se le ha reconocido con su 
fama a nivel regional y nacional. 
Para  m ayor satisfacción, estos días 
de Pasión han sido declarados 
«T am borada  de interés turístico» en 
España.

Por  tanto, tocaremos con breve
dad la Semana Santa de «la N ueva 
Y ork  de la M ancha», Albacete, para 
destacar después como merece la de

vive «otra» sem ana santa, a la que 
hay que referirse. Es el «viacrucis» 
in term inable  del dolor, del paro más 
abultado que en otras provincias de 
Castilla-La M ancha, la bolsa de p o 
breza de nuestra  Sierra. U n  viacrucis 
que nos cuesta reconocer y superar.

Contrario  a esto, lo digo con do 
lor, es el p lan team iento  del que se 
escapa y huye. El del que se refugia 
en la vacación necesaria. El o p o r tu 
nism o del que ofrece viajes y cruce
ros o m an ipu la  para  interés propio 
los sentimientos religiosos. Se ignora 
o se trivializa la gesta de Cristo en fa
vor de nuestro m undo, de éste en 
que hoy vivimos. Porque la Semana 
Santa se hizo para todos los h o m 
bres.

Están tam bién las manifestaciones 
religiosas en la calle. Hablo  de A lba 
cete, com o en tantas ciudades y p ue
blos. Es u na  catequesis viva en la 
m ism a calle. Es manifestación p ú 
blica de fe.

Albacete no tiene «pasos» fam o
sos. El valor a nuestras procesiones 
se lo dan prácticamente las personas.

Hellín, haciendo un breve paréntesis 
en V illarrobledo, cuya Pasión p u e 
de considerarse 'in term edia  a am bas 
y recordando que, no  obstante , cada 
rincón de la provincia* cada pueblo  
y a ldea tiene su p rop ia  celebración, 
más o m enos vistosa, pero siem pre 
ín t im a  e im por tan te  para  sus hab i
tantes, au n q u e  el detalle de las bo c i
nas m edievales con su toque en for
m a de lam ento  que sucede en C h in 
chilla no podía  quedarse  en el t in 
tero.

Com o en toda ciudad poco rela
cionada con el cam po y m ucho  con 
los servicios, el comercio y la indus
tria, la Semana Santa tam bién es 
época de huida a la playa o a otros 
lugares donde curarse por unas fe
chas del «stress». Eso ocurre en la 
capital de la provincia con m ulti tud  
de familias. Son otros tiempos y la 
religión m arca  m enos que antes. 
Pero los que se quedan en Albacete

Los herm anos de las Cofradías que 
aum entan  cada año en núm ero. So
brecoge el silencio tenso del Jueves 
Santo a medianoche, con una fila 
im presionante  de hom bres con la 
cruz jun to  a la imagen de Jesús en la 
cruz. El simbolismo impresiona. Sé 
que los herm anos quieren p ro fundi
zar en el sentido de su fe, que se 
hace, en esos días, calle.

Algo llama la atención en A lbace
te. Es el pueblo. Espera horas y h o 
ras. Los niños también. N o es infre
cuente que el viento frío corte la 
cara, o la lluvia. El pueblo está en la 
acera. En silencio, con respeto. No 
es folklore. Es manifestación p o p u 
lar de fe.

Eran casi las 12 de la noche. D e 
trás del ú lt im o paso, habíam os sali
do a las 9. En todo el recorrido la 
gente silenciosa. Nos acercábamos a 
la Catedral. H acía  m ucho  frío aq u e
lla noche. U n  profesional de la in 
formación me dijo en voz baja: «Se
ñor Obispo, no estamos solos». ■

Victorio OLIVER

participan y disfrutan de su Semana 
Santa. Hay más de 10 cofradías y 
procesiones el Miércoles, Jueves, 
Viernes y el tradicional «E ncuen 
tro» el Dom ingo de Resurrección. A 
falta de im portantes pasos, la can ti
dad sustituye a la calidad y M iérco
les y Viernes Santo la procesión es 
esperada con expectación po r  el p ú 
blico que coge sitio con horas de an-

NO DIGA 
SEMANA SANTA, 
DIGA HELLIN
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telación para ver los 8 ó 10 pasos 
que desfilan. Pero donde el au tén ti
co sentimiento religioso se desborda 
y marca es en la procesión del Silen
cio que sale del templo de la Purísi
ma a las 12 de la noche del Jueves 
Santo. Los cofrades cargan con pesa
das cruces de madera, que golpean 
rítmicamente y a la vez contra el 
suelo. Se apagan las luces y sólo el 
Cristo lleva una  adecuada ilum ina
ción que produce algo más que res
peto. Este impresionante silencio os
curo y telúrico en la madrugada del 
Viernes, pleno de fervor, intimismo, 
recogimiento y devoción, es el 
m ayor suceso de la Pasión albace- 
tense. En más de una ocasión se ha 
oído com entar a personas poco o 
nada religiosas que ellos ven y se so
brecogen con esta procesión por el 
movimiento interior que les p rodu
ce, al margen de sus creencias. A la 
m añana siguiente se repite esta p ro
cesión con el m ismo recorrido, a u n 
que se echen de menos los fuertes y 
sociales sermones que hasta hace 
breves años pronunciaba en el a lto
zano el sacerdote D. José Olivas.

V IL L A R O B L E D O  Y LA 
T R A D IC IO N

Tam bién sucedía algo semejante 
en Villarrobledo en épocas aún an
teriores. Sí, porque aún se recuerdan 
los largos sermones de D. Braulio, 
auténticas piezas oratorias por su li
rismo, fuerza y exigencia espiritual. 
La Semana Santa en Villarrobledo 
siempre se ha celebrado con sentido 
religioso y austero, así como los Ofi
cios y misas de estos días. Lógica
mente, el aspecto más popular  son 
las procesiones. A ellas vamos:

Haciendo otra vez breve historia,

hay que señalar que cuando las per
sonas que trabajaban en el cam po 
sólo podían ir al pueblo cada 15 
días, debido a las'grandes d im ensio
nes de los caseríos y aldeas y a los 
precarios medios de locomoción que 
se utilizaban antiguamente, el Ju e 
ves y Viernes Santo eran «sagrados» 
y los 30.000 habitantes que contaba 
Villarrobledo se reunían solemne
mente en esas fechas, viviendo las 
tradiciones de «andar los pasos», 
concurrir  a todos los actos que po 
dían y respetar las vigilias estableci
das.

En la actualidad las procesiones 
comienzan el Dom ingo de Ramos, 
con olivos, palmas y la imagen de Je 
sús entrando en Jerusalén. Incluso se 
ha ganado algo, ya que esta proce: 
sión antes era casi dedicada a los n i
ños, sin embargo hoy a ella acuden 
m uchos más jóvenes y adultos que 
chicos. El Jueves p or la tarde se da la 
primera gran procesión. Desfilan las 
imágenes de Jesús de las Injurias 
(«Moharras», talla de medio cuerpo 
para arriba), Jesús de Medinaceli 
(copia del que se venera en Madrid), 
Jesús con la Cruz a cuestas (del «per
dón», talla que, según cuentan, es 
igual a la que se apareció en un  pozo 
al presidente y fundador de esta H er
mandad), Jesús crucificado (de los 
«mártires»), San Juan  Evangelista 
(la agrupación que cuen ta  con el 
m ayor  núm ero  de cofrades con 
túnica, a lrededor de los 400), la V ir
gen de la Esperanza  (herm andad  
de reciente creación y com puesta  en 
exclusiva por mujeres, y N uestra  
Señora de los Dolores (la «D oloro- 
sa», con cara y m anos preciosas, 
m uy semejantes a las de las tallas de 
Salzillo).

El Viernes Santo se realiza por la 
m añana  tem prano  el Vía Crucis de

penitencia, que va desde la parro 
quia  m ayor  a la erm ita  de la P a t ra 
ña. Es u n a  autén tica  expresión de 
meditación, silencio y recogimiento. 
Las estaciones son com entadas por 
seglares y asisten miles de personas. 
A continuación volverán a desfilar 
las mismas imágenes de la noche a n 
terior para realizar la procesión del 
«Encuentro», a las que se les sum a la 
Verónica, herm osa escultura del lo
cal P. Calero. Esta procesión estuvo 
algún tiem po suspendida debido al 
largo e incóm odo recorrido que te
nía, pues pasaba por todos los tem 
plos del casco urbano, 8, pero ha te
nido que volver a celebrarse prácti
cam ente  a petición popular. P or  la 
noche hará su recorrido el «Entierro 
de Cristo», con las imágenes del 
Cristo yacente, San Juan y la Sole
dad. Es u na  demostración de silen
cio y respeto. Los penitentes van 
cargados con grandes y pesadas c ru 
ces, algunos llevan cadenas, otros 
van descalzos y todo el pueblo sale a 
la calle para  partic ipar  o ver el «en
tierro». De no hacerlo, como afirma 
la tradición, «no habrá hecho nada 
en Sem ana Santa».

El Sábado por la noche se llenarán 
los 3 templos parroquiales para asis
tir a la Vigilia Pascual, donde la im a
gen de Jesús Resucitado hará su en
trada triunfal entre aplausos, volteo 
de campanas, cohetes y música. Es 
una emoción nueva cada año.

Se cierra la Semana Santa con la 
procesión del Resucitado, el D o
mingo, en la que se lleva a cabo el 
encuentro  con San Juan  y la Virgen. 
Después de realizado, o tra  vez se 
desborda la alegría y la Semana San
ta acaba con la exhibición de las m u 
chas bandas de com etas  y tambores 
en Villarrobledo existentes. Ellas 
van rem arcando con sus pasacalles 
que Jesús ha resucitado.

LA I A M B O R A D A  H E L L IN E R A

Desde tiempos perdidos en la his
toria, Hellín palpita  gozoso en su ex
traordinaria  y única Semana Santa. 
Sin olvidar al vecino y pequeño pue
blo de T obarra , tam bién con sus im 
presionantes tambores, cuya Pasión 
merece igualmente ser visitada. Pero 
es Hellín la ciudad que se convierte 
en auténtica capital de la provincia 
al llegar la Semana Santa.

Su grandeza hay que vivirla allí. 
Por buen  escritor o p in tor  que se sea 
no se puede expresar tanta  grandio
sidad. Dicho esto, trataremos de 
acercar la realidad que querem os ex
plicar a las siguientes líneas.

Hellín vive la auténtica  emoción
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de la Pasión de Jesús desde el D o
mingo de Ramos, con la' entrada 
triunfal de esa gran obra escultórica 
que es el paso de la «Burrica», hasta 
el de Resurrección.

Los roncos gemidos de los tam bo
res, tan naturales en esta tierra de 
encrucijadas, significan con sus re
dobles que no estamos ante  un acto 
más. Es una  conm em oración histó
rica: com enzó allá en un Viernes 
Santo de 1332. Con sus desgarrado
res gemidos de tambor, Hellín a n u n 
cia el deselance del Redentor. Los 
tambores son e ls ím bolo  por an to n o 
masia de esta Semana Santa. Ponen 
la nota típica y su personalidad, que 
todo hellinero luce con orgullo.

V amos a situarnos en la celebra
ción, tras los primeros sonidos de re
dobles, del Miércoles Santo. Es una 
procesión de procesiones. El Cristo 
de Medinaceli baja de San Roque, 
en otros años también a «los A zo
tes», y todos los pasos salen de la 
Asunción, jun to  con el inevitable es
truendo de los tambores, que suben 
y bajan la cuesta de la Plaza. Pasos, 
nazarenos, bandas y fieles hacen que 
las primeras horas de la noche de 
este Miércoles Santo sirvan para 
tem plar  el espíritu, como antece
dente de los venideros días.

La procesión del Jueves Santo he
llinero es m uy semejante a las sevi
llanas, con la extraordinaria talla de 
la Virgen del Dolor, que a tantos 
em ociona y consigue que se postren 
a su paso. Ya lo cantó el tan querido 
«Peteneras» en m uchos de sus versos: 
Jueves Santo de mi pueblo /  que re
lumbras más que el sol /  vuelve a 
i lum inar tus noches /  con redobles 
de tambor.

