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M E R C E R I A VIKY 
I PERFUMERIA, COSMETICA, PAQUETERIA 

TODO PARA EL BEBE Y NIÑOS 
El P e s o , 3 4 - C O N S T A N T I N A - Telf. 9 5 5 8 8 0 8 7 8 

anorES Y R A F A E L M A R I N , Hites 
rRUTAS SIERRA NORTE, S. I 

•V9 M A Y O R I S T A S D E F R U T A S , 

H O R T A L I Z A S Y V E R D U R A S 

Teléfono 955 88 04 32 

Arzobispo, s/n. CONSTANTINA 

D E S P A C H O A L P U B L I C O E N 

P L A Z A D E LA C O N S T I T U C I O N , 17 -Ba jo 

— M I A 1 HELADOS 
MAGNIFICA TERRAZA DE VERANO 

Mesones, 3 Teléf. 955 88 12 49 

CONSTANTINA 
m ^ m m ^ m s m s m ^ 



PAN ARTESANO COCIDO EN LEÑA 
V D A . DE ENRIOUE R A M O S DEL T O R O 

M. L o r a T a m a y o , 10 

CON 

Te léfono 955 88 07 85 

T I N A 

I 
CITRICOS, FRUTAS Y VERDURAS 

ALMACENISTA Y DISTRIBUCION 

SOLO AL POR MAYOR 

F O R M A L I D A D , C A L I D A D Y S E R V I C I O 

A L M A C E N : C A R R E T E R A D E LA P U E B L A , S /N. 

TELF. Y FAX 9 5 5 8 8 17 5 2 CONSTANTINA 



* AUTONOM ARDILA, S. L 
PEUGEOT SERVICIO OFICIAL 

C a ñ a d a (le P a l a c i o , 6 Telf. y F a x 955 88 
C O N S T A N T I N A 

55 

CONFECCIONES Y CALZADOS 

ANTONIO 
Mesones , 2 4 - Plaza, 2 

J u a n R. Fi lo sí a, 32 
Blas Infante , 18 
C O N S T A N T I N A 

(gcabnQ) 
CALZADOS Y CONFECCIONES 

ANTONIO 
M e s o n e s , 11 - M e s o n e s , 24 y 5 

Plaza , 1 - Tel. 955 8 8 14 0 8 
CONSTANTINA 

M.a CARMEN RICO 

AMPLIO SURTIDO EN 
MERCERIA, PAQUETERIA 

Y COSMETICOS 

M e s o n e s , 27 
Teléf . 955 88 15 87 

CONSTANTINA 

CONSTANTINA 

Márt i r es , 6 

Tel f . 955 88 10 73 



Asesor ía Garc ía 
B U F E T E J U R I D I C O L A B O R A L , 

G E S T O R E S D E R E C U R S O S H U M A N O S 
Y G A B I N E T E D E A S E S O R A M I E N T O 

P R E V E N T I V O E I N T E G R A L D E E M P R E S A S 

• Gestión Labora!, Seguridad Social y de Recursos Humanos 
• Gestión Fiscal para Particulares y Empresas 

• Conflictos ante Tribunales 
• Asesoramiento sobre Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

• Trámites burocráticos ante oficinas públicas 

LE S E R V I M O S EN C O N S T A N T I N A ( S E V I L L A ) 

el. PASAGE, N.° 2 (Frente a la Iglesia) 
Teléf. 955 88 16 95 Fax 955 88 00 28 Móvil 649 39 62 21 

SERVICIO DERBI SERVICIO HONDA 

VENTA y REPARACION VE MOTOS/ERRAS, 

M0T0B0MBAS Y MAQUINARIA AGRICOLA 

Hermosa Baja, s/n.a Teléfono 955 88 14 78 
C O N S T A N T I N A 



il \ 
ESPECIALIDAD EN CHACINAS IBERICAS 

Y QUESOS AL ROMERO 
GRAN VARIEDAD EN MONTADITOS 

Alférez Cabrera, 1 Teléf. 955 88 09 96 
CONSTANTINA 

íBOíDrEgUIcT^L 

<<C51LJL<E K ^ E Z I L » 

