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Introducción

El porqué de "Arte y Pensamiento”

Francisco J. Martínez Carrión

La sociedad civil y Almagro son los dos 

conceptos centrales sobre los que 

pretende girar la revista "Arte y pensamien

to", que ahora comienza su andadura. Se 

trata de una plataforma cívica que promue

ve la reflexión y el debate sobre el futuro 

de Almagro en este complejo siglo XXI. El 
protagonismo debe ser y es de la sociedad 

civil, del conjunto de ciudadanos ocupados 

y preocupados por el desarrollo y el bienes

tar de la sociedad en la que vive. Delibera

damente se excluye la participación de los 

representantes políticos y cargos públicos, 

quienes ya disponen de los suficientes me

dios para hacer llegar sus mensajes y pro
puestas.

Es evidente que Almagro se ha conver

tido en los últimos años en una ciudad de 

notable protagonismo en el sector cultural 

y turístico. El Corral de Comedias, el Museo 

Nacional del Teatro, el Festival Internacional 

de Teatro Clásico y la Temporada de Teatro

para Estudiantes son algunos de los ejes 

más Importantes sobre los que ha girado 

el desarrollo cultural de Almagro, lo que ha 

propiciado, desde el punto de vista econó

mico, el Impulso del sector turístico (hoste

lería, ocio, artesanía, etcétera) y el resto del 

Importante sector terciarlo.

El Arte, entendido como un término esté

tico que globallza todos los aspectos de la 

cultura, es el primer concepto que encabe

za este proyecto editorial. El Arte es el pun

to de apoyo que ha utilizado Almagro para 

dar Impulso a su desarrollo económico y 

social. Almagro, ciudad conjunto histórico, 

no tiene razón de ser de futuro sin todas las 

expresiones artísticas que constituyen su 
oferta cultural.

Términos como Almagro capital cultural 

e ideas similares han ido consolidándose 

entre la opinión pública. El número de visi

tantes convierten a Almagro en la segunda 

ciudad de Castilla-La Mancha más atractiva
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para ios turistas. Almagro es hoy una ima

gen de marca muy reputada en los ámbitos 

culturales y en el sector del ocio y del turis

mo cultural o de calidad.

Ciertos desajustes, ausencias y contra
dicciones en este proceso de desarrollo son 

más que evidentes en Almagro. Llegados a 

este punto se Impone una reflexión sobre el 

Almagro del futuro desde el estricto ámbito 

de la sociedad civil, el auténtico motor del 

cambio.

El pensamiento, segundo concepto cen

tral de esta revista, es Imprescindible a la 

hora de planificar el futuro a medio y largo 
plazo de Almagro. La actual crisis económi

ca, la ausencia de un modelo económico y 

social de futuro a nivel general, la irrupción 
de nuevos colectivos como los inmigrantes, 

la globallzaclón y la Imposición de las nuevas 
tecnologías en los ámbitos de la comunica

ción, la necesidad de Inyectar a la sociedad 

nuevos referentes éticos y la consolidación 

de la idea del desarrollo sostenlble son pun

tos de partida más que suficientes para abrir 

un debate sobre el futuro de Almagro.

La revista “Arte y Pensamiento” quiere ser

un ensayo para fomentar ese debate. En 

una sociedad dominada por el cortoplacls- 

mo de los Intereses electorales de los políti

cos, es obligado un llamamiento al protago

nismo de la sociedad civil, a las Iniciativas 

de los ciudadanos más comprometidos.

Por todo ello, una serle de profesiona

les (arquitectos, abogados, economistas, 
artistas, músicos, periodistas, profesores, 

empresarios, etcétera) vinculados a Alma

gro reflexionarán y elaborarán sus propias 

teorías o tesis sobre las claves del futuro de 

Almagro a medio y largo plazo. Cada cola

borador aportará su ensayo sobre el sector 

que crea más Interesante o domine bien 

por su trabajo o conocimientos profesiona

les. La suma de todas las colaboraciones 

aporta una visión global de futuro de Alma

gro y, siempre, abrirá una puerta al necesa
rio debate.

Esta nueva revista, que en principio tendrá 

una periodicidad anual y que aspira a autofl- 

nanciarse, está abierta a la incorporación de 

colaboradores que quieran enriquecer la re

flexión y el debate ciudadano sobre el futuro 

de Almagro.
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Almagro y el ferrocarril. 
150 años de una realidad

Con el paso del tiempo he llegado a comprender que cada ciu
dad guarda su misterio, su vida propia, su existencia autónoma, 
particular. Las ciudades no son piedras puestas unas encima de 
otras para guarecer a la gente. No, no son sólo viviendas de hom
bres. Las ciudades tienen su auténtica alma, y su exclusivo destino. 
En su Interior anida la vida misma y ellas toman el espíritu de sus 
moradores. Pero eso, como os digo, he llegado a comprenderlo 
con el paso del tiempo.

Jesús Sánchez Adalid El alma de la ciudad

Isidro Gregorio Hidalgo Herreros. Arquitecto

E l 21 de enero de 2011 se cumplirán 

150 años de la Inauguración de la lí

nea de ferrocarril Daimlel-Almagro. Será, 

pues, 1861 fecha clave para el progreso de 

Almagro y 150 años que no deben de pasar 

Inadvertidos. La llegada del tren supuso el 

impulso para la modernización de la ciudad 

y su desarrollo urbanístico, y buen ejemplo 

de ello será la configuración y diseño del Pa

seo de la Estación, como elemento de unión 

entre el pasado, representado en el conjun

to urbano hoy Conjunto Histórico Artístico, y 1

el futuro simbolizado por el ferrocarril como 

medio de transporte de mercancías, viaje- 

rose ideas.

Ese ingenio llamado locomotora
En el año 1825 George Stephenson unía 

las ciudades Inglesas de Darllntong y Stoc- 

kton con su loco invento, la locomotora de 

vapor.

Con esta amalgama de hierro, como ma

teria prima de la que se construye el propio 

vehículo, y vapor, como generador de ener-

1 SANCHEZ ADALID, Jesús. El alma de la ciudad. Editorial Planeta. Barcelona, 2007.
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La locomotora'Mataró', que remolcó el primer tren en la inauguración del ferrocarril de Barcelona a Mataró (28 de octu
bre de 1848), primero de España. (De un dibujo existente en la Escuela de Ingenieros Industriales, de Barcelona).

gía, se inicia la primera linea de ferrocarril 

en la historia del hombre y una auténtica 

revolución en el transporte, tanto para mer

cancías como personas, que aún hoy en día 

perdura en su espíritu más innovador ligado 

ahora a la velocidad de los frenes y las nue

vas fuentes de energía para alimentar estos 

colosos de los caminos de hierro.

El día de San Judas Tadeo (28 de octu

bre), patrón de las causas difíciles, de 1848 

comenzaba la carrera por modernizar el sis

tema de transportes en España. La primera 

línea de ferrocarril será Barcelona-Mataró 

gracias al Impulso financiero y espíritu aven
turero de Miguel Biada Buñol.

Los cronistas de 1848 comentan así el 
fausto suceso2: Cuando se contempla a esa 

especie de población ambulante atravesar 

como flecha despedida de un arco tan "ex

tenso" espacio, en tan limitado tiempo, late el 

interior del pecho el sentimiento de un pasmo 

indefinible que embarga el entendimiento.

Es maravilloso columbrar en el horizonte 

de la extensa llanura la blanca humareda 

que parece exhalarse del seno de la tierra; 

distinguir un punto negro, casi impercepti

ble, que se confunda con los objetos que la 

cercan; apreciar el gradual y  veloz ensanche 

de sus proporciones; ver por un instante el 

coche locomotor, que tomárase, al anoche

cer, por la boca de un espantable monstruo 

vomitando llamas, pasar cual rayo a nuestro 

lado y desaparecer en breve por inverso or

den en lontananza.

iLoor eterno al que concibió tan portento

so invento! ¡Loor también a los que para la 

común utilidad se han afanado por introdu

cirlo en su Patria!

Estas mismas impresiones de este colo

so de hierro podemos extrapolarlas a cual

quier punto de la geografía peninsular. En 

Castilla-La Mancha no será hasta el día 12 

de septiembre de 1853 cuando se inaugure 

el primer tramo que pasa y tiene parada en

2 Artículo de José D. Benavides titulado El centenario del primer ferrocarril construido en España, apare
cido en Estampa. Revista gráfica y literaria de la actualidad española y mundial. Editada en Suc. 
De Rivanegra Paseo de San Vicente, 30 Madrid. 11 noviembre de 1930. Año 3 Ns 148.
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Joseph MallorWilliam Turner. "Lluvia, vapor y velocidad".1844. Óleo sobre lienzo, 91X  112 cm. 
Londres National Gallery.

alguna localidad de nuestra región: el tra

mo Aranjuez-Tembleque. El 21 de mayo de 

1854 principia la línea Tembleque-Alcázar. 

Y el recorrido Alcázar-Albacete será abierto 

el 18 de marzo de 1855. El objetivo era al

canzar la costa y el puerto de Alicante con 

la concesión de la línea de ferrocarril Ma- 

drid-Aranjuez y Aranjuez-Allcante en 1845 

a José Salamanca, Marqués de Salamanca, 

estadista y hombre de negocios durante el 

reinado de Isabel II.

Con la incursión y constitución de la So

ciedad Compañía de Ferrocarriles de Ma

drid a Zaragoza y a Alicante (MZA), el 31 

de diciembre de 1856, Castilla-La Macha 
y más concretamente la provincia de Ciu

dad Real verá incrementar el número de 

kilómetros de tendido ferroviario, por un 

lado, y el número de estaciones y apeade

ros, por otro. En apenas un lustro, quedará 

construido el tramo Alcázar-Manzanares, 

terminado en junio de 1860 y puesto en 

explotación el 1 de julio de 1860 y el tra

mo Manzanares-Daimiel, el 1 de octubre 

de 1860. El tramo Daimiel-Almagro inicia 

su devenir el 21 de enero de 1861. Por úl

timo, el tramo Almagro-Ciudad Real el 14 

de mayo de 1861.

En estos años se comienzan las obras del 

ferrocarril hacia el sur con la concesión en 

el año 1859 del tramo Manzanares-Andújar 

a la MZA. Dos años después se iniciarán las 

obras de la línea Ciudad Real-Badajoz por 

la Compañía de Ferrocarriles Ciudad Real- 

Badajoz, concluida e Inaugurada el 22 de 

noviembre de 1866.

De esta forma, alcanzando la década de 

1870 quedaba configurada la actual red de
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ferrocarriles españoles en sus principales 

líneas como se observa en el plano que 

José de Hosta para la provincia de Ciudad 

Real que Incluye en su libro sobre Crónica 

de Ciudad Real.

Almagro a mediados del siglo XIX
Muchos son los autores-investigadores 

que han querido escribir sobre el siglo XIX 

desde distintos puntos de vista y diversa te

mática para con el conocimiento de la His

toria de Almagro, así nos encontramos con 

Francisco Asenslo Rublo, Manuela Asensio 
Rubio, Félix Pillet Capdepón, Enrique Herre

ra Maldonado, José Rivera Serrano, Araceli 
Monesclllo Díaz, Ángel Ramón del Valle,

Francisco del Río Muñoz, Gaspar Pérez 
Turrado, Isidro Sánchez Sánchez, Manolita 

Espinosa, Ramón José Maldonado y Cocat, 

Clementina Diez de Baldeón, Críspulo Co

ronel, Dámaso Sánchez de la Nieta Santos.

Nos interesa saber cómo veían en la mis

ma época Almagro sus contemporáneos. 

Para ellos contamos con varias publicacio

nes, Sebastian de Miñano y Bedoya coor
dina el Diccionario geográfico y estadístico 

de España y  Portugal (1826-1829); en el año 

1837 se publica Observaciones presenta

das a la Diputación de Ciudad Real sobre 

la utilidad de trasladar la capital a la ciudad 

de Almagro-, Pascual Madoz Ibáñez, dirije su 

Diccionario geográfico - estadístico - históri
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co de España y sus posesiones de Ultramar 

(1845-1850); José de Hosta redacta en el 

año 1866 la Crónica de ia Provincia de Ciu

dad Real dentro del ambicioso proyecto de 

Crónica General de España, o sea Historia 

ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus 

poblaciones más importantes de la penínsu

la y de ultramar; Emilio Valverde divulga en 

el año 1885 su Guia del viajero en Ciudad 

Real y Almagro; Inocente Hervás y Buendía 

escribe su Diccionario histórico, geográfico, 

biográfico y bibliográfico de la provincia de 

Ciudad Real, siendo su primera edición de 

1890; en el año 1894 Federico Gallano y 

Ortaga, expone Documentos para la Histo

ria de Almagro.

Al menos una publicación, a nuestro 

entender, resume y dibuja con sinceridad 

la ciudad, Pascual Madoz en la entrada Al

magro de su Diccionario describe: Tiene 

1.371 casas de 2 pisos, muchas grandes 

y magnificas, distribuidas en 69 calles, 12 

callejuelas, 6 plazuelas y una plaza mayor; 

las calles son espaciosas, llanas y bien em

pedradas con bastante hermosura en parti

cular las del centro; la plaza mayor consta 

de 125 varas de longitud, 44 de latitud y los 

portales que hay en ambos lados, tienen 3 

varas de ancho; casa de ayuntamiento de 

muy buenas proporciones; un pósito creado 

en 1683 (...); 4 posadas, 21 tabernas, carni

cería, 1 matadero, la cárcel pública capaz 

para 120 presos, y  el cuartel edificado en 

1754 en el sitio que ocupaba el palacio de

los Grandes Maestres de Calatrava (...). Hay 

también una cátedra de latinidad a la que 

asisten 30 alumnos, una escuela normal 

de instrucción primaria frecuentada por 

50, otra de primeras letras por 200, y  dos 

más de esta clase, a cada una de las que 

concurren 80 discípulos (...). Tiene además 

dos iglesias parroquiales, una dedicada a 

San Bartolomé, cuyo edificio se hallaba en 

la parte baja de la Plaza Mayor y fue derri

bada en 1792, quedando únicamente la to

rre, en la cual estaba el reiox de la ciudad; 

pero habiendo sido también destruida en 

este año de 1845 porque amenazaba ruina, 

dicho reiox se trasladó a una de las torres 

de la iglesia del los Jesuítas, en el que se 

estableció la parroquia de que tratamos (...); 

la segunda iglesia parroquial bajo la advo

cación de la Madre de Dios en el misterio 

de la Expectación, se fundó en 1546 (...); y 

7 ermitas dedicadas a San Lorenzo, Santia

go, San Jerónimo, San Blas, San Jorge, San 

Sebastián y la Soledad. Antes de la exclaus

tración existieron los conventos de frailes de 

San Francisco, Santo Domingo, San Juan de 

Dios, y  San Agustín (...): también hubo los de 

monjas de San Bernardo, San Francisco, y 

Santo Domingo, cuyas religiosas han pasa

do a este último, y  el de Calatravas las que 

se trasladaron a Madrid en 1815, por no 

haber quedado más que tres religiosas 

en dicha casa (...). En la parte inferior de la 

Plaza Mayor, donde se dijo estaba la iglesia 

de San Bartolomé, se ha construido recien
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temente un bonito paseo llamado Glorieta 

de 85 varas de largo y 75 de ancho, circuido 

por un pretil y un enverjado pintado de verde, 

el cual aumenta la hermosura de aquel sitio. 

Al este de la ciudad y en paraje bien ventila

do se encuentra el cementerio. En la misma 

dirección hay un ejido llamado de Calatrava, 

porque en él existe el suprimido convento de 

este nombre: tiene 885 pasos de longitud y 

211 de latitud, y en su recinto se ha construi

do una buena plaza de toros, cuyas primeras 

corridas se realizaron el 24 y 25 de agosto 

del presente año con extraordinaria concu

rrencia, también se encuentra otro ejido de

nominado del Paseo porque hay uno aunque 

bastante escaso de arbolado; hacia el sures

te, existe el de San Sebastián y al Noroeste 

el de Santo Domingo, los cuales ninguna par

ticularidad ofrecen. Parte de la población se 

halla rodeada por el arroyo Pellejero que so

lamente ileva agua en tiempos abundantes 

de lluvias, y  para evitar que inunde la ciudad 

como algunas veces sucedió, se ha construi

do un malecón que lo impide.

Por lo que a la economía de la ciudad 

nos anuncia que cosecha anualmente se

gún cálculo aproximado 20,000 fanegas 

de trigo candeal, 22,000 de cebada, 3,000 

de centeno: algunos garbanzos y panizo, 

patatas, legumbres y hortalizas en gran can

tidad: bastante aceite, y  poco vino (...); cria 

también algún ganado lanar estante y tras

humante, cabrio, de cerda, poco vacuno, y 

caballerías menores.

Hay varios telares de lienzo y paño basto 

de que se visten los labradores: 4 calderas 

de aguardiente, 1 fábricas de yeso, 4 de cal, 

2 de jabón, 2 de curtidos, 2 pozos de nieve, 

2 alfarerías, 1 tahona, y además de los mo

linos harineros de que se hizo mérito, otros 

de viento. Pero la principal industria que 

hay en Almagro, es la fabricación de blon

das y  encajes (...). (...) en 1840 ascendían á 

4,652 con 105 dependientes; en el de 1842 

ascendía su número á 6,000, y en la actua

lidad se cuentan 8,041, que trabajan en los 

pueblos y dependencias siguientes: Alma

gro, Granátula, Pozuelo, Aldea del Rey, Bo

lados, Valenzuela, Camón, Pardillo, Torralva, 

Calzada, Daimiel, Puertollano, Argamasilla, 

Almodóvar del Campo, Víllamayor, Mestan- 

za, Hinojosa y Cabezas Rubias, Villar, Corral 

de Calatrava, Cañada, Caracuel, Balleste

ros, Moral y  Retamal.

(...) las blondas de Almagro son uno de los 

objetos que mas llaman la atención en las ex

posiciones públicas de nuestra industria, tan

to que en la de 1841 obtuvieron la medalla de 

oro (...). Se han establecido depósitos en Ma

drid, en vahos puntos del reino, y aun del ex

tranjero, no desdeñándose las damas de París 

de adornarse con este producto español.

Concluimos esta reseña manifestando 

que la protección dispensada por el Gobier

no á esta fabricación, ha consistido en que 

poco después de constituirse, le concedió el 

titulo de Real, con facultad de colocar en ella 

el correspondiente escudo de armas, y algo
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mas adelante un préstamo de 200,000 rs. á 

devolverlos en diez años, lo cual tuvo efecto 

(■■■)

En cuanto al comercio, informa que ade

más del muy considerable que se hace para 

el interior y extranjero de las blondas de la 

mencionada fábrica, hay en la ciudad 31 

tiendas de géneros de vestir por mayor y 

menor, 65 de comestibles, y  el consiguien

te tráfico para la exportación de sus frutos 

sobrantes, é importación de los necesarios: 

aumentan ei movimiento mercantil las dos 

ferias que se celebran en abril y agosto, es

pecialmente la última que principia el 24 de 

dicho mes, y  se extienden sus efectos por 

toda Europa, por la mucha concurrencia y 

venta de excelente ganado mular (...).

Por último, enuncia el número de habi

tantes como sigue: Tiene 2,521 vecinos, 

12,605 almas.

ALMAGRO Y EL FERROCARRIL
En sesión Extraordinaria de 14 de marzo 

de 1859 el Ayuntamiento de Almagro acuer
da3:

En la ciudad de Almagro hoy catorce de 

Marzo de m il ochocientos cincuenta y nue

ve, reunido el Ayuntamiento Constitucional 

en su Sala de Sesiones con asistencia de un 

número extraordinariamente considerable 

de mayores contribuyentes, citados al efec

to con anterioridad por el Señor presidente, 

y siendo las siete y  media de la noche, en

traron en el Salón los Señores D. Miguel de

Vida Manchega. Feria de la Cuerda en el Ejido de Calatrava en 1913. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.

3 Libro de Actas de 1859. Archivo Histórico Municipal de Almagro.
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Tierra Hidalga, 1 septiembre de 1923. Un aspecto de ia tradicional feria de ganados designada ordinariamente con ei 
nombre de 'Cuerda', que tiene su celebración anual en el Ejido de Calatrava.

Resa, Coronel del Regimiento de América, 

natural de esta ciudad y Diputado a Cor

tes de su distrito, el Señor D. Blas Alfaraz, 

Marqués de Torremejía, Capitán retirado y 

propietario, Diputado provincial también 

del distrito y después de tomar asiento, el 

Señor presidente tomó la palabra y en un 

breve y enérgico discurso espuso el objeto 

de la reunión dirigido a manifestar las uti

lidades y ventajas que ha de proporcionar 

al pais, la construcción del ferrocarril que 

ha de cruzar nuestra provincia, así como la 

necesidad de que los pueblos por su parte 

tomasen como primeros interesados una 

parte activa en el negocio demostrando 

con ello lo bien que comprendían las gran

des fuentes de prosperidad que se han de 

abrir a su país, para lo sucesivo. Concluyó 

S.S. y pidió la palabra el Señor Diputado

a Cortes y en breves pero entusiastas pa

labras espuso a la consideración de sus 

compatricios los fuertes y reiterados impul

sos que han dado a este negocio todos los 

compañeros de Diputación hasta obtener 

el Real Decreto anunciando a la subasta la 

primera Sección de la linea general de Ex

tremadura que comprende desde Alcázar 

de San Juan a Ciudad Real. No tenemos, 

dijo, ver defraudadas, nuestras alagüeñas 

esperanzas, no; la línea de que hablamos 

tendrá indudablemente muchos asp iran

tes, porque la naturaleza ha dotado en 

ventajas que no conceden a otras y será 

indudablemente ansiada de muchos pero 

alejemos por lo menos la posibilidad de ob

tener mayor ventaja en perjuicio de los pue

blos; demostremos con energía que nos 

bastamos sin ningún auxilio para dar cima

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



Legados de la Tierra. Ayuntamiento de Almagro. Vista panorámica de la Feria de Ganado de Almagro (ano 1920).

a la obra más grandes que hasta el presen

te se ha intentado; demos una prueba de lo 

que puede el pueblo cuando quiere y com 

pitamos con los grandes banqueros que

han de solicitarla vía; interesémonos en ella 

de un modo tal, que nada deje que desear, 

y sin toma a su cargo la construcción, ha

gamos por adquirir el mayor número de ac-
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dones posible. También el Señor Diputado 

provincial por su parte espuso brevemente 

el buen sentido en que encuentra la Diputa

ción Provincial, y deseos de ésta para que 

sus esfuerzos sean debidamente atendi

dos por los pueblos, respondiendo a ellos 

con noble y generoso desprendimiento. La 

numerosa concurrencia en cuyo semblante 

se dejaba entreveer la alegría de que esta

ba poseida, habla escuchado con apresiva 

muestras de regocijo cuando se había ex

puesto y ardía en deseos de manifestar, que 

no se equivocaban los que buscaban en su 

patriotismo las pruebas que demostrasen 

claramente la buena acogida de invitación. 

El Señor Procurador Sindico fue el primero 

que quiso explorar los ánimos para ver el 

sentido en que se encontraban los demás 

señores congregados: habló de los propios 

y  como un recurso de que el pueblo en sus 

angustiosas necesidades pudiera dispo

ner y al pronunciar la palabra propios, con 

entera espontaneidad, oyóse un solo grito, 

una voz pronunciada a la vez por todos, que 

dijo, "véndanse todas las pertenencias de 

Propios de esta ciudad, sin excepción de 

clase alguna y el producto integro, conviér

tase desde luego en acciones, de Ferroca

rril de nuestra sección".

Después de esta manifestación, parecía 

improcedente descender a una votación 

nominada, sin embargo para darle toda la 

solidez y consistencia necesaria, proce

dióse a ella, y su resultado fue, que ni uno

solo se separó de lo que se había aclamado 

quedando por consecuencia, admitido y 

aprobado por unanimidad, la venta de todo 

cuanto pertenezca al Caudal de Propios, y 

su conversión en acciones del Ferrocarril 

de la cantidad integra que corresponde al 

pueblo.

Con lo cual se concluyó el acta de la se

sión extraordinaria de este dia. Firman con 

el Ayuntamiento todos los señores concu

rrentes de que certifico.

El pueblo de Almagro había conseguido 

el Ferrocarril para su ciudad.

El día 21 de enero de 1861 Almagro ve lle

gar la primera locomotora a vapor a su esta
ción. En el andén principal existe una placa 

que conmemora este feliz acontecimiento 

para la ciudad de Almagro.
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Firmas del acta de la reunión del Ayuntamiento constitucional del 14 de marzo de 1859.

PERPETUA MEMORIA DE LA
f  FRATERNIBAB JURABA 

KWTRE DAIMIEL V ALMAGRO. DESDE LA INUNDACION 
DE AQUELLA V IIL A  É INAUGURACION DEL rER RO -CARBIL C U S  EN LA 2A  A AMBOS PUEBLOS.

X X X I ENERO MBCfíCLXl.
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La prensa de la época recoge la noticia en sus páginas.

L A  CORRESPONDENCIA DE E S P A lA .
D IA R IO  U N IV E R S A L  D E  N O T IC IA S.ECO lM ?A RC!ftl DE LA OPINION Y DE LA PRENSA.

ANO XIV.— NQM. 81.;I, 08 LA «ANANA. MADRID. —  fiAlLUXl 13 L*K l)R 18GL OFICINAL, DESWGANÜ, NUIL 10

Se g sn  la kceista d i tsUgrafvs, la D i
rección general ha adoptado todas las me
didas oportunas para que la construcción 
«la esta íin&a sa Uave á calx> con la m ejor  
actividad y  perfección, utilizando cuantos 
adelantos se han introducido recientemen
te en esta dase de construcciones.

— El gobernador d ril de Barcelona so 
-disponía el 17 á  moreliar á Villanueva y  
(ieltrú para asistir al acto de Ja inaugu
ración del acueducto qilc va  á surtir de 
aguas potables á dicha Tilla, en represen- ¡ 
tacion de S S . ?JM . que, como ya hemos 
dicho, han tenido á bien admitir la presi
dencia do aquel acto.

— Et luces próximo quedará abierta al ; 
Berrido público la estación en Dalmiel á 
Almagro y  muy ca  breve desde este último 
punto ¿  Cíadad-Beal qns es el término de 
sa lineo,Digna esde aplaudirse la actividad 
qna ía  empresa está demostrando, an laeje- 
cuclou de Jas obras que tiene á au cargo y  
merece e.ue todos cuantos desean ol desar
rollo de loa caminos da hierro, secunde» en 
lo que pueda<ri tos ca fu eraos que ee emplean 
para aumentar ¿•otas rápidas vía» de comu
nicación que taiitO favorecen á  la riqueza 
pública.

— La quiebra del dependiente de monT 
alear Warner, que hacia a.uy poco tiempo 
negociaba por [su cuenta, La Consternado 
á los bolsistas de Paria. Mr. BernOú*., <m-

Sor ía. Ernaeladt ¿cs jvriciltstas. de Alad, do i 
Irerdin; otro por Coa cutiana: un d  últi

mo «-wt jas principales situaciones de la 
Coniidcr&cioa, de Camilo Douc«-t, y  coa 
frecuencia se encuentran en la «bri» remi
niscencias do La o íW in iíc . dfct Charlata
nismo, y  del Folicular. d« Dei»vil¡c.

— Ko la noche del lunes último se vivi
ficó en el teatro «lo San Fernando o>:
11a el beneficio del Sr. Bornea (IX .luirán;, 
siendo muy aplaudido por el público que 
earrojó coronas y  pslo/nas al escenario 
donde le llamó repetidas veces.

— En el teatro de Grasada ostentaban 
ñaco noches algunas señoritas Jas cabezas 
empolvadas á Ju antigua usanza, sin duda 
por broma y  con objeto de hacerlas desis
tir de tal modA. var-.os jóvenes do ia misma, 
etadad faerea ó'la «guíente i«wlir también 
con pe Ivos y  en la cabeza. i I Miañado I u /ríen 
clon la  tal estra vagancia. Ase lo c í °¡j u  üp 
diario d» acuelle población.

— En 3a pri sacra representación. <fj el 
teatro francés de la nueva comedia «o 
Augier, titulada L tt  i'jy*ct;{rí.  fu «i u » fa
moso israelita ob>eto de Jhb r>íf»&dft¿ y  L;= 
risas de Pida ia concurrencia. Esto pon¡o 
naje, célebre por sus «mprestitos y  sos ne
gocios. t s tid e  tal manera retratado, en la 
nueva pieza, y  las alusiones á su perdona 
son tan trasparentes, que. bul»/ -fn dejar el 
teatro sin que terminase la aplaudida cu- 
media.

jada, su convorsaOton es acórele, goza com
pleta salud, y  h pesar do Jo poco q¡:o para 
ella puede ofrecer el mundo, mnaldesta- 
senti miento de que se la concluya Ja vicia, 
quo. aagaa dice. 1c ha parecido un soplo.

— El JCfprcst. d.i .Nueva- Vnrk (Ileo, al dar 
cuenta tie la eipnrucú-n ds la Carel i nu;— 
Nuestro jiorvenir u* halla envuelto en la 
mas densa oscurldml; y , roto y  ti el primer 
va'abon do !tt cadena quH desdo la reve.y -; 
cion nue unía como á una. gran familia de j 
Estados, creemos que- Bolo U  mano del To- 
dnnedereso podrá salvErpog •<» una total 
destrucción.

— Ivl emperador Napoleón pasen CC'D fra- 
i cucndú cutre Ja nmlti'ud á pie. llevando á 
j I.I emperatriz del brazo. Días pasados « i  
1 coalrerun ¿  nucatro compatriota el sejior 
| Guull, «juu mereció Ir. honrosa distinción de 

que el emperador la parpes y  Je diese Ja 
j c uan o comialmrbte, deúpues á¿ lliibjjnsres- 
j d.jJ rwtlKÍo do íá. A . )a iofciuta doña Joscla. 
í cuya a l-j'I  ps h u ían le  delicada.
I — r>. M. la reina prístina pasará el ¡n- 
| fiem o en Roma en el pajacip Cfi Alhauí,
; que compró y  lia rcedi Meado cerca d¿¡ pul- 
] rinal. J  regresará á l'erís hécia d  monde 
i mayo,

GUERr T ^  MARINA.
Eclcrnda S .  M. la Reina del rtapltúdo 

do l:i rv-v.Blu do ijwucccivr, pasudo al vapor 
J f c i i l  la G’-tvltca. ha visto co;i agrado el 
buen estado de instrucción y policía cuque

ceñado en Ja alza de la deuda pasiva de 
España, fie encuentra con uq aJcnnce u 8 
mas de un millón de dores, que tendrán j

— La ópera de VcnJJ Un bullo í « masaJte- 
,-p ha gustado mucho en Tai 13.̂  L a  nsúsica

del tercer práctjcíi dt- 
«-.-H* saü 

de cabalter

— E l Pía 
revolución 
(ranees tu*

suelto á del 
mentó cusi
do Fruneiu. ¡airante, su 
ITK-o-. S , y ilt 
fíCil un atar 
In <lc tltrni! 
prirtinvitru p 
qi;c est;;c n 
dos tendrán 
cío y evuet 

—siernpi 
ravofii s y de 
Ion  ejército» 
dfitos Memi 
cpbtfneioU.

La lucha i 
Mauritania i 
ró 141 «Dos».

