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A todos los fotógrafos 

Dentro de los actos que estamos preparando para la conmemoración 
del X Aniversario de Wadi-as, a celebrar a mediados del próximo ene
ro, se ha pensado en una retrospectiva fotográfica bajo el título genérico 
de «Wadi-as, Guadix: 1981—1991, una década en fotos». 

Hacemos un llamamiento a todos aquellos, aficionados y profesiona
les, que dispongan de material interesante para que colaboren en este 
proyecto haciéndonos llegar sus originales y sugerencias antes del 15 de 
diciembre. 

'(Mi-df 
no se hace responsable ni 
necesariamente comparte 
la opinión de los artículos 
firmados. 
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MONTAJE Y EDICIÓN 

Editorial 
Barriada Andalucía: primeras soluciones 

La Barriada de Andalucía de Guadix es noticia en la actualidad porque a la de
nuncia formulada públicamente ante las instituciones competentes y a la larga es
pera de ver resueltos los graves problemas de seguridad en las viviendas parece que 
se están tomando medidas encaminadas a afrontar esta preocupante situación que 
afecta a 300 viviendas con más de 1500 personas. 

Así pues, recordamos que la mayoría de las protestas de los vecinos iban dirigi
dos a los acabados de las viviendas y la cubrición. Esas protestas sobre los acabados 
y la cubrición fueron perdiendo fuerza a medida que avanzaba la tesis sobre la mala 
ejecución de los pilares. Sobre éstos se hicieron pruebas en unas 100 viviendas con 
resultados verdaderamente negativos. Su resistencia estaba muy por debajo de la 
del proyecto. Esto alarmó a los vecinos, que temieron lógicamente por la seguridad 
de la vivienday en consecuencia de sus propias vidas, lo que hizo que la Delegación 
Provincial de Obras Públicas tomara cartas en el asunto y mandara redactar un 
proyecto de refuerzo de pilares, que no llegó a terminarse, haciéndose una prueba 
en cinco viviendas. 

Recordamos a nuestros lectores que en artículos ya aparecidos en esta misma re
vista se informó de la inversión que la Junta iba a hacer en la barriada consistentes 
en la nueva red de saneamiento, pluviales, alumbrado público y muros de conten
ción, reforma de patios, entrada de las viviendas, ampliado después con un proyecto 
reformado donde se contemplaba además la nueva instalación de la red de baja ten
sión hasta las viviendas, ya que en su momento ni el Ayuntamiento ni la Compañía 
Sevillana quisieron hacerse cargo de ninguna instalación. 

Dos años de obras llevan sufriendo los vecinos, con calles levantadas, primero 
por el saneamiento, después pendiente del reformado de la baja tensión, por lo que 
no podían asfaltarse las calles, hasta que aquella no se realizara, y ahora, cuando 
está próxima su terminación, sin saber qué pasará con sus viviendas y hasta cuán
do podrán vivir sin ese problema que ellos no han buscado. 

Se encarga un nuevo estudio de las viviendas, en este caso al doctor en patología 
de edificaciones Antonio Delgado Trujillo, quien en su informe dice entre otras co
sas: «Los muros de carga parecen estar ejecutados con morteros de escasa calidad; 
en algunas catas efectuadas en los muros el mortero se disgrega con facilidad...» De 
ese estudio se deriva el mal estado de los forjados donde se efectuó la toma de datos y 
las deficiencias en otros elementos estructurales. Se llega por ello a la conclusión 
de refuerzo en algunos elementos, y la demolición de los mismos en otros casos, lo 
que hizo que la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos expresara su malestar 
al Delegado de Obras Públicas, Pedro Julián Lara, al considerar que toda la barria
da se encontraba en malas condiciones. A partir de ahí han sido numerosas las reu
niones en la Delegación Provincial buscando distintas soluciones al problema, lle
gando a manifestar el propio Delegado que se tirarían aquellas viviendas que estu
vieran en malas condiciones. Desde entonces se han barajado diferentes hipótesis 
sobre el futuro de esta barriada, llegando a publicar distintos medios informativos 
que ésta iba a demolerse en su totalidad, incluso ha llegado a nuestra redacción la 
necesidad de unos terrenos para la construcción de 100 viviendas, donde irían tras
ladando a los vecinos en caso de demolición. Pero esto podría llevar más de seis años 
hasta su entrega definitiva. También se barajaba la posibilidad de demoler sólo 
unas viviendas y reforzar otras. De ello se deriva que algunas familias deberán sa
lir de sus casas, con lo que se plantea ubicarlas en viviendas prefabricadas, posibili
dad esta aceptada sólo por algunos, pero cuya solución sería más rápida para su ter
minación total. 

El tema aparece pues lo suficientemente complejo como para adoptar respues
tas simples o extremas. Hay muchas cuestiones en el aire, responsabilidades de to
do orden que habrá que depurar. Lo que sí es cierto es que los únicos perjudicados 
son los propios vecinos. Y si para tener una solución que les saque del atolladero, es 
necesario ir a una vivienda prefabricada, habrá que admitir ese supuesto, si bien 
con las garantías precisas. 

Es pronto todavía para sacar conclusiones, pero si han de ser los técnicos quie
nes tengan que informar sobre el estado de deficiencia que presentan estas vivien
das, y el nivel de ruina de las mismas, sí va apareciendo de otra parte una primera y 
principal responsabilidad de la empresa constructora Ferrovial, que debería ser 
sancionada ejemplarmente para que casos como el presente no se vuelvan a repetir. 

Nuestra Portada: El Guadiana Menor 
por tierras de Bácor (Guadix). Foto Picaro. 

Wadi -as . Número 87. 
Año IX. Noviembre 1991. 



de la jornada continuada 
en el horario escolar? 

Jorge Fernández 

A principio de curso, los sindicatos de la enseñanza plantearon al 
país la posibilidad de que los niños, en vez de mantener la jornada parti
da como tradicionalmente se viene haciendo, lo hicieran en jornada con
tinua por las mañanas, es decir, en vez de entrar a las diez de la mañana 
para salir a la una de la tarde, volver a entrar a las tres para rematar la 
jornada a las cinco, se pretendía comenzar la jornada a las nueve de la 
mañana para rematarla a las dos de la tarde, puestos en contacto con las 
gentes de la calle en nuestra comarca, nos encontramos con opiniones 
como estas. 

Manuel Gibaja 
Comerciante (Guadix) 

Me parece muy acertada la 
idea. En principio creo que en in
vierno si salen a las cinco y oscu
rece a las seis, apenas tienen 
tiempo de jugar, por tanto es pre
ferible el horario matinal y desde 
luego si por culpa de ese horario 
hay niños «tirados» en las calles, 
yo creo que ese es un problema de 
los padres, ya que la jornada in
tensiva permitirá que por las tar
des que quiera ponga a sus hijos 
en cualquier actividad, deportes, 
otros estudios, etc. Para mí no 
hay niños malos, hay padres có
modos. 

Juan Ramón Morata Cruz 
Banca (Guadix) 

La jornada intensiva me pare
ce bien para el crío, pero con ma
tices, principalmente si tuvieran 
cuidado de ellos, dándoles de co
mer y cosas de esas. 

Consuelo Hernández 
Ama de casa (Guadix) 

Prefiero la jornada que se está 
llevando ahora, ya que están re
cogidos y no están toda la tarde 
tirados en la calle. Dicen que los 
niños aprovechan más el tiempo 
por la mañana; es posible, pero en 
mi caso la niña está en párvulos; 
si en los mayores es necesario, 
que lo hagan, pero a esta edad no. 

Torcuata Matías Tejada 
Agricultor (Guadix) 

Yo tengo nietos en la escuela y 
desde luego veo que los padres de 
las niños dicen que eso de levan
tarlos a las 8 de la mañana para 
tenerlos a las nueve en la escue
la, no es plan; es mejor traerlos 
como hasta ahora, aunque cueste 
el sacrificio de venir a traerlos y 
llevarlos. Eso que dicen de que los 
niños por las mañanas rinden 
mas, yo creo que es para que los 
maestros rindan más, ya que ten
drían las tardes libres para irse a 
otros sitios y por si tienen que ha
cer otras cosas. 

Adela Cabrera Morillas 
A ma de casa (Jerez) 

Me parece bien el horario que 
hay ahora. Los niños están más 
recogidos y no piensan en hacer 
otras cosas; por mi parte que lo 
dejen como está. 
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Gracia Santiago 
Ama de casa (Guadix) 

Yo tengo dos niños y veo bien 
el horario de las mañanas, mejor 
que el horario que se hace ahora, 
ya que por dos horas por la tarde 
no merece la pena tanto ir y ve
nir, no tiene una tiempo de nada, 
sobretodo las que no vivimos cer
ca de la escuela, ya que con un so
lo viaje se los lleva uno y se quita 
de fríos y de muchas cosas. 

Carmen Uroz Villalba 
Ama de casa (Jerez) 

Prefiero el horario partido, 
porque creo que con el horario in
tensivo los niños acabarían a las 
dos y se pasarían la tarde jugan
do. De la forma que están ahora 
parece como si estuvieran más 
concentrados y con menos tiempo 
libre. 

Encarna Membrilla Ruiz 
Ama de casa (Guadix) 

Prefiero que siga como está 
ahora, ya que nosotros estamos 
trabajando, y por lo menos esas 
dos horas nos los tienen recogi
dos. Si lo hacen sólo por la maña
na, mis hijos, que apenas comen, 
a las nueve de la mañana los 
mando, se vienen sin desayunar, 
y llegar a las dos de la tarde... Yo 
veo que es mejor como están. 

Nota: Problemas del cuarto oscuro nos obligan de nuevo a pedir dis
culpas a nuestros lectores, y especialmente a los entrevistados por no 
poder publicar su fotografía junto a su opinión. 

DR. BUYIMA 
Especialista en: 

Enfermedades del cuerro cabelludo, Enfermedades venéreas 
y Cirugía reparadora 

Avda. Medina Olmos, 22 —3CC (Escalera derecha) 
Consultas: 

Martes y Jueves de 5 a 8 tarde y Sábados de 10 a 13 
Previa petición de cita al tfno. 663059 (de 11 a 13 y de 17 a 19) o en horario de consulta 



La Barriada Andalucía 

Cuando apenas habían dado 
comienzo las obras de urbaniza
ción de la Barriada de Andalucía, 
la Junta Directiva de la Asocia
ción continuaba sus esfuerzos por ¡|¡| 
resolver otros muchos problemas 
que aparecían en las trescientas 
viviendas que la componen, y en 
la que habitan más de 1500 perso 
ñas. 

ü 

Han aparecido fisuras en los 
forjados perpendiculares a las vi
guetas, producidos según algunos 
técnicos por la flecha que tenien
do éstas, acentuada en algunas 
viviendas, que suelen ser las de 
cuatro dormitorios. Asimismo 
han aparecido otro tipo de fisuras 
horizontales en los cerramientos 
que se aprecian desde el exterior. 
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Entre las varias soluciones al 
problema inmediato del desalojo 
de las viviendas en peor estado, 
se ha planteado la ocupación de 
las 36 viviendas de promoción pú
blica que se están llevando a cabo 
en Guadix, solución que no pare
ce correcta cuando ya existen nu
merosas familias que han presen
tado su solicitud por necesidad de 
la misma. 

Los vecinos de la Barriada se 
hacen muchas preguntas, como: 
¿Cuánto durará su estancia en 
las viviendas prefabricadas o 
donde vayan a ser alojados? 
¿Cuándo se resolverá el proceso 
penal abierto en el juzgado, diri
miendo las responsabilidades a 
que haya lugar? 

r m 

La agrupación local del PSOE, 
en un comunicado hecho público 
tras una reunión presidida por el 
secretario general de la misma y 
Alcalde de la ciudad, José Luis 
García Raya, ha mostrado su apo
yo a los vecinos y familias afecta
das por los problemas de la Ba
rriada de Andalucía. 

300 viviendas 
entre la piqueta y la palera 



INFORME 

¿Privatizar 
la sanidad pública? 

(y II) 
Miguel Pedraza Sánchez 

Ilustración de un manual de Terapéutica de Abraham, 
hijo de Schem Tob. Manuscrito hebreo del siglo XIV 
en la Biblioteca Nacional de París. 
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El mismo Sr. Ministro de Sanidad y Consumo lo 
comentó en su intervención ante el pleno del Congre
so el pasado septiembre: «...el debate sobre la Sani
dad Pública ha llegado antes a la calle que al Parla
mento...». No era de extrañar, es la Salud el aspecto 
de la vida que más nos preocupa a los españoles (en 
segundo lugar se encuentra el paro) según la última 
Encuesta Nacional de Salud realizada por el propio 
Ministerio. En los resultados de la propia comisión 
«Abri l » , un 77% de los españoles están a favor de que 
el sistema de salud sufra modificaciones. 

Por otro lado, no es cierto que el gasto sanitario 
público (ver tabla ) ha tocado techo en nuestro país, 
dato usado por el Ministerio y la comisión «Abri l » pa
ra argumentar la necesidad de introducción de cam
bios. 

Tabla del «Gasto Sanitario Público» 

España 
OCDE 

Gasto Total 
6.8 
7.3 

Gasto Público 
5.3 
Sil 

Fuente: Javier Elola. Asesor Ejecutivo 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Salud 2000. Julio de 1991. 

El gasto sanitario en nuestro país debe crecer, 
siendo el objetivo llegar a la media de gasto que tie
nen el resto de los países de la CEE. Nuestros indica
dores sanitarios, a pesar de que el usuario percibe 
una deficiente prestación de servicios, está en unos 
niveles comparables e incluso superan a los Estados 
Unidos, siendo este el país que más gasta por habi
tante, aspecto reconocido en el informe «Abri l » . El 
gran problema a mi entender es que el gasto en Espa
ña no sólo es insuficiente, es que está mal distribuido. 
No se ha potenciado, a pesar de tanto insistir en ello 
la Organizacipón Mundial de la Salud (OMS), la 
Atención Primaria de la Salud. Tampoco se ha tenido 
en cuenta a esta organización en sus recomendacio
nes sobre la política farmacológica. Nuestro sistema 
sanitario mantiene una lista de medicamentos de 
más de 16.000 especialidades farmacéuticas, cuando 
la OMS recomienda un botiquín de unos cuantos cien
tos de medicamentos (estamos en manos de las multi
nacionales del medicamento y de la alta tecnología 
sanitaria y del gran mal de nuestro tiempo: el consu
mo a ultranza). 

Otro factor que está interviniendo en incrementar 
los problemas del sistema público es la escasa forma
ción en aspectos específicos de gestión que tienen los 
responsables de la sanidad española, son normal-
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mente aceptables profesionales cuando ejercen su 
profesión (médicos, enfermeras, etc), pero pésimos ad
ministradores de los recursos sanitarios que caen ba
jo su responsabilidad. Esto está así debido a la no 
existencia de carreras profesionales dentro del siste
ma sanitario y a la implantación por la administra
ción socialista de un método de «libre designación», 
que arbitrariamente hace acceder a la responsabili
dad de la gestión a profesionales con afinidades polí
ticas determinadas, que siempre coinciden con las 
del partido en el poder, a lo que se une la escasa for
mación. Incluso algunos de estos cargos, que debe
rían ser exclusivamente técnicos, desarrollan un po
der político. En algunos casos, no tendríamos que ir 
muy lejos, poder caciquil, con grupos de presión que 
manejan intereses más que relacionados con la salud 
pública relacionados con su propia «salud» política y 
económica. 

El caso es que de las 64 recomendaciones que la co
misión Abril daba al Gobierno, después de gastar
se 200 millones de pesetas en menos de un año en ela
borar el informe, sólo se ha centrado el debate en dos 
de ellas: por un lado, el tickect moderador, es decir co
brarles a los usuarios en el momento de la prestación 
del servicio; y por otro lado, la introducción del pago 
de medicamentos a los pensionistas. De estas dos me
didas, por impopulares y debido a la respuesta que el 
PSOE ha recibido de uno de los sectores de la pobla
ción que más le vota, los ancianos, y en una maniobra 
de «cosmética electoralista», ha decidido desmarcar
se. De las otras 62 medidas prácticamente no se ha di
cho nada; algunas de ellas son muy acertadas y si se 
enmarcan dentro del sistema sanitario actual y se si
gue desarrollando la Ley General de Sanidad pueden 
ser medidas que deban considerarse. No parece opor
tuno el momento para plantear cambios dentro de la 
actual legislación. 

Nuestra actual Ley General de Sanidad fue apro
bada en 1986 y después de 5 años aún no se ha llegado 
a desarrollar lo suficientemente bajo mi punto de vis
ta. Se puede decir que dicha Ley es uno de los verda
deros avances desde la izuierda moderada de esta 
país hacia una sociedad más justa e igualitaria. Lás
tima que con el paso del tiempo aquellos que fueron 
su promotores se vean inducidos al neoliberalismo y 
quieran en estos momentos arrebatarnos unos dere
chos que tanto costó conquistar. 

Las Alternativas 

Después del rechazo social unánime a las conclusio
nes de este informe y a las propuestas del Ministerio, 
distintas organizaciones profesionales, sociales y so
bre todo las organizaciones sindicales CCOO y UGTy 
algunos partidos políticos que han abanderado la pos
tura de confrontación ante estas impopulares medi
das, han comenzado a proponer alternativas para la 
mejora de la salud de la sanidad española. 

Sin entrar en profundidad, las claves para comen
zar a mejorar nuestro Sistema Sanitario son, en pri
mer lugar, que no deben perderse de vista ante ningu
na reforma o cambio, que la salud es el objetivo últi
mo y prioritario del sitema, en este sentido se deben 
desarrollar planes integrados de salud a nivel estatal 

y autonómico y ponerlos en marcha de forma inme
diata facilitando de esta manera la articulación y 
coordinacióndentro del sitema sanitario. 

En segundo lugar, se debe de seguir trabajando en 
la línea marcada por la OMS en su estrategia «Salud 
para todos en el año 2.000», asumiendo en los planes 
anteriormente citados las 38 metas propuestas en es
te documento, y que pasan por: Reducción de las dife
rencias en Salud entre los territorios y grupos socioe
conómicos; corrección de los estilos de vida y hábitos 
insalubres; Reducción de los factores de riesgos am
bientales. Reestructuración de los servicios sanita
rios hasta la Atención Primaria, llegando a gastar 
hasta un 35% del gasto sanitario en este escenario de 
gasto, frente al escaso 12% actual; Desarrollo de la 
investigación, de la organización de los servicios y de 
las aptitudes profesionales, en la consecución de los 
objetivos anteriores. 

En tercer lugar hay que reorientar los servicios 
hacia la prevención y la promoción de la Salud, auqí 
es donde verdaderamente es buena la actual Ley Ge
neral de Sanidad, ya que mediante ella se pueden po
ner en funcionamiento programas orientados hacia 
la prevención y la promoción de la salud. El desarro
llo actual de estas actuaciones hasta el momento es 
mínimo; la propuesta alternativa a la liberalización 
del sistema y en definitiva al informe «Abri l » es po
tenciar estos aspectos de la Ley planteándose inte
grar las actividades de prevención y de promoción 

Sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. 



Los tres aspectos básicos para tener 
un buen sistema nacional de salud 
son: eficacia, equidad y eficiencia. 
Y esto sólo se puede conseguir en el 

marco de un sistema público 
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dentro de las actividades del sistema, incorporación 
de otros profesionales no sanitarios a las labores de 
salud como elemento integralizador, desmedicalizan-
do la asistencia sanitaria. En definitiva tener en 
cuenta las esferas biológicas, psicológica, social y an
tropológica de los individuos y los grupos humanos. 

En cuarto lugar se debe desarrollar la integrali-
dad e integración de las actuaciones del sistema. A 
nivel de las áreas de salud, es decir según nuestro 
mapa sanitario actual, en las provincias se debe po
tenciar la Atención Primaria de Salud, garantizando 
la cobertura del 100 por 100 de la población, integrar 
todos los dispositivos y recursos del área, veterina
rios, salud mental y salud laboral, etc. Desarrollo de 
los mecanismos oportunos para conectar la asisten
cia primaria y la asistencia especializada. 

Por otro lado, habría que ir hacia un modelo de es
tado que fomente la equidad entre las comunidades 
autónomas, que bajo mi punto de vista pasa por posi
bilitar el desarrollo de estados federales. Desarrollar 
la equidad geográfica, económica y cultural. Una ca
racterística fundamental para asegurar una mínima 
equidad en el acceso a los servicios sanitarios es man
tener la gratuidad de estos servicios. 

También habría que articular las formas de parti
cipación y consenso de la sociedad en el sistema na
cional de salud, así como mejorar los mecanismos de 
participación de los profesionales. 

Habría que adecuar la gestión a las necesidades 
de una empresa de servicios públicos, mejorando los 
sistemas de información existentes, exigiendo la pro-
fesionalización de los responsables de la gestión. En 
cuanto a la política de personal habría que desarro
llar un estatuto marco que integrase los tres estatu
tos actualmente existentes dentro del sistema; tam
bién habría que dimensionar adecuadamente las 
plantillas de personal, crear y desarrollar carreras 
profesionales, así como garantizar la dedicación ex
clusiva de los profesionales al ejercicio público de la 
profesión; habría que favorecer la formación conti
nuada e intercambios del personal del sistema, así co
mo fomentar la investigación dirigida hacia la salud. 

En cuanto al gasto en medicamentos, las alterna
tivas para contener y disminuir el abuso en este sen
tido pasan por financiar exclusivamente aquellos me
dicamentos de contrastada utilidad terapéutica, co
mo ya apuntábamos en el inicio de este artículo; gra
tuidad de todos los medicamntos vitales y los usados 
por enfermos crónicos; establecer un tope máximo de 
financiación por el usuario del 10% del PVP, y, lo más 
importante, informar adecuadamente y sin sesgos al 
que a fin de cuentas es el consumidor de los productos 
farmacéuticos, que no es el usuario, ya que éste no de
cide lo que ha de tomar, el verdadero consumidor, por
que es quien hace la opción de prescripción, es el mé
dico, y éste debe ser quien tenga esa información ve
raz, así como el resto del personal sanitario que tiene 
una responsabilidad bien definida en cuanto a los cui
dados. 

En definitiva, los tres aspectos básicos para tener 
un buen sistema nacional de salud son: eficacia, equi
dad y eficiencia. Y esto sólo se puede conseguir en el 
marco de un sistema público. La sanidad debe ser un 
servicio público de calidad para todos los ciudadanos. 