ESPECIALIDAD EN: 

TAPAS CASERAS Y CHACINAS IBERICAS 

FOTOS ANTIGUAS DEL PUEBLO 

Plaza de la Carreter ía , 1 Teléf. 955 88 09 57 
C O M S T A M T I N A 



A f i n e s de v e r a n o de I 8 2 6 l legaron a 
Cons tan t ina , p roceden tes de Córdoba , Ramón 
de L u q u e y Jose fa Zuri ta , su esposa . N o ocul-
taban el ob je to del v ia je : avecindarse en la ciu-
dad, d o n d e ya vivían sus par ientes , los Zuri ta . 
R a m ó n trae a lgún d ine ro y un gran afán de 
prosperar , que es por lo general aque l lo que 
f u e r z a a los h o m b r e s a salir por el m u n d o en 
busca de for tuna ; quiere es tab lecer su curti-
dur ía en Cons tan t ina . R a m ó n , con m á s de cin-
cuenta años a sus espaldas , es un hombre con 
exper ienc ia , sabe lo que quiere y todavía le 
impulsa el deseo de hacer a lgo. H a b í a nac ido 
en C ó r d o b a el año 1776, era h i jo de An ton io 
de L u q u e , m a e s t r o zur rador , d u e ñ o de u n a 
acredi tada cur t idur ía , y de Francisca Xav ie ra 
Zur i ta y de la M a t a . La corta famil ia la f o r m a -
ban, a d e m á s de los padres , R a m ó n y Jose fa 
Ánge la , ésta tres años m e n o r que su he rmano . 
Habi taban en u n a ampl ia casa, en el n ú m e r o 
18 de la Ribera , q u e rentaba veinte ducados y 
era p rop iedad de Juan José Z a m o r a n o , un ha-
cendado , vec ino de Vil lafranca. En tonces los 
t iempos eran b u e n o s - y no sólo por lo del po-
pular y m a n r i q u e ñ o "cua lqu ie ra t i empo pasa-
do f u e m e j o r " - , la tenería era en e fec to prós-
pera y un maes t ro zur rador y tres aprend ices 
coope raban en el negoc io familiar . Tuvieron 
la suerte de salir i n d e m n e s de la ep idemia de 
f iebre amari l la que en 1805 d i e z m ó la c iudad 
causando más de mil quinientas víct imas. Gra-
cias a la holgura económica , se pudo dotar con-
ven ien t emen te a Jo se fa Ángela para casar con 
A n t o n i o de Velasco y Nieto, un convec ino de 
d e s p e j a d a pos ic ión ; el ma t r imon io se ce lebró 
en 1805 en la par roquia de San Franc i sco y 
fue m o t i v o para todos de gran alegría. 

P o c o s abemos de los es tudios de R a m ó n 

de Luque , que los habr ía sin d u d a tenido, su-
pues to el r u m b o q u e d io a su exis tencia , aun-
que p robab lemen te su c iencia neces i tó de po-
cos libros, só lo el ap rend iza j e de su of ic io , su 
en tend imien to se f o r m ó a f u e r z a de observa-
c iones de la vida. C o n o c e m o s de la apar iencia 
f í s ica de R a m ó n grac ias al f a m o s o Censo de 
Godoy de 1797, en el que se d ice que era alto, 
moreno , recio, un poco huesudo , rostro peque-
ño y de rasgos regulares . En 1799 c o m e n z ó a 
prestar servicio en el bata l lón provincia l de 
C ó r d o b a y en 1803 es taba c u m p l i d o y licen-
c iado con el g rado de sargento. A s í que no lle-
gó a par t ic ipar ac t i vamen te en la guer ra de la 
Independencia , pese a que le tocó sufr i r la . 