I.*« !e?ioi 
no, Cesar. J 
combatieron

La Correspondencia de España: El lunes próximo quedará abierta al servicio público la estación en Daimiel a Almagro 
y muy en breve desde este último punto a Ciudad Real que es el término de la línea. Digna es de aplaudirse la actividad 
que la empresa está demostrando, en la ejecución de las obras que tiene a su cargo y merece que todos cuantos de
sean el desarrollo de los caminos de hierro, secunden en lo que pueda los esfuerzos que se emplean para aumentar 
estas rápidas vías de comunicación que tanto favorecen a la riqueza pública.
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U  ESPERANZA.
PEBIÓM CO HONÁilOCTCO.

pasados nn horrible crimen. Ua anciano foe asesinado en su propia casa, en la qac permanecieron los asesinos por espado de catorce hora* entregados á  uña orgía. El cadiver del anciano se encontró sentado en úna silla con una vela en la mano. Los asesinos tuvieron, sin duda, lahojrribleidea deque tm cadáver alumbrara la orgia i que se entregaron á  b u  preseucia. Han sido ya presos tres de los presuntos reo?.Mañana quedará abierto a l :servicio público el trozo de ferro-carril de Dairaiel á Almagro, y muy j en breve de este último ponto á Ciudad-Real, q«e es el término de la linca.Es terrible el siguiente hecho que describe una correspondencia de Lóndrea:«En el anfiteatro de Ástlcy acaba de ocurrir una

naciendo mns nano quu ios primeros: esperemos también que Ies futuros acontecimientos vendrán á hacer que brille aun mas que boy la heroica conducta de Francisco í l  y de ¡oda la familia Real.Todo estaba perfectamente combinado, todo se ha llevado á cabo con el mejor arte para conseguir los resultados arriba dichos: arrojar á lu dinastía de Borbon de Ñapóles, y arrojarla desprestigiada.Luis Napoleón envía sn escuadra á Gasta al encerrarse en Ja pinza FranciscoII. ¿Y puraque? Para proteger á Francisco II , se dice; para que no caiga en manos de los piamonteses. Engaño, farsa: Luis Napoleón envía su escuadra á Cacto para atenuar el mérito de la (¡densa, haciendo creer que esta se debe únicamente á su

á ios que litigan la guerra contra el nuevo li E l gobierno <lc la Carolina piensa sitiar poi bre á las tropas federales que ocupan el fucrt tor- L a  Milicia se fca apoderado de dos fucri portante?. Se ba propuesto echar á pique el federa! que entró en Charloston para cobi contribuciones. Se dice que el par .ido sepa intentó ocupar á Washington para impedir eoln que ocupe la  presidencia de los Estado doa(l).
Súpoles 1S— E l principa Carignan, «lcsp consultar al barón 1‘oerio, ha nombrado con: de la lngirtcnencia á las personas siguientes el ministerio del Interior y Agricultura á I  Romano; para Justicia á  Aorta; para Rollete venta; para Hacienda á Laiciza; para Instr pública á Imbran; para Negocios eclesiást Manzoni, y para Obras públicas á Obcrty (2París 1S.—Lns últimas noticias de Roma

La Esperanza: Mañana quedará abierto al servicio público el trozo de ferrocarril de Daimiel a Almagro y muy en breve 
de este último punto a Ciudad Real, que es el término de la linea.

En enero de 2011 se cumplirán 150 años 

de tan feliz acontecimiento. Pero las hechos 

y acontecimientos y las personas, en defini

tiva el devenir histórico, ha hecho y hace 

que estos afortunados eventos en su día 

anunciados con tanta pompa y en los que 

se involucraba un pueblo entero, hoy pasen 

sin pena ni gloria.

Sabemos que la actual Estación de Fe

rrocarril fue proyectada el 30 junio de 1860, 
sabemos que el muelle de carga, que en 

julio de 2009 se comenzó a desmantelar, 
fue levantado entre los años 1901-1903, 

sabemos que ha habido ampliaciones en

cuanto al número de vías y andenes entre 

los años 1904 y 1934, sabemos de cons

trucciones anexas como almacenes, em

barcaderos y muelles de carga para dar 

salida a diversos productos de nuestra 

ciudad... Sabemos de la construcción de 

diversos edificios para el personal que tra

bajaba en la estación4.

Pero la mente es olvidadiza. ¿Qué sería 

de Almagro si no hubiera llegado nunca el 
ferrocarril? ¿Qué seria de Almagro si no se 

hubiera construido su Estación de Ferroca

rril? Almagro y sus gentes quisieron luchar 

en el año 1859 por un sueño y para ello h¡-

4 Documentación existente en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid).
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£ a  (¡3o p a ñ a .

íouio am
ias tte enir ¡i superfi- 
líiáitte. Ei *, es (freír, b&siaiit»se helará atinará en ibrará una bre el rio» qiis es k> el rio se lj qüe solo ra ueb'iua la ciudad id pn>íu Ciras de ¿i*- . Bino una

rettA. uos tía tas agresores ¡uaron Habíaos, .'C'ojuu fti>íaote*. Duraiilé ei ano de 48 til), I m  fondeado en el puerto de Al ¡¿a ote 31 bagues de fiuum españoles, de los cuales 7 eran Je  vela y 4-1 de Váyof, trioQlados todos por 7 740 hombres, j  artillados con 48$ cmtoues; los buques de goernt e¿tranjen« quintos lian visitado solo tan si.lo dos, de vapor, tr¡|iuta któ por 48$ hombres, con22 cañones. Españolea mercantes d«* alto baria h¿m fulleado 1,909; idetn menores 410; estfaiijerOs couearga 479; Ídem en lastre 475: total de buques, 3,02$; uiew da U'jpalautas 40,148;
klstn d é tonelada!» 3 1 3 ,8 2 1 ,A  El lunes qüu.iarí abierta al servicio público. I* estación en Daiiaiel á Ahuero, v en breve á Ciudad-Real, que es td término de la linea.B ú a . El a juntamiento de Grado (Oviedo), asociado de los mayores contribuyentes ctó concejo, oa uroi remúgn que Iqto lugar el domingo 13 del oo¡fíente

í.i.'H.M iL-.: io>. W¡M1 u c tj.ULí^ lUCtnVhüSen ia fáwica ojustruiiL ut tcclu, á dttB laguna 4  c tas asuciuiws Je retruque y üspniysa, en el firro-wml ¿c td.iiii ei a '¿iraquí». El reauityJíi ¿e los ensayos quíuucw y ousitsls hycbíis con las Jiíarenles capas en ti liscuülii iio IügtíuiofOS do osla cortó, íu sido el mas satistautorko putisio une pueden cousiiioítirso uiudiiuj do ellas oioje tales yuiift-jiienteiiLis Itidráulitas y cerneólos limites ttiietv i b  Anota t ¡Q e  cou «vitivu cíe los tlesireaos cauraJirc por les uveuiJ.is lian ilo ser mucuid las olivas y rv.piriHtíooeti que tlelieü itatersa, su ailquisitiwi es tipartuita, puesto que iust i su precio es suinaoiinite unj ¡oto.Ojo. En la esuaccinn de lotería primitiva ceUbra- tlo en el día Je  ayer lian sido agraciados los números . siguientes:
2 j._ 2 S ._  41—80.—9.Telégrafo. ¿Cu'indo 5*; abre al pií tilico la linca te- legriliea tic Madrid 4 las Batearas, inaugurada lince

I

3fr
ri

La España: A Viajar. El lunes quedará abierta al servicio público la estación en Daimiel a Almagro, y en breve desde 
este último punto a Ciudad Real, que es el término de linea.

potecaron su única riqueza: sangre, esfuer

zo, lágrimas y sudor5.

LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL
DEALMAGRO
Francisco García Martin6 argumenta que 

las estaciones de Ferrocarril en Castilla-La 

Mancha siguen el esquema constructivo 

que Impusieron las directrices de los Con

sejos de Administración de las empresas 

ferroviarias que construyeron los trazados, 

casi todas de capital, dirección y arquitec

tos de nacionalidad francesa. A lo sumo se 

realizaron adaptaciones regionales, aco

modándose a la climatología y recurriendo 

a materiales constructivos autóctonos (...)

La Estación de Ferrocarril se levanta en el 

eje norte del conjunto urbano de Almagro, 

siendo el límite septentrional de la zona deli

mitada como urbanizable.

Incluye los siguientes elementos y bienes 

inmuebles:

1. Estación de Ferrocarril

2. Muelle de mercancías

3. Vivienda de operarios de la Estación

4. Trazado de vías, cambios de vías y vías 

muertas

5 Palabras de Winston Churchill del Discurso ante la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940.
6 DÍAZ DÍAZ, Rafael; GARCÍA MARTÍN, Francisco; PERIS SÁNCHEZ, Diego; VILLAR MOYO, Rafael. Arquitectura para 
la Industria en Castilla-La Mancha. Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Toledo. 1995. Pag. 347 a 374.
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En la actualidad existen otras construc

ciones, modernas, utilizadas como almace

nes. A ello sumamos la subestación eléctri

ca.

Construida en plataforma artificial se 

levanta la Estación de Ferrocarril de Alma

gro. De planta rectangular y dividida en dos 

plantas en su cuerpo central y una sola en 

los extremos que la flanquean.

La planta primera está destinada a de

pendencias de servicio a viajeros: vestíbulo, 

taquillas y sala de espera; además del des

pacho de Jefe de Estación y factores; sala 

almacén y facturación de equipajes com

pletan el programa de esta planta baja.

Fachada principal de estación.
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El muelle de mercancías tiene forma rec

tangular, elevado en el terreno sobre una 

bancada, apta para la carga y descarga de 

los vagones de los ferrocarriles.

Frente a los andenes y contiguos a las 
vías, se edificó esta pequeña construcción

destinada a los operarios que trabajaban en 

la Estación de unos 175 m2.

Alzadas respecto al nivel de suelo circun

dante, al Igual y como hemos visto para el 

edifico de la estación y el muelle de mer

cancías, discurren los caminos de hierro.

Instalaciones de la estación, alguna de ellas muy deterioradas.
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Instalaciones auxiliares del complejo de la estación.
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El deterioro de algunas instalaciones de la estación ha sido progresivo en los últimos años.
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Vías de la estación.

LA ESTACION DE FERROCARRIL 
Y ALMAGRO 
En el entorno déla Estación de Ferrocarril, 

además de la propia infraestructura ferrovia

ria de andenes y estaciones, muelles y vías, 

nos encontramos con una zona salpicada 

de construcciones fabriles como la fábrica 

de harinas, las eras municipales, los silos y 

muy próximo también hemos de señalar, las 

bodegas de Piñuela.

Debemos de destacar, además, un nue

vo espacio diseñado en el año 1862 por el 

arquitecto Cirilo Vara y Soria, que articula y 

dinamlza el conjunto histórico con el nuevo 

símbolo de modernidad y apertura como va

Ubicación estratégico de la estación en el piano de Almagro.

a ser el ferrocarril: el Paseo de la Estación.

José Rivera Serrano en su artículo Alma

gro y la Arquitectura del X/X7 nos comenta 

acerca del Paseo de la Estación, el Paseo 

diseña un trazado y marca una apertura. 

Diseña un paisaje artificial de arbolado y 

setos, que modifica el paisaje natural de la

gunas pestilentes de alpechines, al tiempo 

que marca la salida de la ciudad al exterior. 

Y qué mejor metáfora de! exterior que el fe

rrocarril llamando a las puertas de la ciudad. 

Tal actuación venturosa, se erige como pre

texto no de una expansión urbana flanquea

da de edificación, sino como secuencia de 

la naciente práctica burguesa del Paseo

7 RIVERO SERRANO, José. Almagro y la Arquitectura del XIX. En Historia de Almagro. Ponencias/Premios Ciudad de 
Almagro. Diputación Provincial de Ciudad Real. Área de Cultura. 1988. Pág. 85 a 125.
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Paseo de la Estación. Almagro. Arquitecto: Cirilo Vara y Soria. 1862. Planta.

como lugar de reconocimiento, donde el 

ojo ve y  es visto.

En el plano catastral de 1947, conservado 

en el Archivo Histórico Municipal de Alma

gro, se observan de áreas que nos hablan 

de una cierta Industrialización en el entorno 
de la Estación de Ferrocarril: la fábrica de 

harinas y zonas extensas de eras.

En la década de los años 50 se levan

tarán, también junto a la Estación de 

Ferrocarril, los silos propiedad del Minis

terio de Agricultura y gestionados por el 

Servicio Nacional de Productos Agrarios 

(SENPA).

Como vemos una decisión tomada el 

día 14 de marzo de 1859 por un puñado

de hombres influyó, ha influido y está Influ

yendo en el desarrollo de Almagro del siglo 

XXI.

Llegado ahora su 150 cumpleaños, nos 

toca a nosotros rememorar aquellos acon

tecimientos e impedir la desmantelaclón 

de todo el sistema ferroviario de la ciudad, 

recordemos que fue el ayuntamiento quien 

ya en julio de 2009 evitó la desaparición del 

muelle de carga; darle un nuevo Impulso, 

aunque en fuerte competencia con la ca

rretera, pero pensemos que Almagro es una 

ciudad y/o destino turístico de interior, pues 

juguemos con ello.

Otras ciudades y otras comunidades au

tónomas ya lo han conseguido: el Transcan- 

tábrlco, el Al-Andalus Expreso, el Tren de la 

Fresa, el Tren Costa Verde.

Y por qué no el Tren de la Mancha o de 

Don Quijote, que discurra por nuestras 

tierras donde el viajero pueda degustar el 

paisaje manchego, la gastronomía y el vino 

en compañía de nuestros mejores embaja-
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dores Don Quijote, Sancho y Dulcinea, con 

parada en las distintas ciudades que algo 

tienen que enseñar al viajero sediento y 

glotón de conocimiento como Daimiel, Al

cázar de San Juan y Aranjuez,

No queremos terminar este articulo sin 

transcribir estas breves pero emotivas pala

bras que aparecen en la Guia del Viajero de 

Ciudad Real y  Almagro de Emilio Valverde y 

Álvarez en 1885 y reivindicar de este modo 

la pervivencla del ferrocarril como motor 

de la modernidad y movimiento de viajeros, 
mercancías e ¡deas para esta ciudad: 

Conviene hacer el viaje primero a Ciudad 

Real y luego tomar desde esta capital el tren 

que va por Almagro y Daimiel a enlazar en 

Manzanares con el de Andalucía. El precio 

del billete es 2.65 pesetas en primera clase, 

2.05 en segunda y  1.30 en tercera. Convie

ne elegir el que sale de Ciudad Real a las 

dos y media de la mañana y  llega una hora 

más tarde a Almagro, y para la vuelta el que 

pasa por Almagro a las cuatro y media de la 

tarde.
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33

Consideraciones sobre arquitectura 
popular. Almagro
Juan Feo. Racionero de la Calle. Arquitecto

1 - Consideraciones generales: 

Introducción y resumen

Desde las originales “Motillas” de 

la Edad del Bronce, los poblados 

ibéricos cercanos a ellas, hasta la romani

zación, momento que interesa por la confi

guración de núcleos urbanos y sobre todo 

por la tipología de la casa romana y su pos

terior influencia en la configuración de la 

casa-patio manchega, se resume un primer 
recorrido en la historia de los asentamien

tos habitacionales. Posteriormente y ya en 

época islámica, los nuevos asentamientos 

o el desarrollo de los existentes, también 
influirán y configurarán por sus materiales y 

formas los desarrollos urbanos posteriores.

Tras la llamada Reconquista y la Batalla 

de las Navas de Tolosa será fundamental la 
Influencia de las órdenes militares, repoblan

do estos territorios y configurando un nuevo 

orden social y económico que influirá a nivel 

urbanístico y formal de las poblaciones.

Siendo Almagro corte de Los Maestres 

y cabeza administrativa de los terrenos de 

la Orden de Calatrava. Así Almagro, fue 

fundada de nueva planta por los Maestres 

Calatravos al comienzo del siglo Xlll, aun

que sobre un asentamiento existente, y en 

cuanto a formas y funciones como las lla

madas 'Bastidas', y los primeros pobladores 

procederían de tierras castellanas del norte 

y de comunidades mudéjares y judías o mo

riscas.
Quien configura formalmente la época 

dorada de Almagro es la presencia de los 

banqueros alemanes Függer de Ausburgo 
centralizando en ella las actividades econó

micas referidas al azogue y la manufactura 

de la lana; en el siglo XVI, no sin privilegios 

concedidos por parte de la Corona relativos 

al monopolio de las minas y un gran costo 

social y humano.
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Configuración urbanística y formal que a 

lo largo de los siglos apenas ha variado has

ta el siglo XIX, en lo que a la arquitectura 

popular se refiere. No asi en la arquitectura 

relacionada con la nobleza o el poder eco

nómico y/o eclesial que sí influyen desde 

el Renacimiento (en relación de espacios 

urbanos y tipologías) y el Barroco (Ídem an

terior), hasta el siglo XIX, en el que con las 

Guerras Carlistas, la Desamortización y la 

incipiente Industrialización posterior, aun

que en pequeña escala si cambiará la ima

gen urbana de nuestras poblaciones con 

el derribo de murallas (como en el caso de 

Almagro) la apertura de nuevos caminos 

o carreteras e incluso las estaciones de 

ferrocarril con sus nuevos ejes urbanos 

dirigidos a esas estaciones. También los 

nuevos materiales como columnas de fun

dición prefabricadas, cerchas metálicas 
en tejados, o todo tipo de complementos 

de herrajes, carpinterías, suelos y reves

timientos incluso cocinas, chimeneas, 

estufas, etc... cambiarán formalmente la 

Imagen de casas y calles. Posteriormente 

desde el eclecticismo y otros movimien

tos como el modernismo, el racionalismo, 

apenas actuarán a nivel epidérmico por 
el atraso de todo tipo que afectó a estas 

tierras y que se agravó incluso con el pos
terior despoblamiento territorial en la fase 

del franquismo tras la posguerra europea 

y que paradójicamente ayudó a conservar 

a efectos patrimoniales muchas poblacio

nes a diferencia de otras zonas costeras o 

de mayor riqueza en una fase posterior tras 

la autarquía, hasta llegar a las últimas dé

cadas donde la arquitectura popular o ver

nácula era sinónimo de atraso y pobreza y 

“nuevos" materiales como el aluminio, el 

ladrillo visto (hueco o macizo), todo tipo de 

aplacado cerámico y pinturas o uralita y te

jas planas en cubiertas usados de manera 

discrecional ha dejado una "tradición po

pular” de escaso gusto que en los tiempos 

por venir habrá que "deconstruir", pero sin 

pasar al extremo opuesto de valorar todo 

lo viejo y antiguo, aunque esté obsoleto y 

sin función, conviniendo la ciudad en par

que temático, enajenándola de la vida, del 

tiempo y de la historia. Como dice Delfín 

Rodríguez: “Hasta tal punto el proceso de 

enajenación del tiempo y de la historia al 

que ha sido sometido la ciudad histórica, 

la ciudad de arte es evidente, que los con

servacionistas del patrimonio han ganado 

el terreno a los restauradores: no se con

serva para la vida, sino para el negocio, y, 

claro, nada mejor que lo que es antiguo y 

viejo lo parezco, que la ruina sea embalsa

mada, quieta para siempre...".

/ - Materiales
A-Pledray Tapial

Los muros maestros en planta baja son 

gruesos con mampuesto y ripios de piedra 

hasta la altura del zócalo y tongadas de ta

pial con verdugadas de ladrillo. La piedra
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se usa también en columnas de patios en 

planta baja. En la composición de jambas 
y dinteles de puertas de entrada y en es

calones y algunos solados. El tapial está 

muy extendido en cercas y vallados como 
elemento de cierre en corrales y patios tra

seros. En otros casos se utiliza un hormigón 

de barro más próximo al tapial que a la obra 

de mamposteria.

El tapial se blanquea con cal en interio

res y exteriores en una labor que se realiza 

periódicamente, por un lado por razones 

estéticas y decoro de limpieza, y por otro 

como protección y refuerzo de muros de 
tapial ante agentes atmosféricos como 

la lluvia que desmenuzaría los muros de 
pobre composición. Este tapial encalado 

se pinta en colores vivos como azul añil o 

almagre en encintados de fachada y algu

nas zonas de muros y cercos de jambas y 

dinteles.

B — Ladrillo

Combinado con mamposteria como ele

mento estructural y refuerzo de fábricas del 

tapial y adobe, utilizado para el cuajado de 
estructuras entramadas o de modo masivo 

como único elemento del muro. Limitado 
a la construcción de elementos concretos: 
chimeneas, aleros, arcos, etc... o bien em

pleado como ornamento.

El empleo del ladrillo como material es

tructural y de refuerzo en obras predomi

nantemente de barro, da lugar a fábricas

de Interesantes características plásticas; 

unas veces permanece a la vista sin revoco 

ni encalado alguno, pero también puede 

encontrarse cubierto por una mano de cal 

aplicada, sin discriminación, sobre todos 

los materiales que constituyen el muro.

También se emplea en dinteles de puer

tas o portadas de origen mudéjar que son 

frecuentes en Almagro formando figuras de 

picos o ángulos. Son generalmente usados 

en cornisas de coronación con todo tipo de 

formas.
También se usan como tabiques o tabi

cones interiores y cubiertas entre paños de 

madera. Así mismo en solados. Las baldo

sas de barro son generalmente el pavimen

to de todas las piezas de la casa Incluso se 

usan en patios, cuando no son empedra

dos.

C -  Madera

Material insustituible y pródigamente uti

lizado como elemento estructural en pisos 

y cubiertas, en zapatas y pies derechos de 
portadas, en patios interiores de viviendas 

o en plazas públicas, en la construcción de 

galerías o balcones corridos y como mon

tantes en muros entramados.

No hay que olvidar la importancia de las 

carpinterías de puertasy ventanas (grandes 

portalones para paso de carros), contraven

tanas y en algunos casos en entarimado de 

suelos.
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II -  La casa manchega en Almagro
Podemos hacer una primera distinción 

entre

- La casa de labor aislada

- La casa de labor urbana

Quedando exenta de este estudio, ia ca

sa-palacio o de arquitectura culta, pero sin 

obviarla totalmente y haciendo referencias 

más o menos marginales a la misma.

Dentro de la casa tenemos que hacer 

en primer lugar una distinción en cuanto a 

usos. Estaría por un lado Parte Vivienda y 

por otros Parte Trabajo / Actividad Laboral o 

Agrícola (esta última más obsoleta).

La casa manchega en general surge pues 

como respuesta a la necesidad de habita

ción de personas pero que asi mismo alber

gará los animales Imprescindibles para las 

faenas agrícolas, a los vehículos o carros y 

los aperos de labranza, así como los espa
cios suficientes para el almacenamiento de 

cosechas y en esta zona además del grano, 
con productos típicos de la zona como la 

vid y el olivo. Esto origina en algunos casos 

grandes espacios donde a los productos 

agrícolas referidos anteriormente se aña

den las cochiqueras, palomares, etc... que 

dan lugar a los corrales y más en una época 

de economía semicerrada como fuente de 

autoabastecimlento, aunque actualmente 

con otros tipos de economías van dando 

lugar a divisiones patrimoniales entre hijos y 
descendientes.

Tenemos por lo tanto:

Un área dedicada a casa habitación:

Un área dedicada a animales -  trabajo:

En unos casos las funciones son segre 

gadas:

En otros estas funciones no están segre 
gadas:
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En el primer caso con una función con 

acceso a calle diferente (y en muchas oca

siones más o menos paralelas y opuesta a 

la anterior) aunque este esquema no consti

tuye una regla general, pero es lema común 

y el más claro y eficaz funcionalmente.

La casa de labor urbana en la Mancha se 

constituye en una síntesis de la casa aislada 

en la que sin suprimir ninguna de las partes 

y funciones esenciales de ella, se llega a un 

modelo más compacto pero que al mismo 
tiempo es preciso ordenar en función de las 

casas restantes del pueblo y su urbanismo.

La urbanización de los volúmenes y es

pacios exigidos por este programa de ne

cesidades se hace de una manera despre

juiciada y libre en la casa de labor aislada 

pero dentro del casco urbano es preciso 

que obedezca a otros esquemas (aunque 

nunca rígidos).

A-Organización formal general de la 

casa manchega

- En la zona dedicada a CASA-HABITA

CIÓN se suelen distribuir las dependencias 

alrededor de un patio:

- En la zona dedicada a ANIMALES-TRA

BAJO se suelen situar en un corral o espa

cio a cielo abierto:

Cuando este corral tiene acceso a calle, 
tiene una amplia portada capaz de permitir 

el paso a carros, galeras, animales, etc... de 
aquí el nombre de “Corral de Portadas” o 

simplemente “Portada”. Esta función ya en 
desuso se tiende a ocupar actualmente por 

otras de vivienda o trabajo, perdido su obje

tivo funcional, pierde pues su unidad como 

vivienda original.

El patio o corral con su portada constitu

ye un amplio recinto a cielo abierto, cerrado 
por una tapia con relación a la calle y al que 

se abren las construcciones relacionadas 

con el trabajo que no se encuentran situa

das en la zona de viviendas.

Las cuadras que hasta hace pocos años 

albergaban uno o varios pares de muías en 

función de la importancia de la explotación 

agrícola, ya solo quedan como referencia 

visual de otra época.

B -  Organización en función económica 

y social

En función del tipo de propietario, la casa 

tiene también una forma específica. En Al

magro las distintas capas sociales determi
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nan la forma y tamaño de la casa. La aristo

cracia o alta burguesía tiene amplias casas 

con jardín o corrales posteriores con piezas 

para la servidumbre colocadas marginal

mente. La clase media de artesanos y co

merciantes con casas en cuya planta baja y 

en relación a la calle situaban sus respecti

vos negocios. Los labradores con hacienda 

con casas de grandes espacios dedicados 

a corrales, almacenaje de aperos con ca

rros y animales y productos agrícolas de las 

cosechas. Y por último los labradores asa
lariados o peones sin vivienda propia que 

habitaban en pequeñas casas con acceso 

común normalmente y del tipo córralas.

Estas últimas viviendas tienen un asen

tamiento más zonal o perlmetral dentro 

del casco urbano y tienen una relación de 

origen con el mundo morisco y se suelen 

encontrar alrededor de un patio no necesa

riamente de forma regular con crujías sen

cillas y perimetrales. Viviendas que poste

riormente con el tiempo son usadas por las 

clases sociales más bajas. Asimismo estas 
casas tienen las piezas más pequeñas y sus 

usos en ellas son múltiples sirviendo de co

cina, estar, etc...

C -  Estructura y análisis de la casa alma- 
greña

Partimos para su estudio del tipo más co

mún que es el de casa-patio unifamiliar de 

carácter urbano.

Condicionado por el perímetro de las cer

cas que contienen en su Interior un trazado 

inicial producto de la subdivisión reticular 

de las parcelas. En el plano de Almagro se 

combina un vlario rectilíneo con una mura

lla más o menos circular con una serie de 

puertas que no son objeto de este análisis. 

El resultado es el de manzanas más o me

nos rectangulares en su centro y de forma 

aproximada a la triangular en los encuen

tros con la cerca. Antes y después del de

rribo de las murallas también se formaron 

barrios apoyados en los caminos.

La construcción de la casa se apoyará 

en los límites parcelarios para disponer sus 

crujías determinando un área central a la 

que vierten las distintas dependencias. El 
patio de forma rectangular o cuadrada re

cupera la perfección que el conjunto no po

día tener por la irregularidad de la parcela y 

hacen de él, lo más notorio desde el punto 

de vista visual o espacial, y se recortan ní
tidos como formas perfectas y autónomas. 

El acceso a calle se establece mediante un 

zaguán situado en la crujía paralela a calle 

y principal de la casa (suele estar un poco 

más alta que el resto), que da al espacio 

central o patio donde se coloca el arran

que de la escalera y que es el espacio que 

organiza y estructura la casa. Este espacio 

va con el tiempo adquiriendo importancia 

como “presentación" de la casa interior y 

revela en su decoración de artesonados de 

madera influencias moriscas. Su disposi

ción suele ser en recodo sin vistas directas
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al patio, para preservar la privacidad de la vi

vienda, lo que permite apreciar la influencia 

mudéjar en su disposición. Posteriormente 

y ya en época de los Függer, la relación de 

este zaguán con el patio es más directa y 

abierta.

El patio se convierte en la estancia prin

cipal de la casa, un lugar de uso cotidiano 

y doméstico con múltiples funciones. La 

planta baja suele ser generalmente sopor

talada y en relación con la escalera y el za

guán. En verano es muy frecuente el uso de 

toldo para taparlo.

En el centro del patio, un sumidero cen

tral recoge las aguas y un aljibe o pozo que 

se sitúa desplazado del centro del patio en 

uno de los extremos o pozos en corrales. La 

cubierta del patio como “impluvium”, reco

ge las aguas con sus limahoyas en las dia

gonales que se canalizan mediante canalo

nes y bajantes de chapa de zinc o teja.

D -  Número de plantas
Según el número de plantas que tenga 

la casa hay una distribución de las distintas 

dependencias:

-UNA PLANTA:

-Vivienda Principal

-Vivienda de mayoral o capataz asalaria

do

-Relacionadas con el trabajo: cuarto de 
apeo, almacén, bodega,..

- DOS PLANTAS 

-Ambas de habitación

-Planta alta como uso de pajar, palomar 

o cámara

-TRES PLANTAS

-Las dos primeras plantas dedicadas a 

vivienda

- Planta tercera como uso de pajar, palo

mar o cámara

Casi todas tienen cuevas subterráneas 

con acceso al patio (refrescando este espa

cio en verano).

La casa del bracero o peón, que aun

que dependiendo de la agricultura para 

su existencia aporta únicamente su propio 

esfuerzo, es una casa de más reducidas di

mensiones y modesto estándar. La portada 

en general, desaparece o disminuye de ta

maño, y el patio, aunque más pequeño, sue

le conservarse pero adquiriendo frecuen

temente carácter de corral o siendo mixto 

entre patio-lugar de estar y corral. Esta casa 

puede desarrollarse en una o dos plantas y 
tener patio a la entrada de la vivienda o en 

su parte posterior. De fachada lisa enjalbe- 
gaday de dimensiones más bien pequeñas, 

agrupada con un número variable de otras 
semejantes, suele dar lugar “a conjuntos 

de una rica e interesante volumetría" según 

Carlos Flores.

En la casa almagreña no suele existir si

metría respecto a un eje en puerta, zaguán
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y escalera. Casi siempre la puerta ocupa un 

extremo de la fachada como para no inte

rrumpir la libre disposición de la crujía prin

cipal, siendo esta una razón funcional. Y con 

la disposición en el extremo de la fachada o 

esquina, también la casa tiene como mayor 

capacidad visual y perspectiva, y esta pue

de ser una razón estética.

Normalmente la puerta se magnifica con 

sillares de piedra que contrastan con los pa

ños encalados o de ladrillos en su textura. 

Es decir, la portada busca presentarse ante 

la calle más emblemáticamente aumentan

do su escala en cuanto a la altura y anchura 

de hueco respecto a los otros, dignificando 

además la composición. Y cuando se quie

re aludir a su condición social aparecen los 

escudos para evidenciar los linajes de las 

familias. Puede adquirir Incluso tal desarro

llo en grandes familias, hasta llegar a las lla

madas portadas-retablo o portadas-tapiz, 

donde el hueco de puerta se extiende hasta 

el alero pasando por el hueco de balcón o 

ventana y formando una composición for

mal y unitaria con el estilo de la época.

También en el patio se ubican los símbo

los de la alcurnia o linaje de los grandes se

ñores situados en los capiteles de los patios 
e Incluso en casa de comerciantes o labra
dores enriquecidos.

La escalera suele ser en forma de “U” o 

de tipo claustral o de dos tramos. De tres tra

mos es un modelo muy raro y escaso. Ocu

pa salvo raras excepciones una posición

secundaria y peñmetral, aunque ligada por 

la galería a la crujía de la calle. Nunca se ve 

directamente desde la calle.

En vivienda de dos plantas, tendrá a me

nudo en planta baja una cocina (tradición 

que se sigue actualmente con los cocino- 

nes pedidos en los nuevos proyectos que se 

realizan). Pero existirá otra cocina en planta 

alta, de hogar bajo y campana tradicional. 

Del patio céntrico y en un extremo se locali

za la escalera, como ya se dijo, y desde este 

patio existe un zaguán que lo comunica 

con la entrada y otro hueco o puerta (con 

zaguán o sin él) que lo comunica a la zona 

de áreas de trabajo.

La escalera desemboca en una galería o 

corredor abiertos (con el tiempo van siendo 

cerrados) con balaustres de madera entre 

soportes y al que abren ventanas y puertas 

de dormitorios y otras habitaciones de plan
ta alta.

En estas viviendas existían retretes con 
estercolero debajo y en zonas interiores al 

que Iban los excrementos utilizados poste

riormente como abonos (actualmente su

primidos por los cuartos de baño).

Las casas de dos plantas tienen los patios 
y galerías de diversas formas que podemos 
resumir en:

Tipos A y B suelen tener las entradas des

de la calle en los extremos.

Tipo C suelen tener las entradas desde la 
calle en zona central y ordenar a través de
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TIPO A

PATIO CON SOPORTALES Y GALERÍAS A DOS LADOS

TIPO B

PATIO CON SOPORTALES Y GALERÍAS A 3 LADOS

TIPO C

PATIO CON SOPORTALES Y GALERÍAS A 4 LADOS

un eje los espacios Incluyendo la escalera 

aunque no siempre.