«Villamos 
a balquerar» 

Asociación 
Gitana de Benalúa 

- Juan Fernández Moreno 
es el Presidente de la Asocia
ción y portavoz de la misma, 
quien nos explica como empe
zó la Asociación. 

—Fue en 1987, hace ya 4 años, 
cuando vimos necesario el agru
parnos para ayudarnos, y organi
zamos tiVillamos a Balquerar», 
que traducido del calé significa 
«Venimos a dialogar». 

—Es Juan Fernández un 
hombre al que se ve plenamen
te dedicado a esta labor, para 
la que además está liberado 
por la Junta de Andalucía, pa
ra dirigir la Asociación, sien
do además miembro de la Jun
ta Directiva de la Federación 
de Gitanos de Andalucía. For
man también parte de la Direc
tiva que nos acompaña dos 
Concejales del Ayuntamiento, 
que están en la oposición por 
Izquierda Unida. ¿Por qué na
ció la Asociación? 

—Viendo tanto en Benalúa co
mo en los demás pueblos el atraso 
escolar de nuestros niños, vimos 
que la manera de poder elevar el 
nivel cultural era crear una aso
ciación que ayudara al gitano, no 
a cambiar su vida, ni de costum
bres o tradiciones, sino hacerle 
ver al gitano que nos estamos 
quedando muy atrás de la socie
dad paya. 

-¿Cuántos gitanos pertene
cen a la Asociación? 

—Todos los gitanos de Bena
lúa están en la Asociación. Somos 
L008,168 familias, lo que supone 
el 33'8 % de la población. Hay 
también 20 payos en la Asocia
ción. Entre los proyectos que te
nemos está el mantener reunio
nes en las poblaciones donde ha
ya gitanos, y nombrar un Delega
do en cada pueblo, y tendríamos 
una reunión quincenal, todos los 
gitanos de la zona. El local que te
nemos ya se nos queda chico, y 
nos tenemos que reunir a veces 
en los locales del Colegio. 

José María Molas 

Queríamos entrevistar al gitano, a este próximo y a veces extraño 
vecino que nos acompaña por estas históricas tierras. Sabíamos de la 
existencia de una asociación de gitanos de Benalúa, que se movía, y 
hacía cosas buenas para los calos. Ahora que lo gitano está de actuali
dad, que surgen tantos conflictos en torno a la marginación, a la dro
ga, no esperamos más y vamos los corresponsales de Wadi-as, con el 
cásete y la cámara a escuchar qué piensan los gitanos y especialmen
te sus dirigentes. Sin pelos en la lengua, hablamos de casi todo, que 
sabemos preocupa a la gente, con la única limitación del espacio del 
que podamos disponer en la revista. Porque son muchas las cosas que 
salieron y muy interesantes en ese pequeño local del que dispone la 
asociación en la calle de Tarambolo, 18. 

-¿Qué actividades se hacen 
en la Asociación? 

—Hacemos cursos de todo. De 
corte y confeccón, fontanería, 
carpintería metálica, animador 
turístico, que consiste en salir 
fuera a ver monumentos, tanto la 
Catedral de Guadix, como la Al-
hambra... 

-¿Qué problemas más gra
ves y urgentes tienen los gita
nos en Benalúa? 

—El principal problema es el 
trabajo y la vivienda. Todos los 
gitanos de Benalúa son práctica
mente temporeros. De ahí viene 
el atraso escolar de los hijos. Por 
ello tienen que emigrar a Murcia, 
Almería, donde las viviendas son 
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caras y muy pequeñas. Estamos 
viendo por ello que una solución 
sería crear una residencia para 
que los hijos de los gitanos estu
vieran cuidados. Presentamos en 
junio de 1990 un proyecto para re
sidencia-guardería. El Ayunta
miento de Benalúa ha concedido 
unos terrenos, con capacidad pa
ra 700 niños. Estamos trabajando 
rápidamente, pues viene ya la 
campaña de la recogida de la 
aceituna. Provisionalmente esta
mos gestionando el disponer de 
dos viviendas que hay en la anti
gua Azucarera de Benalúa. Si 
conseguimos eso, todos los niños 
de Benalúa y pueblos se podrían 
quedar en esas viviendas, según 
la capacidad de las mismas. 

Todos los años en setiembre 
ponemos en marcha el programa 
de seguimiento escolar y de vacu
nación—infantil. 

-¿Cómo está el tema de la 
escolaridad? 

- E n 1987, casi el 50% de la 
población gitana estaba sin esco-
larizar. Y hemos conseguido, con 
el trabajo de la Asociación, que el 
100% de los niños de Benalúa y 
de la comarca estén escolarizados 
y vacunados. Hoy día, tiene toda 
la población certificado de estu
dios primarios. 

-¿En qué poblaciones de 
por aquí hay gitanos? 

—Benalúa es la que más, des
pués está Guadix con cerca de 
400. Hay también gitanos en Fo
ndas, Darro, Guadahortuna, Pu-
rullena... 

- S e habla últimamente del 
problema de la droga. ¿Preo
cupa ese tema en Benalúa? 

—En Benalúa no es preocu
pante por los gitanos, sino al re
vés, por los payos. Pues no tene
mos nada más que un gitano que 
sufre este problema, y no se mete 
con nadie, mientras hay unos 20 
payos drogadictos, dicho por la 
propia Guardia Civil. 

El problema de la droga es es
calofriante. Hace unos días hubo 
un brote de enfrentamiento en 
Guadahortuna, y lo achacaban a 
la droga. Si bien el gitano va a las 
migajas de los payos. Hace poco 
decía la prensa, que habían cogi
do un alijo de 1000 kgs de cocaína 
en Algeciras, eso no lo traen los 
gitanos. Los gitanos no tienen 

Panorámica de Benalúa. Espigares. trabajo, suelen tener muchos hi
jos, y algunos se tiran a la droga 
como último recurso para sacar 
la familia adelante. 

-Parece que dentro de los 
gitanos, se da un fuerte ma-
chismo, que hace que las muje
res ocupen papeles muy se
cundarios... 

—Eso es verdad. Desde siem
pre el gitano ha sido dominante. 
La mujer ha estado olvidada. Es
tá cambiando ahora, incluso se 
están dando en la Asociación 
charlas sobre educación sexual, 
planificación familiar... 
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Panorámica de Benalúa. Espigares. 

—Vamos a conocer la pro
blemática del trabajo... 

—En toda la zona, el gitano es 
temporero. Se ha perdido la arte
sanía, el gitano no tiene oficio. Lo 
que hace falta es que el INEM 
diera unos cursos en talleres ocu-
pacionales. Pero nos encontra
mos un problema: con la situa
ción actual, un padre de familia 
de 25 a 30 años, son 3 ó 4 de fami
lia, y cobra cerca de 30.000 pese
tas con la ayuda familiar; como 
no es suficiente, necesita hacer 
otras cosas, y no puede hacer un 
curso de formación, porque si co
bra el paro, no puede hacer el cur 
so y viceversa. La solución sería 
que pudiera hacer y cobrar por 
las dos cosas. El curso dura seií 
meses, y poniendo interés estaría 
luego preparado para salir una 
persona formada para trabajai 
donde sea. 

-¿Y la situación de los jóve
nes solteros...? 

—Estamos haciendo reunio
nes con los padres, para mentali-
zarlos de que se preocupen de sus 
hijos, para que puedan seguir es
tudiando, y no se los lleven consi
go a la aceituna o a la vendimia. 
Con 12 ó 13 años se los ponen a 
trabajar, y así no se arregla ese 
problema. 

- S e dice que hay una cierta 
tendencia a la agresividad, de 
no respetar las leyes generales 

y de tomarse la justicia por su 
mano por parte de los gitanos. 
¿Qué opina de eso? 

—Lo que estamos viendo es lo 
contrario. Estamos viendo en al
gunas poblaciones como son los 
payos los que se toman la justicia 
por su mano. Si bien es cierto, de 
otra parte, que el gitano es muy 
sanguíneo, apoya y defiende a su 
familia frente a otras. Muchas ri
ñas que se producen no tienen 
sentido, y la mayoría vienen de 
los casamientos. Todavía se si
guen apañando casamientos, por 
parte de los padres, que obligan a 
sus hijos según los intereses de la 
familia. 

-¿Qué costumbres son las 
que más se mantienen? 

—Donde más se conservan las 
tradiciones de los gitanos es en 
las bodas, en los bautizos, en las 
enfermedades, donde se da una 
gran unión de los gitanos. En Na
vidad y Nochebuena, por ejemplo, 
se junta toda la familia, esté don
de esté. También se mantiene el 
respeto a los mayores. Y el rito 
del pañuelo todavía se mantiene 
en algunas bodas, quizá más en 
algunos pueblos que en Benalúa. 

-¿En qué consiste el rito 
del pañuelo? 

—Se lleva el novio a la novia 
por ahí, o a su casa o de otro ami
go o familiar. Después avisa el no
vio a sus amigos y familiares, que 

se concentran en esa casa. Van 
después a la casa del padre del 
novio, todos juntos, donde están 
una o dos horas. Más tarde se pre
sentan a la casa de la novia, que 
es donde se celebra la boda —sin 
cura— y se organiza una juerga 
hasta las dos o las tres de la ma
ñana. Una vez se va terminando 
la juerga, es obligación del gita
no, del padre de la novia, ir al pa
dre del novio y ofrecerle la honra 
de su hija, que se muestra a tra
vés de un pañuelo. Hecho que an
tes se exigía, y ahora mucho me
nos, sólo en contados casos. Don
de se lleva eso a rajatabla es en 
Levante y Extremadura, donde 
están los patriarcas. 

Sobre el problema de la vi
vienda, ya para terminar, plan
tea Juan Fernández que el gitano 
vive mejor en general en su cue
va, donde tiene espacio para sus 
herramientas y animales, que no 
metido en un piso. Por eso han 
fracasado muchos intentos de 
querer meter sin más a los gita
nos en grandes edificios, sin con
sultar previamente qué tipo de 
vivienda se adecúa mejor a sus 
necesidades y tradición. Si bien 
—precisa uno de los miembros de 
la directiva—, que hay en Bena
lúa todavía cuevas sin servicios 
sanitarios, y en mal estado, que 
debieran ser rehabilitadas o de
rruidas. 
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CON motivo de celebrarse el primer centenario del 
periódico local El Aceituno, que estuvo saliendo entre 
LOS anos 1891 y 1910, hemos querido sumarnos a este 
aniversario, publicando una colaboración de Francis
co Fernández Segura, que sigue manteniendo toda su 
vigencia, a pesar de estar publicado en 1983 en el dia
rio Ideal. 

I Centenario 
de la aparición 

de 
««El Accitano» 

AÑO I. ( ¡ I :AHI . \ 23 DI ; Ocinmi: ni- INDI. I\L;M. ] , ° 

EL ACCITANO 
PERIÓDICO cumpliría 100 anos 

Quiero dedicar este breve artículo a la ''Prensa lo
cal» que se ha publicado y se viene publicando, en 
pueblos que no son capital de provincia, sabiendo de 
su enorme esfuerzo cotidiano para sobrevivir y de sus 
escasos apoyos económicos y humanos. Hacer un pe
riódico local es, en muchas ocasiones, una enorme y 
silenciosa labor. Su aportación al conocimiento de la 
historia de nuestros pueblos es fundamental, ya que 
en ellos se van reflejando una serie de datos, hechos y 
personajes, que difícilmente habrían pasado a otros 
medios de comunicación. Los periódicos y revistas lo
cales constituyen, junto a los archivos municipales y 
eclesiásticos, una importante fuente documental. 

El profesor Manuel Tuñón de Lara afirma que la 
Prensa ocupa un lugar importante en las fuentes his
tóricas y que no podemos entender los siglos XIX y 
XX sin su presencia en la sociedad. La prensa ha sido 
y es una fuente de información extraordinaria. Su in
fluencia ha sido y es decisiva, recibiendo en el siglo 
pasado el calificativo de «cuarto poder». 

Guadix ha contado con una treintena de publica
ciones, siendo la más antigua reseñada La Aurora Ac
eituna (1871) y la más moderna, el informativo co
marcal Wadi-as (1981). 

En esta ocasión se hace referencia al periódico El 
Accitano, por considerarlo desde mi punto de vista la 
publicación más interesante de las ya desaparecidas. 
El número 1 corresponde al día 25 de octubre de 1891. 
Tenía como subtítulo general el de «periódico cientí
fico, literario y de los intereses generales de Guadix y 
su Partido». Fue fundado por D. José Requena Espi
nar. La dirección y redacción del periódico estaba en 
la calle del Hospital, número 1, pasando más tarde a 
la de la Catedral, número 5. Se publicaba todos los do
mingos y, en un primer momento, sus precios eran: 50 
céntimos; Ultramar, 6 pts al semestre y un año en el 
extranjero 12'50 ptas. Tenía unas dimensiones de 42 
centímetros de largo por 30 de ancho. 

En el número 59, correspondiente al día 11 de di
ciembre de 1892, se publicaba la relación de personas 
que formaban la redacción de El Accitano: director 

José Requena Espinar, y redactores los señores Ma
nuel García Noguerol, Aureliano del Castillo y Bel-
trán, Enrique Tarrago Bravo, Benito Minagorre Cu
bero, Francisco Caro Romero y José María García-
Várela. 

En el año tercero de su publicación, 25 de setiem
bre de 1893, salía a la luz el número 100. En el año 
XX (número 912) aparece con el subtítulo de «Sema
nario Liberal-Conservador». El último número co
rresponde al 16 de diciembre de 1910. El periódico tu
vo una extensión de 4 páginas. 

El Accitano se dividía en cuatro partes esencial
mente: editoriales o artículos de fondo; sección de va
riedades y sección de anuncios. 

En sus páginas podemos ir viendo los aconteci
mientos más importantes de la vida local (comunica
ciones, fundamentalmente el desarrollo de el ferroca
rril, las fiestas profanas y religiosas, feria de setiem
bre, San Torcuato, Sta. Ana, San Antón y su popular 
romería, los festejos de los pueblos vecinos, la vida re
ligiosa, fundamentalmente todo lo referente al Obis
pado, el quehacer político, la vida cultural, con aten
ción a las actividades del «Liceo Accitano» y el «Cír
culo de Obreros Católicos» y la vida nacional en su 
desarrollo político interno y externo (con atención a 
los acontecimientos de Cuba y Marruecos). También 
El Accitano prestó gran atención al desarrollo econó
mico de Guadix y la comarca con artículos interesan
tísimos sobre «El cultivo del tabaco» y «La remolacha 
azucarera». Son muy frecuentes también las referen
cias al desarrollo minero de la zona. Sus editoriales, 
de gran acierto, abarcaban temas filosóficos, religio
sos o políticos. Es muy interesante el publicado con el 
título «En la última década del siglo X IX » , en el nú
mero 137, firmado por Garci—Torres. 

La lectura de El Accitano, que cubre 20 años de la 
vida de Guadix y su comarca, se hace imprescindible 
para conocer los acontecimientos más sobresalientes 
del pasado histórico. • 

Francisco José Fernández Segura 
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Consejos 
de Salud 

y Consumo 
seleccionados por J. M. 

Que no nos den la lata 

Publicaba hace unas semanas 
Manuel Tbharia, periodista cien
tífico en Diario—16, un artículo 
criticando el abuso de plásticos y 
aluminios como contaminantes 
sustitutos del cristal, y el despil
farro energético que supone la 
producción de tanta lata o reci
pientes para spray. Rechazaba 
asimismo, y con razón, las latas 
como recipientes para bebidas 
con la desagradable anilla que 
hay que desgajar y beber con 
unas condiciones higiénicas de
plorables. O sea que no nos den la 
lata. 

Remetal, proveedora 
de residuos tóxicos 

En un breve informe publica
do por el semanario Interviú, so
bre el sucio negocio de los resi
duos tóxicos, informa que descar

ga en el puerto de Bilbao, según 
fuentes de Greenpeace, del orden 
de 1'5 millones de toneladas al 
año. Se vincula a la empresa Re
metal, conocida en nuestra co
marca por haber querido introdu
cir una factoría de reciclado de 
aluminio, y que ahora se encuen
tra intentándolo cerca de Zarago
za, como una de las proveedoras 
de dichos residuos tóxicos. 

El resultado es que España fi
gura en el último puesto de la lis
ta de la OCDE en cuanto a protec
ción y respeto al medio ambiente. 

Una de supositorios 

Dé buena fuente médica, se re
comienda, al introducir los supo
sitorios a su lugar destinado, don
de la espalda pierde su digno 
nombre, léase culo, que se haga al 
revés de la costumbre. Es decir, 

por la parte más ancha, con lo 
que se evita, por la disposición or
gánica de los intestinos, su expul
sión; antes bien, se retiene me
jor... De nada. 

Qué hacer 
con los accidentados 

Si se encuentra, lamentable
mente, con algún accidente de 
tráfico o de cualquier tipo, si tie
ne conocimientos prácticos de so
corrismo, los podrá aplicar al he
rido, en su caso, impidiendo que 
sangre, aplicando torniquetes, 
aliviando al herido de las apretu
ras de la cintura o cuello, etc. Si 
no tiene esos conocimientos, lo 
mejor es no mover al herido. Si 
parece grave, y puede tener cual
quier lesión que le impida levan
tarse, lo indicado es avisar a un 
médico o dar cuenta al Centro de 
Socorro más cercano. 

¡¡UNA OCASIÓN DE ORO!! 
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Actuación de la Escolara a. Picaro. 

Niños Cantores de la 
Catedral de Guadix 

(un coro 
internacional) 

Con este título, está prevista 
la publicación en diciembre un li
bro que edita el Instituto de Estu
dios Pedro Suárez y que tratará 
sobre la brillante historia de la 
Escolanía de Guadix. Es su autor 
el catedrático en Historia Fran
cisco Fernández Segura. Va a ser 
el primer estudio hecho público 
sobre el apretado curriculum de 
este arraigado y popular Coro de 
la Catedral de Guadix, donde se 

relacionan los más de 7000 con
ciertos que ha brindado este coro 
por toda la geografía española y 
europea. Ha visitado y actuado la 
Escolanía de Guadix en países co
mo Francia, Portugal, Italia, Bél
gica, Reino Unido, Holanda, Ale
mania..., siempre bajo la direc
ción del sacerdote Carlos Ros, 
quien desde 1956 lleva la batuta 
y responsabilidad de este coro por 
el que ya han pasado cerca de cua
trocientos aceítanos dando lo me
jor de su voz. El libro aparecerá 
ilustrado con numerosas fotogra
fías, reseña de prensa y progra
mas de actuaciones, siendo la 
portada de Miguel Ángel Gómez 
Mateos. 

Asociación 
Local de Comercio 

Tras la dimisión del anterior 
presidente de la Asociación, Car
los Ortiz, se ha procedido a la re
novación de esta Asociación. Si 
en principio se presentaron dos 
candidaturas, pronto se integra
ron en una que, tras el oportuno 
consenso, vendría a ser elegida 
por unanimidad. 

Encabezada por Jesús Parra 
Ratia como presidente, quedaron 
también elegidos Juan Antonio 
Soria como vicepresidente, José 
López como secretario y tesorero, 
y Jesús Herreros como portavoz y 
relaciones públicas. 
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Entre los objetivos imediatos 
de la nueva junta directiva des
tacan la realización de una agru
pación de multitiendas al objeto 
de contar con un gran centro co
mercial que se anticipe a la fu
tura instalación en Guadix de 
grandes superficies comerciales 
nacionales. 

Super Uno 

Con ésta son ya dos las veces 
que esta actividad comercial de 
la cadena SER se ha acercado 
hasta Guadix. 

Uno de los estudios de radio 
móviles en directo más grandes 
de Europa se plantó en la Plaza 
de las Palomas de Guadix y dio 
lugar a una magnífica velada, de 
la que disfrutaron cómodamente 
y con buena temperatura una 
gran cantidad de personas. 

Para la ocasión se reunió un 
elenco nada despreciable de gru
pos musicales, entre los que des
tacaron por su fuerza y comunica
bilidad tanto El Golpe como El 
Mecánico del Swing. 

Para los carrozas resultó espe
cialmente agradable volver a es
cuchar el sonido de los reconsti
tuidos Angeles. A la cita también 
se unieron los grupos granadi 
nos 400 Golpes, Malditos los Ce
los y D'Samuel así como los sevi
llanos Vía Libre y los aceítanos 
Bankillo deAkusados. 

Teléfono de 
información sexual 

para jóvenes 

La Consejería de Asuntos So
ciales de la Junta de Andalucía 
nos remite una nota informativa, 
dando una nuevo servicio para 
jóvenes, que consiste en un telé
fono que está destinado a ofrecer 
información sobre sexualidad, 
embarazos, contracepción, enfer
medades venéreas, fisiología se
xual, legislación vigente en 
materia de embarazo y contra
cepción, etc. Este teléfono es el 
(95) 421 67 32, y funcionará de 
lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 
17 a 20 h, y los sábados de 10 a 13 
horas. 

Los Angeles en el Super 1. Picaro. 

Los Madrileños 
cumplen 30 años 

El popular y céntrico comercio 
de Los Madrileños cumplió este 
mes de Octubre 30 años de ininte
rrumpido servicio, que está cele
brando con nuevas ofertas a su 
clientela. Jesús Herreros, se 
muestra satisfecho y agradecido 
a todos los que han hecho posible 
llegar a ese importante aniversa
rio. Siempre dedicado al género 
de punto, forma parte Jesús He
rreros de esa generación de co
merciantes como La Confianza, 
Cambil, Fenoy (éste tristemente 
desparecido)..., que han vivido 
año tras año la evolución del co
mercio local, adaptándose siem
pre a las nuevas realidades. Es de 
destacar en Jesús Herreros, su 
colaboración peranente e ilusión 
constante para sacar a flote la 
Asociación del Comercio, ya como 
Vocal, Presidente o Portavoz de la 
Asociación, cargo que ostenta en 
la actualidad. Muchos años más 
deseamos a este pequeño comer
cio, y esperamos poder ir dando 
cuenta de otros establecimientos 
o negocios que sobrepasen la 
edad de plata. 