N o obs tan te a ser hechos s o b r a d a m e n t e 
conoc idos , por t ratarse de unos sucesos pre-
senc iados por nues t ro b iogra f iado y que de ja-
ron p r o f u n d a hue l la en su exis tencia , da r emos 
u n a breve reseña de los acon tec imien tos his-
tóricos ocur r idos en tonces . C ó r d o b a f u e una 
de las capi ta les q u e secundaron el mov imien -
to iniciado en M a d r i d el 2 de m a y o de 1808 y 
el día 7 del m i s m o m e s y año se f o r m ó una 
j u n t a que tenía por ob j e to m a n t e n e r la tran-
qui l idad púb l ica y el o rden social , adh i r iéndo-
se pocos d ías después a la insur recc ión de Se-
villa contra el rey Bonapar te , a c u y a j u n t a se 
somet ió . En C ó r d o b a se al istaron voluntar ios 
para comba t i r a los f r ancese s ; el m a n d o de 
a q u é l l o s s e c o n f i ó a P e d r o A g u s t í n d e 
Echevarr ía , qu ien h izo salir a sus t ropas a pe-
lear contra los ocupan tes , en lugar de esperar -
los dent ro de la c iudad , cosa que hubie ra sido 
m á s p ruden te t en iendo en cuen ta que los de-
fensores eran pocos y se encon t raban mal ar-
mados . 

El 7 de jun io de 1809, sé l ibró en el Puen 



de Alco lea una batal la q u e abr ió las puer tas 
de la c iudad al general Dupon t . D u e ñ o de Cór-
doba , n a d a m á s en t ra r en el la, el genera l f r a n -
cés s u f r i ó un a t e n t a d o y és te f u e el p re tex to 
al i nacep tab le s a q u e o q u e p a d e c i ó la c iudad 
por e spac io de tres días . L u e g o , D u p o n t tuvo 
no t ic ias de la cap i tu lac ión de la a r m a d a f r a n -
cesa en la bah í a de C á d i z y de los m o v i m i e n -
tos del e j é r c i to q u e hab ía p u e s t o en m a r c h a 
la J u n t a de Sev i l l a al m a n d o del genera l Cas -
taños . D u p o n t d e c i d i ó re t i ra r se a A n d ú j a r en 
e spe ra de r e f u e r z o s ; sin e m b a r g o , los e spa -
ño le s h ic ie ron su f r i r a los f r a n c e s e s , que n o 
se adap ta ron al ca lo r ni al t e r reno , el es t repi-
toso d e s c a l a b r o de Ba i l én , desc r i to con tanta 
a g u d e z a por n u e s t r o P é r e z G a l d ó s . E s a bata-
lla t u v o u n a ex t rao rd ina r i a r epe rcus ión por 
cuan to cons t i tuyó u n a sonada derrota del e jér-
c i to n a p o l e ó n i c o , q u e has ta en tonces se ha-
bía p a s e a d o i n v e n c i b l e p o r los c a m p o s de 
ba t a l l a de toda E u r o p a . E m p e r o , en n o v i e m -
bre de 1 809 , Soul t de r ro ta en O c a ñ a a los es-
p a ñ o l e s y sus luga r t en ien te s s o m e t e n A n d a -
luc ía , d e la q u e aquél f u e n o m b r a d o el 14 d e 
ju l io de 1810 g o b e r n a d o r en j e f e . 

P o c o d e s p u é s , R a m ó n d e L u q u e p u d o 
presenc ia r el c l a m o r o s o rec ib imien to que los 
co rdobeses , tan neces i tados de un respiro, hi-
cieron al rey José I y su séqui to , en él sobresa-
lía el mar isca] C l a u d e Victor Perr ín , duque de 
Bel lune. El pa lac io episcopal f u e la morada 
co rdobesa de José Bonapar te , q u e n o era tuer-
to, ni bor racho , c o m o ca lumniaban , s ino pru-
den te y hones to cabal lero . El p rop io José I ha-
bla en sus M e m o r i a s de la cordia l idad que le 
demost raron Córdoba y Sevilla y af i rma se sin-
tió a gus to con los agasa jo s q u e le t r ibutaron 
a m b a s c iudades . B o n a p a r t e se ded icó a mo-
dern izar C ó r d o b a , c o m o y a había hecho con 
M a d r i d y c o m o haría en Sevil la , con buenas 
m e d i d a s de gob i e rno y b u e n a s obras públ icas . 
Decre tó la supres ión del tribunal de la Inqui-
sición y sup r imió las Ó r d e n e s re l igiosas , a cu-
yos p ro fe sos as ignó u n a pens ión ; pero m u c h o s 
de los f ra i l es huyeron y m á s tarde se unieron a 
los f acc iosos . 