Estos redobles de la noche enlazan 
con el Viernes Santo y tras algún 
«moje», m uchos cambian sus a tu en 
dos de tamborileros por el de nazare
nos. Así, jun to  a su Paso cruzan el 
cam ino de las colum nas para llegar 
al M onte Calvario, pleno del colori
do de las túnicas, del bullicio de la 
gente. El cielo palidece ante tanta 
belleza. Es casi seguro que el C alva
rio de Hellín sea en este día lo más 
semejante a Jerusalén. Todo es em o 
ción en este portar  las imágenes. El 
regreso a sus respectivos puntos de 
salida se lleva a cabo con un lento y 
prolongado redoble de miles de tam 
bores llorando por cualquier calle, 
por cualquier rincón de la ciudad.

Sólo existen unas pocas horas de 
silencio tras la llegada del cortejo a 
la Arciprestal. El tam bor y el naza
reno, en este día y su noche, guardan 
silencio absoluto. Hellín acude para 
acom pañar  al Cristo Yacente, y así 
con su recorrido por las calles helli-

neras y con el dolor reflejado en el 
rostro de las imágenes van las horas 
transcurriendo. El silencio de este 
cortejo solamente es roto por el leve 
t intineo de las farolas que acom pa
ñan en este Santo Entierro a la V ir
gen de la Soledad.

La Semana de Pasión ya va tocan
do a su fin. El Sábado Santo sirve de 
descanso. Después, un  cambio de 
decoración. T an to  de imágenes 
como de lugar de celebración. H e
mos llegado al D om ingo de R esu
rrección en su m añana, no sin que 
antes hellineros y hellineras hayan 
tem plado sus parches para con ese 
repicoteo dar el beso de la ciudad a 
Cristo.

M ención especial de la Semana 
Santa es, pues, la m añana  del D o
mingo de Resurrección con la proce
sión del Encuentro  de Nuestro Señor 
con su Madre Dolorosa. Es un día de 
intensa alegría, unos m om entos que 
se viven con fuerza en los paisanos 
y visitantes. Incluso las nostalgias 
se presentan  en forma de recuerdo

C om o buen pueblo manchego 
V A L D E PE Ñ A S celebra solem ne
mente la Semana Santa. De D om in 
go de Ram os a Domingo de Resu
rrección las iglesias y las calles se lle
nan de gente que quiere estar allí 
donde se celebra un culto religioso o 
allí donde pasa una procesión. Es un 
júbilo  la Plaza de España, la G lor ie 
ta del Convento y las calles de los dis
tintos itinerarios con el trajín de ir y 
venir de los miles y miles de perso
nas que se echan fuera de las casas 
para estar presentes de alguna m an e 
ra en las celebraciones.

Antes del Domingo de Ramos, las 
Cofradías y Herm andades organizan 
el acto de presentación de la semana, 
entregando un folleto, m uy am plio  y 
bien editado, en el que se recogen di
versas colaboraciones literarias y las 
comunicaciones en todas las Cofra
días relativas, cada una  de ellas, a su 
procesión, itinerario, orden y crite
rios a seguir. En este mismo acto 
-m eticu losam ente  cu idado-  se dice 
el Pregón de la Semana Santa.

T am bién  en la semana anterior, 
tiene lugar un Concurso Nacional de 
Saetas, de amplias resonancias por 
la calidad de los que participan y el 
elevado núm ero  de concursantes. 
V A L D E PE Ñ A S es un pueblo degus- 
tador del cante flamenco y ello hace

para  los seres queridos que se fue
ron, tras haber  partic ipado  en t a n 
tas y tan tas  Sem anas de Pasión. Es 
la explosión de los tam bores  que, 
luego, se retiran, se guardan  hasta el 
año p róxim o.

La Semana Santa de Hellín  lleva 
m ucho  tiem po siendo famosa en Es
paña, pero ahora lo será más, tras su 
designación com o «T am borada  de 
interés turístico» con lo que se igua
la oficialmente a M urcia, Vallado- 
lid, Lorca, Cartagena, etc.

El tam bor es el auténtico  espec
táculo, colgado de ese tamborilero 
serio y altivo que tras recorrer calles 
tan propias como la de Cristo o el 
callejón del Beso com ienza a pensar 
en lo m ejor de Hellín: la Semana 
Santa. La fuerza y emoción con que 
se ha vivido. La ilusión de la que 
pronto  vendrá. ■

Emilio MARTINEZ 
Colaboración de F. Tomás 
y E.Sánchez

que el Concurso tenga un éxito nada 
com ún. Después, en las procesiones 
cantan los triunfadores y también, 
natura lm ente , los aficionados valde- 
peñeros que enlazan una  y otra saeta 
mientras el silencio se adueña de las 
calles, escuchándose tan sólo el batir 
solemne y quedo de los tambores.

A parte  de los Vía-Crucis que o r
ganizan las distintas Parroquias, des
filan cada año nueve Cofradías des
de el miércoles al Viernes Santo. 
T am bién  el Domingo de Ramos y el 
Dom ingo de Resurrección abren sus 
m añanas con dos procesiones m uy 
sencillas y emotivas, pregonadoras 
de la alegría de ambas dominicas. En 
el Domingo de Ramos, la Procesión 
llamada popularm ente  del «Borri- 
quilio», o con más precisión, la de 
«Las Palmas»; y el Domingo de R e
surrección, m uy tem prano , nada 
más amanecer, la denom inada ta m 
bién popularm ente  «Del Resucita
do», vienen a abrir  y cerrar el ciclo 
de la semana; en los dos desfiles los 
penitentes son niños jóvenes, en 
gran abundancia , que ponen una 
nota de bulliciosa algarabía, de fuer
za detonante, de color fuerte y her
moso en su discurrir por las calles 
repletas de gente.

El resto de los desfiles procesiona
les se caracteriza por la afluencia de

VALDEPEÑAS, EN ESTOS 
DIAS DE SEMANA SANTA
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penitentes, norm alm ente  vestidos 
con las túnicas de la H erm andad o 
Cofradía que representan. Son hile
ras e hileras interminables de h om 
bres y mujeres los que acom pañan, 
por ejemplo, a nuestro Padre Jesús 
Nazareno Rescatado o a la Virgen de 
la Soledad, en la madrugada del 
Viernes Santo. Es esta Real Ilustre 
Archicofradía, fundada por el M ar
qués de Santa Cruz, en 1702, una de 
las más populares de Valdepeñas; 
cuenta con cientos y cientos de co
frades que regresan a su pueblo de 
los lugares más distantes para vestir
se el Viernes Santo la túnica de la 
Herm andad y acom pañar a las im á
genes en su recorrido. Es realmente 
impresionante observar el paso de 
esta Procesión; el respeto y la piedad 
de los penitentes, el paso callado por 
las calles manchegas, rectas y en si
lencio, el sonar lejano de una saeta, 
la música que se calla entonces y el 
desfilar tranquilo, triste y pesaroso 
de los nazarenos produce una sensa
ción de que uno está asistiendo a 
algo más que a un espectáculo m era
mente humano.

Tam bién las otras procesiones tie
nen un encanto especial. La Semana 
Santa de Valdepeñas, como la de 
otros pueblos manchegos, se en 
cuentra a mitad de camino entre la 
austeridad de una  Semana Santa cas
tellana y el barroquismo y la belleza 
de una Semana Santa de Andalucía 
o de Levante. Y digo esto porque en 
la Procesión del Santo Entierro, de 
gran abolengo, de recio sabor, de tra 
dición antiquísima en Valdepeñas, 
que sale el Viernes Santo, a la tarde, 
en base a la H erm andad del Santo 
Sepulcro, desfilan tres Pasos de ad
mirable factura castellana, de im 
presionante realismo manchego, de 
profunda belleza española. U no de 
ellos es una Piedad de Planes.

Pero en la tarde del Jueves Santo 
recorre las calles valdepeñeras la 
Cofradía de Jesús orando en el H uer
to y María Santísima de la A m argu
ra, fundada en 1914, que pone en el 
ambiente manchego una nota de a n 
dalucismo con sus imágenes. La n o 
vedad de esta procesión es el grupo 
escultórico de Jesús orando en el 
Huerto de los Olivos, acom pañado 
de tres discípulos y un ángel. Jesús 
aparece orando en pie, cosa no acos
tumbrada, pero que, aparte de ser 
una posición ortodoxa en el pueblo 
judío, ha realzado sobremanera el 
esplendor de la imagen y del grupo 
escultórico. También tienen idénti
cas resonancias, castellanas y anda
luzas, las procesiones que desfilan 
en la noche del Jueves Santo, con la 
Herm andad del Santísimo Cristo de

la Misericordia, fundada en 1924 y 
que porta un Cristo de piadosa y fina 
factura, y la que lo hace en la m añ a 
na del Viernes Santo, con la Cofra
día de Jesús Caído y María Santísi
ma de la Esperanza, fundada en 
1916, y de la que es Herm ano M ayor 
desde octubre de 1984, el Rey de Es
paña.

Digamos, por último, que en un 
afán revitalizador de la Semana San
ta, hace unos años nació otra H er
mandad, la de Jesús Cautivo y Espe
ranza Macarena, de buen recuerdo 
sevillano, que hace su recorrido en

EN CUENCA
Ha sonado el p rim er clarinazo de 

Lucas extendiéndose por el Jardini- 
11o. Los tambores del viernes excla
man su ira, su pasión por las calles. 
Son los sanedritas de Anás insultan
do al Nazareno. Este es uno de los 
grandes mom entos de nuestro Sema
na Santa. Avanza, con suma lenti
tud, nuestro Padre Jesús bajo el arco 
del pórtico de El Salvador. Canta el 
gallo de nuevo ahogado por la «pali- 
llá»; mientras, quedan mudos los so
llozos del viernes, los de Verónica, 
eterna seguidora del Nazareno. Las 
turbas piropean a San Juan y cruzan 
el puente del H uécar camino de C a
rretería, para ascender a la Plaza 
Mayor. Desde los balcones se les ve 
andar como si estuvieran en su tiem 
po, vestidos para acudir a una fiesta, 
a hablar de Jesucristo: su destino. 
A lguna vez, en algún m om ento  no 
importa cuándo, se ve llorar, ahoga
do por el trueno de tambores, al Je 
sús de la Seis, llorar lágrimas sobre la 
piedra en la inmensa soledad del 
am anecer y, levantada la vista, en la 
penum bra  de balcones y ventanas, 
no había nadie; sólo, en los faroles, 
ángeles de nieve aplaudiendo esa so
ledad.

la noche del Miércoles Santo. Todas 
ellas, desde esta Cofradía recién in 
corporada a la Semana Santa hasta 
la más antigua, consiguen dar un  as
pecto hondam ente  hum ano  y reli
gioso a la Semana Santa de Valdepe
ñas, de piedad recordada, de renova
ción del espíritu qué Jesús puso en 
su mensaje lanzado al m undo  hace 
dos mil años. Y buscan con ello que 
la fraternidad y el am or sean normas 
de conducta  diaria en Castilla-La 
M ancha. ■

Antonio SANCHEZ RUIZ

Otras veces, en el libro apócrifo de 
la Semana Santa conquense, hemos 
cam inado hacia la altura entre m u 
chedum bre de asombros, camino 
alentado por la serenidad de los ros
tros, como si Dante nos guiara, des
pués de orar antes del magno viaje y 
penetrar en el círculo, en el camino 
del Calvario, salpicado de visiones 
ultrarreales.

La cruz, árbol de luz, reflejo m ísti
co morado se extiende por callejas y 
plazas, por tejados y buhardillas. La 
luz es pasión y Cuenca, un lugar de 
la palabra, está a punto  de abrasarse 
en ella. A quí nace la luz en Jueves 
Santo y nos abrasamos en ella el 
Viernes camino de los horizontes de 
la Pasión, cam inando hacia la eter
nidad.

El mediodía huele a primavera. 
Cristo de los espejos, de las hoces re
flejadas. Cristo crucificado en luna, 
crucificado en las ventanas, en las 
más altas rocas del Júcar. La cruz es 
vertical como los chopos, como las 
almas de los pasionarios. Y las vo
ces, guardados los tambores en la al-

VIERNES SANTO
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El día 25 de marzo de 1985 en
traron oficialmente en vigor los nuevos 
modelos de recibos para la facturación 
de energía eléctrica, aprobados por reso
lución del Ministerio de Energía el pasado 
18 de diciembre y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de 9 de Enero 
de 1985.