Feria Chica 
de Ganado 

Tras la celebración en pasadas 
fechas de la Feria de Ganado y, 
con motivo de recuperar viejas 
tradiciones de esta comarca pro
fúndamete agrícola y ganadera, 
el Ayuntamiento de Guadix ha 
solicitado permiso a la Delega
ción Provincial de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, para una 
nueva concentración de ganado 
que se celebrará los días 7 y 8 de 
diciembre del presente año. Una 
vez supuestamente vencida la 
peste equina podemos suponer 
una masiva afluencia de equinos, 
por lo que podemos adelantar que 
como medidas de prevención para 
el traslado de estos animales se 
exige que todos los équidos asis
tentes deberán poseer la marca al 
fuego perfectamente visible en la 
espalda izquierda, los équidos se 
desplazarán previa obtención de 
las guías pecuarias correspon
dientes, junto con el original de la 
tarjeta sanitaria equina. 
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Restos Arqueológicos en la muralla. Picaro. 

Rambla Fiñana. Picaro. 

Las Mural las 
de Guadix 

Lo que sin duda se sabía está 
empezando a aparecer, para estu
por de algunos y desesperación de 
otros, que pensaban que éramos 
poco menos que unos bocazas. 

Nos estamos refiriendo a los 
restos arqueológicos aparecidos 
en lo que fueran los restos derrui
dos de algunos paños de la mura
lla accitana. 

En ella, investigadores de la 
Universidad de Granada, dirigi
dos por Cristóbal González Ro
mán y Andrés Adroher Auroux, 
que pertenecen al grupo de inves
tigación de arqueología e historia 
de la Hispania Meridional en la 
época romana, han venido a des
cubrir restos de canalizaciones 
romanas, de viviendas almoha
des del siglo XII y otras nazaríes 
del siglo XV. 

Se realizó un primer sondeo 
en la parte norte de la muralla 
con la intención de averiguar a 
qué tiempo corresponde su cons
trucción, lo que no se pudo ave
riguar por el propio sistema de 
construcción. 

El segundo sondeo se realizó 
en la parte alta de la muralla y en 
él han aparecido distintos restos 
de viviendas, vasijas nazaríes, 
etc. Se esperan conocer más datos 
sobre las distintas cercas que 
rodearon a la ciudad en tiempos 
pasados. 

Este grupo de investigadores 
está llevando a cabo un proyecto 
denominado «La Colonia Julia 
Gemella Acci en Guadix y su 
comarca», del cual han realizado 
prospecciones hasta el momento 
en los valles de los ríos Verde y 
Fardes. 

Canalización de 
ramblas 

Tras las recientes lluvias to
rrenciales y a raíz de la visita del 
delegado provincial de Obras 
Públicas, se está realizandoa un 
plan de emergencia, con un 
presupuesto de ochenta millones 
de pesetas en la canalización de 
la rambla de Fiñana y el río Gua
dix, que a su paso por la ciudad 
han provocado varias y peligro
sas inundaciones. 
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Turismo 

La visita del grupo de infor
madores turísticos de consumido
res alemanes, ADAC, abre expec
tativas de futuro para nuestros 
pueblos en el tema del turismo. 
La gran acogida que se les ha dis
pensado por parte del Ayunta
miento y las declaraciones de los 
visitantes germanos así lo hacen 
presagiar. 

Durante la visita se hizo un 
recorrido por las partes más inte
resantes a destacar para el turis
mo que nos visita. El director del 
grupo ADAC manifestó: «Guadix 
tiene un gran interés a diferencia 
de otros lugares como pueden ser 
la costa o incluso Granada. Las 
vistas que ofrece Guadix y su con
junto de cuevas son únicos en el 
mundo. La Catedral es de interés, 
pero catedrales hay muchas. La 
forma más práctica de dar a cono
cer este entorno es editar catálo
gos con sus atractivos y no como 
los convencionales sino diferen
tes, dando un sentido práctico de 
los recursos para el turismo, co
mo hoteles y lugares típicos y 
únicos en el mundo». 

AMADA 

GUADIX... 
TAN CERCA!!! 

Granada: 58 kms. de Guadix. 
Almería: 710 kms. de Guadix. 
Murcia: 220 kms. de Guadix. 

¡¡UNA OCASIÓN DE ORO!! 
¡iCARMENES EN LA HUERTA DE LAS PASTORAS!! 

UN AUTENTICO LUJO PARA SOLO 5 FAMILIAS. ¡¡VIVIR EN CONTACTO CON LA NATURALEZA™ 
SIN TENER QUE RENUNCIAR A TODAS LAS VENTAJAS QUE SUPONE VIVIR EN EL CENTRO DE 
GUADIX» 

TRASPASE EL UMBRAL DE LA HUERTA DE LAS PASTORAS Y DISFRUTARA DE SU PAZ Y DE 
UNAS PRIVILEGIADAS VISTAS SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA Y SU VEGA. 

MAGNIFICAS CALIDADES Y EXQUISITOS ACABADOS EN TODOS LOS DETALLES. ACCESOS 
PRIVADOS, TANTO PEATONALES COMO RODADOS. 

PARA CONCERTAR VISITAS A LAS OBRAS Y MAS INFORMACIÓN 

DON GATO. AV. MEDINA OLMOS, 22 PROMUEVE: 
HNOS. 

O EN EL TELEFONO 26 52 69 GARCÍA DE LOS REYES S.A. 
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APLAUDIMOS 

A los vecinos de Capileira, que 
tienen la honra de disponer 

de la primera Casa Museo de Pe
dro Antonio de Alarcón. Consta 
de tres plantas que recogen, en 
este precioso rincón alpujarreño, 
parte de la historia y del paso de 
Pedro Antonio por ese pueblo 
donde residió en sus viajes a la 
Alpujarra. Algunos utensilios y 
recuerdos de esa época, han he
cho un atractivo museo en home
naje a nuestro querido escritor, 
museo que ya ha sido visitado por 
artistas y políticos de primera 
fila. Ello nos recuerda, una vez 
más, lo propio que sería que Gua
dix, cuna de ese gran escritor que 
da fama a la ciudad, también pu
diera tener un museo que sir
viera de referencia a cuantos nos 
visitan de cuáles serían los obje
tos y obras que rodeaban la obra y 
la vida de Alarcón. 

L a presencia, determinados 
días, en la Plaza de las Palo

mas, del autobús de la Telefónica, 
que está permitiendo realizar a 
los aceítanos cuantas gestiones 
precisan para su mejor servicio. 
Sería deseable una oficina per
manente de gestión y atención al 
usuario. 

E l Super Uno —acontecimien
to musical anual y actividad 

comercial— que la Cadena Ser 
trae a Guadix, permitiendo dis
frutar en directo, con apoyo de 
música enlatada, de importantes 
grupos tanto noveles como consa
grados, que siempre son de agra
decer. Sobre todo después del fias
co de la Feria 1991. 

L a creación y funcionamiento 
de la Asociación de Gitanos 

de Guadix. De un censo estimado 
en 400 gitanos, es de reconocer la 
buena labor que puede desarro
llar una asociación que aglutina 
a un sector de población todavía 
marginal, y con un cierto atraso 
respecto de la población paya con 
la que convive. 

Super 1. Picaro. 

LAMENTAMOS 

Q ue no haya quien le ponga 
coto a la Telefónica sobre to

do Cuando ésta hace un tendido 
aéreo como el que ha realizado en 
la Barriada Ángel Ganivet y Pe
dro A. de Alarcón, las cuales a 
pesar de contar con el obligatorio 
trazado subterráneo han sufrido 
el zarpazo omiso de Telefónica del 
que tampoco se ha dado por ente
rado el Ayuntamiento. 

E l «magífico alumbrado mu
nicipal» que existe en la 

barriada de la Estación desde el 
paso a nivel hacia arriba, hasta el 
letrero, no exento de ironía, de 
«Guadix, municipio de Europa». 
Los vecinos rcuerdan que ellos 
también pagan impuestos. 

Que se haya planteado la 
posibilidad de realojar a 36 

familias de la Barriada Andalu
cía en las 36 viviendas sociales 
construidas en el Camino Viejo, y 
para las que hay numerosas soli
citudes de familias que con toda 
justicia necesitan las mismas. 
Con 36 viviendas no se arregla el 
problema de la Barriada Anda
lucía. 

Telefónica incumple normas. Picaro. 

20 (Útft-OJ 



¡Aparcamientos bien hechos!. Picaro. 

Barreras arquitectónicas y tráfico. Picaro. 

E l riesgo innecesario que por 
lo visto corren los automo

vilistas que pretenden cruzar Al-
deire en dirección al río, donde, a 
pesar de que existen avisos de la 
rotura del puente que existe en el 
lugar, el coche municipal se en
carga de dar ejemplo pasando y 
saltándose las señales que acon
sejan no pasar. ¡Magnífica acti
tud! 

L a extraordinaria prolifera
ción de barreras arquitectó

nicas que existen en la ciudad. 
Ciertamente que salir indemne 
de un paseo por las aceras (si los 
coches aparcados en ellas lo de
jan) entre señales de tráfico, pa
radas de bus, publicidad o toldos, 
es todo un éxito que no le acon
sejamos intente. La Concejalía de 
Urbanismo ni se inmuta. 

L a mala costumbre que entre 
los automovilistas está cun

diendo en los vados o pasos para 
peatones, los cuales la mayoría 
de las veces están ocupados por 
quienes, con la excusa de tener 
que hacer algo urgente, usurpan 
el lugar habilitado para los pea
tones, ante la pasividad e inope-
rancia de la Guardia Municipal y 
sin que la Concejalía de Tráfico 
haga nada por resolver el pro
blema. 

L a frivolidad con la que al 
parecer se está tratando uno 

de los aspectos sociales más im
portantes del urbanismo de la 
ciudad. Se trata de la rehabili
tación de viviendas, ya que exis
ten promotores inmobiliarios que 
están comprando y dejando que 
se hundan, para pedir enseguida 
su declaración de ruina, mien
tras, el ayuntamiento asiste in
móvil a estas maniobras, cuando 
no las consiente. ¿Por qué? 



Breviario 
de 

Información 
Municipal 

Plazas Públicas 

No se va a poder ver pronto, 
pero el Ayuntamiento tiene ulti
madas las gestiones para que la 
Plaza de la Virgen de las Angus
tias recupere el esplendor que tu
vo, puesto que se podría disfrutar 
de la magnífica vista general 
completa de la fachada de lo que 
fuera el Convento de San Diego, 
al permitirse el derribo y recupe
ración del actual triángulo cerra
do. Ello permitiría una amplia
ción grande de la superficie final 
de la plaza, lo que, unido a un tra
tamiento peatonal de la misma, 
van a permitir recuperar para la 
ciudad un bodrio de plaza (tal y 
como está ahora) en la que prima
ba el uso del automóvil en lugar 
de los peatones. Se dispone actua
lmente de una consignación de 16 
millones en los presupuestos del 
91 que se espera aumentar en los 
del 92. 

Con ocasión de la ubicación 
del monumento al Cascamorras 
se va a producir un cambio nota
ble en la fisonomía y aspecto de lo 
que hoy es la Plaza del Torreón 
del Ferro, ya que el Ayuntamien
to tiene previsto cambiar la faro
la y pasarla a la Plaza de las Palo
mas (sitio original) y en su lugar 
situar el monumento al Casca-
morras, el cual ya tiene encargo 
directo a la escultora Mari Ange
les Lázaro Güil quien está traba
jando en los bocetos y dibujos pre
vios a la realización del grupo es
cultórico. 

V T D A M 

Panorámica desde la Catedral. Isabel Cambil. 

Polígono Agro-Alimentario 

El Ayuntamiento ha encarga
do la realización de un estudio de 
viabilidad para el futuro Polígo
no Industrial Agro—Alimentario, 
que tiene prevista su ubicación 
en terrenos de lo que fuera la an
tigua Azucarera de Guadix 
(60.000 m 2 ). Las gestiones se en
cuentran bastante avanzadas, co
mo respuesta a la promesa electo
ral realizada durante la campaña 
pasada por el consejero de Agri
cultura Leocadio Marín. 

Desbloqueo 

En el Ayuntamiento se habla 
de desbloqueo desde la Conceja
lía de Sanidad de uno de los as
pectos que por su incidencia so
cial tienen especial relevancia 
ciudadana; es el caso de la pronta 
puesta en funcionamiento del 
Centro de Hemodiálisis, que esta
rá ubicado en el Centro de Espe
cialidades (antiguo ambulatorio). 

Este centro, que data de la le
gislatura anterior, supondrá una 
inversión de 50 millones de pts, 

Por GAMA y PRECIOS compre su TELEVISOR y VIDEO en 

remacho 
Elija entre las marcas más prest ig iosas del mercado... 
Phil ips, Grund ig , T h o m s o n , Te lefunken, Sony , J V C , ITT, 
National , Mitsubishi , Technics , Emerson , Sanyo, 
Elb«, Sonitnóo... 
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sin contar personal, y tienen pre
visto su funcionamiento a princi
pios de enero del 92. 

Pon un árbol en tu barrio 

Este podría ser el lema de una 
futura campaña que la Conceja
lía entre otras que pudo ser de 
medio ambiente tiene previsto 
llevar a cabo en las próximas fe
chas, para lo cual tiene realizado 
un mapa verde de la ciudad (ya 
estaba hecho) con la intención de 
proceder a una plantación masi

va de árboles autóctonos para evi
tar el coste de mantenimiento de 
los mismos, pues las arcas muni
cipales no están muy 
sobradas(segun dicen). 

Deportes 

Con tardanza, pero al menos 
se ha hecho, ha comenzado la 
puesta en marcha de casi todas 
las Escuelas Deportivas Munici
pales, con la excepción confirma
da de Taekwondo y Badminton, y 
el mantenimiento de las de: Gim
nasia de mantenimiento para 
adultos y mayores; Baloncesto 
Iniciación y Tecnificación; Balon
mano Promoción e Iniciación; Vo-
leibol Promoción e Iniciación; Te
nis de Mesa; Atletismo; Tenis; 
Ajedrez y Fútbol - sala. También 
se espera la pronta iniciación de 
los Juegos Deportivos Municipa
les en el mes de noviembre. 

Laboratorio de Salud Pública 

Se confirma la puesta en fun
cionamiento de este laboratorio 
de Salud Pública que tiene su ubi
cación del Distrito Sanitario, del 
que depende, respondiendo en 
una de sus misiones la del control 
y análisis del agua de boca de 
Guadix. 

Centro de 
Información Juvenil 

Se ha reconocido oficialmente 
el Centro de Información Juvenil 
de Guadix con el número 23 de 
Granada y además una subven
ción de 2.400.000 pts para puesta 
en funcionamiento y materiales, 
que esperamos se utilicen ade

cuadamente, sobre todo sabiendo 
que falta el lugar donde ubicarlo, 
puesto que la casa de la Juventud 
actualmente está ocupada por el 
Conservatorio Elemental de Mú
sica, sin que hasta ahora éste dis
ponga de un local digno. 

Reforma de las 
Ordenanzas Municipales 

Se va a proceder a la reforma y 
adaptación urgente de las orde
nanzas municipales, algunas de 
las cuales se han visto notable
mente desfasadas y otras respon
den a los nuevos planteamientos 
de la corporación municipal por 
lo que se espera nueva redacción 
en las ordenanzas de: 

Agua, basura y alcantarilla 
do; Obras y Urbanismo; Cemen
terio; Apertura de establecimien
tos públicos; Inmuebles; Vehícu
los; Publicidad y Precios públi
cos. 

De nueva creación será la de 
ruidos, para lo cual se está a la 
espera de la promulgación de una 
nueva legislación andaluza sobre 
ruidos y contaminación ambien
tal. 

Ferial 

En el Ayuntamiento se abre 
público concurso de ideas para 
elegir donde ubicar el Ferial del 
año que viene, con lo que espera 
el Ayuntamiento y la concejalía 
de Festejos compartir con los ac
eítanos decisiones que afecten a 
todos y que redundan sin duda en 
el regocijo y contento general. 

COMPRE donde le OFRECEN MAS... VISITE. 

remacha 
•cea 

¡.«panto, 4 

La m a y o r y m á s p r e s t i g i o s a c a d e n a 

d o e l e c t r o d o m é s t i c o s d o A n d a l u c í a 

Telfs. 66 07 48 - 819 - G U A D I X 
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Deficiencias 

Se ha remitido a la Consejería 
de Fomento y Trabajo un informe 
emitido por el Arquitecto Técnico 
del Ayuntamiento acerca de las 
deficiencias observadas en el 
Mercado Municipal de Abastos, 
las cuales ya fueron comunicadas 
con anterioridad, pero que no han 
servido de mucho, por lo visto. 

Cascamorras 

Se concedió a la Peña Casca-
morras una subvención de 75.000 
pts para contribuir en parte a los 
gastos de esta fiesta. 

Resolución 

Por fin se ha suprimido la re
solución 868 de la Alcaldía ante
rior en la que se ordenaba a los 
funcionarios del Ayuntamiento 
negarse a facilitar información, 
etc., por lo que, una vez suprimi
da ésta, se espera otra que, suavi
zando el estilo, siga con el espíri
tu de la anterior o sea facilitar o 
no entorpecer más de lo debido el 
trabajo de los funcionarios muni
cipales. 

Arrendamiento 

Con la intención de ubicar el 
Centro de DÍA para la rehabilita
ción de enfermos mentales en 
Guadix se arrendó el inmueble n° 
6 bajo de la Avda. Buenos Aires. 
Este, que cuenta con una superfi
cie de 160 m- supondrá un alqui
ler de 60.000 pts mensuales, sien
do la duración del contrato por un 
año. Casa de Julio Visconti. 

Isabel Cambil. 

Padrón 

Se aprobó el Padrón de contri
buyentes por el suministro de 
agua potable del primer cuatri
mestre de 1991 por la cantidad de 
6.591.504 pesetas. 

Cueva Museo 

Se ha encargado a los servi
cios técnicos de Obras y Urbanis
mo del Ayuntamiento la redac
ción de un Proyecto Técnico para 
la ampliación de la Cueva Museo. 

Igualmente se ha aprobado el 
establecimiento de precios públi
cos por la correspondiente visita 
a museos y otros centros. 

Plan Empleo Rural 1991 

Se aprobaron las memorias 
para la realización de «Infraes
tructuras y Obras Varias en Gua
dix y Anejos» y también «Mejora 
de Regadíos en el término de 
Guadix»» por un valor en presu
puesto que asciende respectiva
mente a 26.891.728 y 3.600.000 
pts, al tiempo que se solicitaban 
para estos proyectos—memorias 
subvenciones varias al INEM por 
valor de 17.927.360 y 2.400.000 
pts, mientras que a la Diputación 
Provincial lo eran por valor de 
8.964.368 y 1.200.000 pts. 

Subvención 

Se concedió a la Asociación de 
Vecinos de Las Cuevas una sub
vención por importe de 80.000 
pesetas. 

Obras 

Se solicitó a la Consejería de 
Servicios Sociales la presenta
ción debida de la dirección técni
ca debidamente visada del pro
yecto de construcción de un Cen
tro de Servicios Sociales comuni
tarios en Fuente Megías, requi
riendo que los servicios técnicos 
del Ayuntamiento vigilen el tra
tamiento que en su día se dé a las 
cubiertas y cerramientos, para 
que estén de acuerdo, suponemos, 
con la normativa que sobre las 
cuevas marca el Plan general de 
Ordenación Urbana. 

24 (MM 



Patio del Cuartel de la 

Guardia Civil. Picaro. 

Cárcel 

En el primer Pleno Municipal 
después de las vacaciones el PP y 
el CDS, con el tema en la calle, pi
dieron al grupo municipal que se 
pronuncie sobre la posible insta
lación de una cárcel en Guadix. 
En otras instancias la iniciativa 
del PP ha consistido en interpo
ner tres preguntas al Parlamento 
Nacional a cargo de Andrés Olle
ro y para que el Director de Insti
tuciones Penitenciarias Antonio 
Asunción se pronuncie sobre el 
tema de si hay o no cárcel en Gua
dix. 

Cuartel 
de la Guardia Civil 

El Alcalde de Guadix, José 
Luis Raya, se desplazó hasta Ma
drid para tratar la posible actua
ción de urgencia en la Casa Cuar
tel de la Guardia Civil por la pre
cariedad de las instalaciones ac
tuales. Se ha conseguido desblo
quear las negociaciones y se pre
vé la confección del proyecto así 
como el presupuesto que se nece
sitaría para su intervención. Se 
cree que se podría actuar hacia fi
nales de 1992. 

Transporte 
universitario 

En reciente reunión del Con
cejal de Educación y la Asocia
ción de padres y alumnos univer
sitarios, quedó constituida dicha 
Asociación, presentándose los es
tatutos y siendo aceptados por to
dos los presentes, posibilitando 
con ello el transporte universita
rio que con dos salidas desde los 
Juzgados de Guadix, uno por la 
mañana y otro por la tarde, está 
siendo ya utilizado por cuarenta 
y tres estudiantes. 

La Oposición trabaja 

P P 

Petición para que la Conseje
ría adopte las medidas precisas 
para proceder a la restauración 
inmediata de la Catedral. 

Que el Ayuntamiento incluya 
en los presupuestos del 92 parti
das para acometer la reforma ur
gente del entorno del Paseo de la 
Catedral y los jardines del llama
do Mini parque. 

Que se facilite copia del posi
ble decreto derogatorio de la nor
mativa reguladora del precio pú
blico por la prestación del servi
cio de instalaciones deportivas 
municipales. 

En su día se solicitaron una 
serie de subvenciones en materia 
de servicios sociales que ascen
dían a la cantidad de 6.603.770 
pts El PP pregunta: si se han reci
bido las subvenciones pedidas, es
tado actual de los equipamientos 
de los centros, estado de los pro
gramas solicitados y fase de desa
rrollo. 

Ante la reducción en los presu
puestos generales del Estado de 
las partidas correspondientes a 
las obras de la Presa de Francisco 
Abellán en las que por ejemplo 
para este año 91 se preveía inver
tir 390 millones y se van a quedar 
en 179, el PP pregunta: 

¿Se tiene conocimiento de es
tos hechos? ¿Cuáles son los retra
sos acumulados según el calenda
rio inicial? Fecha de finalización 
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definitiva de proyecto, razones de 
estos desfases y medidas a adop
tar al respecto. 

El PP presentó una moción pa
ra la creación de un patronato 
municipal de deportes, para que a 
través del mismo se gestione el 
deporte accitano, así como un an
teproyecto de estatutos de este 
mismo patronato municipal de 
deportes. 

Ruego para que se reúna la co
misión correspondiente de tráfico 
y pueda debatir el estado del trá
fico en nuestra ciudad y se arbi
tren las medidas necesarias para 
paliarlo. 