En los tipos A y B donde se encuentran 
crujías sin porches ni galerías, suelen ser 

debidos a razones de orientación por so- 
leamlento o poco gratas por la inclemencia 

de lluvia o vientos o zonas de sombra. Se 
puede observar como ejemplo que a lo lar

go de una calle, los distintos patios de una 

casa tienen una orientación similar. Como 

apunta Carlos Flores en su “Arquitectura po

pular española”: Existen aspectos comunes 

entre:

- Espacio interior-privado de patio

-Espacio Interior público (Corral de Co
medias)

- Espacio exterior-público (Plaza Mayor)

Donde existen aspectos comunes o de 

parentesco claramente perceptibles.

Cambian el uso, la función, la escala y el 

carácter urbanístico y sociológico de los 

mismos, pero al propio tiempo es evidente 

que entre unos y otros recintos existen unos 

vínculos y afinidades de una absoluta reali

dad:

"Los pueblos manchegos desde este li

mite aproximado de los 2.000 habitantes 

poseen, en general, un carácter urbano 

más acusado que en otras regiones, con 

una planta que se articula a lo largo de dos
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elementos por lo general claramente dife

renciados y constituidos, la calle mayor y  la 

plaza, ésta frecuentemente asoportolada. 

Los pueblos manchegos son blancos en su 

mayoría como consecuencia de la costum

bre de blanquear cada año, especialmente 

antes de las fiestas patronales, las fachadas 

con una o vahas manos de lechada de cal. 

El edificio de vivienda en estos pueblos, ade

más de incorporar muy a menudo la bodega 

para la fábrica del vino y cuevas para su con

servación, posee un amplio corral (que en 

ciertas comarcas se denominan portadas) 

con acceso ai exterior generalmente por la 

fachada posterior de la vivienda. Así es fre

cuente la existencia de calles que en uno de 

sus lados presentan solamente entradas de 

viviendas y en el otro únicamente grandes 

portalones generalmente de dos pasos que 

permiten el paso a las portadas".

Carlos Flores

LA PLAZA como un patio que se ha he

cho ambiente externo.

EL PATIO como si fuera solo una plaza 

"interiorizada".

Sería como un descenso o un ascenso 
sobre una escala planteada en términos de 

"capacidad”, de convertir una plaza en pa

tio, o un patio en una plaza.

LA PLAZA DE ALMAGRO constituye un 

conjunto a escala urbanística realizado se

gún un proyecto previo y como tal escapa 

de lo que en rigor debe ser considerada

como popular, sin embargo, es evidente 

que el espíritu y aún las formas de lo popu

lar, constituyen aspectos especiales de la 

misma.

"Esta disposición para ilevar a cabo des

de el sector profesional obras penetradas 

por la esencia de lo popular era aún posible 

en una época en que los campos no esta

ban tan estrictamente delimitados como en 

la actual y dentro de la organización social 

en donde una esteriiizadora especializa- 

ción no convertía -com o hoy- al hombre en 

escultor mecánico de una exclusiva habili

dad repetida hasta la naúsea “

Carlos Flores

E -  Materiales en la casa-patio de carác

ter urbano

En planta baja los muros maestros son 

gruesos (muros de mampuestos y ripios de 

piedra hasta la altura del zócalo y tongadas 

de tapial con verdugadas de ladrillos hori

zontales) a los que se añade una estructura 

de madera en la planta superior en la zona 

de patio.

También existen estas estructuras de ma

dera en planta baja y sobre todo columnas 

de piedra delimitando el patio aporchado 

con basa, fuste y capitel (más común el dó

rico) y sobre ellas zapatas de madera. Los 

pies derechos de planta baja de madera 

apoyan en zapatas de piedra prismáticas y 

en coronación de los soportes sus zapatas
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reciben gruesas vigas horizontales de gran 

escuadría que permiten la independencia 
estructural en ambas plantas. Lo mismo 

ocurre con las columnas de piedra. Es de

cir, verticalmente no se corresponde los pi
lares de una planta y otra, siendo los vanos 

en planta superior menores a los de la plan

ta baja. Esta superposición de dos escalas 

u órdenes se adaptan desprejuiciadamente 

cuando no se trata de "arquitectura culta" 
de palacios de trazas y firmas clásicas. Es 

decir, la conveniencia dimensional es más 
importante que la composición regular. So

bre las vigas cargadero descansan las co

rreas del tejado. Todo ello en color almagre 

o marrón contrastando con los blancos en

calados del tapial adquiere una impresión 

de celosía y transparencia con los baranda

les de madera.

Tipos de envigados en patios sobre so

portes de planta baja:

TIPO A

J í______________ I L

-DOS VIGAS PARALELAS A CRUJÍAS EMBUTIDAS 
EN MUROS.
- OTRAS DOS VIGAS, PARALELAS A CRUJIAS PERO 
EMBUTIDAS EN LAS OTRAS VIGAS

TIPO B

-J 1______________ I L

- VIGAS PARALELAS A CRUJIAS QUE APOYAN EN 
EL MURO ORTOGONAL A LA VIGA. cOMO 
EMBRACHALADAS.
- «FORJADO DE SERLIO» SEGÚN F. CASINELLO

Existen también galerías voladas sin so

portes.

Parece pues, que en la tipología de casa- 

patio almagreña existe una predisposición 

previa al asentamiento, asumiendo por un 

lado las ralees mediterráneas y clásicas, 

(patio como unificador de estancias y de

pendencias y elementos como columnas, 
¡mpluvium, zaguán, escalera, portada) y por 

otro lado con elementos más del norte de 
España en el empleo de madera en sopor

tes, vigas, barandillas, que al ser decantado 
por el tiempo le ha dado entidad y peculiari

dad propia, incidiendo en la estructura de la 
ciudad y determinando su forma.

F -  Fachadas y vanos

Pervivencia de modelos culturales musul

manes y la especial climatología, han deter
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minado vanos de reducidas dimensiones, 

dispuestos de forma irregular y asimétrica, 

cuando se trata de una altura, cuando las 

viviendas son de dos alturas, los huecos son 
de mayor de tamaño y tienden a regularizar

se disponiéndose simétricamente (ventana 

en planta inferior y balcón en la superior). A 

partir del siglo XIX se asimilan las formas cul

tas y los elementos en huecos, patios (con 
columnas de fundición) y molduras en recer

cados y remates de fachada se generalizan.

Comentado ya anteriormente la coloca

ción de la portada principal de acceso a la

casa y dentro del análisis de la forma y fun

ción de la misma, podemos ver que se pasa 

de los pequeños huecos de concepción 

morisca que obvia las vistas a la calle, a la 

posición contraria ya en el siglo XVI donde 

se ordenan las fachadas y aparecen balco

nes con antepechos de forja.

Normalmente y a lo largo del tiempo la 

evolución de las fachadas principales de 

modo general ha sido ésta:

-Cuando los camarones pierden su fun

ción el tipo A pasa al B como ampliación 
de vivienda.

■ •

■
®
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-A finales del siglo XIX y principios del XX, 

se compone la fachada más simétrica 

con rejerías de la época, puerta princi
pal centrada, composición con moldu

ras y recercados y coronación con peto 

que tapa la cubierta. Pasa del tipo B al 

tipo C.

- En el siglo XX y en su segunda mitad se 

Incorpora en planta baja la cochera, el 
local comercial y carpinterías prefabri

cadas y la función vivienda se traslada 

casi definitivamente a la planta primera.

Pasa del tipo C al tipo D.

-También se pasa directamente del tipo A 

al D en construcciones antiguas.

En las fachadas traseras que daban a co

rrales :

- En las paredes de corrales a lo largo del 

tiempo se suelen construir viviendas se

cundarias con anexos agrícolas u otros 

y posteriormente convertidos en solares 

para promociones Inmobiliarias de ca

sas de tipo adosado.

O
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Recuerdos del pasado. 
Música del presente
Ruth López. Clavecinista, organista e investigadora

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



Con su pluma, tan mágica como rotun

da, tan brillante como sarcástica, advir

tió Miguel de Cervantes que los hechos que 
ni mudan ni alteran la verdad de la historia 

no hay para que contarlos si han de redun
dar en menosprecio de ésta. Cuatro siglos 

después, en su dulce e imperecedera Alma

gro. Cabeza de la Orden y Campo de Cala- 

trava, el insigne historiador José Maldonado 
Cocat describía con tristeza cómo se habían 

liquidado buena parte del patrimonio de su 
ciudad en vil mercado desde el siglo XIX.

Prevenida por la máxima cervantina y 

animada por las invitaciones del cronista 

almagreño a engrandecer la historia de la 

que fuera sede calatrava, este artículo pre

tende ser un pequeño esbozo que intenta

dar a conocer un aspecto hasta ahora igno

to: el órgano como instrumento histórico en 

Almagro.

El Corral de Comedías y la figura de Die

go de Almagro se han convertido en dos 

importantes rasgos de Identidad de este 

enclave manchego y para cualquier estu

dioso es difícil escapar de la larga sombra 

que ambos proyectan. No obstante, antes 

de que se levantase el telón, antes de que 

el aventurero soñara con la conquista del 

Nuevo Mundo, mucho antes... la música ya 

era parte déla vida almagreña.

Se enorgullecen los almagreños al contar 

que Alfonso X, el rey sabio, convocó Cortes 

en su ciudad. Pergeñan en su mente aquel 

remoto siglo XIII, al monarca y a los grandes 

maestres, pero seguramente que no acier

tan a Imaginarlo con su séquito de trovado

res. Él fue uno de los primeros músicos y 

ligada a su figura surgen las primeras noti

cias acerca de este lugar de La Mancha.

Qué instrum entos había

en A lm agro  y  dónde estaban

En esta villa, según nos cuenta al fraile 

Juan de Valenzuela, uno de los más hermo

sos pueblos que tienen las Castillas, tanto 

en sus majestuosos templos como en las 

particulares casa que los componen, de los 

muchos caballeros que tienen allí acomo

dados palacios para sus viviendas, se podía 

escuchar los sones de numerososy magní

ficos instrumentos.
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En laórdenes religiosas, monjesycanóni- 

gos estaban obligados a la celebración del 

Oficio Divino en sus Coros.

Los monasterios de monjas

El Monasterio de Nuestra Sra. De la Asun

ción de Monjas Calatravas, destinado a mu

jeres de noble linaje, el más magnifico y de 

fábrica más grandiosa, era uno de los con

ventos más ilustres de España, y contaba 

con dos Instrumentos: uno mayor, en el lado 

del Evangelio y utilizado en las festividades 

mayores, y otro más pequeño y antiguo, en 

el lado de la Epístola, utilizado en el diario 

uso del culto divino.

El Monasterio de monjas de la Encarna

ción, de la Orden de Sto. Domingo, contaba 

con una prestigiosa Capilla Musical. Las 

jóvenes con gran vocación pero faltas de 

recursos económicos, sabían que su Ingre

so en el convento era posible demostrando 
una habilidad musical, tanto en el canto, 

como sobre todo en el manejo de instru

mentos, principalmente el órgano, siendo 

esto fundamental para su continuidad en 

la comunidad. Estas religiosas, además de 

sus funciones como cantoras o Instrumen

tistas, tendrían encomendadas las mayoría 

de las veces, la enseñanza de los rudimen

tos musicales precisos a sus compañeras 
de coro.

De los otros dos conventos, Bernardas y 

Franciscanas, sólo hay referencias a su reli

giosidad y magnificencia.

En el Santuario de Ntra. Sra. De la Nieves 

tenemos constancia de la existencia de un 
órgano realejo pequeño en el siglo XVIII. El 

gusto por el arte, los relojes y la música del 
invicto marino Alvaro de Bazán, primer mar

qués de Santa Cruz, era conocido por todos 
sus contemporáneos. Sin embargo, Felipe 

II no pudo ocultar su asombro cuando en 

pleno sitio de Lisboa visitó la galera capita

na del marqués y le contempló rodeado de 
cantores y músicos que tañían todo tipo de 

Instrumentos.

Los conventos de religiosos
En la Iglesia de la Universidad de Ntra. 

Sra. Del Rosario podía verse un gran y osten

toso órgano, con mucha escultura, dorado, 

con la imagen de Sto. Domingo en lo alto, 

y a los lados, en dos escudos, las armas de 

Predicadores y las del Clavero, y, en la caja 

del órgano, diferentes efigies sagradas de 

santos y santas y otras, situado en una tribu

na cerca del coro al lado del Evangelio.

Tanto los colegios de Ntra. Sra. Del Rosa

rlo, perteneciente a la orden de Sto. Domin

go, como el de la Compañía de JesjJs, con

taban con un pequeño instrumento, útil en 

los ensayos y clases del coro y en la liturgia.

Las iglesias
En la Iglesia de San Salvador (San Blas), 

los nietos de Jacome Fúcar, y siguiendo los 

deseos de su abuelo y bisabuelo, nos dejan 

constancia en los documentos déla coloca
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ción en ella de un órgano y del pago de un 

salarlo al organista.

Las Iglesias de San Bartolomé y Madre de 

Dios, las mayores y más Importantes, con
taban con dos órganos: uno grande de tres 

fuelles, al lado del Evangelio, y otro más pe

queño al lado de la Epístola. Ambas Iglesias 

tenían también Capilla Musical, Capellán 

Mayor, Sochantre y Coro de Sises o niños 

cantores, asi como Ministriles.

Los m úsicos

Alrededor de la iglesia han girado siem
pre los principales acontecimientos de la 

vida almagreña. Además de su función 

pastoral y de culto diario, esta institución 

participaba activamente en las principales 

fiestas de la ciudad, y organizaba rogativas 

para Implorar favores divinos y otras funcio

nes de carácter público y privado.

La música era el elemento que servía de 

cohesión a todas las funciones litúrgicas. 

Se cantaba especialmente en las misas 

solemnes, honras fúnebres de personali

dades destacadas y procesiones, y se en

tonaba una Salve y un Te Deum cuando se 

hablan concedido favores solicitados en las 

oraciones. Por ello, la Capilla de Música era 

un elemento fundamental en la vida de la 

ciudad, y había un gran esmero en contratar 

a los mejores músicos.

El Maestro de Capilla, como Fabian De Ta

layera (Capellán Mayor en San Bartolomé) o 

Diego De Belmonte (Clérigo prior de Madre 

de Dios) era el encargado de componer y di
rigir la música, y estaba al frente de uno o va

rios organistas, varios capellanes músicos, 

sochantres, músicos de voz e instrumentos 

y mozos de coro, que estudiaban gramática 

y música y también ayudaban en la capilla 

musical. Todos ellos accedían al puesto por 

oposición o nombramiento directo.

El Maestro de Capilla componía la música 

para las solemnidades más destacadas del 

año, y sus informes eran siempre tenidos en 

cuenta a la hora de contratar nuevos músi

cos. La Capilla asistía también a "fiestas de 

fuera", como celebraciones de otras comu
nidades religiosas y en las procesiones a 

la Virgen (Ntra. Sra. De la Nieves). En estas 
ocasiones el maestro tenía que entregar 

“ los papeles” a los músicos con tiempo su
ficiente, y el pago que recibía dependía si la 

obra era antigua o de “nueva composición".
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Los Sochantres, entre los que encontra

mos a Alonso Martínez (sochantre de la igle

sia de San Bartolomé), se encargaban de 

dirigir el Canto Llano y eran ayudados en su 

labor por los Salmistas; los músicos de voz 

e Instrumentos, como las chirimía, donde 

encontramos a Juan De Huerta y Bernardo 

De Huerta (ambos dirigen su propio grupo 

de chirimías).

Sólo un reducido grupo de músicos ha 

pasado a formar parte de la cultura gene

ral, La mayoría de ellos han nacido fuera de 

nuestras fronteras y aunque entre los caste

llanos encontramos verdaderos genios, fue

ra del ámbitos estrictamente profesionales 

pocos conocen sus obras.

En Almagro tenemos organistas como 

José Nebrija, Juan Sánchez y su hijo, Pa

dre Antonio Pérez, Cristóbal De Huertas, 

Antonio Pedro Muñoz (San Bartolomé), Pe

dro Laguna De Uceda, Juan Romo (Madre 

de Dios) o Marcos De Córdoba, capellán y 

organista que, tras llevar casi veinte años 
tañendo los órganos de la Iglesia de San 

Bartolomé, y demostrando así que si la ex

periencia es un grado, en su caso sumaba 

dos, solicita, en 1577, el nombramiento de 
organista de la Iglesia de Madre de Dios, el 

haber sido despedido (no sabemos porqué) 

Juan Romo.

Pero, pese a su Imagen de excéntricos, 

volubles e histrlónlcos, los músicos de te

cla y otros Instrumentos son sólo el reflejo 

de un determinado momento histórico y

de una posición social muy concreta. Con 

demasiada frecuencia pensamos que los 

genios de la música, la poesía o la pintura 

se mantuvieron al margen de los conflictos 

e inquietudes de sus coetáneos y que per

manecieron absortos durante toda su exis

tencia, esperando pacientemente la visita 

de las musas y con ellas de la Inspiración. 

Sin embargo, esta Imagen dista mucho de 

ser real: los músicos castellanos, hispano
americanos y europeos participaron acti

vamente en los sucesos de su tiempo y en 

los momentos más trágicos y convulsos se 

convirtieron en víctimas de la sin razón y la 

intolerancia. La pública adhesión a una cau

sa política, la persecución Inquisitorial y el 

rigor de los estatutos de sangre entorpecie

ron sobremanera el acceso a los organistas 

a las grandes catedrales y costándoles, en 

el peor de los casos, Incluso la vida.

Los Rivilla: una fam ilia

de organeros afincada en A lm agro

La belleza arquitectónica de Almagro 

atestigua que en el viejo enclave calatravo 

se dieron cita artistas de probada calidad. 

Trabajaron en la construcción y ornamen

tación de edificios y en las reparaciones y 

aderezos que el paso del tiempo o el deve

nir histórico obligaron a efectuar en ellos.

Contó con importantes maestros caste

llanos y europeos, pero también fue cuna 

y foco emisor de excelentes profesionales. 

Los maestros almagreños estaban llama-
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dos a desarrollar una intensa actividad en 

tierras calatravas y santiaguistas.
En el caso que nos ocupa, la consulta de 

diversos documentos me permite afirmar 

que la villa acogió a una familia toledana 

de maestros organeros: los Rivllla. El apelli

do puede variar dependiendo de la fuente, 

pero el nombre y el resto de datos permiten 

asegurar que se trata de la misma saga.

Los organeros de Almagro
La familia Rivilla aparece avecinada en 

Almagro en 1667, sin embargo, no es fácil 

desentrañar el motivo o las causas que lle

varon a Roque de Rivilla a abandonar Tole

do. Entre 1630-31 desempeñaba la función 

de Maestro Organero en la catedral de Tole
do y entre 1630-32 ejercía el mismo cargo 

en el convento de Santa Clara. Desde 1630 
a 1667 llevó a cabo diversos trabajos en nu

merosas Iglesias toledanas, extendiendo 

su radio de acción a Segovia y Cáceres. De 

tan Intensa actividad y de su privilegiado 

puesto en la catedral deducimos una aco

modada posición social. No obstante, es 

probable que tras aderezar el órgano de la 

parroquia de Torrenueva (Ciudad Real) en 

1667 y ante la ausencia de competencia 

en el vecino Campo de Calatrava decidiera 

establecerse en la zona. Seguramente es
cogió Almagro por su importancia y por su 

elevado número de centros religiosos y de 

posible órganos a reparar o construir. Al ins

talarse en la cabecera de la Orden atende

ría las necesidades de su entorno y podría 
trasladarse a las localidades que requirie

sen sus servicios.

Si los pensamientos de Roque de Rivilla 

fueron estos, no erró. Pronto recibió el en

cargo de construir un órgano para la Iglesia 

de San Sebastián Mártir de Montiel. El 18 

de marzo de 1681 instaló el órgano, cum

pliendo así con lo convenido en el contrato. 

Ocho años más tarde sería Antonio de Rivi

lla y Zerda, hijo de Roque, el encargado de 

reparar el mismo instrumento. Su padre le 

Inició en el arte de la organería y le enseñó 

todo lo necesario para llegar a ser un buen 

maestro. El órgano que su progenitor había 

instalado en la parroquia montieleña debió 

dejar muy satisfechos a los contratantes, de 

otro modo no se explica que le confiaran a 

él, su descendiente y aprendiz, la tarea de 
recomponer los desperfectos provocados 

por el uso.

Parece lógico que durante todo este tiem

po los Rivilla siguieran residiendo en Alma

gro. Afianza esta hipótesis el hecho de que
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Roque de Rinilla, maestro organero vecino 

de Almagro, añadiera al órgano de la Iglesia 

parroquial de Santa Catalina Virgen y Mártir 

(La Solana, Ciudad Real) un fuelle y reparara 

la trompetería en torno a 1637 y que entre 

1674-75 Antonio Rivilla, vecino de Almagro, 

se trasladase a Torrenueva para llevar a 

cabo diferentes aderezos en el órgano. Una 

Iglesia en la que previamente había traba

jado Roque volvía a confiar en su hijo, por 

tanto, Antonio debía ser un experimentado 

constructor ya en aquellas fechas.

Todos estos datos Invitan a pensar que An

tonio se formó en el talles que Roque Instaló 

en Almagro. En el transcurso de las obras de 

aderezo que realizaba en los pueblos próxi

mos puso en práctica toso lo aprendido has

ta que se convirtió en un verdadero maestro. 

Esta teoría cobra fuerza al comprobar que 

la viuda de Roque, María de Mora, seguía 

viviendo en la casa-taller de la calle Gómez- 

Vallo (actual Marqués de las Hormazas) en 

1695 los Rivilla permanecieron en Almagro 

durante veintiocho años, tiempo suficiente 

para que Roque de decidiese a dejar el ne

gocio familiar en manos de Antonio.

Las fechas con las que se cuenta pueden 

ser suficientes para asegurar que Antonio 

nació en Almagro. A pesar de todo, conjetu

rar sobre este hecho es, careciendo de do

cumentos que lo confirmen, tan fácil como 

indemostrable.

Conclusión

La mayor parte de las tribunas de las Igle

sias cludarealeñas permanecen vacías. Los 

distintos poderes y estamentos se esforza

ron en tener un órgano para acompañar los 

oficios divinos, llenar sus corazones de júbi

lo al recibir a un nuevo miembro y dar calor 

a sus almas cuando ¡nielasen el obligado 
viaje al más allá.

La historia contemporánea de España 
ve interrumpida su continuidad de forma 

abrupta en varias ocasiones. Quizá sean la 

guerra contra el invasor francés y la fratici- 

da lucha civil Iniciada en 1936 los momen

tos más dañinos para el patrimonio. Con 

estos y otros conflictos y con los procesos 

desamortlzadores muchos de aquellos 

órganos desaparecieron para siempre. El 

hambre feroz de ia posguerra Impidió re

cuperar lo que aun podía salvarse, a fin de 

cuentas la música no podía sosegar el frío 

y la necesidad de los que nada tenían para 

llevarse a la boca.

Muchas siguen vacías pero los archivos 

parroquiales, municipales y estatales son 
la prueba fehaciente deque nunca lo estu

vieron. Consultando los documentos que 
consignan podemos hacernos una ¡dea de 

cómo fueron los instrumentos que la ocu
paron, recuperar alguno de ellos y conocer 

a los maestros organeros que los constru

yeron.

Después de cuatrocientos años los nom

bres de RoqueyAntonio de Rivilla vuelven a
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ser pronunciados. Formaron parte de Alma

gro como el maestre Pedro Girón, los Fugger 
o Rita Lambed y gracias a legajos olvidados 

hemos podido conocer una pequeña parte 

de su obra y de su experiencia vital.

Poco importa si Roque murió en esta tie

rra o si como todo parece apuntar Antonio 

nació en ella. Durante treinta años vivieron 

y trabajaron en este y en los pueblos veci

nos. Flan recuperado su lugar en ia historia

de la música de Almagro. Nunca debieron 

perderlo, siempre les perteneció por dere

cho propio.

Maldonado Cocat dejó escrito que Alma

gro se habla dormido en el tiempo y en la 

historia. Tenia razón. Sólo asi ha podido sal

vaguardar su hermosa fisonomía manche- 

ga, sus tradiciones, su esencia. Merece la 

pena que asi siga, mecido desde ahora por 
los acordes del órgano.
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No es muy aconsejable guiarnos por las 
apariencias o la paciencia de los frailes 
de la Orden de Predicadores

• Aproximación a la descripción del retablo barroco del altar mayor de la Iglesia de 

la Universidad del Rosario

Araceli Monescillo Diez. Historiadora

H asta ahora y siempre que hablamos 

del último retablo del altar mayor de 

la Iglesia del Convento y de la Universidad 

del Rosarlo, podíamos describir muy pocos 

elementos de su hechura y decoración, so
bre todo al guiarnos por una fotografía que 

de él existe.

Esta plasmó uno de los tantos momentos 

de los sucesivos días en los que se desman

teló la iglesia y sus dependencias adyacen

tes. A partir de 1875 después de su privatiza
ción, subastay venta.

Los operarlos que muestra la Imagen rea

lizan un ¡mpás en el desarme del retablo, y 

aprovechan para subirse en la hornacina de 

la Virgen1, entre rampas, para Inmortalizar el 
momento.

La Instantánea parece recoger la ya casi 

finalización del proceso. No hay imágenes 

en los tabernáculos, ni en las repisas, en la 

cornisa superior sólo dos angelotes, tam

bién se observan unas grandes columnas

salomónicas desangeladas, sin hojarasca 
o zarcillos que se enrosquen en sus fustes, 

las calles, las cornisas y los plintos, y la de

coración aún existiendo es bastante pobre 

o escasa para un retablo barroco.

De esta forma la Instantánea nos activó la 

Imaginación, y junto a noticias de aquí y allá, 

entre las que se encuentra la sustitución del 

retablo inicial de 1557 obra de Correa de Vi

var y del entallador Juan de Tovar2, por otro 

en el siglo XVIII más al gusto de la época, 

nos han hecho creer y concluir que durante 

siglos y hasta ese aciago día, el frontal de la 

iglesia estaba adornado por un abigarrado 

retablo barroco, dorado y espectacular, ma

ravilla admirada por los Innumerables fieles 

y vecinos en las ceremonias y liturgias.

Retablo que lamentablemente nos que

damos sin conocer tan sólo por unas horas 

y minutos, y ¡qué fastidio!, la fotografía se 

tomó en el proceso final y no Inicial del des- 

mantelamlento; los elementos, Imágenes,

1 Arcadlo Calvo me informa que en documento de 1799, se describe el Tabernáculo y Camarín de la Virgen.
2 Las tablas del primitivo retablo con tos Misterios gozosos dei Rosario, están ubicadas actualmente en la Iglesia de 
Calzada de Calatrava.
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rocallas ya hablan sido desclavadas, vendi

das y reublcadas.

Esta suposición ha sido diversas veces 

referida en escritos o verbalmente, cuan

do se describe la historia y avatares de la 

Universidad e Iglesia del Rosarlo, sobre 

todo al hablar del capitulo de la desamor

tización y posterior proceso de quebran

to.

Pero,., vamos a mirar la fotografía otra vez 
desde otro enfoque: están efectivamente 

desbaratando el retablo, es evidente, pero, 

¿no podría ser que en el momento que cap

ta la instantánea los trabajadores no estén 
aún cansados, pues lo desarmado es toda

vía muy poco?

Es otra hipótesis y además, después de 

conocidos una serie de documentos exis
tentes en el Archivo Municipal, bastante pro

bable: El retablo que debería haber estado 
cargado de Imágenes, angelotes, flores, 

rocallas, uvas y pámpanas quedó en el siglo 
XVIII sin concluir, en parte por la excesiva 

paciencia de los frailes junto a la Irresponsa
bilidad rayando con la cara dura del artífice 
de la obra.

El documento histórico del que proviene 

la Investigación es un Informe de los frailes 
de la Orden de Predicadores del Convento 

de Nuestra Señora del Rosarlo, fechado en 
1733.

En él se describen los avatares de los 
predicadores durante 23 años para que la 

obra del retablo del presbiterio, encargada

y pagada a Joseph Mollor, fuese finalmente 

concluida.
En los primeros años del XVIII, los frailes 

deciden cambiar el antiguo retablo del XVI 

por uno más acorde con los nuevos tiem

pos y gustos. El artista Mollor realiza la traza 

y conviene acabarlo por el precio de 52.600 

reales. Durante algunos años está trabajan

do en él, pero empieza a compaginar esta 

obra con otras que tenía en Albacete; un día 

desaparece y durante once años no da se

ñales de vida, había cobrado 46.000 reales 

de lo presupuestado. Ya a estas alturas los 

frailes se alarman y realizan diversas tasa

ciones para comprobar el valor de lo reali

zado, que parece esta muy por debajo de 

lo pagado. Una tras otra le envían diversas 

cartas, y por fin Joseph Mollor se presenta, 

tratando de llegar aun acuerdo les promete 

a los frailes remitir las piezas que faltan has

ta la terminación del retablo. No envía nin

guna pues poco después fallece en Pozo 

Blanco.

De esta manera y sin solución, aún cuan

do los frailes denuncian a los herederos de 

José Mollor, queda Inacabado y fragmenta

do hasta el momento de su definitivo des- 

mantelamíento el suntuoso retablo barroco.

El artífice del retablo inacabado es proba

blemente hijo del escultor y ensamblador 

de retablos Francisco Mollor, que junto a 

otros artistas realiza de 1693 a 1697 el de 

la Iglesia Parroquial de Villanueva de la Jara 

(Cuenca).
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La familia Mollor procede de Valencia y 

se instala en los años de fabricación de esta 

obra en la localidad de la Jara. Son tres los 

hijos que continúan el oficio familiar y José, 

al que unas veces se le llama “maestro es

cultor” y otras “maestro, arquitecto, retable

ro", interviene tal vez en este de Vlllanueva 

de la Jara y en los de Vlllagarcía, Barrax, 

Lezuza y el Bonillo todos municipios de Al

bacete3.

Con la Imagen fotográfica referida y los 

datos aparecidos en el informe de reconoci

miento de D. Bernardino Sánchez Calzado, 

podemos acerarnos a la configuración que 

hubiese tenido este conjunto de haberse 

finalizado.

En la imagen aparecen ejecutados to

dos los elementos estructurales del retablo 

formando las calles, entrecalles, cuerpos y 
banco con los entablamentos, los plintos, 

las columnas, la corona y cascarón, pero la 

ornamentación es escasa, muy reducida im

propia de los suntuosos elementos decora
tivos del barroco, Incluso carece de santos 

en las hornacinas, reduciéndose las figuras 
de ángeles a dos en la parte superior.

Los elementos observados en la imagen 

acompañados de la descripción de lo que 

carecía y lo proyectado, realizada por el ta

sador, nos proporciona claramente el mag

nífico retablo barroco que se programó y 

nunca ocupó el espacio del altar mayor.

Detalla el tasador en su informe:

“El zócalo asiento de la obra y según su

traza tenía que ser de madera y se halla

ejecutado en ladrillo sin moldura abajo ni

arriba.
-Al pedestal de dicha obra con todo el de

más adorno le falta obra para correspon

der con el diseño.

-Reconocidas las cornisas de abajo, para 

corresponder al diseño le faltan la tercera 

parte.

- Reconoció los capiteles y arcada les falta 

una orden de hojas y flores.

-Se reconoció lo empilastrado y entre co

lumnas, le faltan los frisos a las pilastras y 

las hojas a los medios capiteles.

- A los tableros de las entre calles le falta el 
follaje.

-Los entre columnios le faltan entre nichos 

adorno y follaje.

- El nicho principal donde esta Nuestra Se
ñora del Rosario de abajo le falta miem

bros de arquitectura y simetría y en el fo
llaje unos muchachos enredados con otra 

variedad que hermosean dicho diseño y 
los que hacen falta en dicha obra.

-Debajo del expresado nicho de Nuestra 

Señora falta el tabernáculo.

- La corona de la cornisa le falta el zlmacio 

talón que lo remata.

-El rebaneo asiento del cascaron se alia 

desnudo.

- Cascaron cerramiento de la obra falta para 

corresponder al diseño entre sus abala

dos, los atributos de escultura.

-Los miembros de arquitectura zerchones

3 Francisco B. Lujan López El retablo del altar mayor de la Iglesia Parroquial de Vlllanueva de la Jara (Cuenca), obra de 
Francisco Monitor. RvIMAFRONTE N." 16-2004. Págs. 195-239.
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de dicho cascaron les falta para cerrar se

gún la obra, la correspondencia de los án

gulos entre calles pues están cortados en 

la planta del cascarón.

