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Año 1892-1893: 
Alfarero, Teodoro Valdcras Olmo. Calle Del 

Cuadro, número 40 (20). 
Año 1899: 

Alfarero, Pantaleón Grande Rodríguez. Ca
lle Ancha, número 17 (21). 

Alfarero, Juan Grande Rodríguez . Calle An
cha, número 17 (22). 

Alfarero, Rafael Grande Rodríguez. Calle 
Ancha, número 17 (23). 

Alfarero, Antero Gutiérrez Jiménez, Calle 
Talavera Alta , número 7 (24). 

Tejero, Herminio Gómez Barrera. Calle Con
vento, número 1 (25). 

(Observamos cómo algunos alfareros y te
jeros, mantienen una continuidad a 10 largo de 
esta década, incorporándose en ocasiones ele
mentos de la familia. Algunos nombres apare
cen en unos años, y no en otros, lo cual 110S 

indica que podían alternar con otras profe
siones.) 

ALFAREROS y TEJEROS EN EL SIGLO XX 

(Pr·imera mitad de siglo) 
Ciertas fu entes bibliográficas nos citan la 

existencia de' actividades alfareras en la prime
ra mitad del siglo, entre ellas la obra de Na
tacha Seseña (26), que en el año 1905 reco
ge ~'eferencia s de los «alfares o fúbricas de loza » 
en Puertollano aludiendo a dos . 

. Por otro lado, las «Cédulas personales» del 
año 1908, nos proporciona el nombre de un al
farero: Joaquín Chinchilla Agueda (27) , y del 
~ejero Jesús Rivilla Izq ujerd~ (28). . . 

A partir de este año se pIerde todo vestigIo 
de las labores alfareras en Puertollano, desco
nociéndose los nombres de los escasos alfare
ros que en años postedores vieron fenecer estas 
labores artesanales en nuestro pueblo. 

Posiblemente, continuaron algunos años más, 
datos éstos parcialmente confirmados por algu
nas personas ancianas del lugar, que mantle
nen el recuerdo en su memoria de es tas prác
ticas artesanas que ellos llegaron a conocer. 

Posteriormente, y tras ·los diversos avata
res históricos de Puertollano, en su contexto na
cional, ve paulatinamente crecer (flujo y reflujo 
en estos aspectos) las industrias alfareras de 
materiales de construcción, «tejeras», coinci
diendo con la expansión demográfica y econó
mica que experimentó como consecuencia d~ .I a 
Primera Guerra Mundial, nuestra Guerra CIV¡) , 
postguerra y la ulterior «revolución indus~1'Íal». 

Siendo en el año 1960 cuando estas mdus
trias comienzan a decrecer, y en -la actualidad 
(1980) solamen te funcionan dos fábricas de 
materiales de construcción, coincidiendo con la 
recesión demográfica y económica que padece 
Puertollano y su comarca, siendo por tal motivo 
suficientes para el abastecimiento de la demall-
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V. Arch. Excmo. Ayu ntamient o de Puertollano. 
(Regis tro de cédulas personales) , año económico 
1887-1888, número de orden 125. 
V. Arch. Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
«Padrón de cédulas personales» , año económico 
1892-1893 (Padrón de Contribuyentes), número 
de orden 423. 
V. Arch. Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
«Padrón de cédulas personales», año económico 
1899 (Padrón de Contribuyentes) , número de 
orden 767. 
V. Arch . Excmo. Ayuntamiento de Puertollano . 
«Padrón ele cédulas personale », año económico 
1899 (Pndrón de Contribuyentes), número de 
orden 769. 
V . Arch . Excmo. Ayuntamiento de Puertoll ano . 
«Padrón de cédulas persona.les», año económico 
1899 (Padrón de Contribuyentes), número de 
or·den 770. 
V. Arch . Excmo. Ayuntamiento de Puertollano . 
«Padrón de cédulas personales», año económico 
1899 (Padrón de Contribuyentes) , número de 
orden 1.181. 
Natacha Ses'eña. «La cerámica popular en Cas
tilla la ueva» . Editora acional, a su vez re· 
coge estos datos de Reja , Jes(¡s y Pardiñas, Pa
blo. «Guía Consultor e indicador de Ciudad 
Rea l y su provincia». Ciudad Rea l, 1905, pág. 12. 
V. Arch. Excmo. Ayuntamiento de Puertollano . 
«Padrón de cédulas per onales», año económico 
1908 (Padrón de Contribuyentes) , número de 
orden 3.148. 
V. Arch . Excmo. Ayuntamiento de Puertollano. 
«Padrón de cédula personales», año económico 
1908 (Padrón de Contribuyente), n(¡mero de 
orden 3 .039. 
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da de es tos materiales, y estando en competen
cia con otras fábricas de la provincia y de Jaén. 

ALFARERIA INDUSTRIAL 
EN EL SIGLO XX 

(Segunda mitad de siglo) 
En este apartado, nos referimos a las fábri

cas de materiales de construcción , que sur~ie
ron a partir del año 1939, y en años posterio
res (1960) comenzaron a decrecer, hasta la si
tuación de los mismos en la actualidad. 