Ruego para que se arbitren 
medidas que permitan disponer 
de despacho a los miembros de la 
oposición donde poder trabajar 
adecuadamente, así como que se 
pueda disponer, tal como marca 
la ley, de las consabidas actas de 
las comisiones de gobierno. 

Ruego para que se remita rela
ción detallada de los monitores 
adscritos al Área de Deportes de 
este Ayuntamiento durante el 
ejercicio de 1990 y el primer se
mestre de 1991. 

Ruego para que se dé explica
ción detallada del estado actual 
del estudio de reforma interior de 
la Puerta de San Torcuato y tam
bién acerca de cuándo se piensa 
aplicar y qué soluciones contem
pla para el problema de evacua
ción de las aguas. 

Ruego para se dé solución al 
problema suscitado con la Escue
la Taller de Guadix referente a la 
gestión del gasto público, puesto 
que se trata de unos recursos in
cluidos en el presupuesto munici
pal y a los que, ascendiendo a la 
nada despreciable cantidad de 
228.800.000 pts, no se les exigen 
los requisitos de justificación 
contemplados en la legislación 
vigente. 

CDS 

Ruego para que la corporación 
municipal tome medidas y acuer
de la concesión de una subven
ción del 80% de la tasa por licen
cia de obras a aquellos ciudada
nos que tengan aprobado un expe
diente de rehabilitación. 

Para que se realicen gestiones 
ante RENFE y se pueda verificar 
los rumores de un posible trasla
do del Depósito de Máquinas Die
sel fuera de la capital, de modo 
que se solicitara la instalación de 
dicho depósito en Guadix donde 
ya hubiera uno. 

Al igual que el PP también el 
CDS pidió la lista de deudores al 
Ayuntamiento hasta el 31 de di
ciembre de 1990 y además que la 
misma sea expuesta al público 
para conocimiento de todos los 
contribuyentes. 

IU-CA 

Moción para rechazar todo 
aquello que suponga la privatiza
ción o pseudoprivatización de un 
servicio público como es la sani
dad. 

Para realizar las gestiones 
pertinentes y recibir toda la in
formación sobre en qué situación 
quedaría la asistencia sanitaria 
de Guadix, sus urgencias, etc. 

Comunicar el rechazo de la 
corporación a los responsables de 
estas supuestas medidas de pri
vatización de la sanidad pública. 

Se inicien los contactos nece
sarios para aunar fuerzas con el 
fin de obtener de la administra
ción central un aumento de las 
competencias para Andalucía a 
través del artículo 150.2 de la 
Constitución. 

Iniciar los contactos oportu
nos a fin de avanzar en un gran 
pacto para reformar el Título Oc
tavo de la Constitución en la pers
pectiva del Estado Federal. 

Demandar la necesidad de que 
los fondos destinados a los ayun
tamientos no tengan un carácter 
finalista y sean repartidos según 
criterios fijados en el seno del 
Consejo Andaluz de Municipios 
en la intención de seguir profun
dizando en la autonomía munici
pal. 
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comarca 

Francisco Cristóbal Sánchez, 
Coordinador Cultural. Jorge. 

Aldeire 

Esta Corporación Municipal 
ha tomado medidas cautelares 
para evitar que sus ciudadanos 
pasen por la Plaza Federico Gar
cía Lorca, más conocida como «El 
Puente», que dicho sea de paso es 
tal, ya que como su seudónimo in
dica esta plaza está construida 
sobre un río que en su tiempo se 
embovedó y que, al parecer, corre 
peligro de desmoronarse. 

Por otra parte, el Alcalde in
formó al Pleno Municipal sobre 
la posibilidad de incoar un expe
diente para construir viviendas 
de protección oficial con un prés
tamo solicitado por el propio 
Ayuntamiento, en un número 
igual a las solicitudes previas de 
los vecinos interesados. 

Ha sido adjudicado el Bar del 
Hogar del Pensionista a Dña. Ma
ría Isabel Luque Acosta, única so
licitud presentada para el mismo. 

Con Motivo del V Centenario 
ha sido incluido en el Programa 
Provincial de Instalaciones Cul
turales 1.991 el proyecto de Reha
bilitación de Baños Árabes, con 
una inversión de 30.000.552 pts, 
con una subvención estatal de 
7.500.138 pts. El pleno decide de
jar el asunto pendiente para, da
da la escasa capacidad económica 
del Ayuntamiento y la fuerte in
versión a realizar, estudiar el te
ma y debatirlo en el próximo ple
no que se celebre. 

Coordinador 
Cultural 

Marquesado-Zalabí 

A finales del mes pasado tuvo 
lugar una reunión en La Calaho
rra en la que se trataron, entre 
otros temas, el reparto de 50% de 
las taquillas del Certamen de 
Teatro, así como la presentación 
de cuentas y el tan necesario 
Patronato Cultural sobre el que 
se pretende que recaiga el peso 
del Certamen de un modo más 
estable. 

El coordinador cultural del 
Marquesado-Zalabí, a petición de 
la revista Wadi-as, nos ha ade
lantado gran parte del plan de 
trabajo que tiene previsto reali
zar durante el presente curso. 

Este plan presenta una nota
ble diferencia con los anteriores, 
puesto que para su confección se 
ha contado preferentemente con 
las opiniones de los interesados, 
de los ciudadanos del Marquesa
do y del Valle del Zalabí ante la 
pregunta «¿Y usted, culturalmen-
te, qué desearía que se hiciera?». 

Concurso de Fotografía Comarcal 

En esta experiencia nueva se 
cuenta especialmente con la cola
boración de comercios aceítanos 
y tendrá su plazo de presentación 
de trabajos desde el 31 de octubre 
a 10 de enero y su realización en 
Dólar, para la cual se espera la 
valiosa colaboración tanto de 
colegios como de particulares afi
cionados. 

Encuentro de Gastronomía 

Se pretende rememorar el rea
lizado en Dólar en su día, pero 
cambiando en esta ocasión la co
mida por los postres, de gustó tan 
exquisito, que se dan en la co
marca; viniendo así a demostrar 
que la cocina sigue siendo una 
parte muy importante de la cul
tura de los pueblos. 

Exposición Itinerante de 
Fotografías Antiguas 

Esta idea, que se llevó a cabo 
en Cogollos en estas últimas fies
tas patronales, demostró el inte
rés que ideas de este tipo pueden 
despertar en los ciudadanos, por 
lo que se espera una buena acogi
da en el resto de los pueblos, con 
lo que se montaría una exposi
ción itinerante que recorrería los 
mismos, allá por noviembre-di
ciembre. 

é&i-aj 27 



Día del Marquesado 

Se intenta realizar un encuen
tro cultural de todos los pueblos 
del Marquesado en el que incluso 
se daría oportunidad a todas 
aquellas personas que tienen fa
cultades para practicar algún 
arte. 

Campeonato de Brisca 

En noviembre y en Cogollos se 
tiene prevista la realización del 
I I Campeonato de Brisca a tríos 
del Marquesado-Zalabí, el cual, 
dado el éxito que tuvo en su ante
rior edición, ha suscitado una im
portante demanda entre un con
siderable grupo de aficionados. 

Jerez del Marquesado 

A principio de octubre, pasó 
esta población del Marquesado 
por el programa televisivo «Tal 
como somos» del Canal Sur. 

Como era de esperar nos ofre
cieron un espectáculo sobrio y 
brillante, dejando alto el pabe
llón de Jerez; no esperábamos 
menos de ellos. 

Aparte de lo que el espacio te
levisivo representa, es loable oir 
hablar a la gente de la experien
cia vivida con tal ocasión: todo 
son parabienes, lo pasaron divi
namente y todas las personas con 
las que hemos hablado están de 
acuerdo en lo bien que han sido 
tratados. 

La Diputación Provincial ha 
aprobado recientemente un pro
yecto de mejora de las redes de 
saneamiento de la localidad de 
Jerez del Marquesado con un im
porte de 13.800.000 pts. 

Alquife 

El Alcalde de esta localidad, 
junto con el resto de los compo
nentes de la Corporación Munici
pal, han sido absueltos de un deli
to de desorden público, por el titu
lar del juzgado de lo penal núme
ro 4 de Granada. El magistrado, 
considera que los hechos proba
dos no son constitutivos de delito. 

Para el fiscal, los ediles habiín 
fomentado y alentado los cortes 
de carretera producidos el dia 25 
de febrero de 1990. La defensa so
licitaba la absolución, ya que los 
corporativos se limitaron a evitar 
que hubiera incidentes. 

En los fundamentos jurídicos 
recogidos, el magistrado indica 
que los manifestantes sólo pre
tendían llamar la atención de las 
autoridades, lo que considera le
gítimo: «No cabe desconocer una 
realidad de los tiempos recientes, 
de la que a menudo se hacen eco 
los medios de comunicación, y es 
el frecuente éxito de estas medi
das de protesta lo que, lógicamen
te, no pasa desapecibido a la ciu
dadanía a la hora de plantear sus 
reivindicaciones». 

Con alegría y alborozo se ha 
acogido en muchos hogares la 
propuesta del Ayuntamiento de 
Alquife de ofertar terreno gratui
to —del orden de 40.000 metros 
cuadrados— para que sobre todo 
hijos del pueblo, emigrantes y 
otros puedan hacerse sus casas. 

Los costes de urbanización se
rán elevados, por lo que de ante
mano se necesitara la ayuda eco
nómica y de gestión de organis
mos superiores. 

La parcela donde en principio 
se pretenden ubicar estas cons
trucciones se encuentra situada 
próxima al Barrio de Fuente San
ta y de ella se tiene previsto ofer
tar unos 150 metros para cada ve
cino que lo solicite, con la única 
condición de que una vez formali
zada la decisión se pueda cons
truir la vivienda en el plazo de un 
año. 

Han aparecido ya los primeros 
contactos con Visogsa para la 
promoción de viviendas unifami-
liares de promoción pública que 
hagan realidad este acuerdo mu
nicipal que se ha calificado como 
de acertado, puesto que se preten
de así paliar, de un lado, el proble
ma de suelo útil y, de otro, la falta 
de viviendas con que se encuen
tran los más jóvenes del lugar. 

Panorámica de Fonelas. Domingo. 
La Peza 

Fonelas 

Por fin, se comienza la cons
trucción de un puente en la Ram
bla del Agua, a su paso por la de
limitación entre Fonelas y Bena
lúa y que por ahora los sufridos 
conductores teníamos que cruzar 
«a nado» con nuestros coches en 
días de lluvia. 

La Corporación Municipal tie
ne claro que, en la próxima sesión 
plenaria a celebrar, va a cuestio
nar el nombre a recibir de la pre
sa hasta ahora conocida como 
«Francisco Abellán» o «Peñón de 
los Gitanos», ya que según parece 
se empieza a dudar de los méritos 
del antes mencionado Francisco 
Abellán para que una obra de es
ta emvergadura lleve su nombre. 
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Panorámica de Huéneja. Picaro. 

I Semana 
Sociocultural 

para la Tercera Edad 

Pensionistas de diferentes 
pueblos pertenecientes a la Man
comunidad de Municipios de los 
Ríos Fardes y Alhama han desa
rrollado durante toda una sema
na diferentes actividades con oca
sión de esta primera Semana So
ciocultural, la cual ha tenido am
plio eco entre la población y en la 
que se han sucedido actos y confe
rencias sobre la salud y tercera 
edad, servicios sociales, así como 
distintos cmpeonatos y una am
plia y generosa muestra de lindos 
trabajos realizados por mayores. 

El acto de clausura tuvo que 
ser realizado en las instalaciones 
de la Conservera de Purullena y 
en ella se pudo degustar una pae
lla gigante, a la que siguió una 
fiesta flamenca y un estupendo 
concurso de pasodobles que gozó 
de una magnífica animación. 

Estos actos han estado patro
cinados por la Caja General de 
Ahorros y la colaboración de los 
ayuntamientos y distintos hoga
res de pensionistas, integrantes o 
miembros de la Mancomunidad. 

La Calahorra 

Afínales de octubre, el espacio 
televisivo «Tal como somos» puso 
en antena a los vecinos de la capi
tal del Marquesado del Cénete. 
Los «calahorreños» no se queda
ron a la zaga del resto de los pue
blos vecinos que ya han pasado 
por el mismo, derrochando ener
gías para, con gracia y agrado, 
mostrar sus habilidades ante el 
público andaluz. 

A través de la Diputación Pro
vincial y en sesión ordinaria de 
su comisión de gobierno se produ
jo una buena noticia para La Ca
lahorra, puesto que se pretende 
realizar la construcción de una 
depuradora de aguas residuales 
aplicando sistemas de depura
ción denominados de tecnologías 
blandas, es decir, sistemas natu
rales de depuración basados en 
lechos de turba y filtros verdes. 

Esta construcción será una 
primera experiencia provincial 
para, en función de los resulta
dos, hacerla extensible la al resto 
de localidades de la provincia, 
permitiendo así cumplir la nor
mativa comunitaria sobre trata
miento de aguas residuales. 

IV Torneo de Ajedrez 
de Huéneja 

Se celebró en Huéneja los pa
sados días 30 de septiembre 1,2 y 
3 de octubre, el IV Torneo de Aje
drez de Huéneja, en sus dos apar
tados oficiales, infantiles y mayo
res. Después de muchas y reñidas 

partidas, acabó con las siguientes 
clasificaciones. 

Infantiles: I a Diana Fernán
dez Martín, de La Calahorra. 2 a 

Gloria Fernández Martín, de La 
Calahorra. 3 o Sergio Jiménez 
Martínez, de Huéneja. 

Mayores: I o Ignacio Carrillo 
Granel, de Guadix. 2 o Graciano 
Plaza Andújar, de Gor. 3 0 Ricardo 
Moya Toribio, de Huéneja. 

Este Torneo fue organizado 
por la Juventud de Huéneja en 
honor de la festividad del Beato 
Francisco Serrano. El Ayunta
miento de esta localidad colaboró 
cediendo los trofeos, donando la 
Sociedad Cooperativa Textil El 
Montaire unos regalos para los 
primeros clasificados. 

Lanteira 

Se acuerda por unanimidad la 
aprobación del pliego de condicio
nes de subasta de los pastos del 
monte público para el año fores
tal 1991-1992. dicho pliego de 
condicciones será expuesto al pú
blico durante ocho días, siendo 
anunciada después la fecha de la 
subasta pública. 

Lanteira, al día 1 de marzo de 
1.991, se componía según el Cen
so Municipal de 694 habitantes. 

Informa el Sr. Alcalde que el 
empleado municipal D. Gabriel 
Torres López viene percibiendo 
menos retribuciones de las que le 
corresponden según el convenio 
olectivo publicado en el B.O. de la 
provincia. La corporación acuer
da que se informe de dichas ta
blas salariales, y si es de ley que 
se pague con las diferencias que 
procediesen. 

Con cargo al PER se han reci
bido 1.200.000 pts con destino a 
acequias, acordando la corpora
ción que se inviertan las mismas 
en las acequias Plantonera, Raya 
y otras, por orden de prioridad. 

Viendo que el proyecto de nor
mas subsidiarias de la anterior 
corporación no se ajusta a la pers
pectiva de los nuevos criterios, el 
Sr. Alcalde propone que, sobre el 
terreno y en presencia de los 
miembros corporativos, se den 
nuevas ideas para volverlas a re
dactar y aprobar; la corporación 
secunda la propuesta. 
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Patrimonio y 
desamortización 

Picaro 

La Magdalena, 
uno de los ejemplos 

más sangrantes del abandono 
de nuestro patrimonio. Tati. 

Que el patrimonio artístico de la ciudad de Guadix 
no es de uso exclusivo, parece evidente. 

La buena fortuna de admirarlo, en su correcto es
tado, no parece tampoco que sea discutible. 

Que la responsabilidad de su cuidado, manteni
miento y difusión es general y común, parece obvia. 

Que este patrimonio, por azares de la historia, ha 
pasado a manos diversas es lógico e inevitable. Ahora 
bien, no es de recibo, que quien lo detente lo use en be
neficio exclusivo, para su propio enriquecimiento, 
máxime cuando la titularidad de este patrimonio, por 
común, afecta a todos y nadie puede erigirse en ga
rante exclusivo de su dominio, uso y gestión. 

Existen, respecto al patrimonio, actitudes en la 
ciudad de prepotencia, fatuas y fantasmadas que vie
nen a dejar en claro las intenciones aviesas y un tanto 
desproporcionadas, por guardar relación con los 
tiempos que corren; a poner en evidencia a quienes 
las detenta, usa y abusa de ellas en beneficio propio, 
sin tener en cuenta nada más. 

Por ello resulta de vergüenza, conocer cómo en 
Guadix hoy existe más de un monumento que se está 
cayendo a pedazos sin que se haga por ellos más de lo 
que acostumbran en la ciudad de San Torcuato: co
mentarlo con amargas lamentaciones, mientras se 
apoya un codo en la barra del bar y con el otro brazo se 
gesticula inútilmente al tiempo que se invoca a no sé 
cuántos personajes, siempre del gusto contrario al 
hablante, pues a alguien habrá que echarle la culpa. 

Es risa sardónica lo que da oir planteamientos 
económicos, tan desaforados como irremediablemen
te perdidos de antemano, sobre o acerca de monumen
tos que tienen un indudable valor histórico; es no ya 
para reir sino para revolcarse, de risa por supuesto. 

Señores, que hayamos escuchado según las ulti
mas tentativas en el trato de la burra que es por aho
ra entre otras la compra de la Iglesia de la Magdale
na, la escalofriante cifra de 30.000.000 pts —y menos 
mal que no lo han pedido en ECUS— es de juzgado de 
guardia, casi. 

Y esto más, cuando por venir, no ha sido de las au
toridades públicas civiles, sino de las eclesiásticas, 
con lo que el agravio todavía puede ser mayor. 

O sea, no se ha tenido en cuenta sobre esta y otras 
edificiaciones, pero sobre todo con ésta, ninguno de 
los aspectos positivos que puede generar su recupera
ción; simplemente se han limitado a querer estrujar 
la burra tanto que casi se ha cansado de dar leche, por 
muy buena que para la belleza se utilizara en otros 
tiempos. 

Ciertamente que no se trata de mantener el esca
so valor artístico que pueda tener una edificación 
que, salvo la portada en piedra de la fachada princi
pal y sus artesonados, no dispone de ninguna otra co
sa que la puedan hacer acreedora de la valía adjudica-
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Vista interior de la 
cuasi derruida Torre de 

da por los economistas imaginativos del clero. 
Salvo que pretendan tapar las deudas contraidas 

por la administración vaticano-tridentina con la ven
ta de la que fuera Iglesia de la Magdalena. 

Mas bien se refiere al valor histórico de la misma, 
pues se trata según la tradición de uno de los reductos 
cristianos más antiguos no ya de la ciudad sino de la 
península, hasta que, después de la destrucción de la 
Mezquita Mayor, se erigiese la Catedral. 

Podría ser considerada especialmente como uno 
de los lugares histórico-religiosos de la curia accita-
na, donde incluso tuvo su sede el episcopado accitano. 

Responde, pues, la Magdalena a uno de los episo
dios que hoy por hoy se dan en Guadix, en cuanto a re
cuperación artística del patrimonio; aunque otro tan
to se podría hablar de la Iglesia de San Francisco o de 
la Alcazaba o de las Murallas de la ciudad. 

Así, está claro que bien poco se puede recuperar el 
patrimonio accitano; más bien diera la impresión de 
lo contrario, aunque aún mantengamos la esperanza 
de que las buenas palabras dadas por los políticos en 
las pasadas elecciones, escritas incluso en sus progr-
mas electorales a modo de contrato con los ciudada
nos, sean algo más que letra impresa muerta en un 
papel. Ya empieza a ser preocupante contemplar có
mo problemas tales como la rehabilitación de las cue
vas de los Cerros de Medina o la Integral del Barrio 
de la Magdalena, tantas veces cacareada, van pasán-

la Magdalena. Tati. 

dose de una a otra legislatura político-civil, sin que se 
haga casi nada por ellos, salvo el trabajo de incluirlos 
en sucesivos manifiestos electorales. 

Así pues, esperamos y deseamos que la cordura 
llegue a la mente de quienes tienen responsabilida
des en ello y pongan cuanto antes la pesada y lenta 
máquina de la burocracia administrativa a trabajar 
rápidamente; sobre todo si tienen la suficiente sensi
bilidad como para mirar, no ya al ombligo propio, sino 
levantar la cabeza, otear el horizonte y caminar con 
la cabeza alta, la mente clara, los ojos abiertos, el oí
do limpio y las manos prestas al trabajo. 

O bien que nos quede la esperanza de que surjan 
siempre iniciativas magníficas y coherentes tales co
mo la rehabilitación del antiguo convento de Santo 
Domingo, hoy parroquia de San Miguel. 

Como esto último puede ser tan esporádico como 
infrecuente, sólo nos queda pensar en voz alta que 
cuando el titular del monumento/os en cuestión, que 
es patrimonio común, no lleva a cabo, no cumple sus 
obligaciones para con el mismo y la comunidad en la 
que se haya inserto, es cuando inevitablemente ha de 
surgir la figura de la desamortización pública. Quien 
no quiera mantenerlos, que dé, que otorgue las facili
dades necesarias para que pueda hacerse, pues si no 
está en condiciones de cumplir, tampoco lo ha de es
tar en condiciones de exigir. 
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Las Cabañuelas (y II) 
Antiguo sistema de predicción del tiempo 

María Isabel Jurado Márquez 

La palabra cabañuela viene de cabana, en referen
cia al periodo de tiempo que marcan siembras, cose
chas y productividad ganadera de la gente rural. 

Gente de campo, agricultores y pastores, depen
den del tiempo, del clima y de la tierra por ello más di
rectamente que nadie, desde muy antiguo, desde sus 
más lejanos antepasados, han observado con atención 
el cielo, día y noche con más ahinco que el resto de los 
humanos. 

Así a través de la observación, generación tras ge
neración se han ido pasando los conocimientos adqui
ridos preferentemente de forma oral constituyendo 
una tradición de su saber puesto que se transmite a 
clanes, familias o colectivos muy definidos y cerra
dos. 

Hoy día con los medios y los conocimientos cientí
ficos de que disponemos, ha caído en desuso el llevar 
las cabañuelas, pero sería bueno no perderlas de vis
ta, pues de una forma natural y sencilla sobre todo 
nos pueden proporcionar la satisfacción de ser noso
tros mismos los artífices de un estudio de predicción 
anual del tiempo para uso propio. 