Arco toral a los tableros le falta su follaje.

Al follaje de los cascos del cascarón aun

que están llenos no corresponden al dise

ño, según lo que el demuestra ni el florón 

último pues el diseño manifiesta unos mu

chachos enredados en talla manteniendo 

una corona con unos cartones de follaje 

que corren y vuelan por encima del arco y 

hermosean en dicho diseño y hacen falta 

en la dicha obra.

A los nichos entre columnios los santos 

que corresponden a ellos, aunque no se 

demuestran en dicho diseño”.

Pero parece que estos frailes no escar

mientan o entonces, como ahora, había 

mucho portentoso sinvergüenza.
En 1778 el Prior y Rector del Convento 

Colegio y Universidad del Rosario de Or

den de Predicadores solicita que se pueda 

obligar judicialmente a Nicolás Martínez 

Villamayor, maestro tallista de la Villa para 

que cumpla un trato ajustado para realizar 

el repisón y mesa de altar, proyecto seme

jante al de la Capilla del Destierro de San 

Francisco.

También había pasado el tiempo prescri

to sin finalizar la obra y además ya se había 

marchado de Almagro con las ganancias.

Pero esto ya es otra historia,.,
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Localizada e identificada la casa 
Palacio de los Condes Fu^er en Almagro 
La Perdurable Huella de los Fúcares en la 
Histórica Ciudad

6(•%

- I

Tiempo después de haber sido publicada en la Guia de Ferias de 
Almagro (agosto del presente año) la noticia de la localización 
de la Casa-Palacio de los Fugger, en la ciudad, pude conseguir 
nuevos datos que sirven para matizar este breve trabajo de in
vestigación. Entre ellos está la interpretación técnica en términos 
heráldicos de los escudos desconocidos, independientemente 
de la flor de lis, usados por los Fugger, en Almagro, que dejé in
conclusa. También la razón de su origen; como fueron los con
dados, de Klrchberg y Weissenhorn, que esta familia poseyó con 
varias vicisitudes hasta el año de 1848. Y la información del escu
do existente en la portada de poniente de la iglesia de San Blas.

Arcadio Calvo Gómez

A mis nietos: Marina, Blanca y Lucas

Conocidas son las razones por las que 
los Fugger estuvieron vinculados a la 

Capital Calatrava por un periodo de más 
de cien años, pero no está de más recordar 

que: "Cuando Jakob Fugger (Conde en Ale
mania desde 1508), se hizo cargo de la ad

ministración de los extensos territorios de

los maestrazgos, se alentó a sus factores o 

el propio Jakob Fugger tomó la decisión de 

refundar o restaurar el eremitarlo llamado 

de San Salvador (San Blas) en las afueras 

de la entonces pequeña ciudad de Alma

gro, que estaba abandonado”.

Con la fundación de San Salvador
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Capitel y columna en la Casa-Palacio de los Fugger.

(ca.1527) el patrimonio arquitectónico de la 

ciudad, que en el siglo XVI se encontraba en 

pleno auge de construcciones fundaciona

les piadosas se vio incrementado gracias al 

mecenazgo que ejercieron los banqueros 

alemanes. El templo lo fueron alhajando los 

sucesivos herederos de Jokob Fugger (so

bresaliendo en este aspecto su sobrino An
tón) con valiosas obras de arte españolas y 

otras importadas de Amberes y Alemania.

Otro emblemático edificio fundado por 

la estirpe familiar es el casón de la calle Ar
zobispo Cañizares, na.6 antiguo almacén 

principal ("Hauptgeliger”). Por su impor

tancia arquitectónica, hay criterios de que 

bien pudo haber albergado las oficinas de 

los negocios de los banqueros en el Campo 
de Calatrava.

Ahora, hayque incorporar laCasa-Palacio 

que los Fugger tuvieron en Almagro que se 

daba por desaparecida y que recientemen

te ha sido localizada. Los tres edificios con

forman un legado arquitectónico importan

te del que los almagreños debemos estar 

orgullosos.

Sin pretender enmendarle la plana a na

die, y por suerte para la historia de nuestra 

ciudad, en tanto no se demuestre cosa en 

contrario, sabemos por referencias docu

mentales, recogidas en diferentes archivos, 

el lugar donde físicamente se encuentran 

las "casas principales” que los Fugger "la
braron" en Almagro.

Mucho se preocuparon los Fugger de 

perpetuar su memoria en la población más 

importante del Campo de Calatrava. Pusie

ron en San Salvador, y en su Casa-Palacio 

los emblemas heráldicos propios de su lina

je como señal de posesión y, estos después 

de quinientos años, aún perduran a través 

del tiempo y de la incuria de los hombres 

como recuerdo imborrable de la presencia 

de esta influyente familia alemana en la ca

pital maestral.

Así, en San Salvador, podemos ver que 

en la renacentista portada lateral de la Epís

tola, pusieron la lápida fundacional del tem

plo y debajo de la misma dos fondos escul

pidos en piedra con las flores de lis, propias 
de los Fugger.

Estas armas las concede el Emperador de 

Alemania, Federico III, en 1473 a Jakob Fu-
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Escudos interior de San Blas.

gger, a sus hermanos Marco, Pedro, Jorge y 

Jacobo y sus herederos (Jakob, no tuvo hijos). 

De aquí el nombre de las Uses ("von der Li- 

lie”), como era conocida esta rama familiar.

En el interior de la iglesia se conservan 

en perfecto estado hasta seis escudos con 

las Uses dobles. Estos se encuentran en las 

ménsulas de los arranques de los nervios 

de las bóvedas del ábside y en las del pri

mer tramo de la nave.

También existen en las primeras ménsulas 

del tramo segundo dos escudos, por cierto, 

nada estudiados al menos en nuestra loca

lidad, con las armas correspondientes a los 
condados de Kirchberg, en el Tirol austríaco 

y el de Weissenhorn en Alemania.

Condados, que fueron secuestrados por 

el emperador Maximiliano I, el año de 1504, 

a los descendientes del Duque de Bavie- 

ra y vendidos en 1507 a Jacob Fugger, en 

50.000 florines. Dinero que sirvió al empe
rador para resarcirse en parte de los gastos 

de la guerra de sucesión.

En el año de 1535, ya fallecido Jacob, 

Maximiliano I, concede a los descendientes

del banquero Fugger, el uso de las armas 

de estos dos condados que la familia venía 

disfrutando desde el momento de su adqui

sición.

Los nobles banqueros a partir de enton

ces fusionan estas armas con las lises en 
un solo escudo y quedan cuarteladas como 

vemos en los capiteles de su Casa-Palacio 

de Almagro, y en el escudo de la portada de 

poniente de San Blas (la ampliación de la 

iglesia, que incluye el segundo tramo de la 
nave y la torre, debió empezarse a partir del 

indicado año de 1535). El escudo de esta 

portada, a pesar de su mal estado de con

servación debido a la erosión que viene su

friendo desde hace años, aún son percepti

bles los dibujos que un día compusieron tan 

magnífica pieza.

Debió de ser Idéntico en toda su orna

mentación al que aparece en color en la ca

becera de este artículo. Lo que ha quedado 

de él nos da idea de la importancia artística 

de su ejecución.

Según un diccionario francés de herál

dica, estas nuevas armas se interpretan
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Fachada actual de la casa-palacio de los Condes Fúcares.

como sigue: Por el Condado de Kirchberg; 

en campo de plata, una dama de perfil y 

de rodillas (otros tratadistas, nos hacen ver 

una mora o virgen negra) coronada de oro, 

vestida de sable y armiño con los cabellos 

sueltos, portando en sus manos una mitra 

episcopal de gules con bordura de plata.

Por el Condado de Welssenhorn; en cam

po de gules tres cuernos de caza de plata, 

envueltos y virolados de oro, uno sobre otro 
con sus embocaduras a la derecha.

Gran profusión heráldica habla en los ob
jetos de orfebrería en plata y oro para el cul

to divino, e Igualmente en los ricos temos y 

casullas con que Antón Fugger y otros so

brinos de Jakob dotaron con esplendidez a 

esta Iglesia (1).

En el Museo Lázaro Galdlano hay expues

to en una vitrina, un plato de vidrio venecia

no procedente del ajuar doméstico de la 

familia Fugger, en el podemos ver un bonito 

y ornamentado escudo con las menciona

das armas. Es una exquisita y refinada pieza 

propia del nivel económico de estos ban

queros alemanes.

LA CASA-PALACIO 
DE LOS CONDES FUCARES: HOY 
Una vez contrastadas y verificadas las re

ferencias documentales, como se verá más 

adelante, éstas por sentido común nos han 

orientado a la casa ne3 de la actual calle de 

Ntra. Sra. de las Nieves.

Se da la curiosa circunstancia de que en
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la fachada principal que da a esta vía se 

encuentra la artística portada con el es

cudo de armas de Juan de Juren (2), que 

erróneamente se viene atribuyendo a Juan 

Xedler. Ambos alemanes, que llegaron a 

Almagro como factores de los Fugger, La 

portada fue trasladada aquí desde su em

plazamiento original de la calle Franciscas 

en la década de los cincuenta del siglo XX. 

La misma fachada da a la calle Ntra. Sra. de 

las Nieves con vuelta a la de Ánimas y es 

muy probable que en ella hubiese existido 

escudo de los Fúcares, como ocurre con la 

de sus “vecinos” Wessel.

Se accede al Interior de la Casa-Palacio 

a través de un amplio zaguán, con paso 

directo a las galerías del señorial patio prin

cipal. Este es rectangular y está porticado 

en sus cuatro lados al estilo de los de las 
casas-palacio almagreños del XVI, con diez 

columnas toscanas de piedra caliza. En la 

actualidad tienen los plintos soterrados al 

haber sido elevado el nivel del suelo.
En los capiteles de las columnas de los 

extremos de la panda oeste, están los escu
dos con las mismas armas que los Fugger 

pusieron en San Salvador. Aquí aparecen 

en la piedra, unidas y cuarteladas. Los me

tales y colores de las armas se han descrito 

en páginas anteriores.

Otra columna sostiene una zapata de ma

dera con dos Uses talladas.

El conjunto conserva hermosas depen

dencias, un segundo patio con mucho sa-

Portada plateresca de San Blas.

bor manchego, un jardín y las que probable

mente debieron de ser las caballerizas.

En el Catastro de Ensenada (1754), cons

ta estar situada la casa en la calle Flospltal 

(Ntra. Sra. de las Nieves), tenia treinta y dos 

varas de frente y cincuenta y seis de fondo a 

la de Ánimas. Su superficie se aproximarla a 
los mil ochocientos metros cuadrados. Era 

su propietaria, Doña Ángela de Oviedo.

La superficie original actualmente está 

alterada al haber sido segregadas en otros 

tiempos cinco varas de la fachada principal 

lindera con la puerta falsa de la finca na1. 
También habría que sumar la segregación 

íntegra que se efectuó por los años cin
cuenta del pasado siglo del Inmueble n216 

de la calle Ánimas.

La calle de Ntra. Sra. de las Nieves la 

cruzaba el Importante eje vlarlo que venía 
de Toledo, cruzaba las calles de San Bar

tolomé, Gran Maestre y pasaba delante de 
la puerta principal de San Bartolomé el An

tiguo (jardines de la Plaza) llegando hasta 
la hoy Plaza de Santo Domingo. La trama 

urbana de la zona, de mucha solera alma-
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greña (“barrio noble”), estaba constituida 

en el siglo XVI por numerosas casonas y pa

lacios de importantes familias locales. En 

la misma calle edificaron su residencia los 

también banqueros alemanes Wessel (ns6 

de las Nieves), y en su entorno los nuevos 
linajes alemanes que llegaron al servicio de 

los Fugger, como fueron: Los Juren, Xedler, 

Miller y no lejos estarían los Lamfaguer, lldo- 

rosen y otros muchos de la red de emplea
dos que llevaron los Fúcares, a Almagro.

DE CÓMO SE FUE CONFIGURANDO
Conforme a la importancia que Almagro 

fue adquiriendo en el ámbito de la adminis

tración de los maestrazgos por los Fugger, 

la empresa establece en 1538 una factoría 
principal al frente déla cual estaba un agen

te, que en este caso es el noble alemán Jo- 
hann von Schüren (Juan de Juren, Xuren, 
luren), que enraizó en la localidad casán

dose con la almagreña Ana Espinosa de los 

Monteros.

En el año de 1555 tomará el relevo en 

la factoría su yerno Flans Schedler (Juan 
Xedler, Gedler, Jedler) casado con su hija 

Elena; Xedler, en 1593 seguía actuando de 
factor de los Fugger.

El factor Juan de Juren, en nombre de los 
Fugger, asume el proyecto de fundar una 

casa principal y para ello inicia la compra 
del primer inmueble en el año de 1539 por 

un importe de ciento treinta mil maravedíes, 
es el más importante de todos los que se

irán agregando en años sucesivos. En los 

años 1547 y 1549 adquiere dos casas de 

menor categoría, y Juan Xedler que le suce

de en el cargo de factor, siguió comprando 

casas y partes de casas para los banqueros 

en los años de 1560, 1565 y 1567. Por últi

mo, en 1571 es incorporado un trozo de co

rral que se compra al alemán, Joñas Miller 

y su esposa Clara Enríquez, todas se adqui

rieron “para meter e incorporar en las casas 

principales”.

Organizada la casa principal, ésta fue do

tada con importante mobiliario y otros ense
res valorados en seiscientos ochenta y seis 

ducados y treinta y cinco maravedís más 

una vajilla de plata valorada en quinientos 

once ducados y ciento veinte maravedíes. 

Su “hechura” costó sesenta ducados.

TRES PRUEBAS DETERMINANTES
PARA LA LOCALIZACIÓN
Una de las pistas seguidas para localizar 

la casa de los Fugger se debe al informe 

que los Visitadores de la Orden de Calatrava 

plasmaron en el libro de visitas de 1638. En 

él denuncian el mal estado de varias calles 

de la población entre ellas la de Franciscas. 

Transcribo la “Visitación del Concejo y cosas 
públicas de la villa de Almagro de 1638":

“Calles... Vissitamos la calle que va desde 
las Cassas de los Fúcares al Combento de 

las monjas Franciscas desta villa y la que 

va desta al prado de las monjas Bernardas 

al Combento de Frayles de San Francisco
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della lasquales están la malor parte dellas 

desempedrada de cuya causa están con

mucho lodo y malos passos. Mandamos 

que dentro de tres meses seempledren de

manera que corra el agua y no ayalodos...” 

La descripción no puede ser más esclare- 

cedora.

La segunda prueba se obtuvo por la si

guiente causa: Después de más de un siglo 

con los negocios en el Campo de Calatrava, 

la banca Fugger entra en bancarrota el año 

1632. Los débitos son importantes y la casa 

no cumple con las pagas a los acreedores 

como había hecho hasta entonces.

Felipe IV teniendo consideración "...Por 

los muchos beneficios que esta casa hizo 
a mi Real Corona...” les hizo concesión por 

otros diez años del arrendamiento de los 

maestrazgos Incluidos los pozos del “Alma

dén". Tampoco los Fúcares respondieron 

a esta gracia de S.M. y siguieron algunos 

años más el incumplimiento de sus com

promisos. Por estas razones el monarca sin 

más prerrogativas, en 1654 ordena que los 

bienes de los banqueros alemanes en el 

Campo de Calatrava fuesen sacados a pre

gón para su subasta en la Plaza Pública de 

Almagro con el fin de poder pagar con su 

producto las deudas que tenía la casa con 

sus acreedores.

En Almagro se les conocían como suyas 

propias la casa y unas eras, de estas últimas 

no me consta que fueran secuestradas. La 

iglesia y el almacén serían otro asunto.

El inmueble salió a subasta en 1654 y has

ta 1656 no fue adjudicado, siendo el adjudi
catario el licenciado Diego Bravo Pinedo, 

vecino de Madrid, que dio por él veintiséis 

mil reales de vellón.

"...Y usando de la comisión a mi dada 

por dicho señor Juan García Dávíla Muñoz 

(del Consejo de Flacienda)... y aprobando y 

aceptando la escritura de obligación... para 

el dicho Ledo. D. Diego Bravo Pinedo otor

go y conozco al susodicho para él mismo y 

para sus herederos y sucesores para ahora 

y para siempre jamás las dichas casas que 

an i tienen en esta villa los dichos Condes 

Fúcares, en la calle que nombran de D. 

Pedro de Castro y de la Guerra, las quales 

le vendo con todas sus entradas y salidas, 

quartos Principales a ellas agregados así en 

la calle Principal, como en la dicha callejue

la... hasta las puertas falsas, caballerizas y 

cámaras y cuartos..."

La calle tenía como referente el nombre 

de D. Pedro de Castro y de la Guerra (Virgen 

de las Nieves), por vivir en ella este impor

tantísimo personaje junto con su mujer Da 

Ana de Orozco y la hija de ambos, Francis

ca, "que vivían en sus casas principales 

frente al Ospltal de las Ánimas (3) que ha

cen esquina a la calle que va al convento de 

Religiosas Franciscas". Es la casa del Prior.

Don Pedro, caballero de la Orden de Ca

latrava, era "Capitán y Maestre de Campo 
del Chrlstianíslmo Emperador Rey Ntro. 

Señor Don Carlos Quinto, e hijo del limo. Sr.
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Plato de vidrio veneciano (Lazaro Galdiano).

Conde de Lemos, D. Rodrigo Enríquez de 

Castro".

El matrimonio obtuvo licencia de Felipe 
II, en el año 1562, para fundar un millonario 

Mayorazgo que no se elevó a escritura públi
ca hasta el año de 1581. En San Bartolomé el 

Antiguo, y en su capilla de San Pedro tenían 

un rico mausoleo con las esculturas de sus 

personas, que se mandaron hacer en vida.

Una de las cláusulas de la escritura del 

mayorazgo establecía respecto a esta casa 

lo siguiente: “...que de no residir en ella nin
gún descendiente la ocupase algún cape

llán de nuestro linaje y de no haber capellán 

que pueda residir en las dichas casas quere

mos y es nuestra voluntad que viva e resida 

en ellas el Mui Reverendo Prior que fuera de 

la dicha Iglesia del Sr. San Bartolomé..." En 

1695, vivía “al presente el Ledo. D. Nicolás 
Pérez de Vivero del ávito de Calatrava Prior 

de la Parroquial del Sr. San Bartolomé".

En 1753 heredó el mayorazgo en el que 

se incluía la casa D. Juan Carlos Benavides 

de Castro y de la Guerra, vecino de Baeza. 

Desde la fundación del mayorazgo hasta 

esta fecha, no me consta documentalmen

te que la casa hubiera pertenecido a institu

ción o fundación distinta de la de D. Pedro 

de Castro.

La tercera y última referencia se reco

ge en un documento existente en nuestro 

Archivo Municipal del año 1795, que da el 

nombre de Fúcares, a la calle de las Nieves 

"... Ante la inminente ruina de las casas sitas 

en esta población en la calle que en lo anti

guo llamaban de los Fúcares y hoy es la que 

bajando desde la de Villa Real va al Conven

to de Religiosas Bernardas están las casas 

de Manuela de Gracia viuda de Genaro To
rres y otras de Josefa... más las propias de la 

vinculación que fundó D-. Leonor de Ovie
do,,. (casa Wessel).

Estas tres fundaciones son en la actua

lidad el importante legado arquitectónico 

que la poderosa saga de los banqueros de 

Augsburgo dejaron en nuestra ciudad hace 

casi quinientos años. Con la localización de 

la casa-palacio en Almagro, nuestra historia 

se refuerza con un inusitado e histórico va

lor añadido y la memoria de estos mecenas 
está más cercana a todos.

Miembros de la familia Fugger se cruza

ron caballeros en nuestras Órdenes Milita

res de Calatrava y Santiago entre los años 

de 1613 y 1629. Fueron los siguientes: El
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Conde Jorge Fúcar y Jácome Fúcar en Ca- 

latrava. Juan Ernesto, Ignacio y Leopoldo 

Fúcar en Santiago.

Por todo lo expuesto bien podría alentarse 

la idea de que Almagro y Augsburgo por los 

Fugger, consolidasen de manera oficial los 

vínculos históricos entre ambas ciudades.

MI gratitud por su mucha amabilidad, a 

los señores Maestre-Vicente, amigos y pro

pietarios de la Casa-Palacio Fugger, que 

tan admirablemente cuidan.

MI agradecimiento a mi amigo y pariente 

Valerlo Fernández Slmonneau y Julián Aran- 

da Martínez.

(1) Toda la plata fue vendida en Toledo en 

la segunda mitad del siglo XVIII en seis 

mil ochoclento reales más "una ara de 

ágata muy preciosa" que se vendió a 

la Catedral en cien ducados.Todo para 

financiar las obras de restauración de 

la iglesia de San Blas, por los destrozos 

causados por el terremoto de 1755. 

Esta operación fue duramente critica

da en su tiempo “por Improcedente”.

(2) Recientemente he podido documen

tarme de que tanto la portada como el 

escudo y, así mismo la casa de donde 

procede esta (calle Franciscas), perte

necieron a la casa solariega que fun

dara el alemán Juan de Juren (suegro 

de Juan Xedler, al estar casado este 
con su hija Elena, y factor asi mismo

de los Fúcares), cuando se estableció 

en nuestra ciudad. Dado el parentesco 

existente entre ambos, los historiado

res han venido confundiendo las armas 

de Juren con las de Xedler, cuando de 

este hay constancia y se conoce como 

suyo propio un blasón totalmente dis

tinto. Sobre estas dos familias quiero 

dar Información cuando complete da

tos. Creo que han de ser Interesante 

para la historia de Almagro.

(3) El Flospltal de las Ánimas estaba jun

to a la puerta falsa del palacio de los 

Marqueses de Torremejla, y daba, a 
la hoy Plaza de Santo Domingo, Nie

ves y Ánimas. No estuvo en lo que 

hoy es el Pradlllo de Valdeparaiso, 

como se viene diciendo.

Fuentes documentales: A. H.N., A. H.de Protoco

los Madrid, Biblioteca Nacional, Museo Lázaro 

Galdiano, Madrid, Museo Artes Decorativas de 

Vlena, Archivo Histórico Provincial de Protoco

los de Ciudad Real y Catastro de Ensenada, A. 

H. Municipal de Almagro, Biblioteca del C.S.I.C.

Bibliografía: León Schick (Jacobo Fugger), 

Hermán Kellenbez (Los Fugger en España y 

Portugal hasta 1560), Maldonado y Cocat (Al

magro, Cabeza de la Orden y Campo de Ca- 

latrava), Germán Bleiberg (Informe secreto de 

Mateo Alemán).
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Fuentes para la historia de Almagro 
El Archivo Municipal
Eustaquio Jiménez Fuga. Archivero municipal

E l origen de muchos de los municipios 

españoles se remonta en la oscura 

noche de los tiempos. Algunos proceden 

de antiguos asentamientos prehistóricos, 

de la edad del bronce, iberos, celtas, carta

gineses, romanos, visigodos, árabes. Otros 
tienen fecha de fundación concreta a inicia

tiva de privilegios reales que, con el fin de 

repoblar el territorio, a medida que avan

zaba la reconquista, les concedían fueros 

o privilegios especiales para favorecer el 

asentamiento de nuevos habitantes. Fue

ron los romanos quienes establecieron la 

figura del Municipium.

El origen de Almagro es incierto. No se 

conoce una fecha de fundación concreta. 

Probablemente es el resultado natural de 

la evolución de los primeros asentamientos 

zona, datados en la en la edad del bronce, 

a los que sucedieron los diferentes pueblos 

que se asentaron en la zona.

La historia escrita de Almagro podemos

decir que comienza a finales del siglo XIV 

si nos atenemos a los documentos más an

tiguos del Archivo Municipal: el privilegio de 

organizar dos Ferias concedido por Enrique 

II datade 1374, aunque lo que conservamos 

es una copla posterior. No obstante existen 
en otros archivos referencias escritas an

teriores de la existencia de nuestra ciudad 

desde 1213, en que el maestre de la Orden 

de Calatrava Gonzalo Yáñez dio fuero a la 

villa. En 1273 Alfonso X convocó Cortes en 

Almagro. Y aunque no es una creación de la 

Orden de Calatrava, sí podemos afirmar que 

Almagro no podría entenderse sin aquella.

El Archivo Municipal de Almagro (AMA) 

nace con y para la administración del mu

nicipio, es ei resultado natural de la gestión 

del ayuntamiento a lo largo de su existen

cia. En su origen el archivo era custodiado 

bajo llaves, porque en él se depositaban 
los documentos más importantes de la vi

lla que acreditaban sus límites, privilegios,
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propiedades, etc. Había entre la corpora

ción una persona encarga de su custodia. 
De los siglos XIV y XV apenas han llegado a 

nosotros una veintena de expedientes que 
tratan en su mayoría sobre mojoneras y des

lindes con los pueblos vecinos. Igualmente 

el concejo se preocupa de los límites de las 

dehesas de su propiedad.

El fin de la Reconquista pone en marcha 

una potente reorganización del estado 

emprendida por los Reyes Católicos que 

Incrementa la burocracia y paralelamente 

son otros muchos asuntos los que Incorpo

ran al archivo, especialmente aquellos re

feridos a la relación del Municipio con los 

vecinos. Del siglo XVI nos han quedado 19 

legajos o cajas de documentos, entre los 

que se incluyen 9 libros de acuerdos del 

Ayuntamiento Pleno, el primero de ellos 

está fechado en 1510. Estos libros son una 
fuente Importante para conocer la historia 

de nuestra ciudad por cuanto reflejan los 
problemas que preocupaban a la comuni

dad: abastecimientos, plagas, conserva
ción del patrimonio, orden público, convi
vencia...

El sostenimiento económico del Ayun

tamiento pasaba por diferentes figuras Im

positivas. El repartimiento era la forma más 

común de financiación y consistía en que 

cada vecino contribuía en función de su ri

queza al sostenimiento de los gastos de la 

villa. Quedaban excluidos los nobles, caba

lleros, eclesiásticos, etc.

Pero también los Ayuntamientos recau

daban tributos creados por la corona. Los 

reyes crearon los encabezamientos que 

consistían en que cada ciudad, en función 

de su actividad económica, debía aportar 

al sostenimiento de la monarquía una can

tidad determinada que el ayuntamiento de

bía recaudar con Impuestos como la alca

bala del viento, Impuesto indirecto sobre la 

compraventa, que pagaba el vendedor. La 

recaudación de este Impuesto a menudo 

se subastaba al mejor postor.

Felipe II creó el servicio de millones, Im

puesto que gravaba los productos de pri

mera necesidad, que también recaudaban 

por el sistema de arrendamiento.

De 1500 datan los primeros expedien

tes de justicia civil y criminal, teniendo en 

cuenta que era el Alcalde o Corregidor el 

encargado de administrarla. Estos pleitos 

son una fuente importante para conocer la 

historia social de Almagro. Algunos de estos 

son auténticas joyas para comprender la 

preocupación y el respeto de nuestros an

tepasados por lo que hoy damos en llamar 

el medio ambiente. El aprovechamiento de 

los montes, el uso del agua, la preservación 

del paisaje, la caza furtiva, por citar algunos, 

son motivo de vigilancia y sanciones por 
parte de las autoridades. La siempre difícil 

convivencia entre agricultura y ganadería 

aparece con frecuencia en forma de litigios. 

El robo de ganado, peleas y riñas entre veci

nos, adulterios, amancebamientos, reparto
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de herencias, desahucios por impago de 

alquileres y rentas son temas recurrentes. 

Esta serie concluye con la pérdida de esta 

potestad por los alcaldes a mediados del 

siglo XIX.

También podemos rastrear, desde su 

establecimiento en Almagro, hacia 1520 

la relación entre la familia Fugger (los Fú

cares) y el ayuntamiento no exenta de cla

roscuros.

Del siglo XVII conservamos 126 cajas de 

documentos con 25 libros de acuerdos. A 

medida que pasa el tiempo el estado mo

derno se hace más complejo y se regulan 

mediante la legislación el desarrollo de la 

actividad social y económica. Los primeros 

expedientes de quintas aparecen en 1620, 

de epidemias en 1649, de exámenes de ofi

cio en 1622,de penas de cámarade 1638o 

licencias de obra en 1625.

El siglo XVIII nos ha legado más de tres

cientas cajas en las cuales encontramos 51 

libros de acuerdos del ayuntamiento pleno. 

Se percibe ya una mayor complejidad en 
la organización. Aparecen los primeros pa

drones de vecinos y documentos sobre la 

organización de la Feria. En sanidad encon
tramos expedientes sobre epidemias como 

la viruela. Las plagas de langosta asolaban 

periódicamente el campo almagreño y era 

necesario destinar cuantiosos recursos 
para combatirlas, mientras el tabaco irrum

pe en la sociedad dejando cuantiosas ren

tas al tesoro público.

Aparece el primer amillaramiento o Pa
drón General de la Riqueza del Municipio 

datado en 1731. Aparecen los contribuyen

tes por orden alfabético con expresión de 

lo que cada uno debía contribuir en fun

ción de su riqueza. Fue establecido por 
Felipe V en 1714 y era un impuesto directo. 

Se conservan numerosos expedientes so

bre otras rentas e impuestos que gravaban 

bienes como el vino, el aceite, el jabón, el 

tocino.

De 1736 datan los primeros documentos 

que tenemos del Pósito, cuya sede estaba 

en la calle mayor de Carnicerías, en el edifi

cio que hasta hace poco era la sede de Co
rreos y que se extienden hasta bien entrado 

el siglo XX.

En 1767 son expulsados los jesuítas e 

incautados sus bienes; de este hecho se 

conservan algunos expedientes.

El siglo XIX es un siglo convulso, de pro

fundos cambios en todos los órdenes, que 

comienza marcado por la guerra de la inde

pendencia contra los invasores franceses a 

la que siguen las sucesivas guerras carlis
tas o las desamortizaciones, auténticas pla

gas contra el patrimonio de nuestra ciudad. 
De este periodo conservamos 51 libros de 

acuerdos con una importante laguna entre 

1800 y 1821 que nos impide conocer de 

primera mano como vivió y sufrió nuestra 
ciudad la lucha contra los franceses, aun

que se conserva documentación sobre la 
estancia de las tropas invasoras.
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A pesar de la decadencia de Almagro en 

este siglo sus gentes no permanecen inac

tivas, el teatro municipal, la plaza de toros, la 

llegada del ferrocarril y el telégrafo suponen 

hitos muy positivos y esperanzadores entre 

tantos conflictos.

El fin del Antiguo Régimen y la llegada del 

Estado liberal a partir de 1831 se manifies

ta en novedades importantes en las figuras 

impositivas, desaparecen los diezmos que 

cobraba la Iglesia, se establecen nuevas 

contribuciones sobre los inmuebles, la in
dustria, el comercio, el consumo y el dere

cho de hipoteca. Junto con ello aparecen 

los primeros presupuestos municipales con 

previsión de ingresos y gastos.

En este siglo vemos aparecer el Padrón 

Municipal de Habitantes en el que figuran, 
por primera vez (1854), todas las personas 

que residían en el municipio, a diferencia 
de los padrones anteriores que eran solo de 

vecinos, es decir contribuyentes, porque te

nían fundamentalmente una finalidad fiscal.

Se establecen las primeras escuelas pú

blicas hacia 1868, que contribuyen a elevar 

el nivel educativo de la población.

El siglo XX representa la explosión del 

papel en los archivos y conservamos más 
de dos mil legajos y casi mil libros, de los 

cuales 48 son de acuerdos del Ayuntamien

to Pleno y 31 de la Comisión de Gobierno. 

El resto de los libros pertenecen a series 

como Padrones Fiscales, Libros de Caja, 

de Cédulas Catastrales, de Intervención de

Ingresos y pagos, Libros Auxiliares de Caja, 

de Entrada y salida de documentos, Libros 

Mayores, de Presupuestos, Padrones de 

habitantes...

Desde el año 1970 en que es obligatorio 

presentar un proyecto de obras para las 

nuevas edificaciones o reformas significa

tivas en las antiguas se conservan más de 

dos mil proyectos, a través de cuales se 

puede hacer un seguimiento de la arquitec

tura, características o el equipamiento de 

las viviendas particulares de Almagro y de 

los edificios públicos.

En este siglo también aparecen los pri

meros planes de ordenación urbana que 

tienen como objetivo el crecimiento racio

nal y ordenado de la ciudad con sus planes 

parciales, normas subsidiarias y comple

mentarias, etc.