Fábrica de materiales de construoción «Ce
rámica Parrilla». 
Extinguida (dejó de funcional' sobre el año 
1960). Fabricaba ladrillos y tejas. 
Fábrica de materiales de construcción «Ce
rámica de Diego Cortés». 
Extinguida (dejó de funcionar sobre el año 
1960). Fabricaba ladrillos y tejas_ 
Fábrica de materia'les de construoción «Ce
rámica del Cura». 
Extinguida (dejó de funcionar sobre el año 
1960). Fabricaba ladrillos y tejas. 
Fábrica de materiales deconstrucción «La 
Extranjera». 
Extinguida (dejó de funcionar sobre el año 
1965). Fabricaba ladrillos y tejas. 
Fábrica de materiales de construcción «Nues
tra Señora de Gracia». 
Propietario D. Barrer,a actualmente extin
guida . Fabricaba ladrillos y tejas. 
Fábrica de materiales de construcción «Ce
rámica los Angeles» . 
Actualmente en funcionamiento (1980). Fa
bricación de ladrillos macizos, huecos do
bles, y senci llos, esporádicamente fabrica 
tejas. 
Fundada sobre el año 1965. Propietarid do
ña Asunción Arias Femández. 
Fábrica de materiales de construcción «Ce
rámica del Carmen». 
Actualmente en funcionamiento (1980). Fa
bricaoión de ladrillos macizos, huecos do
bles, y sencillos, esporádicamente fabrk 1 

tejas. 
Fundada sobre el año 1965. Propietario don 
Eugenio Cano. 

ASPECTOS TECNICOS DE LA ALP/lRERIA. 
PUERTOLLANENSE DE 
LOS SIGLOS XV I, XVJJ, XVIJJ 

Con el estudio de diversos mat eriales ce
rámicos dc los siglos XVI, XVII, XVIII, se 
ha podido constatar el carácter de «alfa rería re
petitiva» durante estos siglos, ya que al ser 
formas cuyos LI os por tradición han sido «este
reoti pados» la tecnología a plicada poco varía. 

Estas características perduran en el siglo 
XIX y en la primera década del XX, fechas 
en ,las que la alfarería puertollanense comienza 
a extinguirse. 

En siglos anteriores existe una cierta diver
sificación, aunque igualmente se repiten las for
mas, siendo una de las características más al:U
sadas la falta o escasez de ornamentación Je las 
piezas elaboradas, pues la a lfarería puertolla
ncnse dio más impottancia a 10 funcional que a 
lo ornamental. 
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Vasijas cerámicas 
Formas: Pucheros, cántaros, orzas, tinaji

llas, tinajas, botijos, jarros, etc. (formas comu
nes a otros centros alfareros manchegos). 
Acabado de las vasijas: 

Superficies: Alisadas y esmaltadas. Alisa
das: Sin decorar y decoradas. Decoradas: Lí
neas incisas simples, incisiones a «peine» o con
céntricas. Esmaltadas: El «vedrio» cubre toda 
la vasija; el «vedrio» cubre parte (mandil) . 

Las vasijas esmaltadas se dan en dos to
nos diferentes: melado y verde. 

Tipo de vidriado: Formado por barniz co
mún, cuya fórmula generalizada es: Minio =5 
partes. Lital'girio = 1 parte. Arcilla plástica= 1 
parte. Arcna = 1 parte. 
Sistema de prehensión: 

Asas: Sección circular, Sección lenticular de 
cinta. 
Maleriales de construcción: 

Formados por tejas curvas, ladrillos macizo . 
losas de pavimentación y adobes. 

Tejas curvas: de pasta tosca, desgra ante 
grueso (1-10 mm .) cocidas con fuego oxidan te, 
moldeadas a mano sobre superficie curva, cara 
externa alisada (cara convexa), en algunos casos, 
la cocción defectuosa. 

Ladril los macizos: de forma rectangular , 
pasta tosca, desgrasante grueso (1-10 mm.), rea
lizados a mano en molde de «caja rectangular», 
iuperficie alisada, cocción en algunos casos de
fectuosa. 

Losas de pavimentación: forma cuadrada , 
superficie externa alisada tosca, desgrasante 
grueso (de 1-8 mm.) , realizadas a molde, coci
ia por fuego oxidante; la cocción en algunos 
casos es defectuosa. 

Adobes: endurecidos al sol y sin cocción, 
arcilla sin decantar y mezdada con pajas de 
cereales. Conservación defectuosa. 

JOSE GONZALEZ ORTIZ 

Escultismo en 
Puertollano 

Desde hace algún tiempo se ha comenzado 
a ver por las calles de nuestra ciudad chicos y 
chicas que tienen como elemento típico un pa
ñuelo colocado alrededor del cuello, y a la vista 
de estos muchachos alguien habrá comentado 
.ecordando lo que ha visto en las películas ame
ricanas: «son boys scouts». 

Ciertamente eso son, pero pocos sabrán qué 
son, qué hacen, cuál es su finalidad, organiza
ción y, menos todavía, qué hacen o pueden ha
cer en Pllertollano; por esto nos proponemos 
desde las páginas de este Boletín explicar algo 
de los mismos. 

FINALIDAD DEL ESCULTISMO 

¿Qué son los boys scouts, o mejor qué es 
el Escultismo? 

Hay quien ve en el Escultismo una moda 
extranjera o como máximo piensa en una or
ganización juvenil de excursionistas o acam
padores, amantes de la Naturaleza. 

Para saber qué es el Escultismo, lo mejor 
es copiar el artículo 3 de .su Constitución, re
dactada en 1922 por la Conferencia Mundial 
que se refiere a los fines y medios: 

«1. Los fines del Movimiento Scout son 
desar·rollar buena ciudadanía entre los mu
chachos mediante la formación de un carácter, 
adiestrándolos en los hábitos de observación, 
obediencia y confianza en sí mismos, incul
cándoles lealtad y cons·ideración para los de
más; enseñándoles servicios útiles al público 
y trabajos manuales a ellos mismos y promo
viendo su desarrollo físico, mental y espiritual. 

2 . Bl método característico de adiestrar al 
Scoutes admitiéndolo como miembro de una 

(Continúa en pígl". 11) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín Municipal de Puertollano. 1/1981.