Yo lo aprendí de mis padres, los cuales aprendie
ron de los suyos, estos de los suyos ... y así no sé hasta 
dónde se remonta esta transmisión familiar. 

Recuerdo claramente que cuando yo tenía 7 u 8 
años, mis padres compraban el Almanaque Zaragoza
no de D. Mariano y Usiero; era este un librito color ro
jo—púrpura, donde se daban todas las efemérides lu
nares y solares, además de la predicción mensual y 
también recomendaciones sobre el tiempo, siembras, 
podas y talas, cubrimientos de ganados, periodos de 
gestación de los diferentes animales etc, etc. A mí lo 
que más me gustaba eran los refranes que añadía co
mo coletilla a cada recomendación. 

En los márgenes en blanco de este curioso almana
que y llegado el mes de agosto, en plena canícula, mi 
madre a lápiz hacía reseñas cada noche, después de 
estar muy atenta a la evolución del día y a las infor
maciones complementarias de mi padre. 

Este ritual diario, del 1 al 24 de agosto y año tras 
año, me había empezado a despertar curiosidad desde 
tiempo atrás por lo que pronto me pegué literalmente 
a ellos y sus misteriosos apuntes para ver si podía 
descubrir que se «cocía» durante estos días. 

Afortunadamente fui bien admitida, se me infor
mó y respondió a todo cuanto quise saber y pregunté. 
Fue así, como desde entonces formé parte del equipo 
y contribuí de alguna forma con las Cabañuelas fami
liares. Cosa curiosa, al resto de mi familia —4 herma
nos— jamás le interesó cosa igual o parecida. Pero va
yamos a las Cabañuelas en sí. 

Mes de agosto 1991 
Año 91 (días) 1992 (días) 
1 -2 -3 -4 5 -6 -7 -8 -9-10 -11 —12 (primeras quincenas) 
S. -0. -N.-Dic E -F -M -A -My-J -Jl - A. (nuevas cabañuelas) 
24 - 23 - 22- 21 20-19-18 -17- -16-15-14- -13 (segundas quincenas) 

32 tüM-OJ 



Las Cabañuelas empiezan a «tomarse» desde el 1 
de agosto hasta el 24 del mismo mes. 

Desde el 1 al 24 habrá que observar atentamente 
el cielo, el tiempo, los vientos y cualquier incidencia 
climática, desde que sale el sol hasta que se pone; la 
noche corresponderá a los «imprevistos» si así ocu
rren, que se añaden al día siguiente a primera hora. 

Cada día del 1 al 12 de agosto corresponderá a los 
primeros 15 días de cada mes del año venidero, que 
empezará en el siguiente mes de septiembre, y así su
cesivamente... nov., dic, ene... hasta acabar el mes 
duodécimo que será agosto del siguiente año. 

Bien, supongamos que ya tenemos la mitad de ca
da mes anotado. Ahora toca la segunda quicena de ca
da mes, que se tomará desde el día 13 al 24 de agosto, 
pero con una salvedad, se cogerá para atrás, o sea, el 
día 13 corresponderá a la segunda quincena de agos
to, el día 14 a la segunda quincena de julio, el día 15 a 
la segunda quicena de junio...{Ver esquema). 

Hay otra cosa curiosa que se debe atender. Si su
mamos las cifras que hay por debajo de cada inicial de 
mes, y reducimos a unidad, nos dará siempre el nú
mero 7 (número sagrado). Por ejemplo: septiembre 
tiene el 1 y el 24, pues será así: 1+ 2 + 4= 7; abril tie
ne el 8 y el 17: 8 + 1 + 7 = 16,1 + 6 = 7. ¿Qué quiere 
decir esto? Pues que hay que tener en cuenta los ci
clos de 7 de las fases de la Luna: Creciente, 7; Lle
na, 7; Menguante, 7; Nueva, 7... y así por todo el año. 
Estas lunas de las Cabañuelas se tienen en cuenta 
desde el día primero de agosto, según como esté la Lu
na, observando y apuntando los días y fase que lleva. 
Luego se contabiliza sobre 365 días del año, marcan
do las fases correspondientes. Así vamos «jugando» 
con las dos luminarias regentes del Fuego (Sol) y 
Agua (Luna). 

Más cosas. Planeta que influirá en cada quincena 
(primera o segunda) de cada mes. Ejemplo: el 1 de 
agosto de 1991 (primera quincena de septiembre) cae 
en jueves, el planeta de este día es Júpiter; será una 
quincena benéfica, jovial y con carácter. El día 24 de 
agosto (segunda quincena de septiembre) cae en sába
do. Será una quincena lente, severa y plomiza (posibi
lidad de tormentas). Así miramos días y planetas. 
Los planetas de la semana son: domingo — Sol, lu
nes — Luna, martes — Marte, miércoles — Mercurio, 
jueves — Júpiter — viernes — Venus, sábado — Satur
no. Si además conocemos el planeta que rige cada sig
no zodiacal que corresponde a cada mes del año, que a 
«grosso modo» cubre desde el 22 de un mes dado hasta 
el 21 del siguiente y su influencia característica más 
destacada la añadimos a los datos que vamos reco
giendo, las Cabañuelas serán más completas. 

Otro dato curioso para tener en cuenta: el día de la 
semana en que el año solar (21 de marzo) entra. Se
gún sea lunes, martes, etc, también corresponderá 
una marca especial sobre el año natural de cuatro es
taciones que nos llega. 

Otro dato más: si la primera Luna llena de octubre 
trajera lluvias, las 7 lunas llenas siguientes (en más o 
menos) lloverá. Un refrán marca este caso: «La Luna 
llena de octubre, siete lunas cubre». Y quien dice llu
via, dice vientos, nieblas, calor o frío. Lo que haga es
pecialmente en esos días. 

Antes, como es sabido, no había los medios de co

municación y la información que ahora tenemos a 
nuestro alcance, por lo que podemos valemos de ellos 
tan ricamente. Así, viendo los partes de TV con mu
cha atención durante las Cabañuelas, además del 
tiempo local, zonal, comarcal o regional que podamos 
seguir por nosotros mismos, tendremos un pronóstico 
muy aproximado nacional. Para ayudarnos, además, 
podemos comprarnos un Lunario o un buen almana
que que marque las lunaciones con sus fases y así nos 
quitaremos de cálculos engorrosos. 

Las primeras Cabañuelas que se hacen, normal
mente tendrán sus errores, por poca costumbre. Pero 
conforme se vayan aplicando año tras año, será más 
fácil y el resultado más fiable. Todo es la práctica. 

Lo que pasa con las Cabañuelas en la actualidad, 
es que nadie (personalmente así lo creo yo) las hace, 
pues ya nos lo dan todo «cocido, asado y molido», sólo 
tenemos que «tragar» sin más, pues esto es mucho 
más cómodo que estrujarse el numen haciendo Caba
ñuelas. 

Hay muchísimos detalles complementarios que 
pueden enriquecer y perfeccionar las Cabañuelas, pe
ro ésto, en los tiempos que estamos, es innecesario, 
con lo bien informados que, si queremos, podemos es
tar. 

Como curiosisdad, trabajo personal e intención de 
que esta tradición no se nos pierda también, como 
tantas otras, creo que con lo expuesto y explicado es 
suficiente, al menos para empezar a ir comprobando 
sobre la marcha. 

Al menos yo pienso seguir haciéndolas y consul
tándolas durante el año 1991—92. Espero haberos 
servido de algo. Y si prestasteis atención, gracias. 
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Página Literaria 
Cuento breve 

con extenso Prólogo 

por Borneau 

Yo, autor famoso en otros tiempos, decido ahora, 
en el eclipse de mi carrera literaria, cambiar de esti
lo. Me paso al cuento, quizás convencido de que mis 
trescientos ochenta y cuatro años de deambulaje pe
regrino por esta árida tierra, no son más que eso, un 
cuento, un tanto prolongado, pero un cuento de todas 
formas. 

Y como ya viene siendo frecuente, cuando me pon
go a escribir no sé qué caminos voy a seguir. Dejo que 
la mano comience y dirija mis ideas por derroteros 
desconocidos incluso para mí. Junto al gran inconve
niente que supone el íntimo desconocimiento de mis 
historias, está el aliciente de ser el primer lector y 
crítico de ellas. Es decir, me complazco por dos moti
vos: ser el escritor y el primer lector, ue juntos y pa
cientemente van desentrañando los misterios de mis 
personajes. 

Quizás el lector avisado esté considerando que es
te preámbulo se está alargando más de lo necesario, y 
deduzca que el autor está divagando por falta de ide
as. No se equivoca. 

Pero como primera idea de esta historia que deseo 
escribir, juro que he de vengarme de ese lector pre
suntuoso y no cejaré hasta ridiculizar su vanidad. Ya 
me estoy imaginando la expresión de su cara cuando 
descubra que el ridículo bufón sobre el que descargo 
la ironía de mi fina pluma es él. 

Para comenzar tendré que poner un nombre gené
rico a este impertinente lector. Y nada más adecuado 
que llamarle Lector, que podría resumir en sí a todos 
aquellos lectores de su misma especie. 

Todo el relato girará en torno a la intención del au
tor de desacreditar y ridiculizar a Lector, hasta el 
punto que éste comience para sí un proceso de deslec
tura que lo conduzca al limbo de la ignorancia donde 
sólo los relatos orales y las imágenes (televisivas o de 
otra índole) son capaces de exaltar la pasión y los sen
timientos. 

Me imagino sentado frente a un espejo intentando 
tapar con yeso las arrugas de mis trescientos y pico 
años más las producidas por la risa que me provocará 
ese energúmeno. Y no es para menos: casi doscientos 
años escribiendo, asimilando todas las tradiciones y 
culturas, en la cresta de la ola..., para que este hijo 
del láser menosprecie mi aportación a la narrativa. 
Pensándolo mejor, considero que este prólogo puede 
descubrir mis intenciones, por lo que decido en este 
preciso momento no incluir las líneas anteriores en el 
prólogo de la historia, el cual comenzará de la si
guiente forma: 

PROLOGO 
Quienes conozcan mis novelas y relatos anteriores 

no necesitan aclaraciones acerca de mi estilo, pero 
siempre hay algún despistado que descubre por pri
mera vez alguno de mis escritos. A estos últimos va 
dirigido este prólogo, pero más en forma de amones
tación (por desconocer al autor) que de recomenda
ción o guía para adentrarse en la lectura. 

Así pues, lector afortunado que encuentras por 
primera vez alguna de mis obras, paladéala con delei
te, porque tal vez tardes mucho tiempo en encontrar 
otro buen libro (que probablemente también será 
mío). 

LIBRO I 

Describir aquel día como hermoso era obvio, pues 
su felicidad era tan inmensa que daba igual un celes
te cielo que un decorado de chinches. La hora, ¡qué 
importa la hora! No existía el tiempo como algo cro
nológico, sino como testigo de aquellos momentos in
descriptibles. Todo se confundía: el tono de los colo
res, los matices del jadeo, la proximidad o lejanía de 
testigos. Todo carecía de importancia para aquel 
hombre que tras ciento veintitrés días de estreñi
miento pertinaz conseguía evacuar. 

Pormenorizar sobre el color y consistencia de sus 
excrementos igualmente sería obvio, pues la tarta 
nupcial de cien parejas de enamorados no sería tan 
bonita para aquel ex-desdichado como la mezcla de 
pestilencia y putrefacción que enviaba a los infier
nos. 

Describir los infiernos al recibir aqUel envío sería 
ingenuidad de escritor novel, pues lo que allí sucedió 
es harto elocuente: Hubo tal desbandada de demonios 
que aquello parecía la fuga de Alcatraz. • 
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Salmo al Otoño 

Modest Solans Mur 

And nothing fall like autumn fall 
(Alicia Daly) 

En verdad nada cae así, tan faustamente, 
Como tú —santo, santo, santo—, 
Emperador de la tierra muriente, 
Señor de los sembrados. 

Y no es cierto que al frío desnudos nos entregues, 
Sino que, reyes de los palacios del invierno, 
En ocre, en oro, en rojo nos coronas y nos tejes. 

¿Esperaba el ojo tras las cegueras del verano? 
Tú más le ofreces: 

Con resplandor anual al suelo te devuelves, 
De hoja en hoja en un réquiem de heraldos. 
Beatamente bello, en fin, como sabiéndote 
Vísperas de un mismo retorno diferente. 



1 ÚEMÍE Mador 

Desde la Biblioteca 

1. En buena lógica 

En este caso se hace referencia al juicio de tres 
hombres A, B, C, por participación en un robo, y se 
restablecieron los dos hechos siguientes: 

1) Si A es inocente o B es culpable, entonces C es 
culpable. 

2) Si A es inocente, entonces C es inocente. 
¿Puede establecerse la culpabilidad de uno cual

quiera de ellos en particular? 

2. Física recreativa 

Un molinete misterioso 

Coja un papel de fumar, dóblelo por sus líneas me
dias y ábralo: así sabrá dónde está su centro de grave
dad. Deposite ahora este papel sobre la punta de una 
aguja clavada verticalmente, de forma que su centro 
de gravedad se apoye en dicha punta. 

El papel quedará en equilibrio, puesto que descan
sa sobre su centro de gravedad. Pero bastará el menor 
soplo para que comienze a girar. 

Ahora acérquele una mano, con cuidado para que 
el papel no sea barrido por la corriente de aire. Verá 
usted una cosa rara: el papel empezará a dar vueltas, 
primero despacio y luego cada vez más deprisa. Sepa
re la mano, y el papel dejará de girar. Acérquela otra 
vez, y volverá a girar. 

Un observador atento puede darse cuenta de que 
el molinete descrito gira en una dirección determina
da, es decir, desde la muñeca, siguiendo la palma de 
la mano, hacia los dedos. Esto puede explicarse por la 
diferencia de temperatura que tienen las menciona
das partes de la mano: los extremos de los dedos están 
siempre más fríos que la palma de la mano; por este 
motivo, cerca de la palma se origina una corriente de 
aire ascendente más intensa, que empuja el papel con 
más fuerza que la corriente debida al calor de los de
dos. 
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3. Humo en la azotea 

El tío de Tomás le ofreció una moneda de oro si era 
capaz de descubrirla entre otras 23 monedas exacta
mente iguales que esta, con la diferencia de que por 
ser de bronce, pesaban menos. El problema había de 
resolverlo en sólo tres pesadas utilizando una balan
za de dos brazos. ¿Cómo lo consiguió? 

4. Cabeza de chor-listo 

¿Cuál era el océano más grande de la Tierra antes 
de que Vasco Núñez de Balboa descubriese el Pacífi
co? 

5. A-divina adivinanza 

Redonda como un queso 
y chilla como un conejo. 

6. En-juega tus lágrimas: 

Un juego para consolarte: Cuchicheo chino. 

Se invita a que los participantes se comuniquen 
entre sí todo lo que deseen, pero nunca directamente. 
Cuando vean a alguien al que quieren comunicar al
go, le envían el mensaje por medio de otra persona y 
al mismo tiempo sirven de mensajeros para otros. 

7. Efecto óptico 

Si se mira desde lejos este dibujo, las figuras de 
abajo (el círculo y el cuadrado) parecen más grandes 
que las negras, aunque unas y otras son iguales. 
Cuanto mayor es la distancia desde la cual se miran, 
tanto mayor es la ilusión. Este fenómeno se llama 
irradiación. 



8. De ésta no me libro 

¿A qué libro pertenece este párrafo? 

«Unos chicos juegan al baloncesto en torno a un 
poste de teléfonos en el que ha sido clavado un table
ro. Piernas, gritos. Los ruidos secos de las suelas de 
goma y de la gravilla arrastrada parecen catapultar 
sus voces hasta el húmedo aire de marzo, azul por en
cima de los cables. Conejo Angstrom, que sube calle
jón arriba enfundado en su traje, se para y mira, aun
que tiene veintiséis años y mide metro noventa. 

¿Sabrías adivinar a qué corresponde esta 
fotografía tomada en la comarca de Guadix? 

Soluciones 
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Aquí no pasa nada 

Aquí, no pasa nada; si me gus
ta este pueblo es porque aquí no 
pasa nada... 

Que nos quedamos sin UNED, 
y la ITV (Inspección Técnica de 
Vehículos) se va a ir a la querida 
ciudad vecina; no pasa nada. 

Que el Consejero de Fomento 
de la Junta de Andalucía anuncia 
un Plan de Desarrollo Integral fi
nanciado en parte por la CEE por 
un importe de 80.000.000.000 
PTS (OCHENTA MIL MILLO
NES DE PESETAS) para finan
ciar la infraestructrura y desa
rrollo entre otras de la comarca 
de Guadix, y ya van las rebajas 
por 16.000.000.000 de pts..., no 
pasa nada. 

Que la ciudad de Guadix, im
portante enclave turístico, con 
grandes atractivos para los visi
tantes, sea una ciudad sucia y 
mal cuidada..., no pasa nada. 

Por eso me gusta este pueblo 
tranqui, tranquilo: porque... no 
pasa nada. 

Al fin, ya sabemos 
en quién confiar 

Tras el drástico recorte de los 
presupuestos del Estado para 
1992, que afecta de modo particu
lar a Granada, ésta sigue ocupan
do el penúltimo lugar de la renta 
per cápita en el conjunto nacio
nal. La población en general si
gue desconfiando de los políticos 
y al fin ha encontrado una fórmu
la estable en la que confiar y con 
la garantía del Estado. Quinie
las, loterías, Primitiva, Bonoloto, 
concursos, Once, doce..., ocupan 
cada vez más los corazones y aspi
raciones de nuestros vecinos, des
de los escalones más bajos a los 
más altos de nuestra sociedad. El 
vacío moral, la falta de ideales, 
está resuelto ampliamente con 
los números del azar. Y es que los 
números cantan. 

Adiós, 
paloma, adiós... 

Se te llevaron presa, de la 
plaza que tenías, del Ayunta
miento donde tenías tu nido, y no 
te consultaron, y no te dejaron. 

La anterior legislatura empe
zó con un esperanzador vuelo de 
palomas, un poco más y terminan 
como halcones. El joven Alcalde 
nos trajo palomas, patos y petar
dos. Este, más veterano, no está 
para juegos: se lleva las palomas, 
esconde los petardos, y sólo nos 
deja los patos, por ahora. Decían 
que manchaba mucho tanta palo
ma... Hay tantas cosas que man
chan... ¿Y qué harán ahora los 
pobres palomos, que se quedan 
solos, y los niños que no tienen a 
quien echar sus migas de pan? 
Pido un referéndum, un «Vd. qué 
opina». ¡Qué vuelvan las palomas 
a Guadix, que ya les buscaremos 
sitio! 
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deportes Jesús López García 

Deporte Municipal: ¿Servicio Público? 

El deporte municipal en Gua
dix no parece que sea la estrella 
de la política social de este Ayun
tamiento. Así parecen demostrar
lo los balbuceos, vaivenes, dimes 
y diretes que la administración 
municipal ha emprendido desde 
que tomara posesión. 

Por ello nos preguntamos se
riamente si el Ayuntamiento ha 
tenido conciencia de lo que supo
ne el deporte como cultura social 
y por tanto la importancia que 
tiene. 

En estas elucubraciones no de
jan de sorprendernos determina
das reacciones y proposiciones 
que, a nuestro modo de ver, dejan 
bien claro qué quieren del depor
te, cuál es su visión del mismo y 
qué pretenden con él. 

Para empezar, no deja de ser 
chocante escuchar o conocer có
mo se pretende llevar a cabo acti
vidades municipales: con dineros 
públicos puestos en manos de 
clubs privados. 

Es decir, si los Juegos Deporti
vos Municipales tienen cobertu
ra legal porque el promotor y rea
lizador son los Ayuntamientos, 
junto con otras instituciones pú
blicas que también cooperan (Di
putación y Junta de Andalucía), 
¿con qué dudosa legalidad se 
transfieren fondos públicos a 
clubs privados para que desarro
llen actividades municipales. 

Otro interrogante consiste en 
saber cómo se van a realizar el 
control y seguimiento de las acti
vidades de estas escuelas. 

A saber: La política deportiva 
del Ayuntamiento, ¿pasa por ex
tender la práctica deportiva a 
cuantos más ciudadanos mejor o 
se limita a hacer rentable el de
porte en términos económicos? 

No resulta lógico que, si hasta 
el presente tenía capacidad para 
aguantar sin endeudarse con el 

presupuesto de estas actividades 
deportivas, ahora las inscripcio
nes en algunos deportes y escue
las hayan llegado a subir hasta 
un 600%. 

¿Se tiende con estas medidas a 
favorecer el deporte o simplemen
te a sacar dinero de él? ¿Existe o 
no peligro de discriminación de
portiva en unas actividades a las 
que, con los precios puestos, evi
dentemente no todo el mundo va 
a poder acceder? 

Un ejemplo: Hasta ahora se 
había conseguido una gran renta
bilidad social del deporte, puesto 
que en muchos casos se había he
cho llegar hasta capas sociales 
que antes no lo disfrutaban. 

Y la última es del tipo siguien
te: Si la Normativa de Uso del Pa
bellón Municipal exime del pago 
a los clubs privados que estén fe
derados, ¿cómo se entiende que 
haya clubs privados a los que se 
les ha exigido el pago y en cambio 
haya otros a los que no se les ha 
pedido dinero alguno? 

Khortes. 

Volviendo al principio, sólo ca
be rematar, a modo de conclusión, 
que se huele a distancia que el o 
los reponsables en materia depor
tiva no tienen ni idea de gestio
nar el deporte; o bien, algo más 
grave: el deporte les interesa tan 
sólo como medio de generar eco
nomía barata y fácil, sin el menor 
sentido social y cultural del mis
mo, lo que puede llevar a situacio
nes anacrónicas, un tanto desfa
sadas y fuera de lugar. ¡Y España 
realizará dentro de poco los Jue
gos Olímpicos! 
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Esquí 
de Fondo y Travesía 

Entrevista a Simón Troyano Rodríguez 

Sierra Nevada desde Hernán Valle Picaro. 

Esquiando a fondo en el Puerto de la Ragua. Troyano. 

-¿Cómo se llama la asocia
ción que habéis formado? 

—Se llama Asociación Accita-
na de Esquí Puerto de la Ragua. 
Nuestro objetivo fundamental es 
la promoción y práctica del esquí 
de fondo y travesía, así como el 
estudio de la cara norte de Sierra 
Nevada, en concreto el Puerto de 
la Ragua 

-¿Quién compone la aso
ciación? 