Con el siglo XXI irrumpe en la administra

ción local la informática y los documentos 

digitales que, si bien no altera en sus fun

damentos las bases de la archivística, nos 

plantea retos muy importantes como es la 

conservación de los documentos produci

dos digitalmente. En los archivos de nuestra 

centuria informáticos y archiveros tenemos 

que trabajar estrechamente vinculados.

Un ejemplo de esto que digo nos los pro- 
porcionael Padrón Municipal de Habitantes 
que desde el año 2000 es una base de da

tos que se actualiza permanentemente sin 

que exista en soporte de papel. Ignoramos 

si dentro de 50 años podremos averiguar
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ESTRUCTURA BASICA DEL CUADRO DE CLASIFICACION DEL A.M.A.

01.00. GOBIERNO
01.00.01. Delegados de autoridades Supramunicipales (Corregidor)
01.01. Concejo/Ayuntamiento
01.02. Alcalde
01.03. Comisiones de Gobierno
01.04. Comisiones Informativas y Especiales
01.05. Comisión de Gobierno

02.00. ADMINISTRACIÓN
02.01. Secretaria
02.02. Registro General
02.03. Patrimonio
02.04. Personal
02.05. Servicios Jurídicos
02.06. Contratación
02. 07. Archivo

03.00. SERVICIOS
03.01. Obras y Urbanismo
03.02. Servicios Agropecuarios e ¡ndustriales-Promoción económica
03.03. Abastos y consumo
03.04. Transporte
03.05. Seguridad ciudadana
03.06. Sanidad
03.08. Educación
03. 12. Quintas
03. 13. Elecciones
04. 00. HACIENDA
04.01. Intervención Económica
04.02. Financiación y Tributación
05.01. UNIVERSIDAD POPULAR
06.00.00. FONDO ECLESIÁSTICO
07.00.00. JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO
08.00.00. DOCUMENTOS PARTICULARES
09.00.00. FONDO NOTARÍA
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si una persona vivía en Almagro en el año 

2004. Tanto el software como el hardware 

quedan anticuados a velocidades de vér

tigo. Será necesario hacer migraciones a 

soportes y programas nuevos con el consi

guiente gasto de personal y de medios. Ya 

no hablaremos de legajos sino de terabites 

de información almacenada. El archivo del 

siglo XXI será un repositorio de documen

tos electrónicos al que se podrá acceder 

desde cualquier parte del mundo.

Pero todo esto plantea problemas como 

la autenticidad del documento que es lo 
que le otorga valor jurídico. Sin dudase irán 

resolviendo, y tenemos ejemplos de ello 

como las transacciones financieras que se 

realizan por medios electrónicos. El DNI 

electrónico pienso que va a contribuir a 

extender la e-administración de forma de

cisiva y a facilitar la vida a los ciudadanos 

que, desde su domicilio, podrán realizar sus 

trámites y gestiones.

En la actualidad se está procediendo a la 

digitalización del AMA. Los libros de acuer

dos del Ayuntamiento Pleno, de la Comisión 

de Gobierno se encuentran ya concluidos.

El siguiente paso son los padrones de habi

tantes.

OTROS FONDOS:
El Archivo Municipal de Almagro dispone 

de un pequeño fondo notarial de contenido 

es diverso: cartas de poder, de obligación, 

de censo, de dote; testamentos, escrituras, 

etc.

De igual forma dispone de un fondo 

eclesiástico; son apenas una veintena de 

expedientes con documentación referida a 
capellanías, desamortización de bienes de 

la Compañía de Jesús o libro de Bautismos 
de San Bartolomé, entre otros.

En definitiva todo un mundo por descu

brir a través de estos legajos que nos per

mitirán reconstruir, interpretar y seguir con 

detallada minuciosidad la vida, las preocu

paciones, los avatares de esta ciudad que 

ha pasado por momentos de esplendor, 

llegando a ser capital de la provincia de La 

Mancha en el siglo XVIII y que en el siglo XX 

se ha constituido como un referente cultu
ral de ámbito nacional.
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El sonido y el color de las migraciones
(Una interpretación desde la mirada creadora)

“El país lejano y extraño vuelve 
a pertenecerme, lo extraño 
se ha convertido en patria".

Hermann Hesse (“El caminante")

Manolita Espinosa

Comenzar con palabras de H. Hesse, 

es un Renacimiento para el pensa

miento. Y, a la vez, una responsabilidad de 

altura en la palabra. Pero esta cita me ha pa

recido maravillosa para el tema elegido.

Tengo que decir que participo en esta 

aventura por motivos varios, lo cual es para 

mi una alegría y  un honor. Y desde aquí, doy 

la bienvenida a esta publicación relevante 

que pasará a la historia de la ciudad de Al

magro, como documento excepcional. Su 

titulo: “Arte y  Pensamiento" responde a dos

guías esenciales de la sabiduría y el camino 

del hombre. Recuerdo numerosas frases y 

definiciones para esta ocasión, porque el 

Arte y el Pensamiento son mi lenguaje inte

rior (y exterior) más amado. Pero debo dejar

lo en lo que sigue, por la brevedad que exi

ge esta introducción: “Arte: el espíritu de las 

cosas reflejado en el espíritu de! hombre".

(Pío Baroja - Camino de perfección). Y del 

pensamiento, dice Calderón: "Pues quien 

vive sin pensar no puede decir que vive"

(La Cena de Baltasar).
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1. LAS MIGRACIONES
Y LA NATURALEZA

Las migraciones, en su sentido más am

plio y universal, en la Naturaleza, son movi

mientos y viaje. Todo es comunicación y, a 

veces, abrazo. Todo es “mestizaje" de soni

dos, colores, olores, gusto y tacto. Sus dos 

direcciones: emigración e inmigración, co

rresponden plenamente al dúo existencial 

que tiene la vida.
Así, vemos la emigración del polen; las se

millas; las nubes..., que se podría decir: "pa

saron por aquí y se quedaron", porque todo 

deja huella. Y me atrevo, también, a llamar 

inmigración a la visita diaria del Sol, cuando 

regresa cada mañana y nos señala caminos 

nuevos de vida, abriendo las ciudades.

El viento; el viento calmado y dialogante 

va creando estela de comunicación entre la 

Naturaleza y el Hombre; entre el sonido y el 

silencio; entre la noche y el día. Y el viento 

(el aire) es la fuerza más universal que nos 

visita y nos une; que nos trae y nos lleva por 

la historia de la geografía. Pues, hasta la pa

labra hablada queda grabada en el aire, en 

todas las latitudes. Espero, hoy con imagi

nación literaria, que llegue el día que poda

mos oír las palabras del origen del mundo 

y de todos los lugares. Ya se ha hablado de 

esto, en algunas ocasiones, referente a la 

voz de personajes excepcionales. Esto se

ría la “Gran Migración" del antiguo y sempi

terno Logos.

No puedo olvidar a los árboles, porque, 

en su majestad vegetal, también emigran 

de diferentes formas y, desde luego, con 

sus raíces.

Uno de los ejemplos más gráficos los te

nemos en las aves. ¡Si pudiéramos saber el 

secreto -a  nivel de especie animal- de sus 

viajes; sus estancias y hasta su lenguaje!

Muchos más signos de migraciones hay 

en la Naturaleza. Y ¡qué gozo e interroga

ción comunican! En su bonanza, todo va y 

viene con el sonido y el color de la mejor sin

fonía. Dejemos aquí la memoria de los ríos 

que nos llevan al mar.

Y llegamos a considerar cómo es este 

movimiento en el hombre. Y vemos que 

emigra su pensamiento, su voluntad y su 

cuerpo. Emigra su amor, cada nueva prima

vera. Y, sobre todo, "emigra" personificado 

en el nuevo ser de un hijo, que estará en la 

semilla de la perpetuidad de nuestra espe

cie. Semilla anhelante y amorosa, que no 
descansará hasta poner al hijo en los bra

zos de sus padres.

Este espectáculo maravilloso de la Na

turaleza es un Patrimonio excepcional de 
la Humanidad, que abriga los sentidos y 

se ofrece, cada día, para consideración y 

meditación en todos los pueblos, ciudades 

y lugares. Y todo ello, desde el principio 

del mundo. Después vendrían las otras mi

graciones de sociedad y cultura, de paz y 

guerra, etc. Algunas, tan antiguas como la
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salida de Adán y Eva del Paraíso. Y en otras 

tradiciones, con ejemplos semejantes.

II. LA HUMANIDAD CAMINA
Después de la consideración I, para mí 

necesaria por lo universal y lo poético en 

su concepción primigenia, me acerco a las 

"patrias" y a las “ciudades"; dos ejes princi

pales para el movimiento migratorio de los 

humanos.

De "las patrias", hay ejemplos literarios, 

filosóficos, sociales en todas las culturas. 

Y algunos son de antología. Pues recuerdo 

ahora a Rllke, que nos dice: “No somos de 

ningún país. Y sí somos del país de nuestra 

Infancia”. Algo bellísimo, aunque la Infancia 

de muchos hombres y mujeres haya sido 

poco grata. También es para recordar lo 

que dijo H. Hesse: “La patria está dentro de 

mí". La patria puede ser ¡tantas cosas! Pues, 

aunque no seamos emigrantes o inmigran

tes en su sentido físico y social establecido, 

estamos siempre lejos y cerca de una "pa
tria" que cada uno y todos anhelamos con 

nombre y meta diferente; con caminos dife

rentes. Se ha llegado a decir: "Nuestra patria 
es la Belleza”. Una Belleza con mayúsculas 

porque responde, en este caso, a la Belleza 

Interior; a la Belleza trascendente y metafísi

ca. Y, por supuesto, a las Bellas Artes.

De las "ciudades” haría un recorrido por 

algunas que fueron sobresalientes por su 

contexto histórico, cuyos flujos migratorios

abarcaban Influencias y motivos muy diver

sos. También pasaría por ciudades moder

nas de Europa, América, Japón, etc., que 

tienen luces y sonidos “de cine" y “de tea

tro" y, a veces, de tormentas con silencios 

desnudos. Pero prefiero escuchar el anhelo 

de comunicación intrínseco y presente en 

el ser humano de todos ios tiempos.
Y entre "las patrias” y “ las ciudades”, es

taban -están- las “Rutas". Las rutas ya fa

mosas, como la Ruta de la Seda y La Ruta 

de las Especias que todos sabemos que 

unían Oriente y Occidente e Intercambia

ban ¡deas, mercancías y culturas. También, 

la Vía de la Plata en el Occidente de Espa

ña. Ahora, todo es más amplio y universal 

y podemos hablar de la “Ruta de la Luna” 

(¿Por qué no?). O las rutas globalizadas de 

las nuevas tecnologías.

La Humanidad ha caminado siempre por 

patrias, ciudades y rutas. El presente y el 

futuro nos llevan ¿a dónde... ? Internet está 

cambiando nuestros hábitos de vida. La 

Integridad del Hombre está en sus valores 
de creatividad y pensamiento. Caminemos 

más “por” nuestro interior y el interior de 

nuestros semejantes.

Y dando un “salto especial”, desde el res

peto obligado y la interrogación: ¡Oigamos! 

las músicas del Cosmos que nos traen un 

hallazgo de "migraciones” diferentes, des
conocidas y posibles, con patrias, ciudades 

y rutas ¿Imaginadas o reales?
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Me parece necesario poner ahora el pá

rrafo siguiente, equivalente a un breve des

canso en el “camino" y ante el horizonte: 

Hasta aquí, me ha apoyado en la acepción 

4 de la palabra "migración" (desplazamien

to...), según el Diccionario de la RAE, para 

tener más libertad y campo de expresión en 

un tema amplísimo y sugerente. Y, además, 

me estoy permitiendo la creación personal 

literaria. Espero que todo ello tenga un re

sultado feliz para el lector.

111. ALMAGRO EN SU PASADO

Y, ya, debo “encontrar" la ciudad de 

¡ALMAGRO!
donde el sol “no se pone", 

mientras duerme,

porque junta dos cielos que se esperan: 

Cielo casto de lluvias y pleno de vinos; 
castellano de voz y abrazo abierto.

(“Almagro en Chile” 
del libro Efemérides y Textos - 2000)

En mi exposición de nuestra ciudad sal

taré, a modo fotográfico y evocador, por al

gunos de sus hitos principales, “sacando la 

luz” (o “la lucecita") del tema que nos ocu

pa. Para después llegar a un presente con 

sueño de futuro.

Comienzo con la cita de unos versos 

de su Himno Oficial, porque sintetizan la

grandeza de su historia en este discurrir 

de migraciones, que han sido siempre enri- 

quecedoras y que deseamos continúen de 

igual manera:

“UnaCruzdeCalatrava 

es tu veleta.

Y eres plaza 

de todos los caminos.

hay abrazo de lenguaje y oraciones:

Es América y España 

tu destino.

Almagro fue “plaza de todos los caminos", 

siempre. Porque ya era un lugar de paso en 

la vía romana entre Toledo y Córdoba. Y 

otras vías cruzaban su término y la misma 

ciudad: la que llamamos Toledo a Castulo, 

que cruzaba el Guadiana en Calatrava. Y la 

de Toledo a Andujar. También se supone 

la existencia de otra vía de Ciudad Real a 

Bolaños, pasando por Almagro. Todo esto 

era un movimiento migratorio excepcional 

y, por supuesto, pintoresco, con las conse

cuencias económicas, sociales, etc. corres

pondientes. Imaginemos este intercambio 

de gentes, con sus animales de carga (y 

otros), carruajes, trajes, conversaciones en 

lenguas con diálogos únicos, que serian la 

memoria más real y fiel de sus migraciones 

en esa época.

Y cómo no recordar los barrios de moris-
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eos antiguos y granadinos, que nos dejaron 

vestigios que aún perduran: patios, con sus 

pozos frescos; paredes blancas; ventanas y 

celosías. La etnia gitana estuvo (está) tam

bién en Almagro; y dejó la raíz de sus linajes. 

La diversidad de pueblos y razas que llega

ron a Almagro fue siempre una constante y 

viva realidad.

Y vinieron los Maestres de la Orden de 

Calatrava, levantando importantes edificios 

para residir en la ciudad. Sus habitantes re

cibieron la impronta militar y monacal que 

les caracterizaban. Y dejaron el símbolo de 

la Cruz de Calatrava como “veleta” a todos 

los vientos y todos los tiempos. Podríamos 

decírque Almagro fue "cludad"y “patria" de 

la Orden de Calatrava. Como resultado, la 

ciudad es lugar obligado para tratar asuntos 

políticos y económicos, con las consecuen

cias correspondientes.

Siguiendo con los hechos singulares, re

cordamos el Privilegio de Enrique II, conce

diendo a Almagro dos Ferias: una después 

de la Pascua de Resurrección y la otra des

pués de la Virgen de agosto. El intercambio 

de gentes estaba asegurado.

Llegamos a los Corrales de Comedlas, 

con el Mesón del Toro o Posada de la Plaza. 

La inmigración aquí era una nota original 

de brevedad y color. Todos los pueblos, en
tonces, no gozaban de estos espectáculos: 

con sus cómicos, que a veces no se quita

ban los trajes de la farsa y salían a los cami
nos en carreta, como extraños personajes.

Y así los vió Don Quijote. Pero, además, con 

los cómicos llegaban también los textos 

literarios y el pregón de la comedía por las 

calles del pueblo. Su estancia era breve, 

pero intensa. En el siglo XX, con la Inaugura

ción de la 2- época dei Corral de Comedias 

(29 de mayo 1954), y hasta hoy, la afluencia 

multitudinaria de público hace que sea una 

constante peregrinación al Monumento del 

Arte de Talía. Algo que, en cifras de estadís

tica, asombra.

La historia sigue. Y llegan los Fúcares (Fu- 

gger) de Augsburgo, banqueros y mecenas 

que por residir en Almagro se les considera 

"almagreños”. Así como a las familias que 

les acompañaron. Los almagreños, todavía 

con espíritu medieval en sus costumbres, 

comienzan a recibir gentes venidas de Ale

mania. Y asimilan la inmigración. La huella 

de los Fúcares fue muy especial, sobre 

todo, en la Arquitectura.

En las corrientes ambivalentes de las mi

graciones encontramos también emigran

tes en Almagro. Ciertamente queda muy 

lejos el mar. Pero esta distancia la transfor

mó en aventura gloriosa, Diego de Almagro. 

Para hablar de este personaje histórico, 

transcribo algunos párrafos del texto que 

salló en Lanza (Nov. 1982), como mi peque

ño homenaje en la Inauguración del monu

mento que tenemos en la Plaza Mayor; y de 

cuyo acto puedo dar nota como testigo pre

sencial. Este texto dice, entre otras cosas: 

“A Diego de Almagro se le han reconocido
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títulos y sobrenombres; glorias y batallas, 

sin embargo, no se le ha llamado nunca 

"Diego de Almagro, emigrante”. Yo, hoy, con 

el respeto que para mí merece, me atrevo 

a llamarle “Emigrante" con mayúsculas". 

En otro lugar, digo: “En el futuro, habrá que 

ampliar mucho el significado de la palabra 

emigrante, hasta el punto de considerarla 

como pergamino y página gloriosa".

La religión también tuvo su aportación 

muy particular en la inmigración de esta 

ciudad, debido a las fundaciones piadosas 
que se crearon, como estudios, conventos, 

hospitales; destacando la del Comenda

dor Mayor don Gutierre de Padilla, que or
denó la construcción del Monasterio de la 

Asunción de Calatrava. Y la fundación del 

Clavero Frey Fernando Fernández de Cór

doba, con un convento y Universidad Me

nor, dirigida por los Dominicos. El Colegio 

de la compañía de Jesús que tenia Iglesia 

y edificio contiguo. Todo ello ofrecía ¡deas, 

estudios, doctrina, prácticas que formaban 

a sus habitantes. Mientras las "campanas 

en diálogo amanecido” tenían su lenguaje; 

porque las campanas son un pregón del es

píritu y de la vida. Y ahora están ahí, convo

cando la historia.

El Encaje, en esta ocasión, lo veremos en 

el año 1766 con la llegada de don Manuel 

Fernández y su mujer doña Rita Lambert, 

que abrieron una fábrica para hacer enca
jes de hilo y seda, enseñando esta labor a 

mujeres y niñas de la ciudad y sus contor

nos. Esto que se podría considerar como 

“Inmigración", dentro del movimiento de 

gentes, trabajo y hasta costumbres, fue 

también "emigración" por el comercio que 

se abrió con América.

Para dar una pausa feliz, después de esta 

brevísima evocación histórica, quiero citar 

la llegada del ferrocarril a Almagro (1861), 

como signo evidente de su comunicación 

excepcional, que recibía en su andén las 

palabras y las miradas; las huellas de tantos 

viajeros que pusieron el nombre de Almagro 

en sus recuerdos, durante 150 años. Una In

migración y emigración de lo más poético y 

vivo. Y, por supuesto, en la acepción repeti

da en este trabajo (desplazamiento...).

Los datos nos han acompañado en esta 

III. Parte, solamente, como equipaje y guía; 

tal vez, como ambiente de la “escena" en la 

que se ha movido una ciudad cosmopolita 

y, por ello, de migraciones numerosas y di

versas a través de los siglos.

SIGAMOS

IV. ALMAGRO 
BUSCA SU HORIZONTE 
Llegamos ahora a "Voz y alma del Corral 

de Comedlas", porque este poema podría 

ser una de las loas para “la representación” 

de Almagro. A la metáfora del teatro hay que
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volver siempre, por ser lo que caracteriza de 

un modo especial su presente. Así, esta ciu

dad “habla” con los Inmigrantes; con los visi

tantes, todos, que abren preguntas de asom

bro y conocimiento; o sólo quieren conocer 

los “decorados" de una realidad diaria:

Venís a verme; 

a ver las galas 

que antaño me vistieron.

Las voces que he guardado.

Los gestos que envolvieron 

humanos sentimientos 

de gentes que anduvieron 

caminos polvorientos.

Venís a verme, 

buscando... ¿qué buscáis?

(Del libro "Corral de Comedlas 

en el siglo XX" 1997).

Hoy, Almagro es una ciudad “viajera de 

la voz". Y así nos lo confirma con su Festival 

Internacional de Teatro Clásico, ya en su 33 

Edición, cuyacategoria única y sobresalien

te está reconocida en los cuatro puntos car
dinales. A esta epopeya se unió, desde el 

principio, la Universidad con sus Jornadas 
de Teatro Clásico; una "voz" necesaria en el 

diálogo, el estudio y la memoria.

¡Caminemos! Y siga la representación. La 

Palabra, el Gesto y la Luz nos esperan. El 

coro de autores, actores y público abrirá el

canto singular para ¡a mejor convivencia. He 

de recordar, una vez el más, el mensaje del 

dramaturgo griego Yakovos Kampanellis, 

que dice: “el Teatro continuará renaciendo 

mientras la humanidad sea el fruto natural 

del amor".

He de citar a la Compañía de Teatro C+C 

porque pone "su voz", desde hace 15 años, 

con sus representaciones creativas y didác

ticas para estudiantes de toda España.

Y el Festival Iberoamericano de Teatro 

Contemporáneo CELCIT.

Así, Almagro es voz. Todo Almagro es voz. 

Creo que es uno de los mejores atributos 

que puede tener una ciudad. Y el mejor 

puente de comunicación para las respues

tas. Aquellas frase: “Hablando se entiende 

la gente" se cumple en todas las épocas.

Estaría bien citar las obras de arte dramá

tico que dan vida en sus argumentos, de un 

modo directo e Indirecto, a las migraciones 

de sus personajes. No haré relación ni ex

plicación alguna, aquí, por la extensión que 

supone, pero si quería dejar la cita necesa

ria.
La creación nos llama en todas las calles, 

edificios, silencios y lunas, de esta singu

lar ciudad. Y, desde ahora mismo, con mi 

deseo cálido de afectos universales, pon

dría, si fuera posible, un “personaje" más 

en el Auto Sacramental “El Gran Teatro del 

Mundo”, de Calderón de la Barca. Pondría 

un “personaje" para recibir a la sociedad 

multicolor que se está tejiendo; que tendría
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rasgos físicos indefinidos, múltiples, bellos 

y a la vez cambiantes como el aire y el sol 

de su largo camino. En sus ojos pondría 

voz. Y en sus manos, una canción. Sus pies, 

descalzos, unirían las huellas de países y de 
cielos recorridos. Su frente llevaría la espe

ranza. Y el amor tendería puentes de diálo

go y fortaleza. Al terminar la representación, 

asomaría el dolor que lleva en su equipaje 

de recuerdos. Pero ya no estaba solo. Ya no 

estaría solo. El Teatro del mundo...; con sus 

gentes de buena voluntad, le había dado 

'patria'...

Almagro tiene, además de teatro, festiva

les de folklore ('Tierra Roja'); congresos di

versos a nivel nacional e Internacional; en

cuentros de músicos, atletas, deportistas. 

Hay una corriente constante de gentesy he

chos memorables. Su río de cultura y socie

dad suena y se mueve marcando historia. 

Por todo esto, desarrollado más ampliamen

te, vemos que en Almagro y en el mundo se 

está dando un cambio muy considerable. Y 

la palabra ‘emigrante’ e 'inmigrante' están 

perdiendo el valor que han tenidos hasta 

aquí. Ya, todos seremos 'viajeros'. Viajeros 

al, o, del Norte-Sur; del Este-Oeste. Tal vez, 

todos seremos 'viajeros de la luz', lo cual es 

muy deseable en dimensiones diversas. 

Así, en esta nueva singladura, el coro de las

voluntades y del amor tendrá más tonos, 

hasta llegar a la sinfonía que necesitamos; 

que necesita la especie humana. Y será una 

llamada a considerar lo que nos dice G. Stei- 

ner: “¡Volvamos al humanismo! amenazado 

por la civilización tecnológica". Y no de

bemos olvidar la necesaria reforma de los 

corazones de la Infancia y la juventud, por 

la prioridad de los contenidos académicos, 

según E. Punset. Ante estas dos recomen

daciones magistrales, me permito sugerir: 

¡Volver a la Naturaleza! La Naturaleza que 

es de ¡todos! Y nos da todo.

En medio de esta eclosión tan diversa, los 

valores de la ética y la estética están algo 

bajos en el mundo. Y desde Almagro, por su 

historia y características actuales, estamos 

mejor 'situados' que otros pueblos para par

ticipar en un Renacimiento. Empecemos 

por crear la 'Ruta de las Conversaciones'. A 
veces, estas posibles realidades desarrolla

das con imaginación son ciertamente ope
rativas y dejan de ser utopias. No olvidemos 

que la civilización de la informática sigue 

avanzando sin pausa y se le llama 'civiliza

ción invisible’ o diálogo con las máquinas. 

Almagro ya tuvo las palabras del Rey Don 

Carlos IV, en la Real Carta, que dice: “Trato 

racional y político entre sus gentes. Esta fa

cultad tan valiosa debe tener un desarrollo
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amplio en lenguajes, pensamientos y pro

yectos. Ahora puede ser un momento pre

cioso y preciso, porque las migraciones se 

mueven como brotes de primavera en cada 

lugar del mundo. Y las ciudades deben pre

pararse con alegriayfundaciones nuevas.

También sería una apertura de imagi

nación y comunicación original crear 'un 

mapa de Rutas’, donde se una la historia y 

los nuevos tiempos: 'Ruta del Encaje', con 

itinerarios nacionales e internacionales. 

'Ruta de las Américas’, con novedades 

actuales y, desde luego, descubrimiento. 

'Ruta de los Pueblos y las Razas’... con ecos 

y relatos de viaje. 'Ruta de la Luz', por la si
tuación geográfica de Almagro en la llanura 

manchega y la cultura de sus patios, que 

trajeron los árabes. Sin olvidar la ‘Ruta Ibé

rica' de Teatros Históricos, auspiciada por 
la Unión Europea, que se inauguraba este 

año. Esta Red de Rutas pertenecería a un 

Centro de Culturas con dedicaciones am
plias en un mundo globalizado. Un centro 

donde la 'Conversación' fuese un lema para 

la comunicación, el encuentro, la creación 

y el estudio. Porque no podemos perder la 

palabra.

Vamos llegando a una pausa. Sólo una 

pausa porque ya digo, al principio, que este 

tema es amplísimo, sugerente y, además,

trascendente para la vida del hombre de 

todos los tiempos.

Vamos llegando a una pausa, y no puedo 

dejar para otra ocasión la consideración de 

los niños, porque si el horizonte tiene pro

yección de mirada y de esperanza, la voz de 

un Niño es Imagen viva de ‘su ciudad' en el 

futuro. Por ello, quiero que esté como ‘Per

sonaje’ real, en su belleza primitiva y total: 

El niño de colores; de todos los colores y 

geografías. Recuerdo una frase muy senci

lla que define el Arte: ‘El Arte es la alegría 

de las almas’. El Niño ¿No es, también, Arte; 

no es alegría, poesía, verdad? Cuidemos su 

pensamiento y caminemos a su lado.

Quedemos aquí, en un corro de luz y 

voluntades. Ofrezco a vuestra considera

ción uno de mis poemas (Del libro 'Hue
llas en el tiempo' 2006) alusivo a las mi

graciones:

“Manos blancas, negras, amarillas, 

en crisol de semíllay de destino, 

recoged el mestizaje 

de espigas y de ríos”.

Mientras tanto, Almagro 'toma' una rama 

de olivo, como bienvenida a los mundos 

que nos llegan.
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Una musa llamada Almagro

Francisco Romero. Escritor y editor.

Por regla general se suelen asociar las 

musas a figuras femeninas bastante 

agraciadas que son esenciales en el pro

ceso creador de escritores y artistas, lo 

que tiene su origen en la simbología que 

tenían en la mitología griega como las dio

sas que protegían las ciencias y las artes.

Como escritor reconozco que en ciertos 

momentos he creído ver a alguna de esas 

musas, o le he atribuido esos poderes a lo 

que me sugería la imagen de algunas perso
nas, pero no es lo habitual porque la principal 

fuente de inspiración es el propio trabajo y la 

constancia al seguir una idea hasta sus últi
mas consecuencias. Yo entiendo por ‘musa1 

un concepto mucho más amplio que abarca 

todo aquello que va unido al proceso creati

vo, y que va desde el propio entorno donde 

se ubica, el ambiente que le rodea, el tiempo 

donde se sitúa, y hasta detalles tan triviales 

como el calor, la lluvia, una tara física o una 

forma de vestir pueden ser determinantes.

Pronto va a hacer catorce años que decidí 

instalarme en Almagro tras pasar muchos 

años en Madrid trabajando en un estudio de 

fotografía publicitaria. Por entonces lleva

ba poco tiempo escribiendo y no me había 

planteado que pudiera construir historias 

vinculadas a la tierra que me acogía. Pen

saba que Almagro podría ser un buen lugar 

para escribir mis ideas, pero mi mente se 

ambientaría en lugares lejanos que me pa

recían más sugerentes. Como no disponía 

de recursos para trasladarme durante lar

gas temporadas a las grandes ciudades que 

están más vinculadas con la historia de la li

teratura, como hacen algunos escritores de 

renombre, pensé que podría evocar su am

biente desde un modesto piso de Almagro.

Mis dos primeras novelas, una que aca

baba de publicar y otra que tenía bastante 

avanzada, estaban ambientadas en Madrid, 

el lugar donde había pasado los últimos tre

ce años y que consideraba un excelente
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marco literario. Confiaba en continuar con 

mis siguientes obras una línea parecida 

para crearme mi propio estilo, pero pronto 
me di cuenta de que los planes que sirven 

para un lugar no son fáciles de exportar a 

otro, sobre todo en actividades donde la ra

zón suele quedar supeditada a la emoción.

Tras instalarme retome un par de proyec
tos que quería desarrollar, pero me costaba 

concentrarme porque sentía que unafuerza 

superior me paralizaba cuando trataba de 

seguir una determinada línea que había fi

jado previamente. Entonces comprendí que 

ese rechazo se debía a que las condicio

nes del juego habían cambiado, y no podía 

mantenerme al margen del entorno donde 

estaba, incluso el pasado cobraba una im

portancia que nunca me había planteado.

Yo nací en el Campo de Calatrava, en una 

vieja casa de Torralba que el devenir de los 

tiempos ha convertido en un reluciente pa

tío de comedias que pretende conducirnos 

con modernos medios hacia un remoto 
pasado, aunque tengo serlas dudas de que 

ese objetivo se alcance porque no basta 

con decisiones políticas y un bonito recinto 

para que un pueblo cambie su historia y sus 
tradiciones.

Reconozco que durante muchos años 

he tenido cierta fobia a un libro tan grande 

como El Quijote, y no porque me cuestiona

ra su calidad literaria, sino porque pensaba 

que en la misma tierra en la que yo había 

nacido y donde nunca pasaba nada Intere

sante, era imposible que se desarrollara la 

novela más importante de la historia.

Puede que tras la sensación de rechazo 

a trabajar con viejas ideas, comenzara a 

asumir que mi llegada a Almagro no debía 

interpretarla como una huida de Madrid tras 

haber fracasado en el intento de conver

tirme en fotógrafo publicitario, primero, y 

guionista de cine después.

Los humanos tenemos una mente muy 

caprichosa y pasamos de la depresión a la 

euforia en pocos segundos, aunque por re

gla general el proceso suele ser al revés, y la 

depresión tiende a hacerse fuerte una vez 

que nos invade, por lo que resulta muy com

plejo y duro salir del pozo donde nos hemos 

metido cuando la vida toma una dirección 

diferente de la que habíamos previsto.

Como no pretendo hacer de este texto, ni 

de ninguno de mis libros, un viaje a los in

flemos de la depresión porque literariamen

te sólo me interesan los procesos de salida, 

diré que al instalarme en Almagro ya había 
pasado lo peor de mi vida y me encontraba 

en una fase bastante receptiva.

Almagro, como una musa global, empezó 

a ejercer influencia en mi obra a través del 

teatro, concretamente viendo las actuacio

nes y ensayos de la compañía C+C en el 

Corral de Comedias. Por entonces, aquellos 

cómicos llevaban poco tiempo funcionan

do como compañía estable, pero ya habían 

creado su propio estilo que no han abando

nado con el paso del tiempo, aunque sus
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producciones han crecido y su propia talla 

como actores ha evolucionado a causa déla 

experiencia que otorga jugarse el sustento 

diaadía ante el público que paga por ver las 

representaciones y que juzga por lo que se 

le ofrece en el escenario.