Todas las empresas de suminis
tro eléctrico están obligadas a utili
zarlos.

Son dos modelos establecidos. 
El modelo TIPO A, se aplicará a los abo
nados acogidos a las tarifas 1.0, 2.0 y 
2.0. B. El modelo TIPO B, es para los abo
nados al resto de las tarifas.

Presentamos un ejemplo del 
modelo TIPO l\  tarifa 2.0, que es el que 
recibirán en sus hogares la gran mayoría 
de nuestros clientes.

DOMICILIO DEL SUMINISTRO.
c/. ALCALA, 227, 3  B MADRID (M )
TIPO.- Puede ser:
-  Energía un solo contador =  ENG.
-  Energía día-noche =  DIA - NCH.
-  Energía usos y a lum brado =  ENG - ALD.
LECT. ANT.- Lectura anterior.

2 .T 78  kWh.
LECT. ACT.- Lectura actual.

2 .678  kWh.
CONSUMOS.- Expresado en KWh.

2 .678  - 2 .178  =  5 00  kWh.
CAR - ABO.- Cargo o abono, si procede.
PER.- Fechas lecturas anterior y actual.

10.02.85 10.04.85 
BOE.- Disposición oflcal que establece 

las tarifas. 14.02.85 
Tarifa aplicada. 2 .0
Dirección y teléfono de la oficina comercial. 
GOYA, 3 6  MADRID. TEF. 2 76  76  50 
Número de control de indentificación 
del suministro. 0 1 0 1 0 4 .0 5 40

TAR.-
OR.-
CTL-

IMPORTE TOTAL.
Importe total a pagar =  Suma de los importes 
parciales.
(1 .4 3 9  +  4 .4 6 5  +  162 +  3 8 0  +  175 =  6 .6 2 1 ) 
POTEN.- Término de potencia.

(3 .3  kW x 2 meses x 2 1 8  =  1 .439) 
ENERG.- Término de energía.

(5 0 0  kWh x  8 ,93  PTS. =  4 .4 6 5 ) 
EQUIPOS MEDIDA- Importe de los alquileres de 
contador e ICP.

(1 5 4  + 8  =  162 )
I.G.T.E.- Impuesto General Tráfico de Empresas. 
(6,3% (1 .43 9  +  4 .4 6 5 ) +  5% (1 6 2 )  =  380 ) 
CANON.- Sobre producción.

(5 0 0  kWh. x 0 .3 5  PTS. =  175)
CLAVE DOMICILIACION.- Código del Banco y 
número de cuenta corriente o  libreta de ahorro.

UNION FENOSA

Raúl TORRES

Nuevo recibo de la luz.
UNION ELECTRICA-FENOSA 

INFORMA.
Le explicamos con un ejemplo su nuevo recibo de la luz.

hacena del t iem po, las voces del 
viernes son de ternura, sacadas del 
m orra l nazareno  en esa visión del 
amanecer. Hace unas horas, ángeles 
y hum anos  mezclados bajo la torre 
de la iglesia de El Salvador, odiando, 
am ando, soñando la biblioteca de la 
hiel, sueño sin sueños. Es la obsesión 
de la luz repetida. Es la obsesión de 
la luz repetida, obsesión invisible 
precipitándose hacia el amor: la 
m uerte  expuesta po r  M aría  en la ca
tegoría más alta. Los candiles a lu m 
bran el luto de las angustias. El vela
torio de las Angustias, sólo el rum or 
del suspiro, el río de la sangre explo
tando  en el corazón.

El arco iris de la Sem ana Santa es 
ver a Dios rodeado de colores: el éx
tasis conquense es una  décima de se
gundo una  vez al año, milenio a m i
lenio, cam ino  de la ermita del Júcar.

¿Cuántos de nosotros com prende
mos que lo que ocurre aquí tiene di
m ensión cósmica? ¿Que el infinito 
em pieza  en el cerro del Socorro? 
¿Que somos un sueño de Dios so
ñándonos? Esta es la eternidad y la 
ignoramos. Esa vibración que, como 
dijo Santo T om ás  «es lo que todos 
los hom bres llam am os Dios». Esa 
vibración en Cuenca. ■

Conecte con nosotros.
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SENCILLA Y AUSTERA
La Semana Santa en Guadalajara 

se significa por la sencillez y hasta la 
sobffedaffcie sus celebraciones. En la 
capital, algunas procesiones no han 
perdido, como la de la cofradía de 
los comerciantes, que salía los m iér
coles con la Virgen de la Esperanza y 
se soltaba un preso de la cárcel p ro
vincial; otras, son relativamente re
cientes, como la de la Pasión y la de 
los ex-combatientes, que com enza
ron después de la guerra. No obstan
te, el fervor se m antiene y se han in
troducido algunas innovaciones, ta
les como en la del Viernes Santo, de 
la parroquia de San Ginés, que ya el 
año pasado salió con costaleros, ún i
ca en Guadalajara.

Procesión del Borriquillo

Comienzan las celebraciones el 
Domingo de Ramos por la m añana, 
con la Procesión de las Palmas, más 
com únm ente  llamada «del borriqu i
llo», pues lleva el paso de la entrada 
de Jesús en Jerusalén m ontado en un 
asno, entre palmas y cánticos y m u 
chos niños. Es m uy popular  y sale de 
la parroquia de San Ginés.

Luego se pasa a las del jueves y el 
viernes, toda vez que, como hemos 
señalado antes, la de los com ercian
tes del Miércoles Santo dejó de salir 
hace más de diez años.

Entre éstas que se m antienen cabe 
destacar la Cofradía de la Soledad, 
de San Nicolás el Real, por su an ti
güedad, pues viene del siglo XV. 
También del XV o el XVI, están los 
Apóstoles, herm andad o cofradía 
que realiza la procesión del Corpus, 
pero que en Semana Santa celebra el 
Lavatorio, el jueves por la tarde, ves
tidos los doce Apóstoles con sus tú 
nicas y Jesús con túnica y m anto, y 
luego recorren las Estaciones con 
capa. La encam ación de los perso
najes bíblicos viene heredada fami
liarmente desde sus inicios, que al
gunos los remontan al siglo XIV, 
aunque no esté docum entado tan 
atrás; pero sí en el XVI con toda cer
teza.

De la parroquia de San Ginés sale 
el Cristo del A m or y de la Paz, que 
como ya hemos apuntado antes, a 
partir del año pasado es llevado por 
costaleros, y de la Concatedral, San
ta M aría de la Fuente la Mayor, la 
Dolorosa, muy emotiva. Hay que se
ñalar la cofradía de la Pasión, que 
sale de la parroquia de Santiago 
Apóstol e incorpora las figuras vi
vientes de la Samaritana, con su cán

taro y la Verónica, con el paño. De 
aquí ha dejado de salir el paso de la 
Piedad, tanto  como uno de los más 
bellos de la Semana Santa alcarreña.

Natura lm ente , todos los pasos sa
len en la Procesión del Silencio el 
viernes por la noche.

Pasión Viviente
En la provincia, señalemos la P a 

sión Viviente, que desde hace unos 
quince años se representa en Hien- 
delaencina, antiguo pueblo minero, 
levantándose la casa de Pilatos, la de 
Anás y otras escenas de la Pasión, 
subiendo hasta las eras donde se es
cenifica la crucifixión. Es de no tar  
que la representación del Vía Crucis

de la iglesia parroquial está hecha 
con fotografías de la Pasión in terpre
tada por el pueblo.

Luego están los «armaos», que sa
len en Sigüenza; «rom anos» con su 
vestimenta y pertrechos guerreros.
Y  también, en Mondéjar, en la crip
ta de la iglesia de San Sebastián, es
tán los «Pasos» o Judíos, conjunto 
de diversos pasos o escenas de la P a 
sión de Jesucristo realizado en yeso 
policrom ado a tam año  algo m ayor 
del natural, cuya existencia consta 
docum enta lm ente  ya desde 1580.

En el orden profano no debemos 
olvidam os de la «quem a del Judas», 
que se lleva a efecto Sábado Santo o 
Dom ingo de Resurrección en n u m e 
rosos pueblos de la provincia, como 
es com ún en Castilla, así como las 
procesiones del Encuentro. ■

Pedro LAHORASCALA

SEMANA SANTA 
EN TOLEDO: EL FERVOR 
DE LAS PIEDRAS

El carácter medieval de las calles 
toledanas, el silencioso recogimien
to de sus pequeñas plazas y la a tm ós
fera sugerente que envuelve toda la 
ciudad, hace de Toledo un marco 
singular para la celebración de la Se
m ana  Santa, donde el paso de los 
cortejos procesionales com pone en 
los claroscuros de los estrechos ca
llejones cuadros de especial espiri
tualidad y dramatismo.

Si en otros lugares de la geografía 
española la Semana Santa se distin
gue por la riqueza de sus pasos o la 
belleza de su imaginería, en Toledo 
es el secreto fervor de las piedras, el 
silencio de sus callejones y la esce
nografía en penum bra  de sus calles, 
lo que da a su Semana Santa un sello 
de particular atractivo.

Com o cada año, cerca de 1.500 
cofrades, ataviados con los peculia
res ropajes, arm aduras y ornam entos 
de una  decena de hermandades, re
correrán el laberinto tortuoso de T o 
ledo, a la sombra gótica de su cate
dral y bajo los muros mudéjares de 
sus viejas iglesias.

La Virgen de la Soledad, en cuyo 
rostro un  artista anónim o del siglo 
XVI labró la sublime conjunción del 
dolor y la belleza, inaugura el vier
nes de Dolores los desfiles peniten
ciales entre un cortejo de 300 damas 
enlutadas. El Cristo de la Esperanza, 
de la Redención, N uestra  Señora del 
A jnparo -c o n  sus más de mil cofra
des de la Fábrica de A rm as-  el Cristo

de la Expiración, el de la Agonía... 
son nom bres que resuenan desde an 
tiguo con ecos profundos en la reli
giosidad de m uchos toledanos, y 
que, año tras año, renuevan para 
Toledo una  de sus tradiciones más 
sentidas.

Pero, tal vez, donde la Semana 
Santa de Toledo concentra toda su 
originalidad, a rm onía  perfecta de 
valores religiosos y literarios, es la 
imagen del Cristo de la Vega, a cuyo 
paso no puede dejar de rememorarse 
la leyenda toledana del Cristo del 
Brazo desenclavado.

Y a en el siglo XVI de esta imagen 
se decía que, con ocasión de que un 
mancebo negase a una  doncella su 
palabra de casamiento, ésta puso por 
testigo al Cristo, quien, milagrosa
mente, bajó el brazo en favor de la 
doncella.

Religiosidad y leyenda pocas ve
ces ha encontrado mejor con jun
ción, que en el desfile anual de este 
Cristo Toledano por las callejas y 
cobertizos de la c iudad imperial.

P intores y poetas se han afanado 
desde antiguo por retener el espíritu 
de la Semana Santa toledana, grande 
no tanto  po r  el esplendor material 
de sus pasos o la espectacularidad de 
su cortejo como por la austera au 
tenticidad de sus procesiones, en 
marcadas en la mágica sugerencia de 
Toledo. ■

Mariano CALVO
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f¡astronomía en Toledo
RESTAURANTE LA
BOTICA. Plaza de Zocodover, 13 
léfono 22 10 45.

Te-

RESTAURANTE
(GRAN PETIT). Carretera Olias del

En el centro mism o de 
Toledo y en el gran marco 
de la Plaza de Zocodover, 
se encuentra  el R es tauran
te La Botica, recien tem en
te inaugurado con a m 
biente m uy agradable y 
con un buen  servicio, todo 
ello se com plem enta  con 
una excelente elaboración 
en la cocina y la gran cali
dad de la materia prima.

Entre sus numerosos 
platos podem os citar la 
Lubina  a la Botica, que se 
presenta ñapada al horno 
y en su propia  salsa, Len
guado Relleno de setas, 
cham piñones y gambas, 
M erluza Botica en salsa 
con espárragos rebozados 
y almejas naturales, Per
diz a la Toledana, E n tre 
cot al Roquefort y unos 
mariscos de primerísima

calidad. D entro  de los pos
tres destacaríamos, Baba- 
desa de Naranja, Kiwist en 
salsa de alm endra, Sorbe
tes naturales y Tocinillos.