Si b ien , al poco t i empo los cordobeses 
fue ron agob iados con impues tos y requisas . 
En tonces , la d e s c o n f i a n z a para l izó al pueb lo ; 
pe ro luego, acaudi l lado por improv i sados ca-

pi tanes , és te se sublevó, a t acando y hac iendo 
v íc t imas en las guarn ic iones ga las y ent re los 
co laborac ion i s t as q u e f o r m a r o n las mil ic ias 
c ívicas y los cue rpos de escope te ros . En Cór-
doba , al igual que en otras pob lac iones espa-
ñolas , los pa t r io tas no pud ie ron imped i r que 
se comet ie ran toda c lase de excesos que luego 
se imputaban en m u c h o s casos e in jus t amen te 
a los f ranceses . El c lero inci tó al pueb lo al des-
con ten to y así se d e s e n c a d e n ó u n a verdadera 
guerra civil , cuyos hor ro res se recordaron lar-
gas décadas ; y los ases ina tos m á s viles, por 
parte de los españoles , se mezc la ron con los 
m á s h e r m o s o s ac tos de he ro í smo . 

Ent re las hazañas que merec ie ron pasar 
a la gran crónica está el s ingular suceso ocu-
rrido en Cons tan t ina el día 9 de abril de 1810. 
En a q u e l l a m e m o r a b l e j o r n a d a , los c o n s -
tan t inenses en masa , nobleza y c lero j u n t o s al 
f r en te de todo el pueblo , se en f ren ta ron a una 
c o l u m n a del e j é r c i t o del m a r i s c a l E d u a r d 
M o r d e r (1768-1835) , d u q u e de Treviso, la em-
presa cos tó la vida a m á s de t rescientos heroi-
cos combat ien tes , a u n q u e no imp id ió la t oma 
de la poblac ión por los ga los , que pe rmane-
cieron en ella hasta s ep t i embre de 1812. En 
ese m e s y año sa l ie ron d e f i n i t i v a m e n t e de 
Anda luc í a las t ropas napo león icas . 

Entre 1808 y 1815, todo f u e r o n penur ias 
para los cordobeses : la neces idad avasa l l ando 
a la convenienc ia . La industr ia fami l ia r de los 
Luque , que había c o n o c i d o t i empos mejores , 
pa saba ahora g r andes d i f icu l tades . En 1814 
mur ió el cabeza de fami l ia , An ton io de Luque ; 
los ú l t imos años de su vida f u e r o n de pesar y 
de ca l lado resistir. Anda luc í a , al igual que Es-
paña entera, es taba mal t recha , a r ru inada tras 
seis año$ de guerra. Si era poco el des t rozo 
c a u s a d o en la guerra , por los f r anceses y por 
los guerr i l leros , qu i enes nos habían ayudado , 
los inglese^, antes de m a r c h a r s e des t ruyeron 
fábr icas e indust r ias , "para evi ta r que cayeran 
otra vez en m a n o s f r ancesas" , y aprovecharon 
la ocasión para apodera r se de cuan to de valor 
encont raron a mano . L a depres ión era atroz, 
manifiesta en una caída espectacular de los pre-
cios , acentuada por el d i f ic i l í s imo t ráf ico in-
terior y por la pérdida de las co lon ias de Amé-
rica. C ó r d o b a no p u d o estar a j ena a esas des-
grac ias y si bien es el cen t ro de u n a de las m á s 



ricas reg iones agr íco las anda luzas , res idencia 
de n u m e r o s o s prop ie ta r ios hacendados , con 
una poblac ión q u e en tonces se ap rox imaba a 
los 4 7 . 0 0 0 habi tantes , su industr ia de platería 
de v i e j a t r a d i c i ó n a r t e s a n a m e d i e v a l , sus 
cur t idur ías - r e c u é r d e n s e los f a m o s o s cordo-
b a n e s - y sus m a n u f a c t u r a s de ce rámica , toda 
esa e c o n o m í a suf r ió en e x t r e m o con la guerra , 
que hab ía a r ru inado por c o m p l e t o a una gran 
pa r t e d e l a p o b l a c i ó n y a u m e n t a d o c u a n -
t iosamente as í el n ú m e r o de indigentes . 