El ambiente que estaba empezando a co

nocer apareció en mi obra a través de varios 

cuentos, como ‘La soledad de la princesa', 

‘El cobarde que imagina' o ‘El amor nómada 

de Adriano Moral'. Aunque el texto donde co

menzó a hacerse más evidente mi regreso a 

La Mancha, tanto por su temática -un tanto 

esperpéntica sobre la muerte de un ser que

rido y su herencia-, por cómo está desarro

llada -con un humor negro que no inventó 

Pedro Almodóvar porque se mama en esta 

tierra-, fue ‘El legado de Julie Newman', la 
obra con la que me concedieron el Premio 

Muñoz Seca de Teatro de Comedias y con la 

que empecé a plantearme la literatura como 

una opción profesional en lugar de una ilu

sión que contara con fecha de caducidad.

Cuando estaba terminando de revisar 

esta obra de teatro, apareció en mi mente 

una historia que supondría para mi propia 

vida mucho más que la envergadura litera

ria que pueda alcanzar con el paso del tiem

po. ‘Y el pirata creó el mar’ nació de repente, 

tras una conversación una fría mañana de 

un sábado de otoño en el Corral de Come

dias, donde por entonces vendía las entra

das para la representación de teatro que se 

hacía por la noche.

Tras la aparente ingenuidad de la idea de 

un niño perdido en La Mancha que quiere 

convertirse en pirata, que fue la primera pie

dra de la novela, tuve la sensación de que 

había una hermosa historia que merecía ser 

contada, y que justificaba plenamente mi 

regreso a los orígenes. Esa novela no me la 

hubiera planteado desde la distancia, y en 

el caso de haberlo hecho, tengo la certeza 

de que se habría convertido en una novela 

mucho más amarga y puede que guiada 

por cierto resentimiento porque la hubiera 

tomado como un ajuste de cuentas con un 

pasado que me había dejado más huella de 

la que imaginaba.

Confío que con el paso del tiempo 

haya escrito y escriba novelas mejores 
porque entonces mis conocimientos so

bre la técnica literaria eran bastante limi
tados, pero probablemente nunca sienta 

la emoción que tuve cuando me subía a 

bordo del Eva Galante junto a Sinfo Piéla

go y Francis J. Drake para navegar como 

piratas sobre los campos de cebada me

cidos por el viento.
Esa fue la primera novela ambientada en 

el Campo de Calatrava, aunque estaban 

mucho más presentes los recuerdos del pa

sado en Torralba que lo que vivía a diario en 

Almagro, pero no quise ubicarla en un lugar 

concreto al tratarse de una novela que esta

ba más relacionada con el realismo mágico 

que con la crónica de un tiempo pasado que 

no tenía nada que ver con mis vivencias du
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rante la infancia, a pesar de que hubiera teni

do que evocarlas para construir la historia.

Mientras la estaba escribiendo, en mu

chos momentos tuve sensaciones que 

posteriormente he vuelto a sentir muy 

raras veces, como si yo no fuera el autén

tico creador de la historia, y simplemente 

fuera un médium que estaba trascribiendo 

lo que alguien me dictaba. Esa impresión 

ya la han tenido otros escritores antes que 

yo y no hay que tomarla como un extraño 

delirio, simplemente es la sorpresa que ex

perimentamos ante lo que guarda nuestra 

mente, y que posiblemente nunca se ha

bría manifestado si no la hubiéramos forza

do a llegar al límite.

Al concluir la novela, y antes de saber si 

algún día podría publicarla, supe que había 
encontrado mi lugar y que Almagro era tan 

buen destino como las grandes capitales 
para dedicarse a la literatura, y si no me era 

posible viajar hasta donde deseara, nada 
me Impedía recrear cualquier escenario 

que necesitara para mis textos.

Como siempre he sido Inquieto, tras la no

vela de piratería manchega quería escribir 

algo muy diferente, una historia más actual, 

íntima y dura. Por entonces estaba obse

sionado con Praga, no tanto como Kafka o 

Kundera, pero era una ciudad que me había 

dejado huella cuando la conocí y quería es

cribir algo que me permitiera volver a ella, 

aunque no fuera físicamente porque no era 

factible pasar una temporada allí.

No sé con certeza cómo se produjo el 

proceso, porque la génesis de ‘4 Hilos para 

un epitafio' siguió un extraño camino que no 

he sido capaz de recordar fielmente porque 

probé varias fórmulas y manejé ideas muy 

dispares hasta que un día situé a un crea

dor de marionetas de Praga en la plaza de 

Almagro buscando un local que le sirviera 

para modelar y vender sus marionetas. Al 

ver esta Imagen todas las piezas comen

zaron a encajar al tiempo que se me abrían 

nuevas posibilidades.

He de hacer un inciso para decir que no 

soy un escritor que se valga de las palabras 

y de recursos estilísticos para crear sus no

velas. MI principal herramienta es la imagen. 

Yo necesito ver las escenas antes de escri

birlas, supongo que en ello Influye mi expe
riencia como fotógrafo y la formación como 

guionista, donde lo primero que se escribe 

es el lugar donde se desarrolla la escena, si 
es interior o exterior, y de día o noche, para 

que el personal técnico y artístico puedan 

orientarse. En cierto modo me valgo de ese 

patrón a la hora de escribir porque resulta 

imposible controlar una novela en su totali

dad. Me la planteo como una producción sin 

límite de presupuesto para actores, localiza

ciones y efectos especiales, y la trabajo por 
secuencias, incluso con cambios de plano 

como si estuviera mirando a través de una 

cámara. La principal diferencia es que en el 

cine el guión existe previamente, mientras 

yo trabajo con un principio, algunos puntos
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de referencia por los que quiero transitar y 

un posible final, todo lo demás va aparecien

do sobre la marcha, procurando hacer una 

labor de montaje donde cada secuencia 

me conduzca hacia la siguiente hasta llegar 

al fin que me propuse al principio, aunque 

en la mayoría de las ocasiones la novela va 

cambiando a medida que avanzo, lo que 

puede provocar que llegue hasta un calle

jón sin salida, y la historia se quede parada 

por algún tiempo o perdida para siempre 

cuando no soy capaz de dar marcha atrás 

para encontrar una nueva vía.

En 4 Hilos.,., no tardé en comprender que 

Pavel no debía ser el auténtico protagonista 

de la historia, ni siquiera el narrador, aunque 

sí es el eje sobre el que todo gira y la espo

leta que provoca el estallido en cuatro mu

jeres residentes en Almagro que son muy 

diferentes tanto en edad, origen y destino, 

pero que se hallan unidas por una vida don

de la resignación se ha convertido en una 

tremenda losa que aplasta cualquier brote 

de esperanza.

Con diferencia se trata de la novela más 

difícil que he escrito porque en cierto modo 

se trata de un ejercicio de exhibicionismo y 
de terapia, aunque también ha sido la más 

liberadora porque después de sacar ade

lante esa historia sé que ninguna otra me 

dará miedo. En mi vida privada me reconoz

co tímido hasta un grado casi patológico, 

algo que no es fácil de compatibilizar con 

un trabajo en el que es necesario salir del

escondite. Cuando lo que te han inculcado 

durante toda tu vida es a pasar desaperci

bido porque eres un don nadie que nunca 

podrá ser protagonista, seguir la senda de 

la literatura no parece lo más indicado, so

bre todo cuando has tomado la opción de 

vivir de lo que escribas y dando la cara ante 

los lectores.

Con esta novela se me presentó la opor

tunidad de hacer la catarsis y convertir en 

literatura todo lo que me había acompleja

do. Pasé por momentos muy duros mientras 

la escribía, incluso me angustiaba lo que 

pudieran pensar de mí los que la leyeran al 

implicarme tan directamente en la trama y 

tomar una opción tan compleja como con

vertir en narradoras de la novela a cuatro 
mujeres, como si fueran los cuatro hilos que 

dirigían los movimientos de Pavel, al tiempo 

que otros hilos las manejaban a ellas. SI ya 

tenía problemas para expresarme como 

hombre, hacerlo a través de las voces de 
unas mujeres tan diferentes entre sí me pa

recía una temeridad, y para colmo lo hacía 
en un ámbito muy cerrado como Almagro, 

una ciudad que estaba empezando a cono

cer y en la que no tenía raíces.

Durante el año largo en que la estuve 
escribiendo, me pasé muchas horas pa

teando las calles y plazas de Almagro en 
diferentes épocas de año. También obser

vaba a la gente como si estuviera haciendo 

un casting para los personajes que la prota

gonizan. Muchos lectores me han pregun
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tado por esas cuatro mujeres, por Pavel y 

por Pepe, incluso los que son de Almagro 

creen conocerlos porque piensan que es

tán Inspirados en personas reales. Es cierto 

que para cada uno de los personajes tenia 

una Imagen en mi mente, salvo en el caso 

de Pavel, al que nunca le puse una imagen 

concreta porque se trataba de una especie 

de símbolo del hombre que me gustaría ser, 

mientras Pepe tenia mucho que ver con lo 

que era, aunque lo que cuento en la novela 
es pura ficción y no tiene nada que ver con 

mi vida real, salvo las referencias al pasado. 

En cuanto a las mujeres, es cierto que cada 

una de ellas la asociaba a la Imagen de una 

mujer que había visto en Almagro, pero con 

dos de ellas nunca habla hablado, con otra 

solo había cruzado unas palabras y con la 

cuarta, la artesana chilena, me une mucha 

amistad y en ocasiones me ha ayudado a 

corregir alguno de mis libros, aunque du

rante el proceso de escritura varias veces 
me dijo que ella no tenía nada que ver con 

el personaje que habla creado, lo cual es 
cierto porque nunca pretendí servirme de 

sus propias experiencias al considerar que 

se trata de una horma que condiciona mu

cho la labor creativa.

Reconozco que tuve muchas dudas an

tes de publicarla, como si no fuera capaz 

de separar la obra de mi vida y no se fuera 

a juzgar el texto sólo por su calidad literaria. 

Temía las reacciones que pudiera provocar 

entre la gente de Almagro y que los de fue

ra no la pudieran comprender. El hecho de 

quedar finalista del premio Alarcos Llorach 

de Novela, convocado en Asturias, me anl- 

móasegulradelante. Han pasado seis años 

desde que la publiqué y mis temores se han 

disipado porque las respuestas que he reci

bido han sido muy estimulantes. Incluso he 

conocido a lectores que han viajado hasta 

Almagro para conocer la ciudad después 

de leer la novela.

Tras terminar 4 Hilos..., decidí embarcar

me en una historia que me distanciara de 

Almagro porque estaba extenuado y por

que no tengo Interés en hacer novela cos

tumbrista. Elegí un tema que tenía cierta 

relación con la novela negra, al tiempo que 

suponía un particular ajuste de cuentas 

con la publicidad, actividad a la tenía fobia 

después de dedicarle muchos años, hasta 

que dejaron de considerarme lo suficiente

mente moderno para seguir perteneciendo 

a ese mundo tan elitista.

El siguiente paso para vincular Almagro 

con mi mundo literario fue la apertura de 

una tienda en la plaza dedicada a mi obra, 

casualmente en el mismo lugar donde ubi

caba la de Pavel, por lo que decidí tener 

marionetas de Praga para vender y para 

ambientarla. No sé si he sido pionero, pero 

no conozco a ningún otro escritor que haya 

completado todo el proceso, desde que 

nace la ¡dea hasta que se entrega el libro 

al lector. Hay muchos escritores que se au- 

toedltan y que se buscan la vida para ven
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der sus libros, pero ninguno ha abierto una 

librería en la que esté frente a los posibles 

lectores.

Cuando tomé esa decisión era conscien

te de que asumía un gran riesgo porque la 

aventura podría terminar en fracaso si no 

contaba con otros recursos adicionales, 

aunque mi colaboración con la compañía 

de teatro y la fotografía suponían cierto 

alivio. Por fortuna, cuando habían pasado 

dos meses de la apertura de la tienda, me 

concedieron el premio Río Manzanares de 

Novela por 'Papel carbón'. Ese premio no 

solo fue importante para mi ego, también su 

notable dotación económica me permitió 

afrontar la inversión que acababa de hacer 

con menos miedo al saber que disponía de 

más tiempo para dar a conocer mi obra.

Ahora que han pasado cinco años y 

medio desde que abrí la librería, no tengo 

la menor duda de que ha sido una de las 

mejores decisiones que he tomado, y el 

hecho de establecer contacto directo con 

los lectores que se aventuran a conocer mi 

obra ha supuesto el mayor estímulo que he 

encontrado para seguir adelante con esta 

hermosa aventura. Yo no digo que tengo 

una librería en la plaza, sino que dispongo 

de un estudio donde escribo y donde ten

go mis libros a disposición de quien quiera 

leerlos.

Reconozco que al principio pensaba que 

me resultaría imposible escribir en un lugar 

tan bullicioso como la plaza de Almagro

cuando estaba acostumbrado a hacerlo 

en la más absoluta soledad, pero no tardé 

en darme cuenta de que se trataba de una 

situación privilegiada porque la vida pasa

ba por delante de mi escaparate y podría 

aprender mucho de lo que observara de 

cara a futuras historias. La plaza de Almagro 

es un magnífico escenario en el que cada 

dia del año se representan diferentes obras 

con cientos de personajes. Algunos son fi

jos porque desarrollan su vida o su trabajo 

en ella, otros son figurantes que aparecen 

a diario a determinadas horas y representan 

papeles muy concretos. Una parte impor

tante del elenco lo componen los turistas 

que están de paso con su urgencia por ob

tener la máxima información en poco tiem

po, y que hay que diferenciar de aquellos 

viajeros que dan más importancia al lugar 

que contemplan que al tiempo de que dis

ponen. Para los que trabajamos en trasfor

mar lo que vemos en literatura o en arte, la 

plaza supone lo más parecido al crisol de la 

sociedad.
Con ‘Qal’at rabah’, la primera novela que 

escribí en la tienda y que nació con el reto 
que me lanzó un amigo que combiné con 

una idea anterior que estaba estancada, 

volví a utilizar Almagro como musa, aunque 

decidí ampliar el entorno a todo el Campo 

de Calatrava, aparte de que tenía la particu

laridad de ser de una novela que albergaba 

dos historias: una era actual mientras la otra 

se remontaba hasta la primera mitad del
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siglo XVII porque quería convertirla en un 

homenaje a los cómicos que desde el Siglo 

de Oro hasta nuestros dias se han pateado 

los caminos corriendo todo tipo de peligros 

para ofrecer algo de alegría a los que nece

sitaban superar sus penas.

Esta ha sido mi única incursión hasta la 

fecha en la novela histórica y me la tuve que 

plantear de una forma diferente al resto por

que me obligaba a documentarme sobre 

los lugares y la época, y no por el hecho de 

que tuviera un gran interés en mantener el 

rigor histórico, sino porque necesitaba evi

tar las aberraciones temporales en una no
vela donde todo era ficción.

El proceso de creación de esta novela 

me llevó a contemplar el Campo de Cala- 

trava de una manera muy diferente a la que 

conocía, porque no se trataba de visitar 

monumentos que se conservaban en me

jor o peor estado y que contaban con gran 

importancia histórica. Se trataba de verlos 

vivos, Imaginar a la gente que los habltabay 

recrear lo que hacían día a día.

Ese aprendizaje me llevó a comprender 

la grandeza de la tierra donde he nacido y 
vivo. Entonces supe que para apreciar la 

propia tierra, alejándose de cualquier fa

natismo, es necesario distanciarse por un 

tiempo de ella. Con esto no quiero decir 

que me guste todo lo que veo a mi alrede

dor, porque sigue habiendo algunas cosas 

que me disgustan en el ámbito en el que

me muevo, como el que muchos creado

res se sientan exiliados dentro de su propia 
tierra porque las instituciones políticas que 

nos representan aprecian infinitamente 

más todo aquello que llega desde fuera 

mientras se cierra los ojos ante lo que se 

genera en el Interior. Afortunadamente he 

aprendido a convivir con ello sin sentirme 

frustrado y sin tener que rendir pleitesía a 

nadie, tan solo a aquellos lectores que se 

han acercado a conocer mi obra y que se 

han convertido en los mecenas que me 

permiten seguir escribiendo.

En cierto modo 'Qal'at rabah' supone 

un homenaje a bastantes personas que 

aprecio, y en algunos casos he utilizado 

sus propios nombres, unos de Almagro y 
otros de fuera, aunque todos mantienen 

vinculación con la capital de las comedlas 

y su entorno.

Desde que terminé Qal'at rabah, he es
crito otras cinco novelas, y ninguna la he 

ambientado en la tierra donde habito, pero 
todas ellas las he escrito en mi estudio de 

la plaza y las musas que las han Inspirado 

deambulan en las cercanías de mi esca
parate. No descarto escribir alguna de mis 

novelas lejos de Almagro porque el viaje su

pone una necesidad para mí, pero ya no se 

trata de algo urgente porque he conseguido 

ampliar mi concepción del mundo viviendo 

y creando en un pequeño lugar de La Man

cha cuyo nombre espero no olvidar.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



E d u c a c i ó n , G e s tió n  y  P ro y e c to s

'W
teatrava
ilusión por ilusionarte

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



Almagro plástica

• Una propuesta para conocer el panorama actual en las artes plásticas en Almagro

• Esta sección pretende ser como una pequeña sala de exposiciones para el lector 
y conseguir ser una referencia para todos los apasionados por el arte

María Rodríguez 

Fotografía: Chiní López

En este primer número de “Artey pen

samiento", de un modo informativo y 

vivaz, propone conocer el panorama actual 

en las artes plásticas de Almagro, No como 

hecho aislado o estilo concreto de un artis
ta sino como la consecuencia del entorno, 

las investigaciones que realizan o su proce
so interno. Los artistas que aparecen tienen 

un fuerte vínculo con Almagro, de ahí parte, 

sin duda, la necesidad de trazar un diálogo 

entre el artista y Almagro. Por este motivo 

la participación en este medio supone una 
clara herramienta para dar a conocer sus 

trabajos, inquietudes, dando un servicio in

formativo a la creatividad.

En este número no aparecen todos los 

artistas plásticos de Almagro seguramen

te por desconocimiento, otros rechazaron 

la oferta de participar en este medio. Entre 

los que aparecen, hay artistas de distintas 

generaciones, estilos, ideas,.. Esta sección 

pretende ser como una pequeña sala de ex

posiciones para el lector, donde puede en

contrar ia breve historia del artista, como es 

su trabajo, fotos de sus obras, y la influencia 

de Almagro sobre su trabajo artístico, es de
cir, conseguir ser una referencia para todos 

los apasionados del arte.

Antonio Laguna Cabezueio,
Alcázar de San Juan, 1979.

Artista autodidacta, realiza numerosas 

exposiciones desde 2002 en el Ayunta

miento de Piedrabuena (Ciudad Real) hasta 

2010 en Berlín. Dentro de ia gran cantidad 

de exposiciones, destacan sitios como la 

galería Intosicated de Berlín, Welldone de 

Barcelona o Seycolors de Bilbao, hasta su 

exposición conjunta en el Museo Nacional 

de Bellas Artes de Santiago de Chile, sin 

olvidar su participación en Decibelio 06, 
festival complementario a la feria de arte 

contemporáneo ARCO.
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Entre otras actividades, realiza pintura 

mural desde 1995. Además es cámara de 
cine, director de foto en cine y televisión, 

publicidad y documentales, realiza corto

metrajes y video clips o videoartes, Street 

Art, o intervenciones urbanas desde 2001, 

interiorismo, teatro pictórico, radio, y dibu

jante guionista de comic.

NUEVO ARTE EN ALMAGRO 
El Street Art que realiza Antonio en Alma

gro llama la atención de los transeúntes, 

donde ha alcanzado una gran popularidad 

y ha transmitido al pueblo un nuevo formato 

muy personalizado. Dentro de los mensajes 

que estampa en su arte callejero, se en

cuentran figuras y formas que van desde la

caricatura hasta producciones fuertemente 

realistas con personajes inventados.

CÓMO SE DEFINE...
Tal y como define el artista, su obra es 

de orden emocional y reflejo de sus horas 

fuera de la faceta creativa. La obra de Anto

nio se presenta ante nosotros con una gran 

seguridad de carácter auténtico, lenguaje 

del propio artista. Sin duda estamos ante 

un genio, que desde la intuición y el auto- 
didactismo es capaz de realizar trabajos 

vanguardistas. Sobre grandes espacios, 
paredes, crea un mundo Irreal de criaturas 

fantásticas entregadas en escenas de mar

cada composición con colores vitales con 

temas que combinan las influencias del
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ñas que me quieren y odian, soy mi trabajo y 

también Almagro".

Antonio, como exponente de una nueva 

generación de artistas de Almagro, inves

tiga, trabaja y viaja para realizar sus obras 

en cualquier lugar del mundo. Luego, en su 

retorno, regala a Almagro unas nuevas imá

genes cargadas de todo aquello que le ha 

nutrido.

Street Art con la cultura oriental, occidental, 

una estética muy actual, donde desarrolla 

un equilibrio entre elementos exóticos su

rrealistas e Imágenes afines a historias. El 

espectador se envuelve en el colosalísimo 

de los personajes, animales, paisajes, con 

un ritmo asombroso.

En todas las técnicas que trabaja, el artis

ta utiliza lo que tiene a disposición en cada 

momento, tratando de poner estilo al man

do para que el material y sus consecuentes 

técnicas no determinen el resultado de la 

obra.

En su proyecto actual trabaja para huir 

del relativismo moral dominante.

INFLUENCIA QUE EJERCE ALMA
GRO SOBRE SU CREATIVIDAD
Sobre la Influencia de Almagro en su obra 

creativa, opina que pueden absorberse 

¡deas por proximidad, al igual que sucede 

con los lugares que habitamos, así pues co

menta el artista "al Igual que soy las perso-

Manuel Fernando González,
Madrid, 1934.
Estudia Bachillerato con clases de dibu

jo, pintura en los estudios Santiago de San 
Diego, Artes y Oficios de Madrid (matrícula 

libre), beca de dibujo en la Cámara de Co

mercio de Madrid, curso de pintura y mode
lado en Almagro y curso para extranjeros en 

Florencia (Italia).
Exposiciones, entre individuales y colec

tivas, en Ciudad Real, Coslada, Universidad 

de Oviedo. Destacar las individuales en el 

Elisa Cendrero (Ciudad Real) y Ayuntamien

to de Madrid "Carnaval y San Isidro".

Artista con numerosos premios, como el 

2B premio de la Universidad de Oviedo, el 

de Coslada, o la Cámara Comercio de Ma

drid beca-premio.
Entre otras actividades destacar que es 

licenciado en Derecho, oficial administrati

vo, por su afición a la arquitectura histórica 

realiza decoraciones murales. Pertenece 
como socio al Círculo de Bellas Artes y la
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Asociación Española de Pintores y Esculto

res.

CÓMO SE DEFINE...
El artista de pintura realista con gran 

influencia manchega, como el mismo se 

define, "realismo romántico", realiza sus 

trabajos con una gran técnica y estética 
como la Escuela de Madrid de 1950. En sus 

primeras obras se concentró sobre todo en 
el retrato y el desnudo, inspirándose en las 

fuentes de los viejos maestros y en la clara 
influencia de su entorno en la Escuela de 

Artes, donde adquiere una gran destreza 

en el movimiento realista. Realiza muchas 

acuarelas donde presenta los mejores rin

cones de Almagro, con gran realismo en los 

detalles y gran profundidad.

Fiel a su pintura realista, retrata el paisaje 

de La Mancha, logra asi identificarse con su 
entorno y con las gentes de su tierra.

Procura imitar el efecto de la pintura al 

fresco, pero en realidad los murales los 

realiza en acrílíco, con temas alegóricos en 

amplias escenas simbólicas. Las escenas 

las representa de forma teatral con figuras 

estatuescas con mucho gusto en la moder

nidad compositiva, con una gran técnica en 
el dibujo y en el uso de la pintura. La paleta 

de colores con tendencia hacia el uso de 
los pasteles.

Me muestra uno de sus paisajes urba
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nos que realizó con la técnica del temple 

al huevo, que le enseñó el maestro Villase- 
ñor. Resultando emocionante comparar las 

técnicas pictóricas más artesanales en la 

preparación de los pigmentos o los sopor

tes, comparadas con los materiales que 

podemos adquirir elaborados hoy en día en 

cualquier gran superficie.

Sus trabajos los realiza por encargo o 

para su satisfacción personal. Trabaja el 

dibujo a lápiz plomo, sanguina, plumilla y 

pastel, acuarela, temple, óleo. Sus soportes 

serán el papel, cartón, tela y pared.

INFLUENCIA QUE EJERCE ALMA
GRO SOBRE SU CREATIVIDAD
La arquitectura de Almagro le Inspira para 

realizar sus murales, escenas de El Quijote 

y otras obras del Siglo de Oro. Grandes mu

rales que narran escenas contenidas de 

dulzura y sensibilidad, como la de “los per

sonajes cantando villancicos”, pertenecien
te a un mural que se encuentra su casa.

Manuel disfruta de Almagro, de la plaza, 

donde cada día se reúnen sus amigos para 

hacer "la tertulia", y mejorar con sus ideas 

su entorno. En la actualidad pinta para su 

satisfacción y realiza encargos.

Ryuji Sato,
Okayama (Japón), 1952.

Pintor autodidacta. Realiza numerosas 

exposiciones individuales y colectivas, entre 
las que destacan las del Parador de Almagro,

Ayuntamiento de Ciudad Real, Cámara de 

Comercio de Ciudad Real, Museo Elisa Cen- 

drero de Ciudad Real, Sala de San Bartolomé 
de Almagro.

CÓMO SE DEFINE...

Pintor realista, que realiza innumerables 
paisajes urbanos, todos de Almagro, cada 

rincón, cada plaza, cada puerta. El pintor 

busca entre la realidad que le rodea, aque

llos aspectos cotidianos, que él recoge con 

un tratamiento pleno de detallismo, lo que 

se llamó en los sesenta fotorrealismo; las 

pinturas son de tal perfección que simu

lan fotografías. Otras características del 
fotorrealismo que realiza Sato son trabajos 

compositivos en los que representa un ob

jeto a tamaño macro, con una gran exacti-
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tud en los detalles donde en un llamador 

de puerta se puede vislumbrar el paso del 

tiempo, el oxido.
Realiza sus pinturas en pequeños y me

dianos tamaños, utilizando acuarela, pin

tura acrílica, óleo. Los soportes serán tela 

y tabla.

El artista, dentro de sus proyectos actua

les, nos explica la necesidad interna de ma

durar en su pintura. Está convencido que el 

trabajo diario le hará llegar a su meta, que 

no es otra que ser cada vez, como artista, 
más realista.

INFLUENCIA QUE EJERCE
ALMAGRO SOBRE SU CREATIVIDAD
Para el artista, la influencia que tiene 

Almagro sobre él es retratar es reproducir 
cada vez más real cada rincón, cada puerta, 

cada ventana.

Esteban Núñez de Arenas,
Ciudad Real, 1950.

E.T.S. de Arquitectura de Madrid y dos 

años de B.B.A.A. Pintor, grabador, diseña
dor, escultor. Realiza numerosas exposi

ciones individuales y colectivas en Ciudad 

Real, Salamanca, Madrid, República Domi

nicana. Donde se puede destacar algunas 

tan Importantes como Casa de Cultura de 

Ciudad Real, Galería Varrón de Salamanca, 

Galería Seiker de Madrid, la Madriguera 

Madrid, Centro de Cultura Hispánico de la 
Embajada de España en Santo Domingo 

(República Dominicana), Galería Salea de 

Asturias, Feria Internacional de Arte y la Fe

ria de Arte Independiente de Madrid FAIM.

Entre sus otras actividades destacar su 

colaboración en el servicio de publicacio

nes del Xll Congreso de la Unión Internacio

nal de Arquitectos. Realizó las pinturas de

corativas de algunos interiores del Parador 

de Almagro, la ornamentación del Teatro 

Principal de Almagro, la decoración mu

ral del hotel Husa Princesa y el mural de la 

empresa Saexma (Madrid). También realiza 

grabados para el Ministerio del Interior. Rea

lizó trabajos como colaborador de las revis

tas Codorniz, Psicodeia, Cosmopolitan. En 

Antena 3 Radio llevó a cabo el programa 

de arte “Punto de Fuga”. También realiza 

diseño gráfico, diseña e ilustra diferentes 

campañas publicitarias para empresas pri

vadas. Además de cartelería, etiquetas para 

licores, edición de vídeos, y la colección de

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



fotos Almagro Mon Amour. Diseña muebles 

y realiza esculturas.

CÓMO SE DEFINE...
Su obra se desarrolla en diferentes len

guajes artísticos, realiza trabajos desde el 

informalísimo abstracto a la nueva figura

ción, o el empleo de técnicas absolutamen

te figurativas. Investiga distintos lenguajes 
con técnicas tan diferentes como la acua

rela o el ordenador, foto digital, impresión 
digital, fotomontaje. Pasando de lo figurati

vo a Imágenes fractales, o a esculturas de 

reciclado.

Tal y como se define el artista: “Mi espacio 

creativo está poblado de dudas y tentacio

nes, de soportes, lenguajes superpuestos 

y preguntas. Está siempre en movimiento. 

Ha recorrido músicas, lecturas, ciudades, 

estilos, museos... y sin darme cuenta se han 
ido colocando en éste mi espacio, que con 

tanta cosa está imposible y que algún día 

habrá que Intentar la manera de ordenar

lo, aún sabiendo que a los pocos días se 

habrán colocado más imágenes, técnicas, 

ideas, materiales, y estaremos como al prin
cipio. Habitando un espacio caótico en mo

vimiento, y así siempre".

INFLUENCIA QUE EJERCE ALMA
GRO SOBRE SU CREATIVIDAD
Almagro para el artista es estar en casa, 

una ciudad que no le quita tiempo, donde 

la vida le resulta cómoda, y el sitio ideal para 
trabajar con sosiego y concentración, “Alma

gro es la espléndida burbuja".
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Manuel Romero López,
Almagro, 1961.

Pintor, grabador e ¡lustrador. Artista auto

didacta, estudia cursos de Historia del Arte 
en la Universidad de Castilla la Mancha y 

cursos de técnicas de grabado. Realiza ex

posiciones colectivas en Almagro y Madrid. 

Destacar ARCO representado por Galería 

Fúcares, así como en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid.

Otras de las actividades que realiza es el 
diseño de cien azulejos para señalizar las 

calles de Almagro y los diseños de la peana 

de la Virgen de las Nieves para el santuario 
de Almagro, el manifestador para cobijar la 

custodia en la procesión del corpus de Al

magro, el retablo mayor de la iglesia de San 

Francisco de Almagro y el paso para el Cris

to Yacente de la Hermandad de Soledad y 

Sano Entierro de Almagro. También realiza 

obras de artesanía en cartón, teatrillos y re

tablos, cartelería e ilustraciones.

CÓMO SE DEFINE...
Con un estilo propio, el mismo artista ex

plica o comenta “al no ceñirme a ninguna 

disciplina no puedo definir mi trabajo". Pero 

como podemos ver en sus piezas, su traba

jo no puede reducirse al lienzo, por lo que 

usará pequeñas dimensiones a través del 

cartón, metales blandos, madera, yeso, y 

arcilla, en sus teatrillos y retablos. Romero 

no se limita a materiales tradicionales, todo
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puede ser utilizado para sus pequeñas ins

talaciones o escenografías, realizando una 

obra efectista y profunda.

En su pintura, al igual que en sus piezas, 

introduce en el lienzo elementos que for

man parte del soporte, no como si fuera un 

collage sino como una continuidad de sus 

imágenes. Tiene unos criterios estéticos de 

interesante personalidad.

Representa en su pintura personajes de 

la historia del arte o de la iconografía cris

tiana, de un modo romántico y con respe

to, de forma figurativa, con gran colorido. 

La profundidad la consigue por medio de 

elementos de menor tamaño. El personaje 

principal aparece en un primer plano clara

mente representado.

Sus trabajos pictóricos los realiza en acrí- 

lico, témpera, acuarela, ceras de colores, 

sobre papel, tabla, tela. Añadiendo materia

les como el cartón, aluminio y tela. El resul

tado de sus investigaciones de las distintas 

técnicas superpuestas y complementarias, 

hacen que su obra resulte mágica por sus 

texturas y variedad en contenidos.

Sus pequeños teatrlllos y retablos los rea
liza en tres dimensiones, con colores vivos, 

primarios, con gran fuerza y muy definidos 

en su paleta. Además de incorporar ele

mentos en otros materiales como metales 

blandos, que él mismo diseña.