A destacar en este res
taurante , la extensa bode
ga con vinos de la región, 
Zagarrón, Señorío de 
G uadianeja, Clavileño, 
Concibel, Señorío de los 
Llanos o grandes reservas, 
Vega Sicilia, G ran  C oro
nas, Villardanza, Castillo 
de Igay, y Viña Tondonia  
del 70, en definitiva un lu
gar agradable y de buen 
yantar  para  el que se des
place a Toledo y a buen se
guro que los propietarios 
del local herm anos Sala
manca, colaborarán con 
su exquisita am abilidad 
para  que así sea.

RESTAURANTE ASADOR
ADOLFO. Calle La Granada, 6 - Telé
fono 22 73 21.

En el antiguo casco de 
Toledo y ju n to  a la Cate
dral, se encuentra  el Res- 
tauran t Asador Adolfo, 
con entrada por la calle 
G ranada, 6 y H om bre  de 
Palo, situado en un edifi
cio del siglo XV, con un 
am biente  y decoración 
que nos transporta  en el 
tiem po haciéndonos olvi
dar por unos m om entos la 
velocidad de la vida ac
tual.

A todo ello colabora su 
propietario  Adolfo M u 
ñoz, hom bre  joven y buen 
profesional que con su 
bien hacer y su excelente 
cocina nos proporciona 
una estancia aún  más 
agradable.

M uchos y variados son 
los platos de degustación, 
en las entradas citaremos 
los pasteles de Puerro, Ca-

bracho, Perdiz, Conejo, 
Judías con Perdiz y los Re
vueltos. En los pescados 
destacaremos, El Salmón 
a la Cava, L ubina  a la Sal, 
Besugo al H orno  y unos 
mariscos de prim era  cali
dad. D entro  de las carnes 
el rey es el cordero asado 
en su propio  jugo, todos 
estos platos están cond i
mentados con hornos de 
leña que los da su punto  
definitivo.

Para acom pañarlos, p o 
demos hacerlo con un 
buen vino de la casa o con 
los excelentes vinos de la 
Región.

Los postres son varia
dos, tartas, sorbete, m aza
pán  y unos aguardientes 
de la casa, que recom enda
mos no se vayan sin sabo
rearlos.

Re.y. Carretera M adrid-Toledo, Km. 60 
léfono 35 70 44.

Te-

Si la ciudad le ab rum a y 
desea com er a unos kiló
metros de Toledo Olias 
del Rey (Km. 60 de la ca
rretera M adrid-Toledo) y 
tan sólo a 7 Km. de la cual, 
se haya el R estaurant 
G ran  Petit, am bien tado  
al estilo castellano con 
am plios salones donde su 
propietario  Marcelino 
N uevo Fernández y su 
chef de cocina Fernando 
González, nos ofrecen la 
variedad y calidad de sus 
productos equiparables a 
cualquier  restaurante de 
los mejores de la ciudad, 
com binándose con un 
buen  servicio y con la 
acostum brada  am abilidad

de su propietario  son adi
tivos que le haran  pasar 
una estancia agradable.

Entre los platos que 
pueden degustar le reco
m endam os com o entrada 
los Patés Caseros, Sopa de 
Pescado y unos excelentes 
espárragos. Los pescados 
son variados pero reco
m endam os especialm en
te, el Salmón al C ham - 
pang y el Besugo a la Es
palda; de las carnes, El 
Chule tón , Cordero Asado 
y la Perdiz a la Toledana.

Para acom pañar  estos 
platos recom endam os un 
vino Viña Berceo de la 
Casa.

A LA HORA DEL
APERITIVO

Cafetería La Catedral. C/. Nuncio Viejo n.° 1. 
Cafetería Toledo. Plaza de Zocodover n.° 13. 
Restaurante Aurelio. Sinagoga, 6 y Plaza del 
A yuntam iento , 8 (excelente cocina castella
na).

UN PAR DE RECETAS
SO LO M ILLO  
ZO CO DO VER  
R ESTA U R A N TE  
LA BOTICA

Se abada el solomillo 
con bacón, se dora un 
poco a la sartén, y a ese 
mism o aceite se le agrega 
charlata, jugo de carne y 
un mojado de chocolate, 
se le reduce con un poco 
de nata  y se le añade cebo
lla francesa. Al servir se 
napa  por encima. Se 
acom paña  con una guar
nición de cham piñón , za
nahorias y patatas fuente 
nuevo.

JU D IA S  CON PER D IZ  

A SA D O R  ADO LFO

Ingredientes para 6 per
sonas: 3 perdices, 4 cebo
llas, dos cabezas de ajo, 
laurel, bolitas de p imienta 
negra, un poco  de tomillo, 
sal y pimienta. Se reoga la 
cebolla y los ajos con el 
aceite, cuando ha cogido 
un poco de color se añade 
3 litros de agua y un litro 
de vino blanco, hecham os 
las perdices, las judías una 
ram a de laurel, p im ienta  
negra y tomillo  cociéndo
los a fuego lento. C uando 
las perdices están blandas 
se sacan, se deshuesan y 
las volvemos a poner, de
jando  cocer unos minutos.
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LAS ROMERIAS
EN
CASTILLA - 
LA MANCHA
Las fiestas populares -en tre  las 

que figuran las rom erías-  son, 
sin duda alguna, el cam po más rico 
donde se manifiestan las tradiciones 
de los pueblos. En ellas se ponen de 
relieve las fases más interesantes de 
su cultura para la investigación de su 
psicología, sociología y estética.

Para estudiar el origen de las ro
merías hay que perderse en los t iem 
pos de la primitiva fundación de los 
distintos pueblos, aunque sí pode
mos destacar que es a partir de la R e
conquista de Toledo cuando crece y 
se fomenta el gusto por esta clase de 
fiestas. Anteriormente, apenas se co
nocían otras diversiones que la ce
trería, las carreras, el salto o la lu
cha, manifestaciones éstas que ve
nían desarrollándose desde las más 
remotas épocas históricas.

De todos es conocido que a los pe
regrinos que caminaban a R om a se 
les llamó «romeros» y, por exten
sión, pasó a denominarse de este 
modo a cuantas personas hacían pe
regrinación a cualquier santo lugar, 
llevados por una devoción religiosa. 
Así escribe M enéndez Pidal... «Pasó 
una vez por Castilla en romería a 
Santiago, cierto conde con su hija 
Argentina»...

Más tarde, se denomina Romería

a las fiestas populares que se cele
bran con motivo de estas peregrina
ciones y que tienen como escenario 
una ermita o santuario, siempre en 
lugares cercanos al pueblo, a donde 
acuden los lugareños a ofrecer votos 
a la Virgen o Patrón.

A pesar de la similitud que todas 
ofrecen, hemos de destacar, no obs
tante, que existen formas peculiares 
que sirven para definir cada romería 
con una personalidad propia. Así la 
romería de La Milagra, que celebra 
Navahermosa, conm em orando un 
milagro que se produjo en el lugar en 
que hoy se ubica la Cruz del M ila
gro, punto donde se jun ta ron  dos 
imágenes sacadas en procesión, una 
por este pueblo y la otra por el p ró
ximo de H ontaña, y a quienes sus 
moradores im ploraban lluvia para 
evitar la fuerte sequía reinante. Pues 
bien, dicen que cuando se encontra
ron las dos imágenes comenzó a llo
ver torrecialmente evitándose pérdi
das irreparables. O esa otra que cele
bra Motilla del Palancar en las Rei
llas, lugar encantador entre ricos y 
frondosos pinares, que ofrece a San 
Isidro. Asimismo es digna de m en 
ción la que se realiza al Santuario de 
Cortes, en Alcaraz, quizá el san tua
rio mariano más importante  de

nuestra Región. O la no menos in te
resante de María Santísima de las 
Cruces, que ofrecen los daimieleños 
en su bonito santuario del mismo 
nombre. Y tantas y tantas obras, 
cuya m ención se haría interminable.

Q uerem os significar que en las ro
merías podemos constatar clara
mente dos manifestaciones: en pri
m er  lugar -q u iz á  la más autén tica  y 
originaria-, la religiosa, y otra, em i
nentem ente  social. En cuanto  a la 
primera, hemos de destacar que su 
objetivo principal es la conm em ora
ción de alguna festividad religiosa, 
sean los patronos o la Virgen del lu
gar, aunque se lleva a cabo de distin
tas formas.

A veces hay varios pueblos que 
tienen el mismo patrón. En estos ca
sos todos ellos celebran la romería 
en com ún, acudiendo a una ermita 
conjunta, que suele estar dentro de 
los límites administrativos de una 
sola localidad (éste era el caso, no 
hace m uchos  años, de Tomelloso, 
Argamasilla de A lba y La Solana). 
Otras veces - l a  m ayoría -  cada p u e
blo celebra su romería propia, feste
jando  a su patrón correspondiente. 
Caro Baroja escribe, acerca de las 
fiestas religiosas: «La religión cris
t iana ha permitido que el calenda
rio se ajuste a un orden pasional, re
petido siglo tras siglo». Es, pues, pri
m ordial su carácter religioso y m u 
chas veces sirvió y sirve de telón de 
fondo para que en ese día, o los pre
cedentes, se olviden viejas rencillas 
o rencores, surgidos entre familiares 
o amigos, cuyos corazones —pletóri- 
cos de alegría en esos d ías-  se en 
cuentran predispuestos al perdón, 
quizá influenciados por la bondad 
que irradia su Santo Patrón.

Por lo que respecta a esa otra m a
nifestación secundaria de las rom e
r ía s - su  em inente  carácter social-  la 
vemos reflejada en todos los e lem en
tos simbólicos que tienen una gran 
conexión con la estructura social de 
la población donde se celebra. En 
ese día aflora la identidad local y to 
dos sus habitantes, arropados por el 
Santo, se sienten iguales ante  su im a
gen, borrándose las desigualdades 
sociales. Todos son idénticos y se 
sienten así bajo su altar.

En los días anteriores a la romería, 
el vecindario va despertando a la 
primavera -e l  m ayor núm ero  de ro
merías coincide con esta estación-. 
Todo parece recobrar una nueva fi
sonomía. En las calles se respira 
«olor a fiesta», mezclado con el a ro 
ma de la retama y del tomillo en flor. 
Las mujeres preparan celosamente 
los mantecados, repeladas, rosqui
llas, tortas, y un sin fin de dulces tí
picos. De los abultados baúles des
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pliegan los ricos trajes que usaron 
sus mayores y que, guardados entre 
bolas de alcanfor, vigilan su conser
vación año tras año: las amplias 
sayas bordadas, los finos refajos y 
enaguas cubiertas de delicados enca
jes de Almagro, las blanquísimas 
blusas, los corpiños bordados en len
tejuelas. Las joyas de las abuelas, las 
medias gruesas para el traje, los bri
llantes zapatos. Todo está listo para 
a c o m p a ñ a ra  la Virgen o al Santo.

De igual m odo sucede con las er
mitas, centros neurálgicos en ese día. 
Se preparan y enjalbegan cuidadosa
m ente  para el día solemne. En su in 
terior, en recoletas hornacinas o pe
queños altarcitos, se guarda la queri
da imagen. Por los laterales pode
mos contem plar, colgadas, ofrendas 
votivas, que nos recuerdan milagros, 
curaciones y prerrogativas concedi
das m ediante su invocación. Todo se 
engalana de flores, ramos de romero 
y espliego, en espera del gran acon
tecimiento.

La imagen luce sus más preciados 
ornamentos. La Cam areta  y damas 
llevan ya varios días dedicando su 
tiem po y cariño a la hermosa tarea 
de limpiar sus vestiduras, manto, 
velo y joyas -casi  todas donadas por 
las gentes del pueblo, señal inequí
voca de algún favor concedido- Se 
abrillatan las condecoraciones y 
candelabros; los búcaros que ador
nan su a ltar y carroza, rebosan de 
flores, quedando todo dispuesto 
para la procesión.