—La componen un grupo de 
entusiastas de esta modalidad de 
esquí, que cree que es asequible a 
cualquier nivel económico, debi
do a que la equipación que se ne
cesita para la práctica de esta 
modalidad no requiere un gran 
desembolso. 

—¿Qué medios se necesitan 
para la práctica de este depor
te? 

—Aparte de la afición que pue
das tener, como mínimo un medio 
de transporte hasta la zona, el 
equipo, compuesto por las tablas, 
botas y bastones, además de la ro
pa adecuada para estar en la nie
ve; dicha equipo difiere bastante 
del de esquí alpino, debido a que 
las tablas son más finas, el talón 
de la bota va suelto, las botas son 
flexibles y los bastones son más 
largos. En la práctica del esquí de 
travesía el material es un poco 
más caro debido a su doble fun
ción, ya que sirve tanto para as
censos en pendientes muy agudi
zadas como para grandes descen
sos como ocurre en el esquí alpi
no. Pensamos que no es un depor
te caro, porque por un lado las ca
sas comerciales lanzan ofertas de 
promoción de estas modalidades 
de esquí, sobre todo para asocia
ciones y clubes, y por otro lado no 
3e necesitan desplazamientos a 
estaciones de esquí donde los re
montes, telesillas, telecabinas y 
lemas encarecen notablemente 
3ste deporte. 

-¿Normalmente, dónde 
practicáis este deporte? 

—A unos 2000 metros de alti
tud, con cotas como la del Morrón 
y el San Juan, que está a unos 
2.700 metros. Indistintamente se 
efectúan marchas aprovechando 
las pistas forestales y los caminos 

40 ¡)$Í-<tí 



creados por el paso del ganado, 
llevándonos a rincones de gran 
belleza paisajística. 

- ¿ A qué términos munici
pales pertenece el Puerto y 
qué apoyo entán dando? 

—Debido al enclave del Puerto 
de la Ragua, está entre las pro
vincias de Almería y Granada, y 
la zona donde practicamos dicho 
deporte pertenece a cuatro muni
cipios, dos a la provincia de Alme
ría que son Bayárcal y Laroles, y 
dos de Granada que son Ferreira 
y Aldeire. Actualmente no esta
mos recibiendo apoyo de ningún 
ayuntamiento, aunque se van a 
mantener contactos con los alcal
des para la promoción de cursi
llos de iniciación y protección y 
cuidado del entorno. 

- E n su día se hablo de un 
proyecto para el Puerto de la 
Ragua... ¿Qué opinión tenéis 
del tema? 

—El conocimiento que tene
mos del proyecto es a través de la 
prensa y lo que se habla en la ca
lle de una partida de dinero que 
en su día se podía invertir en la 
construcción de un albergue y 
unas pistas de esquí de fondo. La 
opinión que podemos dar es poca 
por la escasa información de que 
disponemos. Pensamos que todo 
lo que sea promocionar este de
porte con una buena programa
ción y bien organizada no perjudi
caría en exceso el estado natural 
de la cara norte de Sierra Nevada 

-¿Tenéis apoyo técnico des
de la Federación Granadina? 

—Debido al poco tiempo que 
llevamos funcionando no hemos 
podido mantener contactos a ni
vel de Federación Andaluza de 
Esquí, aunque cabe la posibili
dad de que dicha federación reali
ce cursillos de iniciación con mo
nitores titulados en esta modali
dad. 

- L a masiva afluencia de 
gente que sube al Puerto los fi
nes de semana, ¿os perjudica o 
por el contrario os beneficia? 

—Realmente a nosotros no nos 
afecta puesto que nuestras activi
dades se realizan en zonas donde 
la inmensa mayoría de la gente 
no puede acceder a ella por no te
ner el equipo necesario. 

Cumbre del Picón. Picaro. 
- L a gente que somos aje

nos a este deporte, ¿sabemos 
respetar el entorno? 

-Realmente te encuentras 
gente para todo; los hay que sí sa
ben respetar a la vez que lo dis
frutan, pero la mayoría no lo ha
cen, El problema fundamental 
que nos encontramos es el domin-
guerismo: estas personas cuando 
suben y no llevan los preparati
vos suficientes para hacer la co
mida, y cortan indiscriminada
mente ramas de los árboles para 
encender los fuegos. 

- ¿Hay infraestructura sufi
ciente como aparcamientos, 
zona de recreo, zonas para fue
gos etc.? 

—Es de verdadera pena el es
tado en que se encuentra la carre
tera y los aledaños del Puerto de

bido a la cantidad de personas 
que se concentran en tan reduci
do espacio, donde no existen zo
nas para disfrutar enteramente 
de la sierra. 

-¿T iene algo más que de
cir? 

—Desde este medio de comuni
cación quiero hacer un llama
miento a los organismos compe
tentes para la urgente creación 
de zonas como aparcamientos, 
acondicionamiento de zonas de 
recreo, fuegos controlados y con
tenedores de basura para evitar 
la posible contaminación de ma
terias que se depositan en toda la 
zona. También estamos en con
tacto con la Agrupación de Pro
tección Civil y Cruz Roja para la 
posible instalación de un puesto 
de primeros auxilios. 

Carlos Molina Baraza, 
encestador premiado 
por la Junta de Andalucía 

En pasadas fechas recibió Jo
sé Carlos Molina Baraza el trofeo 
patrocinado por la Junta de An
dalucía que le acredita como me
jor deportista en su categoría ca
dete de baloncesto. En su palma
res se cita el haber formado parte 
de la Selección Andaluza de Ba
loncesto, que el año 1991 disputó 
la eliminatoria, en Zaragoza, 
contra el resto de las Selecciones 
Autonómicas, quedando su equi
po en cuarto lugar. El trofeo le fue 
concedido asimismo por haber si
do máximo encestador de su equi
po en la temporada anterior con 
el Guadix. El acto se celebró en 
Granada, en el Carmen de los 
Mártires, recogiendo el trofeo de 
manos del Delegado de Deportes 
de la Junta de Andalucía. 
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cartas de los lectores 
Olvido de Emilio José 

El motivo de esta carta es sacar a 
relucir la falta de agradecimiento, ol
vido o desconocimiento del cantautor 
Emilio José y de una de sus cancio
nes dedicadas a nuestra ciudad. 

Hace diez años (si no me equivoco, 
en el año 1981), Emilio José sacó al 
mercado un LP que llegó a ser uno de 
los más vendidos de toda la historia 
de la música española; no sólo en Es
paña, sino en gran parte de Sudamé-
ricay Europa. 

En dicho LP, la última canción de 
la primera cara tenía como título 
«En Guadix», por lo que este cantau
tor paseó el nombre de Guadix por 
medio mundo. 

Pues bien, han pasado diez años y 
aún no se le ha agradecido a este se
ñor su gran labor de promoción de es
ta tierra: ni se le ha contratado para 
que haga alguna actuación, ni se le 
ha puesto su nombre a alguna calle; 
y pienso que se lo merece mucho más 
que otras personas. Ni siquiera se le 
ha mandado una carta de agradeci
miento. 

Creo que sería justo que se le 
nombrara hijo adoptivo de Guadix y 
se le hiciera un homenaje de público 
agradecimiento, aprovechando la 
ocasión para poner su nombre a una 
de las calles del barrio de las cuevas 
de las que habla en su canción; y ha
cer una pequeña edición de esta can
ción, que desde hace bastante tiempo 
está agotada y los ciudadanos de 
Guadix no pueden adquirirla. 

Torcuato F. García de los Reyes 

Conocer para criticar 

Heme yo aquí perplejo tras haber 
leído la carta titulada «La Iglesia no 
apoya al capitalismo» del Sr. Gómez 
Amezcua en el Wadi-as n° 86 que pre
tendía ser contrarréplica a la mía del 
n° 85 titulada «Marxismo real». Es
ta perplejidad se ve originada al ver 
que el dicho señor no ha comprendido 
en lo más mínimo el contenido de mi 
carta, haciendo contra mí unas acu
saciones sin pies ni cabeza. 

Expone el Sr. Gómez que, si yo hu
biese escrito mi carta tras los sucesos 
de agosto en la URSS, esta carta ha
bría sido distinta. Pero no es así, Sr. 
Gómez, puesto que ese golpe de esta
do iba a ser llevado a cabo por los bu
rócratas y élites del partido que, co-

Las cartas deberán ir firmadas 
con nombre y apellidos, haciendo 
constar DNI y domicilio, y no su
perarán las treinta líneas mecano
grafiadas. 

Su publicación es facultativa 
de la Redacción, que asimismo 
podráresumir su contenida 

mo ya dejé demostrado con razones 
que cualquier persona de mentali
dad abierta admitiría, no tienen na
da de marxistas y sí de estalinistas y 
dictatoriales. Asimismo afirma el Sr. 
Gómez que yo califico de burradas 
las opiniones de los que no piensan 
como yo. Eso no es así, yo califico de 
burradas las afirmaciones sin base, 
como las suyas. 

Se me acusa además de no funda
mentar mis acusaciones y de mentir. 
Yo ya fundamenté mis ideas sobre 
que lo que había en los países del Es
te no era ni marxismo ni comunismo 
y ahora mismo voy a aclarar el aspec
to del apoyo de la jerarquía eclesiás
tica al capitalismo, y para ello me re
mito al capítulo IV de la encíclica pa
pal «Centesimus annus», que el Sr. 
Gómez citaba en su carta: 

A) En esta encíclica se aciertan a 
criticar diversos aspectos de la socie
dad (necesidad de apoyo al tercer 
mundo, cordialidad y libertad en la 
empresa, crítica al capitalismo mor
daz, la deuda externa, el consumis-
mo, los daños a la ecología, la droga, 
defiende a la familia...) pero esta crí
tica la hace de manera equivocada, 
pues la mayor parte de esos lamenta
bles hechos son consecuencia natu
ral del capitalismo: el consumismo 
es la clave del desarrollo económico 
occidental, pues es más fácil no ex
tender un nivel de vida más alto y 
que los que ya lo tenían aumenten 
cada vez más el consumo; la existen
cia de un tercer mundo responde a 
que el capitalismo, para sacar gran
des beneficios, necesita materias pri
mas baratas y mano de obra barata, 
cosas que encuentran en el tercer 
mundo; la cordialidad en la empresa 
es imposible en el capitalismo pues 

este sistema roba a los obreros con el 
salario, la cordialidad en la empresa 
capitalista es más sometimiento bo-
rreguil que otra cosa. La cordialidad 
en la empresa y en la sociedad de ma
nera global pasa por el comunismo. 

B) La jerarquía eclesiástica apo
ya al capitalismo, al cual se limita a 
darle unos pequeños correctivos, pe
ro sigue defendiendo sus principios. 
El capitalismo se basa en el libre 
mercado, en la acumulación privada 
de capitales y en la propiedad priva
da. La iglesia al apoyar la propiedad 
privada apoya al capitalismo que se 
basa en ella, que basa en ella el que 
uno posea y otro trabaje para el que 
posee. 

Veamos ahora una serie de citas 
en las que se ve claramente el apoyo 
de la jerarquía al capitalismo: 

Según el capítulo IV, punto 34 de 
la Encíclica «Centesimus Annus» el 
libre mercado es «el instrumento 
más eficaz para colocar los recursos y 
responder eficazmente a las necesi
dades». 

«La Iglesia reconoce la justa fun
ción de los beneficios, como índice de 
la buena marcha de la empresa» 
(TV,35), o sea, que la Iglesia admite el 
robo que se produce con los benefi
cios, ya que estos son fruto del apro
vechamiento por una persona, el em
presario, de parte del trabajo del 
obrero. 

«La propiedad de los medios de 
producción, tanto en el campo indus
trial como agrícola, es justa y legíti
ma» (rV,43). Por tanto, para la jerar
quía es justo que el trabajo lo hagan 
muchos, a los que se les roba, pero 
que las herramientas y el producto 
de su trabajo sea propiedad de uno so
lo. Si esto no es apoyo al capitalis
mo... 

Señor Gómez, le puedo dar hechos 
y pruebas de que la jerarquía ecle
siástica no va de acuerdo con la Fe de 
Cristo: no hacen falta congregacio
nes multitudinarias de jóvenes (San
tiago, Polonia...)y sí gastar el dinero 
desperdiciado en eso en programas 
para la ayuda y prevención antidro
ga por ejemplo el Obispado de Gua
dix no tendría que haber hecho la Ca
sa de Espiritualidad y sí un Hospital 
en el tercer mundo; la iglesia no tie
ne por qué acaparar riquezas como si 
fuera un museo y sí debería ser una 
entidad de mayor ayuda a los necesi
tados; agrupaciones religiosas aca
paradoras de riquezas como el Opus 
Dei deberían de ayudar al tercer 
mundo y a los necesitados del prime-
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ro, en vez de dedicarse a hacer escue
las de calidad para los ricos; la Igle
sia realiza sus cultos con objetos de 
oro y plata mientras hay gente que 
muere de hambre, Jesús dijo que lo 
que se le hiciera a la gente sé lo esta
rían haciendo a él, o sea, que mien
tras se deja morir a Jesús de hambre 
le adoráis con objetos de oro, ¿qué 
pensará Cristo de ese culto? 

Yo no sé si para Ud., Sr. Gómez, 
habrán sido esas razones suficientes, 
razones a las que podía haber añadi
do muchas más que haría de esta car
ta una cosa interminable. Pese a to
do, hay que dar gracias a Dios porque 
no toda la Iglesia es de ese tipo, lo 
cual lanza la esperanza de que la 
Iglesia, en todos sus componentes, 
sea reflejo verdadero de lo que Cristo 
quiso que fuera. 

Para terminar quiero decirle al 
Sr. Gómez que yo sí he leído la encí
clica papal ya mencionada del capí
tulo I o al 62° y me gustaría saber si 
usted ha leído por su parte los textos 
de Marx y Engels. Porque para criti
car hay que conocer primero lo que se 
critica. 

Javier C. (Guadix) 

Otras tallas 
en San Miguel 

En el número 86 de Wadi-as vie
ne un artículo firmado por D. Manuel 
Amezcua Morillas que versa sobre la 
restauración de la Iglesia de San Mi
guel. En él, mi amigo D. Manuel 
Amezcua glosa la restauración efec
tuada, habla de pinturas y de escul
turas y nos hace casi un recuento de 
las obras de arte que exiten en la Ca
pilla de lo que en otro fue el Real 
Convento de Santo Domingo, hoy pa
rroquia de San Miguel. 

Observo cómo en este recuento no 
se incluyen las demás imágenes que 
existen la parroquia. Claro está —en
tiendo— que lo hará porque no son ta
llas de madera, pero creo que D. Ma
nuel Amezcua omite, quizás por olvi
do injustificable, otras dos tallas 
(también en madera) que son —y de 
aquí mi extrañeza— precisamente de 
las que más devoción tienen en Gua
dix, no sólo en San Miguel. Me refie
ro, como cualquiera se puede imagi
nar, a San Antón, del que existen dos 
imágenes en la iglesia en cuestión, 
una de ellas talla en madera de un 
autor granadino bastante conocido, y 
al Cristo de los Favores, que tam
bién, como todos sabemos, es por su 
estudio anatómico una de las tallas 
más impresionantes que hay en Gua
dix. 
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Aparte de ello, no creo que el olvi
do lo sea por diferencia de antigüe
dad entre las otras tallas reseñadas, 
ya que las cuatro que se exponen en 
San Miguel al culto (San Miguel, So
ledad, San Antón y Cristo de los Fa
vores) lo son, aunque de distintos au
tores, pero casi gemelas en el tiempo. 
Todas ellas son posteriores a nuestra 
guerra civil (entre los años 1944 y 
1964), ya que suplen a las originales 
que en dicha contienda fueron des
truidas. 

Desde aquí le ofrezco a mi amigo 
D. Manuel Amezcua, por si lo necesi
ta, el archivo de nuestra Herman
dad, donde podrá ampliar los datos 
que precise en relación a la Sagrada 
Imagen del Cristo de los Favores. 

Entiéndase que el único objetivo 
de esta aclaración ha sido el de am
pliar en la medida de lo posible el co
nocimiento cultural de nuestro pue
blo, que la revista Wadi-as tanto pro-
mociona. 

Manuel García Vega (Guadix) 

Incendios forestales 

•«Cuando un bosque se quema, al
go suyo se quema...Señor Conde». 

Así era como titulaba a mediados 
de los 70 la revista Cambio 16 un ar
tículo sobre los incendios forestales y 
que a mi modo de ver refleja perfecta
mente el modo de pensar que tienen 
muchos españoles en este tema: el 
bosque ha sido siempre del señorito, 
no de cualquier vecino, y última
mente del Estado, naturalmente con 
la acepción que tiene en este país, 
por mucha democracia y muchas 
elecciones que se tercien, la del «Or
deno y Mando», y si no acuérdense de 
lo de Alquife... 

El caso es que este verano España 
está que arde, más de 100.000 hectá
reas a finales de agosto y curiosa
mente, casi siempre arden pinos y eu
caliptos. Esto no se debe a que no 
quede otra cosa, aunque en algunos 
casos así parece, sino porque todos 
ellos son producto de las repoblacio
nes que se han llevado a cabo duran
te los últimos 40 años y que han des
truido la economía de numerosas zo
nas rurales en beneficio de indus
trias madereras y celulosas que en la 
mayoría de los casos están muy aleja
das de los terrenos cubiertos de pinos 
y eucaliptos. No es de extrañar que 
este cambio de árboles por miseria 
no deje muy conformes a los habitan

tes de estas zonas y algunos se echen 
al monte cerilla en ristra 

No crean que esto es una apología 
de los incendiarios, pero ciertamente 
existe una problemática que muy 
pronto puede reproducirse en nues
tra tierra, en la que sin duda es nece
sario reforestar grandes extensiones 
de terreno que corre graves riesgos 
de desertificación con los consiguien
tes perjuicios tanto para la economía 
como para la propia vida de los que 
habitamos la comarca de Guadix. El 
principal instrumento de esta tan 
necesaria regeneración del bosque 
va a ser el tan nombrado Plan Fores
tal Andaluz. 

Se trata de un proyecto que en sus 
perfiles generales es muy beneficio
so pero que es necesario concretar 
para cada una de las zonas en las que 
se va a aplicar ya que poseen unos 
condicionantes sociales y económi
cos, por no hablar de los ecológicos, 
distintos. 

Por poner un ejemplo, la repobla
ción de los cientos de hectáreas de te
rreno que actualmente son usados 
como pastizal para mantener una de 
las bases de nuestra economía, la ga
nadería, podría suponer su desapari
ción, con la consiguiente ruina de 
muchas familias. Y puede que mu
chos de los afectados no se queden en 
las protestas verbales y haya nuevos 
incendios para nutrir las páginas de 
sucesos de los diarios. 

Estamos viendo que se hace cada 
vez más necesario que nuestras auto
ridades locales exijan a los organis
mos que han de realizar el Plan Fo
restal Andaluz, IARA y AMA, sobre 
la manera en que se va a llevar a cabo 
este proyecto en nuestra comarca pa
ra que todos nosotros podamos inter
venir en su planificación y que de es
ta manera puedan atenuarse al mí
nimo los efectos ambientales y socia
les negativos que puedan derivarse. 

Evidentemente esto no va a aca
bar con los incendios forestales, 
siempre habrá pirómanos de siquiá-
trico, quemarrastrojos descuidados y 
sinvergüenzas que para mantener 
sus intereses son capaces de hipote
car el futuro de sus propios hijos, y si 
no que se lo digan a algunos cazado
res de la Sierra de Baza que han ame
nazado con que si se les tocan sus de
rechos cinegéticos, que son sagrados 
por lo que se ve, pegarían fuego al 
Parque Natural por los cuatro costa
dos. 

A los primeros, que los atiendan 
en el SAS y al resto, que les caiga to
do el peso de la justicia, y es que este 
país ya no está para que algunos jue
guen con fuego. 

José A. Garrido García 
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L A E S T R U C T U R A 
S O C I A L 

En una sociedad rural como Lan
teira, hasta los años sesenta, la for
ma de estructurarse las diferentes 
clases sociales y su importancia, es
taban en función de los niveles de 
apropiación de tierras. Por esta ra
zón, según la cantidad de tierra que 
poseía, un vecino era considerado 
gran propietario o «rico», labrador 
independiente o «riquillo» y persona 
sin tierra, desposeída o pobre. La tie
rra fue, tradicionalmente, un índice 
diferenciador cuantitativo; ahora 
bien, como también define las rela
ciones entre las diferentes clases so
ciales que componen la comunidad 
(relaciones de poder, compadrazgo, 
pautas de vida, etc.), la tierra hubo 
asimismo que considerarla como un 
índice diferenciador cuantitativo. 

Los grandes labradores, propieta
rios de tierra, o los «ricos», eran 
aquellas personas dueñas de más de 
5 suertes de tierra (+ de 15 has). Por 
regla general vivían de las ganan
cias del arrendamiento de sus tie
rras, e incluso otros negocios parale-, 
los (como una tienda o molino); la po
ca labor que cultivaban (las mejores 
fanegas de su propiedad), era directa
mente por medio de mozos. Fueron 
autosuficientes para vivir, siendo és
te el mejor calificativo económico y 
social para toda la clase social. Re
presentaban a la burguesía local y la 
clase dominante. 

Los labradores cultivan a partir 
de dos suertes, aunque alguna de es
ta tierra no fuera en propiedad (5—15 
has). Eran autosuficientes, pero toda 
la familia precisaba trabajar la tie
rra directamente, aunque pagaran 
peones en algunas labores, como el 
mancaje y escarda o la siega, e inclu
so tenían frecuentemente un mozo. 
Solían poseer, al mismo tiempo, bas
tantes bichos (ovejas y cabras). Tam
bién incluimos en esta clase a los 
grandes pastores (+ de 200 ovejas), 
aunque carecían de tierras. 

Los «labradores» acumulaban 
menos poder que la clase anterior, 
pero casi siempre era a quienes los 
«ricos» tomaban como tapadera para 
ocupar, en su representación, los 
puestos públicos (alcalde, juez, guar
da). La comunidad también les deno
minaba «riquillos» al referirlos; no 
obstante, con una diferencia respecto 
a los primeros, al apostillar: «pero 
trabajando de noche y día». 