INFLUENCIA QUE EJERCE ALMA
GRO SOBRE SU CREATIVIDAD

El artista, nacido en Almagro, no tiene 

duda de que el entorno artístico de la ciu

dad y su observación ha influido podero

samente en la realización de sus diseños, 

especialmente en la arquitectura y pintura 

barroca y las tradiciones de la ciudad, aun

que explica que la gran Influencia que ejer

ce la Galería Fúcares está de manifiesto en 

sus gustos y en su aprendizaje en múltiples 

técnicas.

Olga Alarcón,
Puertollano, 1973

Pintora, grabadora e ilustradora. Estudió 
en el Colectivo San Telmo de Ciudad Real, 

Escuelade Artes Aplicadas deCiudad Real, 

Escuela de Grabado Internacional de Cale- 

lla (Barcelona), y en la actualidad está cur
sando la licenciatura de Historia del Arte.

La artista reside entre Almagro y Valencia. 
Realiza numerosas exposiciones individua

les y colectivas, en ciudades como Ciudad 

Real, Valencia, Salamanca, Almagro, Alcá

zar de San Juan, Madrid. Destacar la Galería 

Centro Internacional de Arte de Salamanca, 

Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real o la 

colaboración en exposición colectiva en el 

canal de Isabel II de Madrid.

Otras de las actividades que realiza son 
escaparatísmo, decoración de locales, Ilus

traciones, portada de libro “Los colores de 

Atila” del autor Francisco Romero, guiones 

y cortometrajes. Además tuvo un taller de 

grabado y galería de arte en Almagro, don-
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de organizó exposiciones e impartió cursos 

de grabado. Asimismo, impartió clases de 
pintura en la Asociación de Minusválidos de 

Almagro, así como en distintos colegios cla
ses extraescolares de pintura en Almagro y 

Miguelturra (Ciudad Real).

CÓMO SE DEFINE...
Comenzó con un impresionismo abs

tracto lleno de colorido y muy ornamental. 

Época densa de textura, que conseguía 

del reciclado de objetos cotidianos, agluti

nando texturas con manchas, acabándolo 

en collage. Se percibía la importancia que 

le daba a la provocación a través del color. 

Con un código propio libre e intuitivo, carac

terizado por combinaciones de colores que 

expresaban sus necesidades internas.

Desde 1999 por medio de una transición 

rápida, aparece en su pintura un lenguaje 

nuevo, de diversos contextos en constela

ciones surreales.

Desde ese momento, los personajes y 

paisajes adquieren papeles Importantes, 

por medio de ellos nos cuenta historias 

imposibles. Una clara evolución de su 

trabajo, investigando, inventando un nue
vo lenguaje simbólico-conceptual, con 

el cual el espectador queda envuelto en 

un juego de adivinanza propuesta por la 

artista.

Este trabajo lo realizará en pequeños y 

medianos formatos, con una técnica muy 

concreta como el óleo sobre acríllco, sien

do el soporte más usado la tabla. De un 

modo actual, donde el color ahora es sua

ve, una niebla incita a ser cruzada, para 

descubrir otros mundos.

Su pintura la extrae del inconsciente 

como lugar generador continuo de imáge

nes que saca y ejecuta en su pintura, por 

medio de un ejercicio mental en el que la 

conciencia no intervenga y cuyo proceso 

de trascripción es automático, tal y como 

Olga comenta.

En la actualidad está trabajando en una 

serie que lleva por título “Esterándote". Es

feras protagonistas de cuentos, imágenes 

fantásticas, que seguro forman parte de una 

expresión del subconsciente colectivo y el 

de la artista. Se tratan de unas pinturas ela

boradas, con gran realismo, donde cuida la
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perspectiva, aparecen composiciones casi 

de vértigo.

Esterándote, sugiere la espera. Esferas 

que cuentan las emociones que se sienten 

en el momento déla espera de los aconteci
mientos importantes, representados en un 

mundo neosurrealista. Iniciadas en dibujo, 

con gran perfección, armonioso, de acusa

do contraste en el color. Esta colección la 

está preparando para realizarla en gran for

mato. También quiere presentar junto con la 
colección, todo el proceso interno, el inicio 

del trabajo a través de los bocetos realiza
dos en lápizy carbón.

INFLUENCIA QUE EJERCE 
ALMAGRO SOBRE SU CREATIVIDAD 
La artista se siente fuertemente influida por 

su entorno, siendo sin duda Almagro el lugar 
adecuado para su trabajo, donde el tiempo 

se detiene constantemente en su estudio. 
Comenta la necesidad de explotar las carac

terísticas de Almagro, situación, arquitectu

ra, restauración, arte. En su opinión “con el 

trabajo de un gran grupo de artistas, actores, 

escritores, podemos iniciar en Almagro un 

lugar más activo culturalmente hablando, 

aprovechando todas las características del 

pueblo, desde los espacios escénicos a un 

formato nuevo de pequeñas salas de expo

siciones. Me parece el lugar adecuado para 

realizar una feria de arte, en principio, donde 

participasen galerías déla provincia, utilizan

do los espacios que quedan sin uso cuando 

termina el Festival de Teatro, así como otros 

espacios que están cerrados, por supuesto 

organizado por el Ayuntamiento. De este 

modo, atraeríamos a coleccionistas y a tu

ristas, que aprovecharían su estancia para 

invertir en artistas manchegos”.

Jesús Millán Cuevas,
Argamasilla de Alba, 1952.

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios 

de Madrid, Escuela de San Fernando de Ma

drid, y conocimientos básicos de delinca

ción proyectista en la Escuela de Maestría 

de Madrid. También realiza trabajos conjun

tos en talleres de otros pintores haciendo 

merltorlaje a cambio de aprendizaje.

Realiza numerosas exposiciones Indivi

duales y colectivas, en Argamasilla de Alba, 
Algeclras, Ciudad Real, Las Palmas de Gran 

Canaria, Puerto de San Fernando, Manza
nares. Destacar de entre sus participacio
nes "Ciento Hlpostáticas" a Federico García 

Lorca, exposición itinerante, Centro de Arte
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Puerto San Fernando, casa cultura de Man

zanares, Universidad de Castilla la Mancha...

Reside unos años en Los Barrios (Cádiz), 

donde ejerce actividades como conferencias 

e imparte clases de pintura en la Casa de Cul

tura. Realiza los figurines y decorados para el 

ballet Blancanieves, en la Escuela Municipal 

de Danza. Otras actividades que realiza son 

la escritura de poesía, diseño e ilustraciones 

para etiquetado de botellas de vino.

CÓMO SE DEFINE
Como el mismo se define "no podría decir 

solamente que pinto para tener algo que mi

rar, y que vivo para pintar, no pinto para vivir".

ANTES DE ALMAGRO....
De grandes inquietudes de carácter so

cial, el artista cuando reside en Campo de 

Glbraltar promueve la creación de un museo 

local de pintura gracias a las donaciones de 

artistas locales. En 1992, vuelve a Argamasi- 

lla de Alba, donde imparte clases de dibujo 

y pintura en el Centro Cultural. En 1998 se 
traslada a vivir a Almagro, donde reside en la 

actualidad.

Artista con un estilo propio muy caracterís

tico, con supresión de detalles y tendencia 

a la simplificación. Trabaja mediante zonas 

de color diferenciadas que resultarán ser 
el fondo, lo realiza mediante una impulsiva 

organización estructural por medio de espa
cios que él mismo superpone por medio de 

estrías, líneas y elementos, que realizará en 
negro. Desde el negro, la oscuridad, surgen 

sus personajes, mujeres, que es el principal
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tema del artista, el desnudo femenino, don

de reside una abierta sexualidad del cuerpo 

mostrado, la Importancia de la obra reside en 

la acción del personaje "la mujer”, mostran

do sus sentimientos, su desnudez, se trata 

de un símbolo, a través de esta desnudez, el 

espectador se impregna de las emociones 

de sus personajes. Sus obras carecen de la 

ilusión de profundidad, la inventa mediante 

el uso de figuras a distinto tamaño y con la 

misma gama cromática resuelve la composi

ción entre el primer y último plano. Pinta es

cenas sombrías, teatralizadas, mujeres que 

deambulan sobre el lienzo.

La preferencia de paleta saturada y sus 

formas sugieren un expresionismo figura

tivo sobre fondos abstractos, en donde el 

color y la composición evocan artistas del 

expresionismo clásico.

Realiza sus trabajos con técnicas como 

el pastel, óleos, acríllcos, ceras, en formatos 

medianos y pequeños, soportes como la 

tela, el papel y el cartón, así como también 

realiza collage aplicándoles tierra.

En la actualidad asegura no tener un pro

yecto claro; trabaja y guarda.

ME SIENTO DE ALMAGRO
Pintor nocturno, que disfruta de su estan

cia en Almagro, donde espera conseguir es

pacios de reunión para tertulias artísticas, 

agrupar e intercambiar con otros artitas sus 

conocimientos, sus trabajos, aunque pien

sa que hay que trabajar mucho para conse

guirlo, pero que Almagro es el sitio adecua

do. Me comenta que le encanta, porque si 

sale a tomar un vino ya saben el que toma y 

la tapa que le gusta.

Isabel Díaz López,
Ciudad Real, 1985.

Pintora, escultora, ilustradora, animación. 

Estudia Bellas Artes en la Facultad de Bellas 

Arte Alonso Cano de Granada, Máster de Di

bujo (producción, creación y difusión) en la 

Facultad de Bellas Arte de Granada. Fía pro

tagonizado numerosas exposiciones colec

tivas, entre las que destacan las de Ciudad 

Real, Almagro, Granada, Avignon (Francia), 

en las que podemos destacar la Bienal de 

Arte “La más elegante del invierno III” (Gra

nada), Noveno Certamen de Artes Plásticas 
de Granada, XXIV Certamen Nacional de
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Pintura del Vlllanueva del Trabuco, exposi

ción "IV Centenario del Quijote" del Ayun

tamiento de Avlgnon (Francia). Coleccio

nes Institucionales que tienen obra de la 

artista, destacar, Facultad de Bellas Arte 

Alonso Cano de Granada, Colección Arte 

Contemporáneo Universidad de Granada, 

Colección Arte Museo de Cádiz y Centro de 

Documentación Musical de Andalucía.

Otras de las actividades que realiza es 

crear un método de auto aprendizaje de 

los procesos de pre-producción audiovi

sual en la unidad de Innovación docente 
de la Universidad de Granada, además de 

la participación en seminarlos y congresos 
de eventos de difusión científica.

CÓMO SE DEFINE...
Su trabajo, dentro de la figuración, lo rea

liza con un carácter caricaturesco, donde el 

humor e Ironía y la sátira están presentes. 

En sus comienzos, realiza obra pictórica en 

formatos medios y grandes, donde investiga 

su propio lenguaje que poco a poco le con

ducirá a la ilustración y animación, donde 

encuentra su espacio.

Su pintura la realiza muy suelta, en la que 

ya se percibe su dibujo y utilización propios 

del diseño gráfico y de la Ilustración.

En la ilustración muestra de un modo ma

ravilloso y exagerado, rozando la fantasía de 

los rasgos, personajes propios de la artista, 

aparecen generosamente coloreados, con 

mucha luz y con un mensaje ¡cónico y claro,

donde el espectador percibe instantánea

mente el mensaje.

Isabel, con una gran capacidad para 

¡lustrar, expresa una ¡dea de una pieza de 

un texto de una manera muy Interesante y 

comprometida.

En sus proyectos actuales está la reali

zación de la animación del vídeo clip para 

el grupo de música Pauline en la Playa, y la 

finalización del corto de animación La vida 

breve de Manuel de Falla (con el grupo de 

animación Siete lápices).

INFLUENCIA QUE EJERCE
ALMAGRO SOBRE SU CREATIVIDAD
Las situaciones y costumbres populares 

es la Influencia directa que recibe de Alma

gro. Esvitallstaen reunir a los artistas, inten

ta realizar actividades con los demás, muy 

generosa para compartir las pocas ocasio

nes de exposiciones que hay en Almagro.

En este momento, está buscando en Bar

celona trabajo como ¡lustradora, ya que en 

la actualidad en Almagro no existe ningún 

estudio para realizar este tipo de arte.
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Almagro -(^uión)- Teatro

No entra uno a hacerse oír sino cuando perdió ya su voz propia, 
cuando dejó su originalidad en las zarzas del camino.
Miguel de Unamuno. Soledad

José Enrique Pelegrín López

Me piden mis más que amigos al

magrados unas palabras con las 

que saludar esta nueva publicación a la 

que aventuramos -esperado lector-, larga 

vida. Para quien lleva ya tantos años vara

do en este mar de la Mancha, siempre uno 

y cambiante que diría el poeta, es un motivo 

de satisfacción escribir pensando que el 

paisano con el que compartes la barra del 

bar en que te tomas el café de la mañana, 

quizás, tal vez, es posible... que te lea.

Mas pasado este primer momento de eu

foria contenida, uno se topa con su propia 
realidad, con ese tú al que te diriges sin sa

ber muy bien de qué hablar porque ni tan 
siquiera sabes si estará; y si está, con qué 

cara te mirará; y si te mira, con qué ojos te 
observará; y si te observa, con qué moneda 

te pagará -s i es que te paga- el café que 
estás a punto de terminar.

Sirva esta disertación -animado lector- 

para compartir contigo este vacío que me 

llena el baúl de la congoja y para agrade

certe tu tiempo y tu consideración porque
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quiero hablar de Almagro-(guión)-Teatro; 

anagrama del que reivindico su autoría por 

si hiciera fortuna en los mentlderos de esta 

villa.
Permíteme que, llevado quizás de mi natu

ral y congénita deformación profesional, te 

justifique la anterior composición. Nos expli

can las gramáticas al uso que el guión (-) es 

un trazo horizontal de menor longitud que 

el signo raya. Se utiliza básicamente cuan
do es necesario hacer divisiones dentro de 

una palabra y para separar, en determina

dos casos, los dos elementos que Integran 

una palabra compuesta si el compuesto no 

es sentido como unidad como por ejemplo, 

en la palabra luso-japonés- y quede claro 

que no tengo nada en contra de los que tie

nen como progenitores a personas de tan 

alejada latitud y longitud geográficas-, sino 

que me limito a copiar el ejemplo del esbo

zo de la ortografía de la RAE.

Sí, ya sé -enterado lector-, que por don

de quiera que fuiste has oído aquello de 

Almagro, ciudad del teatro y que a ti esta 

dulce y deleitosa afirmación te gusta y te 

llena de orgullo. Y no seré yo quien diga lo 

contrario, que a mí también me agrada este 

eneasílabo que tan bien queda en los dis

cursos al uso, aunque me gustaría aún más 

sí fuera cierto.

No obstante, no te preocupes, -extraña
do lector- que me he propuesto no caer en 

la melancolía de lo que podría haber sido, ni 

en la tristeza de lo que no es, ni en la crítica

del por qué no es; ni, por supuesto, hacer re

caer en tí la responsabilidad de una dlcoto- 

míaque porsu propia esencia es contraria a 

natura. Me anima el deseo de lo que puede 

ser, quizás imbuido por los éxitos veranie

gos del ya célebre podemos que, cual fiel 

escudero, parece acompañar últimamente 

cualquier manifestación humana.

Almagro, sin duda, debería reivindicarse 

como la Ciudad Europea del Teatro. Condi

ciones para ello no le faltan. Y sin embargo, 

dista mucho de serlo. ¿No será que hoy las 
musas han pasado de Almagro para refu

giarse en el recién estrenado Patio de Co

medlas de Torralba de Calatrava? ¿Habrán 

salido a pasearse por la prevista “Ruta de 

los Cómicos" que tendrá como referentes 

localidades como Toledo, Urda, Alcázar de 
San Juan, Almagro, Valdepeñas o Torralba 

en un Intento por recorrer-según sus Impul

sores- los espacios (sic) que visitaban las 

compañías de teatro desde el siglo XVII?

Sin duda alguna, todas estas bieninten

cionadas y suponemos que rentables ini

ciativas y más que se le puedan ocurrir al 

de tan feliz ¡dea, pretenden -no me cabe 

duda-, contribuir a que Castilla-La Mancha 

sea un referente Importante en las artes In

terpretativas dando por hecho que el Fes

tival Internacional de Teatro Clásico -e l de 

Almagro- ya es un referente mundial en las 

artes Interpretativas. Pues, ¡qué bien! Pero... 

¿y Almagro? ¿Qué papel le han asignado 

en esta representación? ¿Llegará a ser el
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protagonista de la función? ¿Se conformará 

con ser comparsa o llegará a secundario? 

¿Se quedará en el camerino contemplándo

se absorto en el espejo de la vanidad, cual 

Narciso incapaz de apartarse de su imagen 

reflejada mientras que el resto del elenco 

recibe los aplausos del respetable? ¿Sufrirá 

los rigores que le depara la diosa Némesis, 

esa vengativa diosa a la que los romanos lla

maban Envidia?

ALGO MÁS
Pero no. Hoy me he propuesto no caer en 

el derrotismo ni tan siquiera al recordarme 

deambulando entre el bullicio de las ani
madas calles de Edimburgo o d'Avignon; 

de cuyo Festival sus organizadores afirman 

que devien Tune des plus vastes entrepri- 

ses de spectacles vivants.

-Y eso que no disponen de un espacio 

escénico a la altura de nuestro Corral de 

Comedias- que diría mi paisano lector aco

dado sobre la barra del bar.

Pero, la mera existencia del Corral de 

Comedias, ¿justifica por sí sola la idea de 

la capitalidad europea del teatro? La res
puesta requiere de un sencillo silogismo: Si 

disponiendo de él aún no hemos alcanzado 

esa primacía, ni incluso con la presencia del 
Museo Nacional del Teatro, es porque nece

sitamos algo más que, entiendo yo, no debe 

de ser más que otra cosa; o mejor dicho, 

otras muchas cosas que hagan posible que 

el compuesto Almagroteatro sea sentido

como un único término inseparable, como 

los ventrículos que forman parte del mismo 

corazón latiendo al mismo ritmo y con la 

misma intensidad. ¡Qué lindo!, ¿no?

Soy de los que piensan que para impulsar 

esta capitalidad no basta ni tan siquiera con 

contar con un prestigioso Festival. Quizás 

tengan razón todos aquellos que opinan 

que somos unos privilegiados por disfrutar 

todos los veranos de una oferta cultural de 
primer orden. Y es posible -m i respetable 

lector- que tú seas de su misma opinión. 

No lo discuto pues yo también he disfruta

do con él y en él. Pero he de decirte que de 

unos años a esta parte se me representa 

el Festival como una amante que parece 

buscar a su amada, la Ciudad, no más que 

para huirse, cada cual de sí mismo, huyen

do cada uno de sí. No me entiendas mal, 

y permíteme la licencia, pero a veces me 

imagino el Festival como un Saturno que 

fagocita a sus propios hijos o como una 

bella Judit que en el banquete seduce con 
sus mejores galas al viejo rey para después 

matarlo. A lo mejor es que en su grandeza 

se halla nuestra incapacidad para hacer de 

Almagro la ciudad del teatro más allá del 
mes juliano; acaso bajo el manto de su ma

jestuosidad se refugia nuestra desidia para 

conseguir ese algo más.

Qué más quisiera yo saber -avispado 

lector- en qué consiste ese algo más, pero 

si algo intuyo es que la excelencia requie

re del trabajo diario. Hacer de Almagro la
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capital europea del teatro conlleva, a mi 

entender, crear Infraestructuras estables 

y permanentes, conformar proyectos que 

atraigan tanto a los profesionales como a to

dos aquellos que desean abrirse expectati

vas de estudios profesionales relacionados 

con las artes escénicas -como se oferta 
en otros países europeos-; conseguir que 

sus rincones huelan a teatro durante todo 

el año simplemente para ser, para poder 

seguir siendo; desbrozar las zarzas de sus 

caminos para que el viajero no se desvie y 

arribe, descansado, a nuestro puerto, ale

jado de las tentaciones y de los cantos de 

sirena que, sin duda, le saldrán al paso.

BACHILLERATO
DE ARTES ESCÉNICAS
Y he aquí -querido lector- que creo llega

do el momento de desvelarte un proyecto 

que desde febrero de 2008 descansa en 

algún recóndito cajón de su dueño tal vez 

olvidado: la propuesta de hacer de nuestro 

IES Clavero Fernández de Córdoba un cen

tro educativo que, con carácter pionero en 

nuestra región, pudiera ofertar el Bachille

rato de Artes, en su vía de Artes Escénicas; 

con el objetivo de sentar las bases para el 

posterior desarrollo en Almagro de los aún 

inexistentes estudios superiores de arte 

dramático en su doble faceta de formación 

y de investigación. Un proyecto de futuro 
que surge al amparo de la consideración 

que las enseñanzas artísticas han adquirido

en la LOE -aún no desarrolladas por cierto 

en nuestra región- y que se configura como 

una experiencia de innovación educativa 

de ámbito regional extensible a otras co

munidades. Un proyecto que así planteado, 

requiere la coordinaron de entidades e ins

tituciones diversas para dar respuesta a las 

exigencias de formación que demandan los 

jóvenes y para paliar la escasa atención que 

se presta en el sistema público a la forma

ción teatral previa a los estudios superiores 

y que origina que muchos de nuestros jóve

nes deban recurrir a la formación en escue

las e instituciones privadas.

Ya. Ya sé que para muchos, que no para 

todos, estos son malos tiempos para la lírica 

presupuestaria y que por mucho que quisie

ra justificarme no hallaría en quién hacerlo. 

Pero no por ello, la dura y cruda realidad 

hará que deje de hacerte partícipe -agra

decido lector- de los motivos que me ani

man a pensar que es posible. Motivos que 

se sustentan básicamente en dos pilares:

Por un lado, porque es factible. Y es facti

ble porque hay estudiantes dispuestos a for

marse en nuestra ciudad si somos capaces 

de ofrecerles lo que necesitan. Alumnos a 

los que me imagino llenando las aulas, re

corriendo sus calles, pregonando nuestras 

excelencias allí por donde fueran y vieran, 

en unos tiempos y en un mundo en que no 

podemos hacer de la inacción nuestro par

ticular ataraxia ni de la abulia nuestro eterno 

consuelo.
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Por otro lado, porque disponemos de lo 

que,., hay que tener: instalaciones donde 

hacerlo y gente preparada para hacerlo en 

una ciudad de servicios que debe hacer 

de la cultura su seña de Identidad, que eu- 

femístlcamente es lo mismo que decir, su 

economía; es decir, su fuente de energía; su 

reclamo palomar. Porque, sin duda, la razón 

de ser de este proyecto se halla en la loca

lidad que nos acoge: Almagro; que no sólo 

cuenta con el emblemático Corral de Co

medias, sino con otros espacios teatrales 

para poder desarrollar en ellos las prácticas 

que la especialidad requiere, en un número 

más que suficiente y que constituyen en sí 

mismo una historia del desarrollo del espa

cio escénico en Occidente.

SI a todo ello le añadimos que dispone

mos de las Infraestructuras escénicas y téc

nicas necesarias para el aprendizaje y para 

la formación del alumno y que contamos 

con una estructura teatral ya consolidada 

que ha dotado al Corral de Comedias de una 

programación estable durante todo el año 

para poder desarrollar la formación prácti

ca en las mismas tablas de ese Templo de 

la cultura que es el Corral de Comedias, no 

me negarás-condescendiente lector-que, 

con estos Ingredientes, la manducatoria y el 

sustento no serán excelsos para el paladar 

más exquisito y refinado.

En fin, -paciente lector- como ves, mo

tivos no nos faltan para creernos que es 

posible hacer de Almagro la capitalidad

europea del teatro. Para ello sólo hay que 

querer creer. Me he permitido exponerte y 

justificarte una idea, un proyecto. Podría ha

blarte de otros que se desarrollan con el es

fuerzo de sus promotores; que redundan en 

la difusión del teatro entre nuestros jóvenes 

y que contribuyen a la promoción de nues

tra región en las respectivas localidades de 

origen de sus participantes.

MUESTRA DE TEATRO
DE ESTUDIANTES
Podría haberte contado también que el 

pasado año se organizó la primera -y  espe

ramos que no sea la única y última- edición 

de la Muestra de Teatro de Estudiantes que 

permitió la divulgación pública de las me

jores propuestas escénicas desarrolladas 

en las aulas durante el curso lectivo 2008- 
2009; que sirvió de acicate al profesorado 

para que continúe fomentando la práctica 
escénica como experiencia formativa en

tres sus estudiantes y que propició un mar
co de convivencia e intercambio cultural 

entre profesorado y alumnado de diferentes 

lugares.
Podría también decirte que la muestra 

se complementará en febrero próximo con 

el desarrollo en Almagro de un foro de re
flexión, estudio y debate que profundizará 

en la situación del teatro en el sistema edu
cativo actual a través del encuentro del pro

fesorado que imparte esta materia en los 

institutos de enseñanza secundarla que la
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han ofertado y de los representantes de los 

centros que tienen previsto ofertarla con la 

finalidad de elevar al Consejo Superior de 

Enseñanzas Artísticas las pertinentes con

clusiones y de este modo informar a las 

Autoridades Académicas competentes del 
estado en que se encuentran estas ense

ñanzas a través de la participación y de las 

opiniones de todos los agentes implicados 

en su puesta en marcha; en un intento por 

favorecer el encuentro del profesorado de 

todos los niveles académicos relacionados 

con la práctica téatral y muy especialmente 

con aquellos que padecen los inconvenien

tes y dificultades que entraña la realización 

y puesta en marcha de estos estudios en 

institutos de enseñanza secundaria ca

rentes, en la mayoría de los casos, de las 

infraestructuras básicas o de la necesaria 

formación por parte del profesorado que la 

imparte.

No me negarás -ya cansado lector- que 

dar a conocer la situación de la formación 

teatral previa a los estudios superiores en 

nuestro vigente sistema educativo; analizar 

y valorar la dimensión de esta materia en el 

actual currículo del bachillerato en compa

ración con otras materias curriculares de 

su mismo ámbito, o poder contrastar la si

tuación de los estudios de artes escénicas 

en los sistemas educativos de los países de 

nuestro entorno, no es, también, hacer Algo 

más.

- Ah. ¿Qué de todo esto no te habías en

terado ni tan siquiera por la prensa? No te 

preocupes. No has sido el único. La próxima 

vez, ya sabes, sólo tienes que entrar para ha

certe oír si es que para entonces las zarzas 

del camino no te ocultan el camino.
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La enseñanza del español para 
extranjeros, una oportunidad de 
negocio para Almagro como 
ciudad del teatro

El teatro clásico y sus escenarios únicos, herramientas claves para el desarrollo 

de un sector emergente en España

240.000 extranjeros vienen cada año a España a aprender el idioma, lo que genera 

una facturación cercana a los 600 millones de euros

La participación de la Universidad de Castilla-La Mancha es imprescindible para 

la puesta en marcha de esta iniciativa

Francisco J. M artínez Carrión. Periodista

Cerca de 240.000 extranjeros llegan 

a España cada año para aprender 

español. A esta cifra habría que sumar los 
más de 135.000 alumnos universitarios de 

toda Europa que se matriculan en España 

en cursos de Erasmus o Séneca. Todos es

tos alumnos facturan al año cerca de 600 

millones de euros, de los que más de 450 

corresponden al primer grupo, es decir a 

quienes vienen a España exclusivamente a 

aprender español.

Estos datos de facturación incluyen los 

gastos de matrícula, alojamiento, hostele

ría, ocio, transporte interior y seguros. La 

estancia media de un estudiante extranje
ro de español sería algo más de un mes y 

el gasto medio rozaría los 2.000 euros por 
estancia. Todo ello supuso en 2006, según 

cifras provisionales, el 0,4% del producto in

terior bruto de España.
Estas cifras convierten la enseñanza del 

español en un sector económico emergen

te, aunque en algunas comunidades autó

nomas, como es el caso de Castilla y León 

o Madrid, ya se considera un sector econó

mico estratégico, con alta capacidad de
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generar valor añadido y, por consiguiente, 

impulsar el desarrollo económico y de crear 

empleo.
Esta realidad convierte la enseñanza del 

español como lengua extranjera (ELE) en 

una auténtica Industria emergente, un mo

tor económico importante que debe ser 

incluido en las estrategias de desarrollo y 

de análisis de todas las administraciones 

públicas, universidades y agentes sociales. 

Ahora mismo no existen datos globales del 

peso de esta Industria del idioma en Espa

ña. Su recopilación es dificultosa porque 

hay que buscarlos individualmente por 

comunidades autónomas, universidades, 

Instituto Cervantes, municipios y hasta por 

diputaciones.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es el ori

gen de las personas que vienen a España a 

aprender nuestro idioma. La Secretaria Ge
neral de Turismo asegura que en 2008 ale

manes y norteamericanos son los que co

paron las plazas de estos cursos, seguidos 
a distancia por franceses, belgas, holande

ses, británicos y países escandinavos.

SI ya es difícil cuantlflcar este nuevo 

sector Industrial, también lo es definir y 

concretar la oferta de centros que tienen 

como actividad principal la enseñanza del 

español como lengua extranjera (ELE). No 

hay censos oficiales de empresas e institu

ciones que ofrecen cursos de español para 

extranjeros. Hay autores que aseguran la 

existencia de entre 350 y 400 centros en

toda España, repartidos entre escuelas pri

vadas, universidades, escuelas de idiomas, 

academias, fundaciones, ONG's, sindicatos 

y otras Instituciones como ayuntamientos o 

diputaciones provinciales.

La mayor parte de esta oferta se concen

tra en muy pocas comunidades autónomas: 

Madrid, Andalucía, Castilla y León, Comuni

dad Valenciana y Cataluña. Sorprende la es

casa Importancia que este sector tiene en 

Castilla-La Mancha, donde es prácticamen

te irrelevante por no decir inexistente. Y en 

el sentido contrario, destacar el liderazgo 

de la Universidad de Salamanca, en la co

munidad de Castilla y León, como centro de 

referencia de la industria de la enseñanza 

del español como lengua extranjera.

Destacar la presencia de los ayuntamien

tos y comunidades autonómicas en la oferta 

de estos cursos. Los ayuntamientos se sue
len especializar en cursos para inmigrantes 

adultos. Es significativo, por ejemplo, que 

el gobierno extremeño ofreciese hace tres 

años cursos de enseñanza del español en 

56 aulas de educación para personas adul

tas en más de 50 ayuntamientos de la Co
munidad.

Como primera conclusión subrayar la 
Importancia creciente de la actividad eco

nómica generada por la industria de la 
enseñanza del español para extranjeros, 

actividad que aún está lejos de suponer un 
volumen de negocio determinante para la 

economía del país o de una comunidad au
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tónoma determinada; pero sí para algunos 

núcleos donde existe una elevada concen

tración muy fuerte de esta actividad como 

es el caso de Castilla y León, con la ciudad 

de Salamanca a la cabeza o con nuevas 

iniciativas como la puesta en marcha por la 

ciudad de León y su convenio con la Univer

sidad de Washington del estado de Seattle.

DEMANDA DE ENSEÑANZA
DE ESPAÑOL
El español es un idioma emergente en 

todo el mundo. Actualmente es el segundo 

idioma, después del inglés, más hablado y 

ha desplazado claramente al francés o al 

alemán. En Estados Unidos, el español ya 

es el segundo idioma con más de 40 millo

nes de hispanohablantes. Y lo mismo suce

de en la mayoría de los países europeos.

La asignatura pendiente es la implanta

ción del español como idioma de negocios 

o de relaciones laborales, sectores en los 

que el predominio del inglés es abruma
dor. Y algo parecido sucede con el uso de 

español en Internet, donde el inglés es cla

ramente predominante a pesar de que exis

ten más de 80 millones de páginas web en 

español.

Por todo esto es evidente la necesidad de 

conocer qué motiva a los extranjeros a estu

diar español. En 1985 el Ministerio de Cultu

ra encargó un estudio sobre la demanda de 

enseñanza del español y las conclusiones 

fueron claras: Los extranjeros estudian es

pañol por razones culturales en su sentido 

más amplio (deseo o costumbre de viajar 

a España, desarrollo intelectual personal, 

búsqueda de raíces culturales, consumo 

cultural. Es decir, la mayor demanda de la 

enseñanza del español se centra en razo

nes de ocio y turismo, en que es un idioma 

“fácil" y siempre como la segunda o tercera 

lengua extranjera. Los motivos profesiona

les o laborales quedan relegados a un se

gundo o tercer plano.