Y por fin llega el esperado día. 
Todas las romerías suelen com enzar 
con oficios religiosos en la parroquia 
del pueblo a la que, previamente, se 
ha llevado la imagen, desde la ermita 
donde habitualm ente  se encuentra 
el resto del año. Sigue la procesión 
hacia  el lugar donde va a celebrarse 
la fiesta, generalm ente de forma 
lenta y siguiendo a la carroza de la 
Virgen o Santo gran núm ero  de fie
les. U nos  a pie, algunos descalzos 
-cu m pliendo  promesas por favores 
recibidos o im plorados-; otros a lo
mos de caballerías; también en ca
rros o tartanas, hasta no hace m u 
chos años; hoy, en tractores y au to 
móviles, acom odándose al t ranspor
te moderno. N o queremos dejar de 
resaltar aquí, por su extraordinaria 
originalidad, el rápido traslado de la 
imagen que realizan en la romería 
que celebra el pueblo conquense de 
M ota del Cuervo. Los mozos que lle
van sobre sus hom bros la Virgen de 
Monjavacas, desde el Santuario de la 
Antigua hasta el pueblo, lo hacen en 
frenética carrera, y es curioso, y a ve
ces asustadizo, para quien lo ve por 
vez primera, con tem plar  el espec
táculo que ofrece ver pasar a «todo

correr» la imagen de una Virgen so
bre unos hombres, dando la sensa
ción de que más bien parecen esca
par de alguna fechoría.

Hablando de carros, no queremos 
pasar por alto lo que representa una 
de las características más sobresa
lientes de la romería que Tomelloso 
celebra en honor  de su Patrona la 
Virgen de las Viñas, en el Santuario 
de Pinilla. Las «riatas» de muías. 
Genera lm ente  se forman estas «ria
tas» a partir  de 5 muías, una tras 
otra, que tiran alegremente de un ca
rro entoldado y, como ellas, rica
mente vestido. Las muías catalanas, 
de «culo gordo», anchas de caderas. 
Sus aparejos confeccionados por los 
mejores guarnicioneros. Del cabezal 
sale «el p inacho», en forma de e rm i
ta - im i ta n d o  el c am p an a r io -  for
m ando varios pisos que dejan al des
cubierto pequeños balconcillos en 
los que cuelgan cam panillas que t in 

tinean alegremente al com pás de la 
marcha. Las mantillas de flamantes 
tejidos, son un prodigio de bordado 
que plasman distintos motivos ro
meros: la cara de la Virgen, la facha
da de la ermita y, siempre, aco m p a
ñados por las iniciales del dueño. 
Entre los bordados, haciendo filigra
nas, se mezclan espejos centelleantes 
que reflejan los rayos del sol. Los ta- 
papechos de cuero, igualmente gra
bados con bellas estampas romeras. 
Las muías, convertidas en inquietas 
estatuas, son transformadas por los 
artísticos esquiladores, quienes, tije
ra en manos, hacen verdaderas obras 
de arte con el pelo mular. En los lo
mos, surgen maravillosos dibujos, 
entre los que destacan las iniciales 
de los «amos» en bonitas letras góti
cas. El rabo, liado cuidadosamente 
con una ancha cinta de raso, acorde 
con el colorido de las mantillas. Las 
muías, «tordillas», «pardas», «casta
ñas», o «negras mohínas», quedan

limpias, relucientes, vestidas para 
partic ipar en el desfile romero tras la 
imagen.

D uran te  la romería los hombres 
organizan todo tipo de juegos y 
pruebas en las que se pone de m a n i
fiesto la rivalidad existente entre los 
pueblos vecinos, costum bre m uy a n 
tigua, com o ya hem os apuntado. En 
la actualidad, tam bién se realizan, si 
bien se han ido cam biando  las for
mas, dando paso a concursos de 
tractoristas, arado, riatas, etc., de 
acuerdo con las modas del presente.

Invariablem ente  se baila al Santo 
Patrón, ejecutando las danzas típicas 
de cada lugar, y cuyos orígenes se re
m ontan  a las «danzas de romeros», 
que antiguam ente  se bailaban en es
tas fiestas y cuyos danzantes se ado r
naban con esclavina, bordón y cala
baza. Danzas que suelen ir aco m p a
ñadas por la música de los típicos

instrum entos caseros com o pueden 
ser la sartén, el almirez, o la botella 
de anís, rascada con una cuchara, 
además de por las alegres notas del 
tam bor o la flauta - in s trum en tos  
m uy característicos de nuestra re
g ió n -  que simbolizan la fecundidad 
y.la espiritualidad de nuestra tierra, 
a través del sordo batir  del tam bor y 
del dulce sonido de la flauta, respec
tivamente. A las imágenes también 
se les «echa» algún que otro baile y 
ruidosas y populares canciones del 
lugar.

Y así, entre bailes y canciones; 
juegos y meriendas; dulces de la tie
rra y alegría sana, va pasando el día 
de Romería. A la caída de la tarde, 
los romeros cansados, sudorosos, re
gresan lentam ente  al pueblo, con la 
nostalgia de la felicidad pasada, pero 
puestas ya sus esperanzas en la R o
mería del año venidero. ■

Olga ALBERCA PEDROCHE
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MEDICINA
PREVENTIVA
DE
LA RUBEOLA

La rubéola, popularm ente  conoci
da con el nom bre de «alfombrilla» o 
de «rositas», fue siempre considera
da como enfermedad benigna. Sin 
embargo, en 1941 N O R M A N  
G R E G G  dio a conocer por primera 
vez su causalidad en la producción 
de defectos congénitos. A partir de 
entonces la rubéola llamó grande
mente la atención de los clínicos e 
investigadores, ya que se m ultip lica
ron los estudios sobre las mujeres 
gestantes que habían contraído la 
enfermedad en los primeros meses 
de embarazo y la incidencia de abor
tos, fetos muertos y niños fallecidos 
antes de los dos años de edad.

La fuente de infección es humana. 
No hay portadores. El mecanismo 
de transmisioín es de tipo aéreo, di
recto, a través de las secreciones bu- 
cofaríngeas por gotitas de Pflügge, 
etc., o indirecto por fómites. T a m 
bién puede suceder por vía placenta- 
ria en embarazadas durante  el p r i
mer trimestre de la gestación.

Los sujetos susceptibles son todos 
aquéllos que no han tenido un con
tacto previo con el virus, siendo la 
mayor incidencia en niños de 5 a 9 
años, y en adolescentes. Es más fre
cuente de finales de invierno a la pri
mavera. Es una enfermedad endém i
ca, apareciendo brotes epidémicos 
cada cuatro o cinco años, y confiere 
una inmunidad duradera.

Ahora nos vamos a referir al as
pecto clínico de la rubéola y para 
ello distinguimos cuatro períodos:

1. PERIO D O  DE IN CU BA 
CION: Asintomático. Duración 15 
ó 20 días.

2. PERIO D O  PRO D O M ICO : 
Muy breve. Duración uno o dos 
días. La sintomatología es leve: fie
bre discreta, catarro de vías respira
torias y el signo más característico

son las adenitis retroauriculares, 
cervical posterior y suboccipital, do- 
loras, duras, fáciles de palpar, que 
persisten algún tiem po después de 
curado el enfermo.

Poco antes del exantem a ap a re 
cen unas m anchas rojo-oscuras, de 
aspecto petequial en el velo del 
p a ladar (punto  de Forch-H eim er) , 
que no son pa tognom ónicas  de la 
rubéola.

3. PER1DO E X A N T E M A T I
CO: Duración 3 ó 4 días.

-  Fiebre ligera y de corta du ra 
ción.

-  Exantema morbiliforme: Pe
queñas m aculopápulas  circulares de 
color rosadas, menos confluentes 
que las del sarampión, excepto en 
mejillas que sí confluyen. Empiezan 
detrás de las orejas, cara y cuero ca
belludo, extendiéndose rápidam ente  
a todo el cuerpo, predom inando en 
el cuerpo. No se acom pañan  de p ru 
rito.

4. PE R IO D O  DE D E SC A M A 
CION: Poco importante, con desca
mación furfurácea poco intensa.

C om o vemos por la s in tom atolo
gía, la rubéola es una enfermedad de 
pronóstico benigno, no dejando se
cuelas, si exceptuamos la embriopa- 
tía y las manifestaciones viscerales 
de la rubéola congénita.

Entre las posibles complicaciones 
tenemos: otitis, mastoiditis, bronco- 
neumonías, neuritis, artritis y p ú r 
pura. La encefalitis rubeólica es muy 
rara, pues aparece en uno de cada 
6.000 casos.

Las manifestaciones de la rubéola 
congénita son:

1. OCULARES: Catarata, reti- 
nopatía, glaucoma, microftalmia.

2. A UDITIVAS: Sordera.
3. NERVIOSAS: Microcefalia, 

retraso psicomotor, meningoencefa- 
litis, etc.

4. CA RD IA CA S: Persistencia 
del ductus, com unicación interven- 
tricular, coartación de la aorta, etc.

5. G EN ER A LES: Surco de Sid- 
ney palm ar, retraso de crecimiento, 
lesiones óseas, etc.

Las más im portantes son: C atara
tas, asociadas a microcefalia, sordera 
y cardiopatía  congénita.

P R O F IL A X IS

La profilaxis no consiste en evitar 
la difusión de la enfermedad de los 
niños, sino en prevenir la afectación 
fetal en las mujeres embarazadas:

1. A las em barazadas que han 
tenido un contacto sospechoso, se 
les adm inistrará  gam m aglobulina 
específica. Se investigan los an ti
cuerpos, si resulta positiva la reac
ción o se positiviza a los 15 ó 20 días 
se repite una segunda dosis.

Si el feto ha sido afectado, la única 
profilaxis útil es la vacunación.

2. Las vacunas son de virus a te
nuados. La tolerancia a la vacuna es 
buena.

En España según el calendario va
cunal, se administra a todas las niñas 
de 11 a 12 años. Hay que evitar un 
em barazo hasta pasados 6 meses 
después, y no debe ser administrada 
a las embarazadas. La vía de adm i
nistración es la subcutánea y confie
re una inm unidad  ap rox im adam en
te de 7 años.

Hoy día, la vacunación de la ru 
béola se asocia con la del sarampión 
y la de la parotiditis, en la llamada 
vacuna triple viral (SRPa), que suele 
administrarse entre el año y año y 
medio a todos los niños por vía sub
cutánea. ■

Julián MEDINA
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gastronomía

PECULIARIDADES 
DE LA REGION 
CASTELLANO-MANCHEGA

Hoy cam biando de tercio, como 
se diría en argot taurino, vamos a co
m entar  uno de los guisos más carac
terísticos de nuestra Gastronom ía, 
tan diferente a cualquier otro en sa
b o r  y en composición, que puede dar 
lugar a más de una  sorpresa hasta 
para  los que nacidos en la misma 
Región piensan que «gazpacho» 
siempre se corresponde con el refres
cante andaluz, levantino o extrem e
ño, incluido en nuestra cocina con 
m ucho aceite y poco vinagre, pan, 
pepino, tomate, cominos, ajos m a 
chacados, y agua lo más fría posible; 
ya que se suele tom ar sobre todo en 
verano como entrante  o postre.

Se podría pensar que los platos tí
picos deberían ser com unes a todas 
las provincias, en las que sus m a te 
rias primas son similares, así como 
el talante y las costumbres de sus 
gentes; pero aunque esto es cierto en 
u na  gran mayoría, aunque con dis
tin ta  condim entación e im por tan 
cia; tam bién se da el caso curioso 
que algunos están tan diferenciados 
que incluso se desconocen.

M uestra  interesante de ello son 
LOS G A ZPA CH O S:

Propios de la zona de Albacete, 
aunque  extendidos a otros lugares, y 
que en la de C iudad Real reciben el 
nom bre de «Galianos», porque los 
solían hacer los pastores en su tras- 
hum ancia  por las Galianas o C aña
das de las Mesetas. Sus elementos

fundamentales son la torta  cenceña 
hecha con harina de trigo, agua y sal, 
y a ser posible en horno de leña, 
aunque  ya existe comercializada en 
La Roda, desde donde se exporta a 
diversos países; y la caza m enor  (por 
esto José Luis Castillo Puche dice 
que es m uy del gusto de los cazado
res, de origen antiquísim o que se re
m onta  a los iberos, y con an teceden
tes en la cocina árabe), preferente
mente carnes cocidas y desm enuza
das de conejo o liebre, perdiz roja, 
torcaces o tórtolas; aunque  también 
hay quien nunca  las come, sino que 
prefieren los gazpachos em papados 
con las sustancias que les p roporc io 
nan, llamándoles entonces «viu
dos».