Los t i empos con t inuaban s iendo duros y 
la es t rechez que pasaban los L u q u e les enseñó 
m u c h o sobre la dureza de la vida. L a m u d a n -
za pol í t ica era cont inua. Así , R a m ó n de L u q u e 
f u e test igo a ten to del gran rec ib imiento q u e 
e n l 8 2 2 h i z o 
C ó r d o b a al ge -
neral R i e g o ; v i o 
al rey F e r n a n d o 
VTI a t ravesar la 
c iudad , s u m i s o 
d e l g o b i e r n o 
c o n s t i t u c i o n a l ; 
c o n t e m p l ó 
a s o m b r a d o el 
paso del d u q u e 
de A n g u l e m a , 
al f r e n t e d e l 
e jérc i to expedi -
c ionar io de los 
Cien Mil hijos 
de San Luis, or-
gan izado por el 

mariscal Victor, duque de Bel lune , v ie jo co-
n o c i d o de los c o r d o b e s e s , que ven ían para 
res tab lecer el r é g i m e n abso lu to y f u e t ambién 
test igo de los fu rores ant iconst i tucionales des-
e n c a d e n a d o s p r o n t a m e n t e . T o d a v í a as is t ió el 
25 de o c t u b r e de 1823 a la apo teós i ca b ien-
ven ida q u e la c i u d a d t r ibu tó a F e r n a n d o VII , 
en el t r iunfa l r e to rno a M a d r i d , ya d e s v i n c u -
l ado de los l ibera les . Se d ice , que los pue -
blos fe l i ces n o t ienen his tor ia y e s to es ver -
dad en la m e d i d a q u e la h is tor ia sea exc lus i -
v a m e n t e bél ica : t an tos a c o n t e c i m i e n t o s his-
tór icos e r a d e m a s i a d o , m á x i m e para un h o m -
bre sin impor t anc i a . 

C o n tanta m u d a n z a R a m ó n no se dio pri-
sa en casarse , lo h izo a la avanzada edad de 50 

La famil ia Luque se asentó 

años, el 26 de d ic iembre de 1824, en la par ro-
quia de los santos N ico l á s y E u l o g i o de la 
Axerquía , que era la propia iglesia d e su bau-
t ismo. con Jose fa Anton ia Zur i ta y Tr igos . L a 
novia era su p r ima he rmana , había nac ido en 
C ó r d o b a el I 5 lebrero de 1804, por lo que te-
nía treinta años menos que R a m ó n . En 1825 
les nació un pr imet hijo, Antonio Cris tóbal , 
que f u e bau t izado , mas tarde, en la par roquia 
de San Nicolás , y Eulog io , pero de quien nada 
más sabemos , por lo que p e n s a m o s que mur ió 
en la in fanc ia v íc t ima de a lguna en fe rmedad . 

D o s años después de la boda . R a m ó n de 
L u q u e l iquidó los res tos del negoc io famil iar 
y a b a n d o n ó la capital c o r d o b e s a con la deter-
minac ión de avec indarse en Cons tan t ina . La 

m u d a n z a estaba 
> 

a m p l i a m e n t e 
just if icada. Dos 
e r an los m o t i -
vos : en esa po-
b l a c i ó n v iv í an 
ahora los Zuri-
ta, la fami l ia de 
e l l a , y a d e m á s 
h a b í a t r a b a j o . 
Eran razones de 
p e s o , y a q u e 
a d e m á s d e la 
vec indad f a m i -
l ia r , e x i s t í a la 
conf ianza cierta 