Estudios más recientes de 2004 inciden 

en las mismas conclusiones: Los extranje

ros estudian español por razones afectivas, 

por la cultura, porque suelen viajar a Espa

ña, porque es más fácil o por tener ascen

dencia española.

La conclusión es que el idioma español 

se está convirtiendo en un producto de ocio 

o de consumo cultural, loque tiene sus ven

tajas e inconvenientes. Hay analistas que 

ven beneficioso que el idioma español se 

utilice principalmente en viajes y no tanto 

en el ámbito laboral, frente a quienes esti
man que una demanda de tipo turístico no 

invita al hablante a profundizar en su cono
cimiento más allá de lo necesario para des

envolverse.

EL CASO DE CASTILLA Y LEÓN
Castilla y León es una comunidad autóno

ma muy parecida en numerosos indicado

res con Castilla-La Mancha. En materia de 

educación, Castilla y León destaca por la
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consolidación de sus universidades, algu

nas de ellas centenarias y de enorme pres

tigio no sólo a nivel nacional sino mundial, 

como es el caso concreto de Salamanca, 

aunque la de Valladolid no le va a la zaga.

Salamanca cuenta con dos universida

des, la pública, con más de cuarenta mil 
alumnos matriculados y la privada, la Pon

tificia, con cerca de veinte mil alumnos. Las 

dos universidades, pero sobre todo la públi

ca, viene apostando desde hace decenios 

por los cursos para extranjeros, lo que ha 

convertido a Salamanca en la primera ciu

dad española en atraer a jóvenes de todo el 
mundo para estudiar español.

Por todas estas razones, Salamanca ha 

convertido sus universidades en la prime

ra industria de la provincia y en una de las 

primeras de toda la Comunidad. Sectores 

como el hostelero, el de ocio, comercio y 

el Inmobiliario sientan sus bases en la aten

ción a estos miles de estudiantes, ofrecién

doles residencias y pisos en alquiler, una 

amplio y variada oferta de ocio, al mismo 

tiempo que cubren todas las necesidades 
de este tipo de estudiantes (papelería, libre

rías, transporte, etcétera).

Para potenciar esta industria, este mismo 

año se ha creado en Salamanca la Mesa del 

Español, integrada por las dos universida

des, el Ayuntamiento, Cámara de Comercio 

y la Asociación de Escuelas de Español de 

Castilla y León, con el fin de aplicar hasta 
treinta medidas para promoclonar Salaman

ca como ciudad de enseñanza del español 

para extranjeros y, al mismo tiempo, garan

tizar la calidad educativa y el buen trato a 

los alumnos. Gran parte de estas medidas 

están vinculadas a ámbitos como la cultura, 

el deporte, la promoción y comercialización 

y el servicio a escuelas de estudiantes.

El Gobierno de Castilla y León calcula 

que más de 45.000 estudiantes extranjeros 

eligen esta Comunidad para aprender espa

ñol, de los cuales casi la mitad se concentran 

en Salamanca. Esta avalancha de estudian

tes extranjeros llega a facturar más de 80 

millones de euros al año en docencia, aloja
miento, material, actividades, etcétera. Y el 

objetivo de las autoridades autonómicas de 

Castilla y León es apostar por esta actividad 

y duplicar en los próximos años la demanda 

de estudiantes extranjeros de español.

El desarrollo de esta actividad econó

mica, aún emergente, de Castilla y León 
puede ser un modelo a imitar por otras co

munidades muy parecidas, como es el caso 

de Castilla La Mancha, aunque esta Comu

nidad no cuente con la trayectoria, historia y 

consolidación de universidades como la de 

Salamanca o Valladolid.

El modelo de Castilla y León de enseñan

za del español para extranjeros parte de 

la base de ser considerado ya desde hace 

unos años como un sector estratégico para 

el dinamismo económico y especialmente 

desde el punto de vista de la ¡nternaciona- 
llzaclón. Y para Impulsar su crecimiento,

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Revista de Arte y Pensamiento. 1/12/2010, #1.



es imprescindible la coordinación de las 

consejerías de Educación y de Economía 

y, en esta última, con la agencia de promo

ción económica en el exterior, con el fin de 

desarrollar estrategias de promoción en el 

extranjero, sobre todo en países de habla 

no hispana.

La estrategia de Castilla y León comienza 

por la localización en destino a los poten

ciales clientes de las escuelas de español 

a través de diversas acciones, que en los 

últimos años, parecen haber demostrado 

su eficacia. Así, junto a la participación en 

ferias especializadas, Castilla y León desa

rrolla presentaciones de esta Comunidad 

como destino para el aprendizaje del espa
ñol. El pasado año 2009, estas actividades 

se desarrollaron en una veintena de ciuda
des europeas, ante la presencia de más de 

seis mil estudiantes y docentes en español.

Este tipo de presentaciones son una he

rramienta óptima para contactar en muy 

poco tiempo con un considerable número 

de estudiantes de español, potenciales 

clientes de los cursos impartidos en Castilla 

y León, y, en muchos sentidos, son encuen

tros más productivos que lo que suelen ser 

otras opciones de promoción más genera- 

listas como las ferias generalistas o empre

sariales.

A través de estas ferias especializadas y a 

través de la cooperación con departamen

tos de español de diversas universidades, 

Castilla y León logra un acceso directo a

los estudiantes de español y, en general, a 

estudiantes de enseñanza secundaria o de 

las propias universidades, que muestran un 

interés por el aprendizaje del español me

diante estancias en el extranjero. Asimismo, 

a través de estas acciones se consigue la 
fidelización de las universidades y de los 

profesores.

El modo de actuación es sencillo: de 

acuerdo con una universidad escogida en el 

país de destino, se realiza una presentación 

ante un mínimo de doscientos estudiantes 

y profesores de español no sólo proceden

tes de esa universidad sino de otros centros 

universitarios, institutos de secundaria y 

otros ámbitos culturales y educativos de la 

ciudad y su comarca. La presentación so

bre Castilla y León incluye todos sus aspec

tos (geográficos, climáticos, históricos, cul

turales, turísticos, gastronómicos, de ocio, 
etc.) y deriva en una promoción específica 

sobre la enseñanza del español en la Co

munidad autonómica. Seguidamente, en 
una zona amplia de la universidad, se lleva a 

cabo una miniferia con stans de los centros 

universitarios de Castilla y León y se ofrece 

una degustación de vinos y alimentos de la 

Comunidad.
Para atraer más visitantes y curiosos se 

anuncia previamente el sorteo entre los 

asistentes de unas becas para realizar cur

sos de dos semanas en las escuelas y uni

versidades participantes e incluso se apro

vecha la ocasión para lanzar programas de
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becas para profesores.
El Gobierno de Castilla y León valora muy 

positivamente este tipo de acciones de 

promoción en el extranjero y consideran 

imprescindible este tipo de estrategias de 

promoción para consolidar el sector de la 

enseñanza del español para extranjeros en 

toda la Comunidad, no sólo en Salamanca 

oenValladolld.

RETOS Y COORDINACIÓN
Del ejemplo de lo que se está haciendo 

en Castilla y León a favor del Impulso a la 

enseñanza del español para extranjeros 

hay que quedarse con su decisión de con

siderarlo como un sector económico estra

tégico, aún emergente, pero de enormes 
posibilidades en determinadas áreas como 

la hostelería, el transporte, el ocio o el inmo

biliario de alquiler.

Sin embargo, queda mucho por hacer. En 

Castilla y León cuentan con la experiencia, 

prestigio, historia y reputación de la Univer

sidad de Salamanca, reconocida no sólo en 

el ámbito hispano sino en toda Europa. Por 

eso hay que ser muy cautos y ser prudentes 

a la hora de valorar las posibilidades econó

micas de la industria de la enseñanza del 

español para extranjeros.

Entre otros motivos porque apenas hay 

profesionales formados específicamente 
en la enseñanza del español para extranje

ros y, en este sentido, hay que destacar que 
las administraciones públicas no están de

dicando atención ni recursos a la formación 

de este tipo de profesionales, sobre los que 

debe descansar el éxito de la consolidación 

de este sector.

Analistas independientes recomiendan 

la implicación de la Administración estatal 

a la hora de promover soluciones para el im

pulso social y económico de la enseñanza 

del español para extranjeros. En un magni

fico informe sobre “La economía de la en

señanza del español como lengua extran

jera. Oportunidades y retos", sus directores 

Miguel Carrera Troyano y José J. Gómez 

Asencio, proponen a las administraciones 

públicas seis claras lineas de actuación:

1. - Constitución de un Observatorio del
sector para conseguir estadísticas fia

bles sobre la dimensión de este nuevo 

sector, que permitan un diseño ade

cuado de estrategias.

2. - Apoyo al programa Erasmus y a la in

ternacionalización de la enseñanza 

universitaria española, compensando 

a las universidades por los costes que 

Implicaría su expansión.

3. - Mejora de la calidad de empleo en el

sector como Instrumento para la mejo
ra de la oferta y profeslonalizaclón.

4. - Aprovechamiento de las oportuni

dades de política económica que se 

derivan de la existencia de una aglo
meración productiva de enseñanza 

de español para extranjeros en Sala
manca.
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5. - Racionalización de la oferta de la en

señanza del español para extranjeros 

a los inmigrantes.

6. - Promoción internacional de los cursos

en un entorno de creciente competen

cia por parte de otros países hispano

americanos.

Estas lineas de actuación deben acom

pañarse, según sus autores, por unas estra
tegias de coordinación de países y estados 

hispanohablantes, con el fin de potenciar la:

• Promoción de la enseñanza del español 

en el mundo, tanto en el sistema educa

tivo formal de cada país, como a través 
de instrumentos propios de cada comu

nidad.

• Defensa del español en organismos in

ternacionales.

•Creación de acreditaciones de calidad 

iberoamericanas.

•Promoción de la imagen del español 

como lengua de trabajo.

EL CASO DE ALMAGRO
El Corral de Comedias, el único en su 

género existente en todo el mundo y que 

se conserva tal y como fue construido en el 

siglo XVI, el Festival Internacional de Teatro 

Clásico, la consolidación del Museo Nacio

nal del Teatro y el éxito de las sistemáticas 

campañas de teatro clásico para estudian

tes de toda la Comunidad han convertido a 

Almagro en un referente cultural de primer

nivel no sólo para la provincia de Ciudad 

Real sino para la Castilla-La Macha y para 

el resto del país.

Almagro, una ciudad de apenas diez mil 

habitantes, ha logrado convertirse en las 

dos últimos décadas en uno de los polos 

turísticos más demandados de toda la Co

munidad castellano manchega. Esta impor

tante oferta cultural hay que inscribirla en 

un escenario único y un conjunto urbano 

excepclonalmente conservado con el paso 

de ios siglos, convertido en un espacio his- 

tórico-artístico excepcional.
El Museodel Encaje y la supervivencia de 

esta artesanía textil, el aprovechamiento de 

antiguas iglesias como espacios culturales, 

la recuperación del Teatro Principal, el Mu

seo Etnográfico y tradiciones revitallzadas 

como la Semana Santa y en concreto los 
"Armaos", son complementos que ayudan 

a crear una oferta cultural y turística de Al

magro única y excepcional por su variedad, 

diversidad y complementariedad.

Si a ello se le suma otra peculiaridad 

como es una gastronomía que gira en tor

no a un atractivo también único, como es la 

berenjena, completamos el círculo virtuoso 
de una perfecta oferta para los visitantes: 

historia, arte, teatro, tradición, artesanía y 
gastronomía. Todos ellos elementos que no 

pueden ser deslocalizados por ser autócto

nos y originales.
Hoy Almagro es conocido universalmente 

por el teatro clásico, por el Corral de Come-
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dias, por el encaje, por sus berenjenas o por 

su conjunto histórico-artístico. El nombre de 

Almagro es una marca perfectamente Identi

ficadle y, en lineas generales, con una repu

tación alta.

Esta oferta cultural logra atraer cada año 

a Almagro a varias decenas de miles de 
visitantes, repartidos en momentos muy 

concretos como el mes de julio gracias al 

Festival Internacional de Teatro; la Semana 

Santa, por el atractivo de sus “Armaos”; y 

fines de semana y “puentes" para conocer 

los atractivos de una ciudad, conocida y 

con buena fama en toda España. Sin olvidar 

los veinte mil estudiantes y profesores cada 

temporada, que acuden a la campaña de 

teatro clásico para estudiantes de la com

pañía C+C Teatro de Almagro.

Esta realidad ha impulsado de forma no

table el sector terciario en la ciudad de Al

magro, que cuenta con una de las ofertas 

hoteleras y hosteleras más Importantes de 

la provinclay de la Comunidad. En este sen
tido, la construcción en su día del Parador 

Nacional de Turismo fue decisiva para el 

despegue de este sector en la economía lo
cal. La importancia del Parador ha sido tan 

decisiva para la economía local como la del 

Corral de Comedlas para el impulso de su 

oferta cultural y turística.

El sector relacionado con el turismo y el 

ocio se ha convertido en Almagro en uno 

de los más pujantes desde el punto de vis

ta económico, tanto por el empleo creado

como por las condiciones favorables crea

das para impulsar otras actividades econó

micas. La revitalizaclón del comercio tradi

cional y la artesanía del encaje no habrían 

sido posibles sin el impulso del turismo.

No corresponde a este autor cuantlflcar 

el peso del sector del turismo en la econo

mía local y en la creación y mantenimiento 

de empleo, pero, sin duda, son magnitudes 

importantes y, sobre todo, crecientes. Hoy, 

la economía de Almagro no puede enten

derse sin el fuerte impacto de sectores cla

ves como el turismo, el ocio y la hostelería.

La mejora de las Infraestructuras de co

municaciones en los últimos años ha sido, 

asimismo, vital para el desarrollo de este 

sector económico tan importante para Al

magro. La cercanía del AVE-a tan sólo vein

te minutos-, la cada vez más completa red 

de autovías y el incipiente aeropuerto acer

can la oferta cultural y turística almagreña 

a un mercado universal, compuesto por mi

llones de potenciales clientes tanto a nivel 

nacional como internacional.

PASADO UNIVERSITARIO
Almagro fue durante más de trescientos 

años la sede de la única universidad en lo 

que hoy es Castilla-La Mancha. Aunque 
aquella universidad no puede ser com

parable a las actuales, fue el único centro 

que impartió títulos universitarios en todos 

los territorios del centro de la península, lo 

que convirtió a Almagro en un foro cultural y
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educativo de primer orden a nivel nacional. 

La universidad cerró en la segunda década 

del siglo XIX y su presencia física fue erra

dicada del todo debido a las desamortiza

ciones, que privatizaron todos los bienes de 

la Iglesia. No hay que olvidar que la univer

sidad almagreña estuvo gestionada por los 

dominicos.

Sin embargo, el recuerdo, la tradición y la 

memoria cultura de la Universidad ha queda

do viva, de generación en generación, entre 

los almagreños. En repetidas ocasiones, las 

autoridades municipales y la propia socie

dad almagreña han reivindicado el regreso 

de algún tipo de actividad universitaria a la 

ciudad, una vez que Ciudad Real acoge gran 

parte del campus de la moderna Universi

dad de Castilla-La Mancha. Todos los inten

tos realizados en este sentido han fracasado 

hasta ahora. Almagro sigue demandando 

una notable presencia universitaria, que úl

timamente se resume en ser sede de algún 

esporádico curso de verano.

TEATRO CLÁSICO PARA ENSEÑAR
ESPAÑOL A EXTRANJEROS
La enseñanza dei español para extran

jeros podría ser una nueva oportunidad de 

negocio para Almagro si se sabe construir 

una oferta que vaya ligada al teatro clásico, 

uno de los grandes activos de la cultura y 

de la economía almagreña. Enseñar espa

ñol a extranjeros a través del teatro clásico 

y en escenarios únicos en todo el mundo,

como es el Corral de Comedlas, podría ser 

un atractivo, una oportunidad para cerrar el 

círculo de la excelencia del valor añadido 

del teatro en Almagro.

Aprender español recitando versos de 

autores clásicos en el escenario del Corral 

de Comedias podría ser un redamo para 

muchos estudiantes extranjeros y nadie en 

el resto del país podría competir con una 

oferta similar. Se trataría de poner en valor 

el concepto de Almagro como Ciudad del 

Teatro, que no sólo incluye el Corral de Co

medias sino el Museo Nacional del Teatro, 

su patio como escenario, la iglesia de San 

Agustín, actual sala de exposiciones y con 

otras muchas posibilidades y tantos otros 

escenarios que se vienen utilizando ya 

durante el Festival Internacional de Teatro 

Clásico y cuyo uso podría extenderse a este 

programa.
Almagro tiene infraestructura de todo 

tipo para organizar y desarrollar durante 

varios meses cursos de español para ex

tranjeros. Existe ya el Palacio de Congre

sos de Valdeparaíso, con aulas, salón de 

actos, despachos, etcétera. También hay 

suficiente Infraestructura hotelera y de ocio 

para acoger con calidad y dignidad no sólo 

a los estudiantes sino a sus profesores y 

acompañantes. También hay compañías de 

teatro locales, de gran experiencia y éxito 

contrastado, que podrían colaborar en este 

tipo de cursos poniendo en escena obras 

representativas de teatro clásico.
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Para llevar a cabo esta propuesta serla 

necesario la constitución de una empresa 

de servicios, sociedad semlpúbllca o priva

da, fundación o la figura jurídica que se es

time más conveniente, pero con el requisito 

Imprescindible de la participación de la Uni

versidad de Castilla-La Mancha, con el fin 

de dar validez académica a estos cursos de 

español para extranjeros. La propia Univer

sidad cuenta ya con convenios de colabora

ción con universidades extranjeras que pu

dieran servir de inicio de este proyecto. Esta 

sería una manera moderna y actual de que 

la Universidad de Castilla-La Mancha reco

nociese el pasado universitario de Almagro 

y le devolviese su protagonismo en el futuro. 

Quedaría saldada una deuda histórica que 

quedó abierta con la exclusión de Almagro 

en el reparto de las Infraestructuras univer

sitarias en el siglo XX.

En definitiva, el Ayuntamiento, la Asocia

ción de desarrollo del Campo de Calatrava 

o la propia Universidad podrían liderar la 
puesta en marcha de esta Iniciativa, de tan 

hondo calado cultural como académico y 

económico.

Para su puesta en marcha y, al Igual que 

ya viene haciendo con éxito la Junta de Cas
tilla y León y la Universidad de Salamanca, 

habría que establecer convenios de Inter

cambio y de colaboración con universida

des norteamericanas o europeas, quizás 

con las que tengan un importante depar

tamento de literatura española y que les 

pudiera atraer la idea de estudiar y trabajar 

en un entorno urbano español excepcional 

por contar con el único Corral de Comedias 

existente en el mundo tal y como se cons

truyó en el siglo XVII y por ser una ciudad 

declarada conjunto histórico nacional. Asi

mismo, sería necesario participar en ferias 

comerciales y en actos académicos en 

aquellos lugares donde existe una mayor 

demanda de cursos de español para extran

jeros y donde se pueden ofrecer, siguiendo 

el modelo ya experimentado de Castilla y 

León, becas para estudiantes.

Organizar varios cursos de español para 

extranjeros en los meses de verano podría 

significar para Almagro contar con una po

blación estable durante ese tiempo de va

rios centenares de personas, con lo que eso 

conlleva de actividad y de movimiento eco

nómico para sectores muy determinados, 

pero que se beneficiarla la sociedad y la 

economía almagreña en general. Además, 

sería una excelente proyección internacio

nal para la Imagen de la ciudad de Almagro 
como conjunto histórico, ciudad de congre

sos y reuniones y un espaldarazo definitivo 
al concepto de Ciudad del Teatro.
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Jesús Donoso Huertas, presidente de “Hermanos Donoso SL".
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JESÚS DONOSO HUERTAS

Presidente de "Hermanos Donoso SL”, empresa familiar fundada 
en 1960 en Almagro por Jesús Donoso Vállez

• “El éxito se consigue cuando alcanzas tus sueños”

• “Almagro está suficientemente preparado para ser base de 
cualquier empresa”

• “Todos los empresarios debemos apoyarnos para conseguir 
fomentar la industria y el desarrollo económico de Almagro”

Es uno de los empresarios punteros y emprendedores de Almagro. Discreto, pero 
con las ideas muy claras. Ha sabido llevar a su empresa a lo más alto del sector 
agroalimentario. La razón del éxito: una combinación de sentido común, trabajo, 
honestidad, compromiso, disciplina, tecnología y publicidad. Jesús Donoso Huer
tas, 32 años, casado, padre, nacido en Ciudad Real y residente en Almagro. En su 
tiempo libre, que es poco, siempre trata de practicar un hobby en grupo y nunca en 
solitario. Almagreño que cree profundamente en el futuro de su pueblo: “Almagro 
está suficientemente preparado para ser base de cualquier empresa”. Rotundo.

Francisco J. M artínez Carrión

¿Por qué Hermanos Donoso eligió en 
su día instalarse en Almagro?

Esta empresa siempre ha sido una em

presa familiar y orgullosa de sus orígenes. 

Mi padre fue el fundador de esta empresa

y es un almagreño de corazón. Su gran ad

miración por el pueblo de Almagro le llevó 

a tomar la decisión de quedarse en él y co

menzar un proyecto empresarial que ha ¡do 

creciendo al Igual que Almagro.
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¿En todos estos años de crecimiento, 
consolidación y expansión de la empresa 
ha sido fácil la convivencia en Almagro?

Nunca hemos tenido ningún problema 

por estar ubicados en Almagro, ni por la 

zona geográfica en la que se encuentra, ni 

con el pueblo, ni con ningún Ayuntamiento 

que ha estado al mando del municipio. La 

convivencia no sólo ha sido fácil sino ade

más propicia para poder desarrollar nuestra 

actividad.

para convertirse en realidad. Nuestro sueño 

siempre ha sido formar y crear empresa, ser 

una organización estable con buena ima

gen en el mercado. Creo que no es un se

creto pues todos nuestros clientes, provee

dores y trabajadores lo saben: somos una 

empresa seria, honrada, trabajadora, com

prometida y sobre todo muy disciplinada.

El resto es el esfuerzo de todo un equipo 

de personas que tratan de superarse día a 

día y dar lo mejor en su trabajo.

¿Qué proyectos de futuro están con
templando?

Sinceramente nuestros proyectos de fu
turo nunca han sido a largo plazo. Digamos 

que nuestros propósitos u objetivos siem
pre los hemos contemplado como un pre

sente, como un día a día. Queremos ser una 

empresa destacable en nuestro sector por 
ofrecer el mejor servicio y ser muy respeta

dos por nuestros clientes y eso conlleva a 

una dedicación y atención plena al trabajo 

diario. El futuro lo vamos construyendo con 

nuestro presente y no hay ningún proyecto 

sobredlmenslonado.

¿Qué peso tiene en su empresa las 
nuevas tecnologías?

Hoy en día no se puede cerrar los ojos a 

los nuevos avances, pues hacen el trabajo 

mucho más ágil, fácil y seguro.

Es cierto que todo esto requiere un esfuer

zo económico Importante para la empresa, 

pero es necesario porque cada día que pasa 

las organizaciones empresariales son mu

cho más competitivas y el mercado mucho 

más exigente y las nuevas tecnologías infor

máticas, de comunicación, de fabricación, 

etc., forman parte de ese engranaje obliga

torio para no quedarse fuera del mercado.

¿Cuál es el secreto del éxito de Her
manos Donoso?

Para responder correctamente a esta 

cuestión primero deberíamos valorar loque 

entendemos por “éxito”. A nuestro parecer 

el éxito se consigue cuando alcanzas tus 

sueños, cuando tus sueños dejan de serlo

¿Y la formación del personal?
Los trabajadores de nuestra empresa son 

los pilares más importantes para nosotros.

Es imprescindible que las personas que 

Integran un equipo estén formadas y actua

lizadas pues el mercado y la actividad social 

está en continuo cambio y movimiento y es
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indispensable estar al día adaptado en to

das las materias que afectan a la actividad 

empresarial.

Embutidos, dulces, berenjenas, con
servas... ¿Qué importancia cualitativa y 
cuantitativa tiene la industria de trans
formación agroalimentaria en Almagro?

Almagro es un pueblo con gran tradición 

en el sector turístico y de servicios, pero 

también tiene una amplia y representativa 

actividad industrial. Probablemente den

tro de nuestra demarcación Almagro no 

sea uno de los pueblos que puedan liderar 
en cuanto a datos cuantitativos dentro del 

tejido industrial, pero a buen seguro que 

cualitativamente podamos competir con 

cualquier empresa de cualquier dimensión 

dentro y fuera de nuestra demarcación.

¿Existe algún tipo de coordinación o 
colaboración entre empresas del sec
tor agroalimentarlo de Almagro o de la 
comarca?

Si. De hecho nosotros mismos tenemos 

relaciones empresariales tanto con empre

sas de nuestra localidad como con empre

sas de la provincia y de la región que nos 

dedicamos al sector alimentario. Este sec

tor es muy amplio y es necesario tener esa 
colaboración para poder avanzar terreno 

sobre todo en estos tiempos difíciles.

ALMAGRO, UN BUEN LUGAR

¿Qué pros y contras ve en Almagro 
como sede de una gran empresa?

A modo que vamos avanzando en el 

transcurso del tiempo las contras se ven 

compensadas con los pros, que cada vez 

son más y más importantes. En Almagro 

tenemos una gran demanda turística, mo

numentos únicos incluso en el mundo, la 

comunicación es muy correcta con el aero

puerto, estación de AVE y nuevas autovías, 

tenemos suficiente terreno industrial para 

instalar o aumentar nuestras empresas... 

En definitiva Almagro está suficientemen
te preparado para ser base de cualquier 

empresa.

¿Almagro es una ciudad atractiva 
para la empresa?

Estoy seguro que si porque Almagro ya 

cuenta con una fama añadida nacional e in

ternacional. Tal vez depende del sector em
presarial que se quiera instalar tendrá más o 

menos inconvenientes, pero creo que tanto 

para el sector servicios, turístico y agroali- 

mentario, es un buen lugar para instalarse.

¿Se han solucionadoya los déficits his
tóricos para facilitar la instalación de em
presas en Almagro, como la existencia 
de suelo industrial, suministro de agua, 
buena conexión con autovías, etc.?

Sí, sí, por supuesto. Almagro cuenta con 

dos polígonos industriales los cuales ya tie
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nen un amplio número de empresas Instala

das en ellos.
También tiene buena conexión con auto

vías, sobre todo la autovía del Sur y la de Ex
tremadura y a pocos minutos de la estación 

del Ave y del aeropuerto de Ciudad Real. 

Hablamos de minutos, fracción de tiempo 

muy pequeña para las exigencias de pro

gramación que sufrimos en estos tiempos.

¿Se puede hablar de tejido industrial 
en Almagro?

Obviamente se puede porque en la ex

tensión de población de Almagro podemos 

encontrar un número considerable de in

dustrias de diferentes sectores, no sólo de 

la alimentación que ya es un dato muy im

portante sino de construcción, textil, made

ra y mobiliario, restauración y otros sectores 

que forman parte de la actividad industrial 

potente del mercado.

SUELO INDUSTRIAL

¿La fama y la imagen de marca de 
Almagro como ciudad muy conocida y 
bien valorada ayuda al mundo de la em
presa?

Un apellido conocido siempre ayuda. 

El reconocimiento nacional del pueblo 

de Almagro sobre todo en determinados 

sectores puede afectar positivamente a la 

Implantación de un producto o servicio en 

determinadas zonas.

¿Es fácil la coexistencia de un pro
yecto industrial como Hermanos Dono
so con un proyecto de ciudad basado 
en el turismo, el arte, la historia y el ocio 
y la hostelería como Almagro?

Probablemente existan otros sectores 

industriales que puedan coexistir con más 

afinidad o ventajas con la propuesta de Al

magro que nuestro caso particular, pero, 

como hemos mencionado antes, este pue

blo ofrece muchas opciones que sin duda 

son de carácter positivo para poder llevar 
una convivencia propicia al desarrollo de 

cualquier proyecto Industrial.

¿Las limitaciones urbanísticas de 
Almagro, derivadas de su condición de 
ciudad histórico-artística, ha sido o es 
un freno a la inversión empresarial?

Para nada. Existen polígonos Industriales 

con gran cantidad de suelo y muy próximos 

al centro histórico de la ciudad. Tal vez esas 
condiciones de ciudad histórico-artística 

puedan todo lo contrario a ser un freno ser 

un impulso para la Inversión empresarial.

¿Qué relación mantienen con el resto 
de empresarios de Almagro?

Nuestra empresa nunca ha tenido proble

mas con el resto de empresas que forman 

parte de la actividad económico-industrial 

de nuestro pueblo.

Creo que todos los empresarios debe

mos apoyarnos para conseguir fomentar la
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industria y el desarrollo económico de nues

tra localidad y así contribuir al desarrollo la

boral y económico. Vamos todos navegan

do en el mismo barco y tirar de la cuerda en 

sentidos diferentes acabará tirando al suelo 

el mástil de ¡a vela. A diferentes niveles em

presariales estas relaciones seguramente 

sean más distantes porque ven más de cer

ca la competencia, pero sin duda la unión y 

cohesión entre empresas mucho más si se 

ubican en el mismo sector es necesaria y 

muy importante.
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¿Razones para invertir en Almagro?: "Todas”

■ Un consejo para los jóvenes que buscan trabajo: “Qué estén muy preparados y 
dispuestos para la actividad que deseen desarrollar”

¿Un empresario nace o se hace?
Todos nacemos empresarios. Todos te

nemos unos objetivos que debemos traba

jar para conseguiry esa es la naturaleza del 

empresario. Formar una familia necesita de 

mucho trabajo, de tiempo, de dedicación, 

de amor, de economía... Así se forma igual

mente una empresa. Hay un momento en la 

vida en que uno toma una decisión y decide 

coger un camino u otro.

¿Cómo se garantiza el futuro de una 
empresa familiar?

No hay garantía posible. Hoy en día esta

mos viendo y en muchos casos sufriendo 

la caída de la empresa familiar cada vez 
más sacudida por las grandes empresas 

y multinacionales. Pero bien es cierto que 

la dedicación, trabajo, seriedad y respon

sabilidad de todos los recursos humanos

que forman la empresa crean una cimen
tación fuerte para aguantar esas grandes 

sacudidas.

CALIDAD Y PUBLICIDAD

¿La calidad es la piedra angular del 
éxito de su empresa?

Cuando el mercado se satura de ofertas 

la calidad y el servicio se vuelven factores 

determinantes. La calidad de un produc

to o servicio te identifica como empresa y 

la imagen es otra piedra angular. Sin duda 

nuestro presente se debe a la clara ejecu

ción de estos factores.

¿La crisis es una oportunidad de ne
gocio?

Oportunidades de negocio las hay cons

tantes independientemente del periodo
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económico en que estemos sumergidos. 

No creo que crisis sea significado de opor

tunidad aunque algunos sectores hayan 

sabido aprovechar esta circunstancia para 

lanzar sus productos y hacer de este mal 

momento económico uno de sus mejores 

momentos empresariales.

¿La publicidad es una inversión o un 
gasto?

La publicidad es un gasto rentable. Es di

fícil valorar la repercusión de una publicidad 

determinada en las ventas de un producto, 

pero a buen seguro que un porcentaje de 

esas ventas vienen dadas por esa publici

dad que no siempre se contrata. El boca a

boca, la calidad de un producto, el servicio 

correcto también es una publicidad.

Un consejo para los jóvenes que bus
can trabajo.

Que estén muy preparados y dispuestos 

para la actividad que desean desarrollar... y 

que no desestimen sacar esa vena de em

presario que puedan llevar dentro.

Razones para hacerse empresario.
Conseguir la ilusión de crear y ser partíci

pe directo de un proyecto particular.

Razones para invertir en Almagro.
Todas.
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LA LIBERTAD,
ESTÁ DENTRO DE UNA CELDA

Parad o r esCOMO SIE M P R E ,HOTELES COMO NUNCA.
Las “celdas” que antiguamente ocupaban los Frailes que habitaron este antiguo Convento y que hoy 
compartirían con el viajero, encierran una hermosa paradoja. La riqueza de su emplazamiento, sus 
acogedoras y elegantes estancias, la atmósfera cervantina de su bar-bodega y el antiguo comedor 
monacal (en el que el menú es cualquier cosa menos austero) hacen posible que, paradójicamente, 
seamos libres a pesar de estar... ¿"encerrados”?.www.parador.es | 926 86 01 00 -  almagro@parador.es
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