Respecto a su valor nutritivo, por 
algo se dice «no hay peor em pacho  
que el del gazpacho», aunque  adm i
ten diversas variantes como pode
mos observar en la siguiente receta 
conquense para ap roxim adam ente  6 
personas:

Ingredientes: 2 Tortas  cenceñas, 1 
perdiz, 300 grs. de liebre o conejo de 
campo, 150 grs. de setas de cardo, 
níscalos o cham piñones, 200 grs. de 
jam ón serrano añejo, 100 grs. de 
aceite de oliva, 100 grs. de pimientos 
rojos, 4 dientes de ajo, 1 cazo de to 
mate, sal, ramita de tomillo o rom e
ro y hoja de laurel.

Preparación: Se pone el aceite en 
sartén, se fríen los ajos, se agregan la 
perdiz y el conejo, y después de unas

vueltas, el jam ón , las setas, y ú l t im a
m ente  el tom ate  y el pimiento. Se 
cubre con agua la carne para  que 
cueza, hirviendo con ella el tomillo 
y el rom ero durante  3 m inutos y reti
rándose después para que no suelten 
las hojas. U n a  vez cocidas se pondrá  
la torta  cortada a trozos pequeños 
durante  12 a 15 m inutos hasta que la 
pasta quede blanda y jugosa.

Los más exigentes aseguran que la 
lumbre debe ser de carrascas secas y 
pino para que arda bien y haga b ue
nas ascuas, debiendo hacerse la coc
ción m uy lenta, en unas tres horas 
para que m erm e el caldillo; apa r tán 
dose y «espinzando las carnes deján
dolas en tornos mu delgaicos». En 
una olla con 1/4 litro de aceite de 
oliva y una cucharadita  de pim entón 
dulce se pone el caldo, p imienta 
blanca y sal, agregando,una vez que 
rom pa a hervir, la torta en trocitos 
del tam año  de un duro.

Después de veinte m inutos m o 
viéndolo para que no se pegue, se 
mezclará con toda la carne, que tam 
bién puede ser de pollo o palom o y 
se cocerá durante  cinco minutos.

En Cañete los G azpachos suelen 
ser m enos caldosos, pues después los 
ponen en sartén con un poco de 
aceite, y les dan vueltas hasta que se 
tuestan por los dos lados, cond im en
tándolos además con un poco de ca
nela. En Belmonte generalmente son 
de liebre que se fríe con cebolla; en 
Salvacañete les añaden hígado m a
chacado, y en Landete patatas fritas.

Diferentes son los que no llevan 
carne: «Serrano» o «De Pastor a lo 
pobre», a base de pan y patatas, a u n 
que algunos les añaden torreznos y 
les llaman «galianos». Se fríen pa ta 
tas estilo panadera, pero más finas, 
se mezclan con pan que habremos 
tenido en remojo, y con el que, una 
vez escurrido, se hace una masa 
com pacta  con un poco de salsa de 
tomate. Se tuesta en sartén dándole 
forma de tortilla y se com e con uvas.

En Albacete tam bién les dan el 
nom bre de «viudos», a los que se ha
cen friendo patatas con m uchos ajos 
y tomate, agregándoles agua, y cu an 
do empieza a hervir, la torta gazpa- 
chera troceada. Se deja cocer hasta 
que quedan tiernos, pudiendo añ a 
dirles en su época collejas, o acelgas 
como en la com arca de Higueruela, 
aunque  éstos para Camilo José Cela, 
que prefiere los más sustanciosos, no 
son buenos sino para penitentes 
cuaresmales. ■

Pilar AGUDO DE MERINO
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PASATIEMPOS

LABERINTO ALFABETICO

IA HORA
D E  C A ST IL L A -L A  M AN CH A

•  BOLETIN DE SUSCRIPCION

'Sojo uoinb o j i p  o] A sepue uDinb uoo s u iiq

Com enzando por la letra señalada y siguiendo por la adjunta corres
pondiente, y así sucesivamente, encontrará un famoso dicho.

_____]▼[__________________________________

0 D A T 0 D I R E R
E I M E R E T E Q U
A S E C 0 N Y N E I
C E N I U Q S E B 0
T 0 B E T S A R E S
S U A N A N D A T A
0 T S I B 0 E J I B

Solución al Laberinto alfabético:
ILpfcT •

D .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D o m ic ilio ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L o ca lid a d ............................................................................................................................. Provincia  ................................................................................................................

T e lé fon o .................................................................................................................................

Desea suscribirse por 12 números (un año) a LA HORA DE CASTILLA-LA 

MANCHA desde el n.°

FORMA DE PAGO:

□ Contrarrem bolso del 
primer número recibido I— I Giro postal I__ I Talón bancario

Precio de la 
revista: 150 ptas.

Precio de suscripción
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Rondando la cuarentena (Castejón, 1945), José Luis Perales ha llegado 
a la cima. Ahora lo difícil es mantenerse, conseguir que el próximo L .P., 
ése que está preparando y cuyo trabajo ha interrumpido para responder a 
las preguntas de «LA HORA DE CASTILLA-LA M A N C H A », vuelva a 
vender más de doscientas mil copias. Es el anti-divo: no es alto, ni rubio, 
ni guapo, pero conoce como nadie la forma de llegar a la gente. Es por eso 
por lo que hay cola, dicen, de cantantes que esperan un long play compues
to por Perales.

«LA NECESIDAD DE 
LLEGAR A LA GENTE 
A TRAVES DE UNA 
PEQUEÑA VOZ, QUE 
ES LA MIA»

JOSE LUIS PERALES

Despeñaperros abajo, un tren 
renqueante  conduce a un  niño 

de trece años hasta un colegio de 
costumbres fijas y autoritarias. « R e
cuerdo perfectamente el día que fue, 
era un 12 de octubre, ya no sé de qué 
año. Llegué a la Universidad Labo
ral. Aquello  me pareció tremendo. 
La ciudad, preciosa y llena de luz, 
como efectivamente es, pero sentí 
una  gran nostalgia de mi tierra. R e
cuerdo mis primeras semanas que 
me las pasaba llorando, quería ver a 
mi m adre, a mi padre, me sentía to 
ta lm ente  extraño en aquel ambiente. 
Por una parte yo era aquel chiquillo 
con esa libertad plena en el pueblo, 
donde el paisaje se te quedaba pe
queño  para correr y no había ho ra 
rios, no había horas de comer, de 
dormir, era una especie de desorden 
maravilloso que tenía que dejar atrás 
cuando llegué a Sevilla. Así que 
cuando llegué a un internado de los 
Salesianos, donde a las siete de la 
m añana  había que levantarse, había 
que ducharse, había que desayunar, 
había que i r a  misa, a las clases, todo 
tan ordenado, tan en su m om ento  y 
no cabía el desorden, no cabía tu vo
luntad, tenía que ser la voluntad de 
la gente que estaba allí, p rec isam en
te para disciplinarte, para educar
te...».

El tren se detiene en cada pueblo, 
aun en las más pequeñas aldeas. C o 
mienzan a vislumbrarse las primeras 
muestras de un desarrollismo que 
tendrá su pleno apogeo en la si
guiente década, los sesenta. Corría el 
año cincuenta y ocho, y para ese m u 
chachito  m enudo, tímido, triste, de 
pelo oscuro y liso, con nariz p rom i
nente de ligera tendencia  a lo aguile- 
ño, es uno de los m om entos más 
amargos de su vida. No puede en ten 
der que gracias a esa beca de la 
Diputación de Cuenca, «C uaren ta  y 
cinco mil pesetas, todo un capital», 
para estudiar maestría individual en 
la Universidad Laboral de Sevilla, 
no puede com prender que esa beca 
de una cárcel que para él es una di
cha, una cárcel de papel, com o cada 
aldea m inúscula que salpica una 
piel de toro, que com ienza lenta
mente a cicatrizar las heridas de una 
guerra civil todavía demasiado cer
cana en la mente de los españoles. 
Esta beca le posilibitará para llegara 
ser un cantante  de enorm e éxito y 
popularidad, así como cotizado 
compositor. El sólo ve pasar por los 
sucios cristales de su departam ento  
de segunda algún cam pesino segui
do de un burro  polvoriento, unos 
cam pos cargados de vides, que re
vientan, brillantes al sol de otoño. 
Recuerda las vacaciones de verano 
recientes en Castejón. «La siesta en
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el desván, los campos donde jugar, 
los primeros versos en un colegio de 
pueblo, la fiesta del santo patrono, 
las tardes de los domingos, el prim er 
amor, la caja de pinturas» («Podré 
olvidar»). Sólo muchos años des
pués, al com poner «Mis canciones» 
(Primer L.P. 1973) verá el otro lado 
de esta pequeña aldea. «Partida de 
canasta, el hijo de don R am ón - ta n  
listo que parecía- y se ha convertido 
en pastor, la maestra, el cura, el bo ti
cario, los comentarios de una co m u 
nidad cerrada, tomemos otro café, 
m añana la misa a las diez...» («Cosas 
de doña Asunción»), La huida del

pequeño José Luis, en contra de su 
voluntad, de Castejón, propicia que 
hoy cada disco que com pone y graba 
recaude entre doscientos y trescien
tos millones de pesetas. Vende entre 
200 y 350 mil copias.

LA HIERBA NO HUELE IGUAL  
EN SEVILLA

José Luis Perales tiene la palabra 
fácil, fluida, repetitiva a veces. A p e 
nas sugerida la pregunta se desborda 
en un caudal am plio  y lúcido de pa
labras entrelazadas. Dom ina fácil el 
mom ento  de ser entrevistado. Hay 
cantantes, más de los que se piensan, 
que vienen a las entrevistas directa
mente presionados por las casas de 
discos, primero han dicho no, pero 
cuando la casa les recuerda las inver
siones en su figura, el interés en que 
acceda a esa entrevista, vienen m an 
sos como corderillos: «Perdona, 
pero es que estoy muy agotado... a 
ver qué me vas a preguntar...». José 
Luis Perales desde el prim er m o 
mento está dispuesto. «Hoy mismo 
si quieres». Como en las entervistas 
anteriores, Castejón es el punto de 
partida.

Le gusta hablar de su pueblo y a 
partir de aquí es fácil que se en tre
gue. «Castejón es una aldea que no 
ha prosperado casi nada, que sigue 
manteniendo esos trescientos y pico 
de habitantes desde hace muchos 
años; yo creo que ahora algunos m e
nos, porque todavía alguien se atre

ve a emigrar a Madrid, Barcelona, 
Valencia o quizá alguno a A lem a
nia, ya los menos, la m oda pasó. Si
gue siendo un pueblo que me atrae 
m uchísim o porque están todas mis 
raíces allí. Sigue siendo mi punto  de 
veraneo a pesar de que son pocos 
días, porque tengo que trabajar. Pero 
sigue teniendo el m ism o sabor que 
siempre, y es por eso por lo que me 
gusta volver, porque me gusta ali
m entarm e de esas raíces y esas raíces 
están todavía, a fortunadam ente, vi
gentes y vírgenes. Las hierbas huelen 
igual, los tomillos... y los hombres 
hablan el mismo lenguaje casi an ti

guo del castellano... y la claridad del 
agua, todo es transparente. Están sin 
malear. Es muy auténtico, así que es 
por eso por lo que Castejón sigue 
siendo el sitio más im portante  para 
mí, porque entre otras cosas, ta m 
bién viven mis padres allí».