Al resto de vecinos (salvando al 
maestro, médico y algún otro similar, 
que alcanzaban más prestigio y res
peto social que solvencia económica), 

hay que considerarles la tercera cla
se social, la más baja: dependiente, 
explotada, mísera y, en su mayoría, 
totalmente desposeída o pobre. 

¿Qué sucede, sin embargo, a par
tir de los años sesenta, cuando la co
munidad sufre una gran transforma
ción en su sistema económico preca-
pitalista y entra en el sistema capita
lista de mercado de toda la sociedad 
exterior? Inmediatamente deja de 
ser una comunidad de campesinos, 
casi autoabastecida y autosuficiente. 
¿Por qué? De un lado, porque el mini
fundio, tipo de propiedad en la zona, 
no puede generar riqueza, y de otro, 
con la introducción del dinero en el 
mercado, el trueque se hace obsoleto 
e inútil. Por tanto, la tenencia mini-
f undista de la tierra deja de ser un ín
dice cuantitativo, y por ende cualita
tivo, para definir las relaciones eco
nómico-sociales de esta población ru
ral. A partir de los años sesenta, los 
índices cuantitativos cambian y aho
ra habrá que buscarlos en la canti
dad de dinero que perciben los miem
bros de la unidad familiar. 

¿Cómo está, pues, compuesta aho
ra la distribución piramidal de Lan
teira? La parte alta, compartida, de 
un lado, los mineros, y de otro, por 
tres familias propietarias de las si
guientes actividades económicas: el 
almacén de piensos y abonos, el 
bar-discoteca y la panadeería. El res
to de vecinos, pastores, labradores y 
jornaleros, («los parados»), por este 
orden, conforman la parte media y 
baja. 

Esto es, gracias al sueldo estable 
de los mineros y los abundantes in
gresos apreciados en los propietarios 
del sector de servicios mencionados, 
sus ganancias les han convertido vi
siblemente en el grupo social más sa
neado y destacada 

En la zona media de la pirámide 
se sitúan los pastores, quienes han 
sobrepasado sus antiguos ingresos, 
superando incluso a los grandes la
bradores. Ya en los años cincuenta 
los pastores fueron las únicas fami
lias que compraban tierras, mien
tras la agricultura empezaba a vis
lumbrar su acelerada decadencia. 
Para el grupo social de los pastores la 
agricultura es un excelente comple
mento a su actividad económica, gra
cias a los forrajes y productos de ali
mentación para el ganado, que de 
otra forma tendrían que comprar. 
Por ello, todos los pastores actuales, 
excepto uno, labran alguna tierra, en 
propiedad o en renta. A estos ingre
sos agrícolas hay que adjuntar los 
propios que genera el ganado (carne, 
queso, estiércol, etc. y las subvencio
nes déla CEE. 

Por el contrario, los «labradores» 
han experimentado un estacamiento 
o retroceso en sus estatus, debido al 
decrecimiento de los ingresos que ob
tienen por la agricultura. No obstan
te, gracias a los jornales del subsidio 
de desempleo, PER, etc., se ha deteni
do el empeoramiento de su situación 
económica, más bien ha mejorado. 
Por ello todos los labradores de la co
munidad están apuntados en las lis
tas de las oficinas del INEM; asimis
mo reciben algunas subvenciones de 
la CEE, aunque menores que las 
otorgadas para la ganadería y en 
concepto de hectárea no sembrada. 

En la parte más baja encontra
mos, como tradicionalmente sucedía, 
a los jornaleros o parados, que obtie
nen sus ingresos de los jornales del 
PER o ICONA, por ello también se 
les denomina «los de las calles», los 
«pineros», etc. 

Como se habrá observadora in
versión piramidal producida en Lan-



teira supone un cambio en la estruc
tura social y en las relaciones entre 
grupos, pues en la actualidad no si
gue la forma del paso individual del 
miembro de una clase social a otra, 
como ocurría en décadas anteriores; 
sino que dicha inversión ha supuesto 
un, proceso institucionalizado, como 
un movimiento social que afecta a to
do el grupo económico: ascendente en 
los mineros y pastores, descendente 
en los labradores. 

L A E S T R U C T U R A 
P O L Í T I C A 

Las relaciones económicas y so
ciales son al mismo tiempo relacio
nes de poder, por tanto, esencialmen
te políticas. Aunque no podamos afir
mar que tradicionalmente haya ha
bido en Lanteira una ideología polí
tica bien arraigada como para con
vertir las actuaciones de alguna de 
las clases sociales en una actividad 
similar a la de un partido político, 
tampoco significa que se haya careci
do en la comunidad de una estructu
ra política dirigida desde arriba y de 
peculiaridades específicas, propias 
de un pueblo rural y una comarca 
históricamente deprimida. 

La organización política estaba 
controlada por la élite de poder, en 
manos de los vecinos «ricos», conver

tidos en caciques. A través de cada 
organismo (Ayuntamiento, Juzgado 
de Paz, y posteriormente, Herman
dad de Labradores, Comunidad de 
Regantes y Jefatura del Movimien
to), según su función económica y so
cial, la élite del poder utilizó los la
zos políticos y sus puestos públicos 
en beneficio propio. El resto de veci
nos, únicamente preocupados por en
contrar el jornal o la rebusca, se de
sentendían de sus actuaciones. 

Desde la Restauración, en el siglo 
pasado, el interés por conseguir el es
caño del distrito de diputado a Cortes 
conllevaba una lucha política y so
cial entre los caciques o «ricos» de la 
comarca, lucha extensiva a nivel lo
cal. En Lanteira, como en el resto de 
la comarca, se apreciará una división 
vertical que atraviesa incluso las 
fronteras de las diferentes clases so
ciales. Al haber varios caciques opo
nentes en la comarca, tenían que dis
putarse el prestigio y los votos. Es 
muy conocida la lucha que mantu
vieron en Lantiera durante décadas 
«los Gámez» y «los Salmerón», aun
que el poder casi siempre se decantó 
por estos últimos, sobre todo en la 
centuria 1857-1957. Al poder efecti
vo de esta familia hay que añadir que 
don Pedro Salmerón Garzón ocupó el 
cargo de párroco de Lanteira durante 
las últimas décadas, hasta ser nom
brado canónigo arcediano de la Cate
dral de Guadix (por ello se le conoce 
como el «acediano»). 

El poder real de los caciques se 
pone de manifiesto en la facilidad 
con la que, según sus gustos y prefe
rencias, quitan y ponen alcaldes y 
jueces de paz; por ello, pocas veces ne
cesitaron ocupar directamente los 
cargos de relevancia. 

La ruptura de este bipartidismo 
caciquil opresor, concienciando a los 
obreros, debió ser la principal idea 
que movió a algunos vecinos de iz
quierda a constituir en Lanteira un 
sindicato obrero; en esto estuvieron 
a la vanguardia. Creada en 1911, el 
14 de abril de 1911 se inscribe en el 
Gobierno Civil la Sociedad Obrera 
Republicana Radical «La Unión». 
Con el carácter de obrera es la terce
ra de la provincia. En el pueblo es co
nocida como «La Sociedad». Se ins
cribe dentro del sindicato UGT en 
1912, siguiendo la línea política del 
PSOE de Pablo Iglesias. 

La actuación más inmediata del 
sindicato fue la creación, no sin pocos 
problemas, de un horno de pan cocer, 
para que, por un precio simbólico, las 
mujeres de las familias pobres pudie
sen ir a amasar, evitando así el de los 
Salmerón, donde pagaban una cuota 
cara. El horno se instaló en un anti
guo caserón morisco que habían com
prado en 1913, lugar que se convirtió 
en «la casa del pueblo» o la sede del 
sindicato «LaUnión». 

Durante su existencia el sindica
to mostró una gran solidaridad con 
los oprimidos o pobres, y por ello 
gran cantidad de personas de la co
marca venían a Lanteira en busca de 
socorro social ante los abusos de que 
eran objeto, principalmente en el 
precio de los jornales. En este sentido 
su existencia fue bastante positiva, 
no sólo por la labor de concienciación 
de la dignidad obrera y la lucha por 
la justicia, sino también en la resolu
ción de casos concretos. La mayor 
carga ideológica del sindicato, su «al
ma máter», fue Evaristo Ruiz Delga
do, «Evaristico» (1888-1967), querido 
por muchos y respetado por todos. 
Soltero, fue expulsado de la mina por 
cabecilla en la huelga de 1916. Pro
fundamente religioso, aunque des
de 1936 no volvió a ir a misa; encar
celado en los primeros años de pos
guerra, fue puesto en libertad por la 
intercesión del sacerdote confesor, 
pues le pidió «confesarme por los 
Diez Mandamientos». Durante toda 
la Dictadura tuvo colgada en su casa 
una foto de Pablo Iglesias, camuflado 
como «un tío mío que tengo en Amé
rica». 

El periodo democrático refleja un 
bipartidismo, derecha e izquierda, 
intercambiándose en el poder muni
cipal. Los resultados de las eleccio
nes son los siguientes. En 1979: 



UCD, 263/6; PSOE, 92/1. En la se
gunda legislatura, 1983: AP, 276/4; 
PSOE, 209/3. En 1987: AP, 217/3; 
PSOE, 221/4. Los socialistas ganan 
por primera vez la alcaldía, desde la 
II República, aunque la pierden en 
1991: PP, 256/4; PSOE, 128/1; 
IU-CA, 132/2, ganando la derecha 
por tan sólo un voto. Lo más signifi
cativo de toda la estructura política 
local es la permanente presencia de 
la CAM en las elecciones, procuran
do meter un alcaldable con posibili
dades, que después puede manejar, 
como ya tristemente sucedió en el pe
riodo de las expropiaciones de tierras 
en 1984. El actual alcalde también 
es minero. 

E L C ICLO V ITAL 

La forma de desarrollarse la vida 
humana, de la que nadie puede que
dar fuera, está jalonada por ciertos 
ritos que marcan el paso de una a 
otra: son los ritos de paso, aquellas 
ceremonias que se ocupan de movi
mientos a través de los límites socia
les, de un estatus social a otro, de 
hombre vivo a antepasado muerto, de 
soltera a esposa. Además, como Lan
teira es una comunidad inmersa en 
la tradición cristiana, los ritos más 
importantes de la vida de sus habi
tantes han estado sacralizados de 
acuerdo con esa tradición, aunque 
sin separarse de las creencias, fies
tas populares y el trabajo. Veamos, 
grosso modo, cómo se desarrollaban 
antiguamente 

El bautizo representa la integra
ción formal del nacido en la comuni
dad. Simboliza la transformación de 
un ser ajeno en semejante al resto: de 
aquí el dicho «hacer al moro cristia
no». Este ritual viene acompañado 
de una fiesta familiar, de amigos y 
allegados, procurándose que haya 
buena y abundante comida, incluso 
baile en la casa o en la calle Todavía 
los bautizos y comuniones de los lan-
terianos no han llegado a los restau
rantes, como las bodas. Tradicional
mente los gastos eran costeados por 
los compadres o padrinos, estable
ciéndose o reforzándose lazos de 
amistad con personas ajenas a la fa
milia. 

La primera comunión fue revalo-
rizada a primeros de los años cuaren
ta, tras el periodo de desacr alización 
y descreimiento del pueblo durante 
la República.. Con la Dictadura, los 
sacerdotes dieron mucha importan
cia al sacramenta Ello supuso que su 
primera administración al niño se 
convirtiera en un verdadero rito de 
paso, sobre todo en las comunidades 

rurales, muy propicias para que las 
ceremonias terminen en celebracio
nes profanas o de comensalismo. En 
la actualidad, la comunión se ha con
vertido en la antesala de la boda, so
bre todo en lo que se refiere al ban
quete, regalos y agasajos, de manera 
muy especial cuando la iniciada es la 
niña, «aprendiz de novia». 

los alfileres, mostrando con ello su 
deseo de que también ellas tengan 
pronto la fecha de su boda. 

Algunos ajuares debieron ser la 
envidia de todo el vecindario. En el 
Archivo Municipal de Lanteira se 
conservan varios Testamentos e In
ventarios desde finales del siglo 
XVm. Sírvanos de ejemplo el Inven-

Pasados unos, el niño se convierte 
en adolescente y pronto empieza a 
elegir pareja. Cuando los novios deci
dían casarse, tenía lugar el «pedito-
rio» o pedir la mano. En este ritual 
destacan dos momentos: la celebra
ción en casa de la novia de un convite 
íntimo; y en correspondencia los pa
dres del novio entregan a la novia un 
regalo y la dote: el novio entrega a la 
novia el dinero para que ella elija y 
compre el dormitorio de matrimonio. 
El regalo de la novia consiste en va
rias mudas de ropa interior. La dote 
de cada uno es el punto de partida pa
ra explicar su valoración social y cul
tural dentro de la comunidad. 

Tras las amonestaciones y la elec
ción de los padrinos, se producían dos 
hechos muy importantes, uno social 
y otro privado. El social era la exposi
ción del ajuar de la novia, a través del 
que se hacía público su estatus y po
derío, su ingenio, su destreza y habi
lidad como futura esposa. El termino 
ajuar procede del árabe as-suwar, y 
se refiere a la ropa blanca personal, a 
los bordados hechos pacientemente 
desde temprana edad, etc. Se abrían 
las puertas de la casa para que cual
quiera, especialmente mozuelas y 
mujeres, contemplen su dote indirec
ta o el ajuar que aporta al matrimo
nio, algún mueble y los útiles de coci
na. Al tiempo que la novia enseña el 
ajuar va ofreciendo a las mozuelas 

tario de Juan Cobo Dorador, en 1790 
(entre paréntesis el precio en reales 
de cada partida), del que destacamos: 
5 camisas de lienzo, nuevas (60); 5 pa
res de enaguas de lienzo, nuevas (60); 
8 camisones de lienzo, nuevos (60); 5 
pares de calzones de lienzo, nue
vos (30); 8 sábanas de lienzo, nue
vas (224); 3 colchas de lienzo, nue
vas (210); 4 mantillas de franela 
blanca (120); 6 manteles de lienzo, 
nuevos, (24); 11 pañuelos de seda, 
bordados y encarnados, nuevos (208) 
4 chaquetas de paño, nuevas (100); 2 
chalecos de fondo (44); 2 pares de za
patos de mujer de cordován, nue
vos (12), etc. 

La víspera de la boda se desarro
lla el ritual privado de echar las ben
diciones. Los padres de ambos novios 
bendicen a éstos en casa de la novia; 
si faltara algún padre lo sustituye un 
albacea. El futuro matrimonio se 
hinca de rodillas ante sus padres, 
quienes imponen las manos sobre 
sus cabezas y les instan, aunque no 
hay una fórmula prototipo, a querer
se, guardarse siempre el respeto, tra
er y cuidar de los hijos; les desean sa
lud y suerte, haciéndoles la señal de 
la cruz sobre la cabeza. Desde este 
momento, los novios pueden conside
rarse marido y mujer. 

El acontecimiento culmina cuan
do los novios suben al altar: «casarse 
bien», «por la iglesia», «como Dios 



manda». En las familias más adine
radas, al término del acto religioso, 
los recién casados y el acompaña
miento daban una vuelta al pueblo, 
haciendo las paradas típicas y bai
lando unos con otros. Ya en el lugar 
del convite, se desarrollaba la vela
ción: unos dulces y unas copas. Tras 
dar una nueva vuelta al pueblo, vol
vían para el almuerzo. Cuando so
braba carne y dulces, al día siguiente 
se realizaba la tornaboda, aunque a 
ésta asistían más bien sólo la familia 
y allegados. También era común for
malizar un baile. Hoy, con las cele
braciones en restaurantes, casi todas 
estas fases en el ritual de casamiento 
se han perdido. 

Sin embargo, antiguamente, las 
familias que cumplían todos los pa
sos del ritual eran una minoría: mu
chos tenían que llevarse la novia o ir
se con el novio, ritual alternativo al 
casarse bien (por la iglesia). El rito de 
llevarse la novia presenta una lectu
ra en dos niveles interpretativos. 
Uno, evitar gastos en las familias de 
origen; dos, se convierte en una for
ma de diferenciación social: «estaba 
mal visto que dos pobres se casaran 
bien», no podían transgredir las nor
mas sociales, casarse bien estaba re
servado a las familias acomodadas. 

Por ello, la fuga presenta una for
malidad escueta, carente de solemni
dad y fastuosidad, incluso en el tiem
po de noviazgo, y llena de coherencia 
y eficacia; esto es, se convierte en la 
única salida que queda a este tipo de 
novios, de aquí que se considere como 
una estrategia natural o normal y ló
gicamente utilizada. Una noche, de 
común acuerdo, ninguno de los no
vios aparece en su casa; al instante, 
todos los padres saben que se han fu
gado, por lo que es inútil buscarlos y 
desde ese momento todo el mundo les 
considera un matrimonio legítimo. 
Actualmente también es una fórmu
la que los jóvenes utilizan a menudo. 

E L C ICLO FESTIVO 

E vans-Pritchard nos recuerda que 
los hechos religiosos han de conside
rarse en términos de la totalidad de 
la cultura y la sociedad en que se de
sarrollan, tratando de comprender
los como un hecho total, pues las 
creencias y prácticas religiosas son 
algo más que reflexiones grotescas 
de las relaciones económicas, políti
cas y sociales; antes bien, se las em
pieza a considerar como clases decisi
vas para comprender cómo piensa y 
siente la gente acerca de estas rela
ciones, así como sobre el entorno na
tural y social en el que actúan. Por 
ello dedicamos en este artículo un 
importante apartado a las fiestas. 

Las reseñaremos todas y únicamente 
explicaremos las más importantes. 

San Antonio Abad, conocida co
mo San Antón (17-1), es una fiesta 
propiamente de fuego, con las hogue
ras que en la noche de la víspera se 
hacían en cada barrio: «los chiscos de 
San Antón, para que no se muera mi 
gorrión»; (desaparecida). 

La Candelaria (2-II) destaca por 
la procesión alrededor de la plaza, 
con las imágenes de la Virgen y San 
José. La noche anterior se pintan las 
pájaras; son reuniones de matrimo
nios y amigos con el fin de comer y di
vertirse. Los menores tiene su equi
valente en el Jueves «ladrero»; (des
parecidas). 

San José (19-ffl) era «un día her
moso», pues no se trabajaba ni en el 
campo. Por la mañana tenía lugar la 
procesión, llevada la imagen a hom
bros por los hermanos del Santísimo, 
según orden de lista; cuatro de ellos 
traían la leña del chisco que en la vís
pera se quemaba en la plaza; (desa
parecida). 

El ingenio de muchos se agudiza
ba en los carnavales, tanto para ide
ar disfraces como para inventar letri
llas. Muchos de los disfraces se repe
tían año tras año: los «camisas ca
gas» (hombres disfrazados con la 
combinación de la esposa); el «dia
blo» (reconocido por la zambomba 
hinchada, mojada y untada de barro, 
que perseguía especialmente a los 
niños); el «guñuelo» (disfraz hecho de 
buñuelos), etc. Ya se sabe que los car
navales fueron prohibidos en 1937; 
desde comienzos de los años ochenta 
sólo ha habido leves intentos para re
cuperarlos. 

Las celebraciones festivo-religio-
sas más importantes de la Pascua 
tienen lugar en la Semana Santa, 
aunque dentro de esta fiesta de mar
cado carácter litúrgico, también hay 
lugar para la celebración de la fiesta 
profana en la que más excentricida
des se permiten y se realizan: la de 
los quintos. Puede ésta ser considera
da como un rite depassage, tanto cro
nológica como socialmente: es el pa
so de la juventud a la madurez, de lo 
excéntrico a la responsabilidad. Los 
quintos ponen «la aguinarda», cuel
gan «mayos» en las calles y en la ma
drugada del Domingo de Resurrec
ción sacan «El Encuentro», pequeña 
procesión que recuerda el pasaje de 
la vida de Jesús que se perdió en el 
templo siendo niño. Unos llevan al 
Niño bajo palio, que se sitúa en una 
bocacalle próxima a la plaza; otros 
portan la Virgen, que sale de la igle
sia, juntándose a medio camino; 
mientras tanto el resto de los quintos 
tira petardos en señal de júbilo. Am
bas imágenes dan la vuelta a la plaza 
y se encierran. Antiguamente tam

bién se celebraba «el baile», de gran 
aceptación popular. 

Las festividades litúrgicas del ci
clo de Pascua se condensan como el 
continuum conceptual y simbólico 
que es la Semana Santa. La casi tota
lidad de los ritos que antiguamente 
tenían lugar estaban organizados 
por la Hermandad del Santísimo y 
Animas (creada en 1554), aunque en 
ningún momento el establishment 
eclesiástico está ausenta 

El Domingo de Ramos tiene lugar 
la representación de La Pasión, lle
vada a escena cada cuatro o cinco 
años. Esta liturgia dramatizada tie
ne una significación especial para 
cada localidad donde se representa, 
pues actúa como una reproducción 
simbólica de la identidad comunal. 
La primera representación tuvo lu
gar en 1888, por lo que acaba de cum
plirse el primer centenario. La pues
ta en escena da comienzo a las cuatro 
de la tarde, durando unas tres horas. 
Antes, ritualmente, los Apóstoles y 
demás personajes han recogido a Je
sús y María de sus casas. Entran en 
la plaza en procesión: Jesús montado 
en la pollina, detrás María, los Após
toles y el resto de los personajes, 
quienes portan ramas de olivo y ha
cen un pasillo para que pase el Re
dentor. 

El resto de los días discurre entre 
ceremonias litúrgicas: «Sermón de 
las Siete Palabras», adoración ante 
el Monumento y las procesiones de 
Jesús Nazareno y la Dolorosa (jueves 
Santo) o el Vía Crucis, Entierro y la 
Soledad (Viernes Santo). El Sábado 
se coge agua bendita de la pila bau
tismal y se rocía la casa, en símbolo 
de protección divina; algunas de es
tas procesiones han desaparecido. 

San Marcos se celebra el 25 de 
abril. Su ciclo ritual abarca práctica
mente todo el año. Antiguamente su 
organización seguía la forma de pa
drinazgo ritual voluntario (una fami
lia la organiza y corre con los gastos); 
al encargado se le denomina «san-
marquero» o mayordomo. 

Cuando la cosecha está en las 
eras, el sanmarquero las recorre con 
una bestia y un par de costales para 
«recoger la limosna», una cuartilla 
de trigo. El sanmarquero tenía potes
tad para echar a la vega, libres, sin 
pastor, hasta ocho borregos; de ellos 
se extraerá la carne para «el gasto». 