en Constant ina sobre 1826 en m e j o r a r la 
suerte de los su-

yos. La Cons tan t ina que encuen t r a Luque , por 
la que t ransi ta y d iscurre , está l lena d e p r o m e -
sas y esperanzas . La c iudad n o se pa- rece a la 
res- p landec ien te C ó r d o b a , abier ta al cauda-
loso río, s ino que es ce r rada y agreste . Aque -
lla ma- sa sub l ime de la mezqu i t a es a q u í grá-
cil torre de la Enca rnac ión . En su ámbi to re-
tumban los ecos de un g lor ioso pasado , pero 
en el que se ha sab ido incorpora r lo m o d e r n o 
a lo secular. El c o n j u n t o es a rmon ioso : arr iba 
el casti l lo, que d o m i n a y p ro tege ; a b a j o la me-
dieval e rmi ta de N u e s t r a S e ñ o r a de la Hiedra , 
conventos , t emplos , p lazas , f a c h a d a s b lasona-
das de señor ia les mans iones , p in to rescas ca-
sas de gentes sencil las y, a su a l rededor , el pai-
sa je mon ta raz , ese hor izonte de serranía. Des-
de le jos se aprec ia q u e es cabeza de u n a im-



por tan te c o m a r c a , q u e exis te en ella ac t iv idad 
mercant i l y buen comerc io . 

N o hay b r u m a s que imp idan mirar al cie-
lo y hagan surgir p re tens iones exageradas . El 
Al lende , o río de la Villa, es severo arroyo, 
vena q u e f e c u n d a y, a veces , arrasa. Ev iden-
cia, a las c laras , q u e la vida puede ser dif íci l , 
que hay que luchar y merece r el regalo. En 
es ta Cons tan t ina es tab lec ió L u q u e su modes -
ta industr ia que , con su capac idad de t raba jo y 
dotes de organizac ión , llegaría a ser la m á s im-
por tan te cur t idur ía de la comarca . Pronto , en 
unos meses , con har to t raba jo e m p e z ó a pro-
gresar ; y a sale d e la s ima, la suer te pa rece que 
le sonr íe d e nuevo . H a c i e n d o cier tos los ver-
sos del poe ta cons tan t inense An ton io Grados : 

¿ D ó n d e acaba el túnel , 

d ó n d e arde la luz? 

¡Sigue, s igue! ¿ . . . V e s ? 

¡Tras de aquel la cruz! 

En este t i empo , en la m a d u r e z de su exis-
tencia, luego de tantas pena l idades e incerti-
d u m b r e s , L u q u e p u d o imag ina r un p lác ido fu -
turo y se c o m p l a c i ó en él. Una n u e v a alegría 
v ino a comple t a r su d icha al nacer, el 21 de 
sep t i embre de 1829, su hi jo Franc i sco José. 
Seis días m á s larde, el 27, l levaron a baut izar 
al p e q u e ñ o a la pa r roqu ia de Nues t r a Señora 
de la Enca rnac ión . R a m ó n se s int ió a gus to , 
den t ro de aquel t emplo secular , g rande y m a g -
ní f ico , m a r c o para la ce lebrac ión de las so-
l e m n i d a d e s y t e s t i m o n i o del p o d e r d e los 
cons tan t inenses . En su interior, el re tablo ma-
yor, ob ra de Juan de Ov iedo , j o y a del barroco, 
j u n t o a las sub l imes escul turas de Nues t ro Pa-
dre Jesús y N uestra Señora de los Dolores . És te 
es y a su pueb lo , en este m o m e n t o se s iente 
in tegrado . A r r a i g a d o , l l eno de i lus iones , se 
ded ica al t r aba jo y a la fami l ia ; ve crecer sano 
a su h i jo y d i s f ru ta con el lo. Tuvo suer te en 
Cons tan t ina , porque , sin ocurr i r le n ingún su-
ceso e spec ia lmen te p rop ic io , f u e bas tan te ya 
el que su vida t ranscurr iera en una c iudad hos-
pitalaria y apac ib le , en la que , paso a paso, 
consegui r ía la cons iderac ión y la es t ima de sus 
convecinos . N o tarda en participar ac t ivamente 
en la v ida c o m u n a l , es admi t ido en la Cof r a -
día de Nues t r a Señora San ta M a r í a de las Vir-
t u d e s C a m i n o de l R o b l e d o y es h e r m a n o , 

igualmente , de la an t igua y venerab le esclavi-
tud de Nues t ro Padre Jesús N a z a r e n o , as imis-
m o , f r u t o del aprecio de sus convec inos , al-
canzó a e je rcer cargos d e r epúb l i ca en aquella 
S e r r a n í a , l l e g a n d o i n c l u s o a o c u p a r u n a 
regiduría munic ipa l . 