Sevilla aturde a este pequeño p ue
blerino que apenas en contadas oca
siones ha visitado su provinciana 
ciudad, Cuenca. La imagen de Pera
les niño se queda grabada en ese es
pejo que le devuelve la mirada ab 
sorta en los juguetes de colores, los 
primeros trenes eléctricos en un es
caparate de la plaza de San Francis
co o de la calle de las Sierpes. «Mis 
primeros años fueron hasta los trece. 
Son años que recuerdo con bastante 
cariño. Fue un tiem po en el que no 
había apenas juguetes para los n i
ños, pero no importaba. C om o no 
los conocíamos, ni teníamos grandes 
almacenes con los escaparates i lu
minados, ni grandes vitrinas de tre
nes eléctricos, pues entonces nos 
conformábamos con jugar a las cha
pas y a los bolos, nos fabricábamos 
nuestros propios juguetes y tenía su 
encanto. Mi infancia pasó más o m e
nos feliz, y en la infancia tomé mi 
prim er contacto con la música. A los 
seis años aprendí a tocar el laúd, 
laúd que todavía conservo en mi es
tudio de Cuenca. Está recién restau
rado, está flamante de nuevo y sue
na, yo creo, más bonito. Es como el 
buen vino que con los años sabe m e
jor. Mi infancia transcurrió en un 
ambiente m uy rural, hasta los trece

años en que fui a Sevilla a acabar mis 
estudios allí. Había que acabar los. 
estudios a los catorce años en la es
cuela. Yo term iné a los trece y en
tonces es cuando me m arché a Sevi
lla con una  beca de la M utualidad 
Laboral. N unca  aprendí grandes co
sas en la música, porque n unca  pen
sé que podría convertirse en mi p ro 
fesión, así que cuando me m arché de 
Castejón, mis lecciones de música se 
me em pezaron a olvidar, aunque  la 
escala musical e lemental nunca  se 
me olvidó, porque gracias a ella y 
com binando sus notas sigo escri
biendo hoy mis canciones. Después 
en Sevilla mis estudios fueron por 
otros derroteros, había que estudiar lo 
que im partían  entonces en las U n i
versidades Laborales, y lo que se im 
partía  eran carreras técnicas. A mí, 
no es que me encantara  la electrici
dad, pero bueno, no tenía m ucha 
opción, así que estudié maestría in 
dustrial, eléctrico, y posteriormente 
la ingeniería o el peritaje, ingeniería 
técnica que sonaba mejor, la hice en 
Madrid. Estudiaba en Madrid, pero 
me exam inaba en Alcoy, que decían 
era más fácil. Pero nunca  term iné la 
carrera».

A lo largo de su vida, Perales, va a 
tener muchas ocasiones de acos tum 
brarse «a lo mejor», porque es lo 
más fácil. Estaba la disciplina, el o r
den, los salesianos... «Todo esto me 
costó m ucho trabajo superarlo, pero 
realmente, cuando me acostumbré, 
la verdad es que la Universidad La
boral se convirtió en una especie de 
casa en la que yo tenía mi cuarto. 
Era un sitio realmente cómodo. Yo 
nunca  había visto una piscina de 
cerca, porque en Castejón no había, 
y recuerdo aquellas seis piscinas que 
despectivamente la gente de allí lla
m aba «peceras» porque eran peque
ñas; a mí me parecían mares t rem en
dos». T rem endo  como calificativo 
positivo, horrendo como negativo, 
todavía, siempre y quizá van a ser las 
palabras que con más frecuencia va 
a repetir Perales a lo largo de la char
la, muchas veces como coletilla para 
darse t iem po a pensar, para darse un 
respiro. Parte del trabajo de esta 
transcripción ha consistido en podar 
todos esos términos repetidos hasta 
la saciedad. «Recuerdo aquellos 
gimnasios maravillosos, aquellas 
instalaciones deportivas. Realmente 
era un sitio que yo nunca había soña
do poder disfrutar y en aquel m o 
mento me acostumbré y m uy pronto 
además. Teníam os todo tipo de co
modidades. La verdad es que me 
acostumbré tanto que lo recuerdo 
siempre con cariño. Allí pasé ocho 
años importantísimos de mi vida, 
hasta los 21 años que salí».

62

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Hora, La. #5, 4/1985.



Leche
CONCENTRADA

PASTERIZADA

Concentrada

Póngala a su gusto

Industrias Lácteas TALAVERA, S.A
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Hora, La. #5, 4/1985.



LOS A Ñ O S OSCUROS: 
«LLEVABA CUARENTA  
CANCIONES EN LA 
M ALETA»

Con la maestría recién terminada 
llega a Madrid. Traía casi una cua
rentena de canciones compuestas en 
Sevilla. A José R am ón Pardo le con
tó que sesenta, a mí mismo me contó 
el verano pasado que unas cien. Ño 
recuerda con cuántas canciones se 
presenta en Madrid. «Llevaba cua
renta canciones en la maleta, porque 
a los dieciséis años yo empecé a no 
conformarme con escuchar una can
ción, sino que quería ser yo el artífi
ce, yo oía mucho más la música, di
gamos amplié el campo, no en el co
nocimiento de la música, que tam 
poco evolucioné mucho. Yo era, y 
tenía vocación de, autodidacta». F a 
cilidades para estudiar música. El 
pequeño cuarto con batería, el órga
no eléctrico -bastan te  inaccesible 
por entonces-. «Me dieron una gui
tarra eléctrica que le costó a mi pa
dre dos mil setecientas pesetas, una 
guitarra ‘Invicta’, roja, preciosa, bri
llante, que no sé como pudo com 
prármela mi padre, creo que le costó 
el sueldo del mes». Continuo con
tacto con la música. P rim er grupo 
musical. «Lunic boys» con el «The» 
delante que era muy inglés; además 
fardaba mucho. «Escuchaba a los 
‘Pekenikes’, ‘Sirex’, ‘M ustang’, ‘Bea- 
tles’..., fue una época preciosa». Pri
m er festival de música. La primera 
copa todavía conservada en el estu
dio de Cuenca. Con el dinero se em 
borracha con Braulio y con el recor
dado Luciano Fuentes (íntimo am i
go y com pañero de estudios de José 
Luis Perales). «La música fue algo 
tan importante que al final resulta 
que se convirtió en mi auténtica vo
cación, y casi dejé los libros... de he
cho los dejé al final por la música. 
Pero antes...

La oficina de parados en la plaza 
de Cristina Martos. «Yo soy maestro 
industrial, avísenme cuando haya 
trabajo porque necesito trabajar». 
Vivió cuatro años en una pensión de 
Vallecas, a veces tenía que pagársela 
su herm ana que trabajaba de m aes
tra en Madrid. Le avisan que una 
empresa eléctrica necesita m ano de 
obra, pero de electricista de alicate. 
El aprendiz que la pusieron sabía in 
cluso más que él de cuestiones prác
ticas. El accidente laboral. Petición 
de trabajo en oficinas, justamente 
cuando un delineante deja vacante 
su plaza. Así que accidentalmente 
comienza un trabajo de delineante 
durante varios años.

Años de compartir  el trabajo de 
oficina con la composición de can

ciones para quien fuera. «Cuando 
llego a M adrid hasta que comencé a 
grabar hubo un tiem po en que tuve 
la necesidad de com poner cualquier 
cosa, aunque no me gustara, y si ha
bía que com poner una rumba... hace 
unos días recibí una cinta de la com 
pañía Fonogram que me hizo m u 
cha ilusión, que me puso nostálgico, 
porque me habían recopilado las 
canciones que entonces grababan 
cantantes, canciones mías... y de re
pente encontraba al grupo Tartesos 
con una canción «Ven a mí» (Un 
grupo que ya no está, el cantante for
maría parte de Alameda). Unas can
ciones que eran rumbas flamencas y 
me partía de risa porque no me acor
daba de que había hecho eso. Así 
que hice un trabajo de au to r  que se 
ha ido prolongando siempre, que no 
he descuidado, porque además de 
como cantante el trabajo como com 
positor me ha ayudado a m antener 
ese nivel».

Volviendo al trabajo de delineante 
«Y lo de delineante vino porque el 
dibujo en cualquier carrera técnica 
tiene un papel fundamental. Así que 
trabajé como delineante y posterior
mente fui a otra empresa del Institu
to Nacional de Industria. En este 
puesto estuve hasta el año 73, ha
bían pasado algunos años, pues en 
aquel m om ento  dejé mi puesto a un 
amigo parado, que todavía sigue 
ocupándolo  hoy».

ES M A S FACIL  
ACO STUM BRARSE A 
LO BUENO

«A mí se me planteó la papeleta 
de tener que dejar una oficina, un 
sueldo fijo que no estaba mal, creo 
que ganaba 35.000 pesetas, el t raba
jo era cómodo, pero recuerdo que 
Trabuchelli (su productor desde en
tonces y hasta ahora) me puso en la 
disyuntiva: tienes que dejar la ofici
na y dedicarte más a la música. P or
que yo dejaba la oficina y me escapa
ba a entrevistas en radio con mi p ri
mer disco, en el año 73 «Celos de mi 
guitarra», tenía que ir a la radio, de
cía que estaba enfermo, me escucha
ba el jefe por casualidad y había 
unos líos tremendos, así que me tuve 
que decidir. Dejé la oficina y com en
cé a dedicarme por entero a la m úsi
ca. Pero aquello me costó casi una 
enfermedad, porque yo no entendía 
m uy bien eso de no levantarse por la 
mañana, no escuchar el despertador, 
no tener que hacer horas extraordi
narias, todo aquello no me encaja
ban muy bien, incluso el prim er pre
mio que me entregaron, Luis del 
Olmo, y cuando fui a recibirlo tuve

que decidir prácticamente dedicar
me por entero a la música, y cuando 
hice mi prim era gala poco tiem po 
después, pues el dinero que me que
dó, que fueron como veinte mil pe
setas, la verdad es que casi me que
m aba en las manos. Yo creía que no 
m e lo merecía, realmente era el suel
do de un mes entero de un hombre 
trabajando en una oficina, lo que yo 
cobraba entonces por una gala. Así 
que fueron una serie de sensaciones 
tremendas, pero poco a poco fui su
perándolas y me acostumbré. La 
verdad es que es más fácil acostum 
brarse a lo bueno.»

U n m om ento  crucial. José Luis 
Perales podría muy bien haber se
guido trabajando en la oficina, co m 
poniendo para otros. El porvenir re
suelto. Porque cuando decide m eter
se en un m undo  tan resbaladizo y a 
veces fangoso, como es el m undo  de 
la música, hay que olvidarse de m u 
chos reparos. «No es tan rosa como 
yo esperaba el m undo  de la música, 
sin embargo tiene grandes com pen
saciones, sobre todo si tienes una 
gran vocación, si no es bastante difí
cil de soportar. Después me casé, 
vino mi prim er hijo, Pablo, después 
María y entonces ya me constituí. 
De ser un ser casi libre me convertí 
en padre de familia responsable con 
una serie de obligaciones que esto te 
crea y entonces empecé a pensar que 
merecía m ucho la pena  la música, 
pero que merecía m ucho  la pena 
también estar en mi casa, mis hijos y 
mi familia y se me planteó un gran 
problema. C om paginar las dos co
sas, pero en general la andadura  ha 
sido constructiva, muy positiva, me 
ha enseñado muchísim as cosas y es
toy contento de lo que estoy hacien
do».

DE VENDER 20.000 A 350.000  
C O PIAS CON «TIEM PO  DE  
OTO ÑO »

«Desde que empecé hasta que sa
lió ‘T iem po  de O to ñ o ’, la verdad es 
que era un cantante que se me cono
cía más o menos, mis discos senci
llos (los ‘singles’ que dicen en las ‘fe- 
m es’), las canciones de prom oción 
sonaban m ucho, se me conocía, pero 
nunca  había tenido esa gran p ro m o 
ción. Yo nunca sabré si fue ‘T iem po 
de O toño’, la prom oción ‘U n velero 
llamado libertad’... H ubo una perso
na que es fundamental en mi carre
ra. José Luis Gil llegó de nuevo a mi 
com pañía  (Hispavox) y cambió to 
dos los esquemas. Puso pilas a todo 
lo dormido y lo puso a funcionar. 
Creía firmemente en Perales y consi
deraba una  injusticia que los discos
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no se vendieran en núm ero  mayor, 
porque yo entonces vendía como 20 ó 
30 mil copias. Entendió que había 
que hacer una gran cam paña. R e
cuerdo que la gente que venía con
migo en la cam paña  de recitales que 
me dio a conocer por todo el 
nía que mete 
tros casi a em 
camente

Perales es agradecido. Siente que 
le debe tanto  a Cuenca que se ha ido 
a vivir allí definitivamente. A ella le 
dedicó su álbum  «Nido de Aguilas». 
«Fíjate si estoy enam orado  de Cuen- 

he venido a vivir aquí. Es 
es una  gente m uy agra- 

, una gente m uy in- 
que te a trapa, es 

que no enten-

ba y aquella gran cam paña fue el 
boom. Se vendieron 350.000 copias 
del long play.»