Cuando se acercaba la fecha de la 
fiesta comienzan los preparativos pa
ra el comensalismo: la compra del vi
no y la miel, nueces e higos secos, 
traídos de las Alpujarras; se embelle
cía la casa donde iba a tener lugar el 
gasto y el refresco (si reunía condicio
nes se utilizaba la del sanmarquero). 

Los roscos que se reparten en «la 
caridad» corría a cargo de las mozue-



las que el mayordomo invitaba, en 
dos bandos, uno por cada horno (a cu
yo calor, lejos de la vigilancia mater
na, se propiciaba el galanteo). Elabo
rados los roscos, se llevan a la sacris
tía para su bendición. 

Sobre las seis de la mañana del 25 
comienza el«reparto de la caridad»: 
dos roscos por habitante. La causa 
del reparto temprano es que toda la 
comunidad pueda desayunar ese día 
con alimento bendecido; dicen los 
lanterianos: «el rosco san Marcos se 
come en la cama». 

Antes de la procesión, y también 
durante ella, tenía lugar el «paseo de 
las caballerías» por el pueblo, monta
das por jóvenes. La imagen es proce-
sionada hasta las eras, donde la espe
ran las ovejas y las vacas; desde allí 
contempla los campos mientras el sa
cerdote los bendice. Tras la proce
sión, la misa, y tras ésta, el refresco, 
al que tradicionalmente sólo asis
tían los varones. 

A la hora del almuerzo tenía lu
gar «el gasto», sólo para los invitados 
del sanmarquero Después, el baile, y 
si quedaba carne, los invitados vol
vían al día siguiente Muchos recuer
dan que «un buen San Marcos tenía 
que durar varios días de fiesta». Por 
la tarde, al toque de campanas, el 
sanmarquero repartía a los chiqui
llos las roscas grandes, que el santo 
llevaba colgadas en las andas. Desa
pareció en 1968 y se volvió a recupe
rar en 1984. 

En la actualidad la fiesta ha cam
biado algo, sobre todo en su organiza
ción, pues se encarga de ella un gru
po de voluntarios y se sufraga me
diante la caridad (en metálico), que 
los vecinos aportan. 

En el mes de mayo, mes de María, 
todos los días tenían lugar las flores; 
(desaparecida). A primeros de mes te
nían lugar las procesiones de San Jo
sé Obrero (1-V) y el Día de la Cruz 
(3-V); (desaparecidas). Con la crea
ción de la Hermandad de Labrado
res, y durante una década, se festejó 
a San Isidro Labrador, con procesión 
y bendición de los campos; (desapare
cida). El ultimo domingo tenía lugar 
la procesión de La Inmaculada; de la 
imagen colgaban seis moñas que co
gía seis camareras; estas elegían a 
los varones para llevar las andas; 
(desaparecida). 

También protagonizaban las mu
jeres la procesión del Sagrado Cora
zón de Jesús (15-VI), imagen y altar 
que en 1890 Mr. Mersman, primer di
rector de The Alquife Mines, regala
ra al pueblo; (desaparecida). El Cor
pus Christi es de gran participación: 
la Hostia, bajo palio, recorre el pue
blo engalanado. En las vísperas de 
San Juan (24-VI) y Pedro (29-VI) se 
celebraban verbenas y los mozuelos 

bajaban al Berral de Jerez a comer 
cerezas; (desaparecidas). 

La Asunción o Virgen de Agos
to (15-VÜI) marcaba el comienzo y el 
fin del año económico, conociéndose
la como «La Tramposa»: era el día en 
que se saldan las deudas, se pagan 
las rentas y se comienza de nuevo a 
vender de fiado. Por la mañana había 
procesión; (desaparecida). 

Las Fiestas Patronales, conoci
das como «las fiestas», tienen lugar 
en honor del Santísimo Cristo de las 
Penas al cierre del ciclo agrícola. 

El día 13 es el Día del Ayuno y de 
la elaboración de los buñuelos. Por la 
noche el Patrón sale por la puerta fal
sa de la iglesia para un largo recorri
do en procesión por todo el pueblo con 
abundancia de salvas de cohetes en 
honor al Santo. Cuando el trono llega 
a la ermita de la Torrevieja, se ento
na el Credo a dos coros, pieza musical 
de gran influencia mozárabe y consi
derado como Himno del Patrón. 

El día 14 es el del Patrón, Santo 
Cristo de las Penas, y está dedicado 
enteramente al culto religioso. A las 
ocho se repartía pan a los pobres en 
la puerta de la Casa Consistorial. En 
1929 Lanteira se vio honrada con la 
presencia del Doctor Manuel medina 
Olmos, hijo del pueblo y recién nom
brado Obispo de Guadix-Baza. A la 
salida del Santo para la procesión, la 
traca de la plaza estalló de una vez al 
corrérsele la mecha; se consideró un 
milagro que no se produjeran vícti
mas. Por la tarde, concierto en la pla
za, baile y rosario procesional. 

El 15 es el Día de las Barreras, así 
llamado porque antiguamente se de
dicaba a improvisar un coso taurino 
con palos. Pasó después a realizarse 
con carros y remolques, y ahora se 
construye con maderos y tablones en 
forma de gradas. Por la noche, la ban
da de música ameniza un castillo de 
fuegos artificiales. 

La jornada más esperada por los 
varones es la del 16, Día de los Toros. 
Por la mañana se realiza el encierro; 
es famoso el de 1952, cuando los ani
males llegaron corriendo hasta la 
Rambla de Paulenca, veinte kilóme
tros abajo. Por la tarde, novilleros de 
la Escuela de Tauromaquia de Gra
nada lidian y dan muerte a las reses. 
Desde 1978, el día 17 se celebra una 
becerrada, para diversión de todos. 

Hasta la posguerra la organiza
ción corrió a cargo de los mayordo
mos. De 1940 a 1955 se alternaba: un 
año la organizaban los ricos y el si
guiente los pobres. Desde 1956 es 
una Comisión de Fiestas del Ayunta
miento la que organiza y una cuota 
que pagan todos los vecinos la forma 
de financiación. El presupuesto de 
las fiestas de 1990 ha superado los 
2.600.000 pts. 

La Feria del Ropón (16 y 17 del 
XI) era de compraventa de animales 
de labor, y desapareció en 1917. 

La Purísima (8-XII) es organiza
da por la otra Hermandad, la que 
fundara en 1876 Don Pedro Salme
rón Garzón. La no che de la víspera 
tiene lugar la procesión y el día 8 
nueva procesión y el refresco en casa 



del Hermano Mayor o «purísimo», 
donde los hermanos y los invitados 
beben vino en jarros de porcelana 
que pasan de mano en mano. Pecu
liar de esta fiesta es el que cualquier 
vecino pueda pedir, al paso de la pro
cesión, que se cante o rece una salve 
ante su casa, pagando lo estipulado 
al sacristán (dos pesetas en los años 
sesenta). 

Dentro del ciclo festivo de Las Na
vidades, era tradición en Nochebue
na cenar un puchero y de postre el po
taje de bolones. A los más pobres se 
les daba un espinazo para que pudie
ran poner la olla. En la Mañana Pas
cua (día de Navidad), a la salida de 
misa aún se forman corros en la pla
za para jugar a «el cacheo». 

Pero los días de mayor diversión 
dentro de las Navidades son del 26 al 
29, con el ciclo ritual del Baile de 
Animas, íntegramente organizado 
por la Hermandad del Santísimo y 
Animas, fiesta que puede considerar
se enteramente profana. El 26 tiene 
lugar el ritual de «pedir el pollo» por 
los cortijos y los días 27 y 28 el de «pe
dir limosna» casa por casa del pue
blo. 

a la pareja, separarla, etc. Recorrido 
el pueblo, quienes lo desean asisten 
al baile a puerta cerrada, donde con
tinúan las pujas y subastas y más de 
uno puede ser saqueado por pujas in
tencionadas. Después de cenar, se re
anuda el baile a puerta cerrada, esta 
vez sin pasacalles previo, pero los 
animeros recogen a las jóvenes y se 
comprometen ante sus padres a 
acompañarlas al regreso. Los días 27 
al 29 los bares no abren, a fin de que 
el gasto se haga en la improvisada ta
berna del Hermano Mayor. 

El día 29 se celebra el guiso y, des
pués de comer, la velada dura hasta 
altas horas de la madrugada, sobre 
todo por el juego de cartas. Esta fies
ta del Baile de Animas dejó de cele
brarse en 1967, coincidiendo con la 
crisis de la agricultura, pues siempre 
habían sido los labradores sus princi
pales mantenedores. 

En Nochevieja se jugaba a «echar 
los años»: se hacen tres montones de 
papelitos, uno para los nombres de 
los varones y su edad, otro para el de 
las mujeres y un tercero para los re
galos que se llevará la pareja. Un 
hombre saca un papelito de mujer y 

El baile propiamente dicho se ce
lebra los días 27 y 28 y comienza con 
la «recogida de las mozuelas» por sus 
casas. La intención es formar un bai
le en lugar cerrado, pero el pasaca
lles se va convirtiendo en un baile ca
llejero improvisado y comienzan las 
pujas, las subastas, la vergüenza, el 
sonrojo, el desconcierto de unos, las 
risotadas de otros: «¡Dos reales para 
que Fulano baile con Mengana!» y 
puede que el novio de ésta replique: 
«¡Tres para que no baile!». Y cada 
uno de los cuatro alguaciles o anime-
ros tienen la misión de cobrar, juntar 

ella uno de hombre, para establecer 
la pareja; luego el regalo que le va a 
corresponder, con cargas de humor: 
«un mohíno viejo y penco con los bi
gotes muy largos para que saque a su 
mujer a pasear». Lo divertido del jue
go está, además de en los regalos, en 
formar parejas muy desproporciona
das o las que aún están veladas; (de
saparecido). 

Desde 1928, año en el que se colo
có el reloj de la torre, es costumbre de 
los jóvenes comerse en la plaza las 
uvas. 

Para recibir a los Reyes Magos los 

niños dejaban las al barcas o zapatos 
en la ventana, con un poco de paja pa
ra que comieran a su paso los came
llos. 

Para terminar hacer mención ala 
matanza del marrano, cuyo tiempo 
va desde la Purísima hasta febrero, 
aunque los días más utilizados sue
len ser en torno a las navidades. 

E L F O L C L O R E 

La riqueza folclórica de toda la co
marca del Zenete es tan amplia —só
lo basta acercarse a las personas ma
yores para comprobarlo— que ni una 
selección muy detallada de sus te
mas podríamos resumirla en varios 
cientos de páginas: bailes, coplas, ro
mances, juegos, gastronomía, curan
derismo, supersticiones, cuentos, le
yendas, creencias, etc., etc. No obs
tante, tampoco conviene pasar por al
to lo más significativo y popular. Bre
vemente me referiré al fandango La 
Malagueña, con algunas letras que 
se cantaban, a la gastronomía y jue
gos y a la medicina popular. 

La Malagueña es el fandango tí
pico de Lanteira, bailado en las fies
tas, reuniones de amigos o en bailes 
particulares, catalogado dentro del 
«ciclo de Animas»; tiene una caden
ciosa ejecución; el ritmo de los pies, 
los cruces entre los bailaores y el so
nido de los palillos (castañuelas), le 
aportan gran belleza y colorido; lo 
bailan al menos tres parejas. Van 
vestidos con la indumentaria tradi
cional (refajo bordado con flores, pun-
chos y enaguas, y armilla negra —no 
una camisa blanca y corpino—, las 
mujeres; pantalón a media pierna 
abierto, faja y chaleco, los hombres). 
En el año 1962 su interpretación va
hó el Primer Premio de Bailes y Dan
zas Tradicionales de Granada; al año 
siguiente representó en Madrid á la 
provincia (quinto puesto). Hoy se es
tá tratando de volver a recuperarla. 
Creemos que el fandango debe su 
nombre a la primera estrofa que tie
ne su inicio: «Malagueña, Malague
ña,/ y siempre malagueñeando;/ yo 
por una malagueña/ llevo mi cuerpo 
penando». 

Muchas son las coplas que se han 
cantado en el fandango, pues admite 
cualquier cuarteta o quintilla, lo que 
ofrece al cantaor la posibilidad de un 
desquite amoroso, de un ataque, un 
desaire, una declaración, un desaho
go o un juego verbal erótico... Busca
remos el texto con las siguientes (ex
traídas de nuestra colección particu
lar, más de 2000): 

«Permítalo Dios te veas / como se 
vido tu madre:/ clavadita en una 
cruz/ con el clavo de tu padre». «Te 
quiero si abres los ojos,/ pero más si 



los entornas;/ que a mí siempre los 
capullos/ me gustan más que las ro
sas». «Una niña muy bonita,/ por 
muy bonita que sea,/ no dejará de mo
jarse/ los pelillos cuando mea». «Va
mos a ajustar la cuenta/ que razón 
nos sobra,/ que si el que paga descan
sa,/ descansa más que el que cobra». 
«Un pajarillo alegre/ picó en tu boca,/ 
creyendo que tus labios/ eran dos ro
sas». «El día que tú te mueras/ yo 
pondré en mi balcón:/ en cada esqui
na una vela/ y en medio mi corazón». 
«El día que tú te mueras/ te pido un 
encargo:/ que con tu mata de pelo/ me 
amarres las manos». «Aquí tengo un 
pie/ y otro en tu terrao,/ fíjate si te 
quiero bien/ que me encuentro espa-
tarrao». 

También es muy rica la gastrono
mía tradicional lanteriana, propia 
de una zona alta, fría, donde se pasan 
largos inviernos, muchos días sin po
der ni salir de la casa; por ello han de 
ser las proteínas la base energética 
de la alimentación, pues el trabajo 
del campo siempre es duro; la carne 
de cerdo y sus derivados (jamón, toci
no, longaniza, morcilla) y los cerea
les, en harina, son la base principa] 
de la dieta. Nombraremos los platos 
más utilizados, aunque sin describir 
las recetas: olla de tocino y morcilla, 
choto al ajillo, gachas, pimentón, mi
gas de pan, sopas coloras, sustentos, 
tablinas, tallarines, guisado empe-
drao, salmorejo; en la repostería, de 
Semana Santa y Navidad: guñuelos, 
pestiños, borrádmelos, roscos de vi
no, roscos de huevo, pan de aceite, tor
tas de aceite, tortas soyas, tortas de 
manteca con chicharrones, potaje de 
bolones, etc. 

Los juegos también son muy 
abundantes, para niños, niñas, ado
lescentes y adultos. De los más de 
cien que hemos recogido nombrare
mos éstos: de adolescentes varones 
(que son más brutos): el abejorro, el 
hueso, cimbilicerra, la apestosa, ga
ta paría, el ununá, borrego (de uno o 
de todos), culebra, la pita, tieso, y los 
de burro: «a la una anda mi muía», 
cangrejo, la higuera, el uno taye, etc.; 
para las niñas y mozuelas: gilogilo-
che, los de comba, remolinos, pelota, 
elástico o gilogiloche, los de comba, 
remolinos, pelota, elástico o clavo, 
los cuadriles, el testero, puñete; para 
adultos, el cacheo, la barra, las car
tas, etc. 

Hoy, que la mayoría de la pobla
ción, a pesar de los adelantos, no ha 
mejorado en salud y padece algún 
achaque, empeñándonos en arreglar
lo todo irremisiblemente con fárma
cos, bueno sería conocer algunos re
medios caseros (medicina popular) 
que nuestros antepasados utilizaron 
hasta hace unas décadas, para reme

diar sus males o al menos calmar el 
dolor; quizá por ello los médicos de 
antaño recetaban «teta y gloria». 

Para el dolor: infusión con gotas 
de láudano. Para la sarna: embadur
nar con una composición de manteca 
sin sal y azufre. Para el estreñimien
to: introducir una cerilla, por la ca
beza, en el ano. Para el dolor de mue
las: meter en la cartera o bolsillo el 
caparazón seco de una babosa. Para 
las almorranas: meterse tres casta
ñas locas en el bolsillo del pantalón. 
Quitar el dolor de cabeza: introducir 
enroscada en el sombrero una cami
sa de culebra. Evitar el mal de ojo: 
colgar en el pecho del niño una bolsi-
ta con tres pelos de tejón. Para los 
cortes o heridas: echar en la herida el 
finísimo polvo que se deposita detrás 
de las puertas de entrada. Para los 
asmáticos: leche con coñac caliente y 
miel; cocer higos secos y beberse el 
caldo. Para la úlcera de estómago: in
fusiones de zajareña. Para las grie
tas de la piel: orinarse en ellas, etc. 

M O N U M E N T O S 

A simple vista, Lanteira, como el 
resto de pueblos del Zenete, excepto 
La Calahorra con el castillo-palacio, 
apenas tiene interés arqueológico y 

monumental; nada más lejos de la re
alidad. Cualquier nativo o viajero 
(que no turista) puede descubrir lu
gares, parajes, vistas, paisajes, ríos, 
cascadas, molinos y cortijos, lumino
sidad... que no es fácil igualar en otro 
sitio. No se olvide que nos situamos 
al mismo pie de Sierra Nevada, la 
más alta de la Península: el intenso 
azul del cielo, el negro estival de la 
sierra, el blanco de los pueblos y el 
verde o amarillo de la vega, confor
man una gama cromática sin paran
gón. ¡Ese es nuestro mejor monumen
to! 

Después tenemos otros, más arti
ficiales: como la necrópolis argárica 
que no hace mucho se descubrió, jun
to al río del Barrio; las vasijas de ce
rámica, sin decorar, que se conserva
ban en su interior, en perfecto estado, 
así lo ponen de relieve. 

La iglesia, dedicada a Santa Ma
ría de la Anunciación, fue construida 
sobre una mezquita por Ambrosio de 
Villegas en 1554 (por 16 ducados). 
Bartolomé Vega hizo el Retablo del 
altar mayor, de madera y policroma
do en oro, conjugando el plateresco 
con el más puro estilo renacentista. 
Se sitúa en la plaza mayor y es de 
planta basilical; tenía en el paño del 
antiguo Evangelio (izquierda) adosa
das tres capillas (Virgen del Car
men, San Ignacio y Sagrado Corazón 



de Jesús), de acceso con arcos de me
dio punto (desde 1971 quedaron con
vertidas en una nave lateral). En la 
parte derecha o Epístola, se encon
traba la capilla del bautismo, con un 
notable cancel; hoy es el camarín del 
Sagrario. 

Lo más bello del templo es, sin 
lugar a dudas, la imagen del Patrón, 
el Santísimo Cristo de las Penas, be
lla talla renacentista, en madera po
licromada, de finales del XVI o co
mienzos del XVII, atribuido a Fran
cisco de Ocampo, de la escuela sevi
llana. Destaca la fuerza de su rostro, 
su magnificencia y humanidad en el 
dolor; el torso, brazos, rodillas y pies 
contienen un estudio anatómico del 
más puro renacimiento italiano. Es 
la única imagen de la comarca que 
permaneció a salvo en 1936. Este año 
de 1991 ha sido restaurada en la Es
cuela de Bellas Artes de Granada. 
Excepto la cabeza y los brazos, el res
to es de una sola pieza. 

También destaca el artesonado 
mudejar, ochavado, de bonita factura 
y tirantas cromatizadas. El Presbite
rio, separado del cuerpo de la iglesia 
por un gran arco de medio punto y 
tres peldaños, tiene una cúpula po-
liedral morisca. La torre, de ladrillo, 
aunque blanqueada, terminaba en el 
mejor campanario de la comarca, al 
decir de los lugareños; pero «la gran
de», «la chica», «la delgada», «el es
quilón» y «el esquilín», fueron des
manteladas para fundirlas y fabricar 
armamento, aunque esto no sucedió. 
Muchos años después, las campanas 
estuvieron tiradas en la estación de 
Guadix, sin que nadie de Lanteira 
las reclamara, desapareciendo, natu-
ralmenta 

La Iglesia tenía adscrita la Ermi
ta de San Marcos, en el Convento; 
compuesta de tres naves, separadas 
por arcos de medio punto y dos co
lumnas; artesón mudejar y coro del 
mismo estilo, debajo de la entrada 
principal (flanqueada por dos contra
fuertes) albergaba un algibe. Junto a 
la ermita se construyó en torno a 
1680 un convento, dando nombre a la 
primera comunidad de monjas: «Bea
terío de la Orden Tercera de Peniten
cia del Señor Santo Domingo», sien
do su fundadora la lanteriana sor 
Ana de jesús;en 1741, amenazando 
ruina la casa, se trasladaron a Baza, 
donde permanecen aún. En Lantei
ra, gracias a las donaciones de los fie
les, llegaron a ser de las mayores pro
pietarias de tierras: veintiséis cuar
tos de suerte (dados en arrendamien
to). Esta ermita fue derruida en 
1962, construyéndose en su solar el 
cine. 

Lanteira cuenta con las ruinas de 
dos castillos: el Castillo del Barrio, 

junto al Bañuelo (éste totalmente 
destruido) y no muy lejos de las ex
plotaciones mineras, y el Castillo de 
la Reina, en la parte oeste. El prime
ro conserva varios paños de pared y 
se pueden apreciar perfectamente el 
plano y las dimensiones de la fortale
za. Por los materiales cerámicos y el 
tipo de construcción se puede asegu
rar que es árabe, aunque con toda se
guridad construido sobre una forta
leza ya existente. Todos los castillos 
de la comarca tuvieron una enorme 
importancia en el siglo XI, pues ejer
cían el control sobre el Puerto de la 
Ragua y la frontera entre los reinos 
de Almería y Granada. El castillo de 
la Reina conserva un algibe casi in
tacto; también es de construcción 
araba 

Dentro de la población aún se 

Planta de la Iglesia. 

conservan algunas casas de trazado 
morisco, con el patio interior y arte-
sonados, los suelos con mosaicos de 
pizarra y dibujos florales. Dentro de 
una vivienda, en el barrio alto, per
manece un torreón vigía en buen es
tado. 

De las fundiciones mineras que 
hasta el último tercio del siglo pasa
do estuvieron funcionando, aún se 
conserva la chimenea de expansión 
de los humos o «chimeneón», entera
mente de ladrillo, y los restos del 
acueducto que llevaba las aguas a la 
fábrica, de una longitud superior al 
kilómetro, de piedra y argamasa; he
mos recibido dos arcadas, el resto ha 
ido desapareciendo poco a poco, pues 
su paso por el río lo ha destrozado, da 
bido a las intensas y frecuentes ria
das de la zona. 
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