Era el final de una década, 1979. 
Perales había llegado, como otros 
muchos, pero ahora venía el verda
dero reto: mantenerse, como muy 
pocos lo han conseguido. «Es más 
difícil mantenerse, llegar puedes 
quizás por casualidad, a lo mejor por 
una canción, en mi caso yo entiendo 
que no ha sido casualidad y tam poco 
creo que me vaya a m archar  por una 
casualidad. Me voy a m archar un día 
quizá porque me haga vago y porque 
no trabaje, quizá porque se me seque 
la inspiración y no tenga qué ofrecer 
a la gente...».

LOS DE ARRIBA (D E LA 
PARTE ALTA DE CUENCA) 
ESTA N  LOCOS

dería mi música sin Cuenca. Ten  en 
cuenta  que mi música, quizá más la 
del principio, esa música más cos
tum brista  , esos personajes que yo 
canté, todo eso se lo robé a C uenca  y 
un poco en agradecimiento a todas 
esas cosas que le robé, pues le he 
concedido... no sé... ese privilegio si 
quieres de reencontrarse de nuevo o 
recuperar a uno de sus hijos que se 
fue como tantos otros que se fueron 
y no han vuelto nunca».

Volvemos a incidir en Castejón, el 
pequeño pueblo que le vio nacer. 
«Quizá ha cam biado en la cara. La 
mecanización, la tecnología un poco 
que también ha llegado. Antes no se 
veían tractores, los labradores eran 
más sacrificados y siguen siéndolo, 
pero menos. Antes el labrador tenía 
que a rrancar del surco la mies, a 
mano, con una hoz, y realmente era 
dramático conseguir ese saco de tri

go y ahora quizá sea un poco más fá
cil. Hay m uchos tractores a pesar de 
que eso deteriore el paisaje. Antes 
había tierra en las calles, ahora hay 
asfalto. Está más feo ahora, a mí me 
gustaba m ucho  más antes. C uenca  la 
conocía más tarde, la de antes dicen 
que era preciosa, a m í la de ahora me 
gusta, aunque  esta C uenca  no se in 
dustrialice demasiado, no sé si es 
bueno  o malo. Hay gente que tiene 
interés en que se industrialice y otro 
no. Está prácticam ente  virgen y los 
conquenses siguen siendo trem enda
mente celosos de su paisaje. Mi casa 
está en la parte antigua de Cuenca, 
porque hay dos Cuencas. La del 
hom bre del banco, el ejecutivo, el 
oficinista, el empleado, la Cuenca 
comercial, de las tiendas de u ltram a
rinos y del mercado y luego la C u en 
ca artística, la Cuenca un poco loca, 
la Cuenca marginada un poco por 
los de abajo, «los de arriba están lo
cos» dicen. Yo pertenezco al club de 
los locos. Mi casa es blanca, casi 
toda blanca, lo único que no es b lan
co es un dormitorio que es verde, 
porque el dorm itorio  pienso que tie
ne que ser muy relajado de color. 
Tengo un estudio colgado de las ro
cas. Es una casa colgada de las típ i
cas de la ciudad. Parece del siglo 
XVI-XVII, está hecha con los cáno
nes arquitectónicos de hace varios 
siglos. Contrasta  m ucho  digamos, lo 
viejo de las puertas, que son de cuar
terones, antiquísim as y auténticas, 
contrastan m ucho de repente con 
una estantería blanca y muy m oder
na, pues quizá en ese contraste estoy 
yo también. En ese nido que me 
a trapó hace cuatro años y del cual 
no me pienso mover».

Se confiesa apolítico. Va a con tra 
decirse en su visión de la política, 
del papel de los políticos, pero su río 
de palabras Huye nuevamente. «Nos 
sentimos m uy castellanos y muy 
manchegos, unos más manchegos 
que otros. Me gustaría que en lugar 
de llamarse Castilla-La M ancha se 
llamase Castilla-La M ancha-La A l
carria, porque yo soy alcarreño ¿no? 
Pero la verdad es que La M ancha es 
m uy im portante . Nos falta esa cap i
talidad por la que tanto  luchamos. 
Cuenca  yo pienso que se sigue sin
tiendo un poco marginada por los 
gobiernos, tenem os m uchas  cosas 
que conseguir, pero nuestra  voz no 
se escucha casi por tradición. Creo 
que se consiguen pocas cosas para 
nuestra  ciudad, po r  o tra  parte  q u i 
zás seamos excesivam ente re tra í
dos, poco luchadores. Nos sentim os 
un poco la he rm ana  pobre, yo creo, 
de Castilla-La M ancha  y eso no es 
justo».

Se refería a todos los gobiernos,
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incluido el autónom o actual, la mar- 
ginación de Cuenca parte incluso de 
la gente que no sabe situarla en el 
mapa. Se confiesa sin ideología polí
tica. Le hablamos de la pobreza de 
Castilla-La Mancha y de lo poco que 
se habla de nuestra pobreza en com 
paración con lo que se difunde la p o 
breza de Andalucía  por ejemplo. 
«Somos bastante conformistas. Yo 
me echo la culpa un poco. Somos se
res bastante poco conflictivos. No 
pedimos demasiadas cosas y quizá 
por eso, por no pedir más, pues nos 
dan menos de lo que pedimos».

Ambos estamos cansados. Diríase 
que la grabadora respira agradecida 
cuando la apago. H an sido m uchos 
los m inutos de charla, ahora  es el 
m om ento  del café y el cigarrillo 
(por parte de José Luis Perales el 
enésimo) y de la charla tranquila  
sin grabadora por medio. Pero lo 
cierto es que hay bien poco sobre lo 
que podam os seguir hablando. La 
próxim a vez.

ALG U N O S PU N T O S VITALES 
DE JO SE LU IS PERALES

M A N U ELA , su mujer. «Es el 
equilibrio total. Yo soy m uy altera
ble y ella es la calma. Es inquieta, 
cultural, políticamente... Como m a 
dre es bastante ejemplar, como espo
sa estoy feliz porque me entiende 
perfectamente. Es un juez im placa
ble con mi trabajo, me da muchas 
broncas en ese sentido. Es la mujer 
que yo necesitaba, porque soy alte
rable, depresivo a veces, me contagia 
su equilibrio y me viene m uy bien».

PABLO, su prim er hijo. «Es un 
ser trem endam ente dependiente de 
nosotros, es m uy dulce, m uy tierno, 
m uy obediente, revoltoso cuando 
está solo, pero basta una  mirada

para que se dé cuenta que eso está 
mal».

M A R IA , la niña. «Es absoluta
mente independiente, le da igual 
ocho que ochenta. Hace lo que le da 
la gana. Es m uy difícil para mí, en 
tonces M anuela  se encarga más de 
ella porque la entiende mejor. María 
sabe cómo hacerte rabiar». Y suelta 
una frase de esas que levantan polé
mica entre las feministas dentro de 
sus canciones «M aría sabe cómo ha
certe rabiar yo no sé si es la suspica
cia de la mujer, o es que todas las 
mujeres son así, pero es más dócil 
Pablo que María».

«YO SIGO SIENDO A Q U EL» 
L.P. compuesto por Raphael. «Está 
hecho a la medida de él y un poco 
transporto las vivencias del can tan 
te, las mismas que pueden ser las 
mías, pero luego hay canciones m uy 
particulares que efectivamente t ie 
nes que escribirlas exclusivamente 
para esa persona. Hay canciones es
critas que se verá que están re tratan
do la forma de ser, de hablar, de can
tar de Raphael... es una especie de 
oficio en el que por supuesto tiene 
que ir la inspiración. N unca  le he 
cobrado nada a Raphael».

EL D IN ERO . La voz, el tono, se 
le agria ligeramente a José Luis Pe
rales cuando le digo si cobra tanto 
como M anuel Alejandro por com 
poner un L.P. (Dicen que Alejandro 
cobra entre 10 y 15 millones por 10 
canciones). «Mi cuenta corriente, a 
pesar de lo que la gente pueda p en 

sar, está un poco en relación directa 
con mi popularidad, no es grande, 
porque soy un  hom bre que me gusta 
vivir cada día y me gusta gastarme el 
dinero que gano, precisamente en 
vivir bien». «A Raphael nunca  le he 
cobrado nada, a pesar de los m illo 
nes que dicen que cobro, pero de re
pente hasta ahora no le ha cobrado 
nada y m añana puedo decirle que 
me dé cincuenta  millones. C om o re
sulta que no hay barem o para decir 
voy a cobrar diez o uno o cincuenta, 
todo está en función de los discos 
que se venden, pues no me parece 
injusto que si un cantante  vende m i
llones de discos y eso le reporta cua
trocientos millones de pesetas, pues 
que le dé cien a la obra de la que a fin 
de cuentas está dependiendo. Yo en 
realidad nunca  he pedido dinero por 
hacer una canción a nadie, no en
contrarás a un cantante para el que 
yo he escrito (y al menos lo he hecho 
para el 20 por cien de los cantantes 
españoles) al que le haya cobrado 
una peseta».

A L G U N O S DE LOS 
CA N TA N TES Y G R U PO S  
PARA LOS Q U E HA  
C O M PU ESTO  PERALES:

Julio Iglesias, Mocedades, Rocío 
Jurado, Daniela R om o, Miguel 
Bosé, Pecos, Yuri, Rafael, Jeanette, 
Basilio, Daniel Velázquez, Yerba- 
buena, Tartesos... LA G U IT A R R A  
IN V IC TA  (que le costó a su padre el 
sueldo de un mes). Está en casa de 
una de las herm anas de José Luis (no 
sé si Marisol o Alicia) Perales, la 
dejó abandonada cuando m archó  a 
M adrid y la recogió ella. ■

Dimas FUENTE 
Fotos: Antonio PALAZON

Especialidades:

Merluza Tarasca - M ero al Horno - 
Lubina al Vino Tinto - Cordero 
Asado - Cochinillo - Perdiz - Nati
llas

Restaurante
Hombre de Palo, 8 
Teléfono 22 43 42

La Tarasca
TOLEDO (España)
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Velázquez, 25
435 97 00 - 435 97 44  

onos: 435 97 68 - 435 98 14 
Telex: 46865 RRPP  
Apartado de Correos: 50043  
M A D R I D  - 1

CENTRAL DE RESERVA

Vista del castillo donde se encuentra 
instalado el Parador «Marqués de 
Villena» en Alarcón, provincia de 

Cuenca. Debajo una imagen del 
com edor de este histórico recinto.

PARADORES
NACIONALES
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PRESTAMOS 
QUE DAN FRUTO

PRESTAMOS PARA LA 
ADQUISICION DE SEMILLA 
CONTROLADA EN 
COLABORACION 
CON EL INSPV

PRESTAMOS A LOS 
CULTIVADORES DE 
REMOLACHA AZUCARERA 
EN COLABORACION 
CON EL FORPPA

PRESTAMOS A 
LOS CULTIVADORES 
DE CEREALES 
EN COLABORACION 
CON EL FORPPA

En la Caja de Ahorros de Madrid tenemos confianza en el campo.
Y por ello hemos puesto en marcha estos tres nuevos tipos de préstamos para su ayuda.

A la medida del agricultor. Pensados para satisfacer sus crecientes necesidades. 
Soluciones concretas, en las mejores condiciones económicas. Con la subvención oficial 

del FORPPA y del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero (INSPV).
Un convenio de colaboración de la Caja de Madrid con el Estado, 

que ya está dando sus frutos.
Infórmese en cualquiera de nuestras 550 oficinas.

G U I  DE IDRDDDS » * '! »  DE MADRII
C^Jñ DI «^DUIID
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