R a m ó n no era un h o m b r e cu l to y, pese a 
que sus med ios son cor tos , tenía ideas muy 
e levadas sobre la educac ión y le c o n c e d í a a 
ésta gran impor tanc ia . Ya que la advers idad le 
ar rebató p recoz a A n t o n i o Cr is tóbal , le gusta-
ría f o r m a r c o n v e n i e n t e m e n t e a su s e g u n d o 
hi jo. Franc isco José es listo y grac ioso , en él 
hay talento, inquietud, y vigor. R a m ó n presien-
te q u e no verá adul to a e s e h i jo y se apodera 
de su án imo una mezc la de ideas y sen t imien-
tos tan c o n f u s a que ni él m i s m o ve con clari-
dad den t ro de ella; sin e m b a r g o , el encend ido 
espír i tu de sus c reenc ias lo guía , y a que en sus 
ú l t imos años sentirá más hondamen te que nun-
ca la l l amada de los s en t imien tos rel igiosos. 
El t i e m p o corre ligero, ya han p a s a d o m á s de 
dos décadas de su l l egada a Cons t an t ina , y 
R a m ó n va perd iendo interés p o r las cosas , baja 
poco al R ío de la Villa, a las a lbercas a vigilar 
su industr ia , y a hablar con c l ientes y opera-
rios, ahora ve lo que nunca c r e y ó ver: su hi jo , 
aunque j oven aún, es todo un hombre , g rave y 
a f ab le sin za lamer ías , y adver t i r eso le co lma 
de a legr ía . . . 

Pero, ¡pobre señor R a m ó n ! L legó su hora. 
La noticia recorre Cons tan t ina , todos lo cono-
cen, m u c h o s lo r ecuerdan con afec to . Ha fa-
llecido en paz, ha ten ido una muer te que pue-
de ca l i f icarse de d ichosa ; Jose fa , su mujer , y 
Francisco, su hijo, es tán j u n t o a él. Es enterra-
d o c r i s t i a n a m e n t e ; u n p u ñ a d o de p e r s o n a s , 
f a m i l i a r e s y a m i g o s le r e zan y a c o m p a ñ a n . 
En el c e m e n t e r i o se c u b r e su fosa c o n u n a 
m o d e s t a l áp ida . 

La Oro tava , j u n i o 2001 

A . L. H. 
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e ¿ Socio-

año que viene (que ya está ahí, a la 
vuelta de la esquina), cuando empiece a circular el 
euro ¿volveremos a oír la frase, tantos años olvida-
da, que exclamaba entre chillona y sorprendida la 
ratita hacendosa cuando, barriendo la puerta de su 
casita, se encont raba una moneda : " ¡Oh, un 
centimito...!"? 

La ratita, dechado de virtudes según el cuen-
to, hacía con ese centimito encaje de bolillos, hasta 
el punto de convertirlo en los cimientos de una boda 
ventajosa. Se lo merecía, desde luego, por ma-
drugadora, pulcra, trabajadora y dispuesta. Era 
consciente del valor del centimito porque no 
todos los días se encontraba uno. Además, 
por su padre sabía lo difícil que era ga-
narlo, ya que "ganar", en cualquier 
faceta de la vida, significaba 
"conseguir tras una lucha". O 
sea, según la ratita y el diccio-
nario, hay que luchar para ga-
nar. Cazando mariposas con la 
raqueta no se gana un partido 
de tenis. También sabía la 
ratita que mientras más se 
adiestra uno en la lucha, más 
y mejor se gana. Perseverar, 
ser constante e inasequible al 
desaliento decía la ratita que conducía al triunfo fi-
nal. Eran, como se ve, otros tiempos, otras mentali-
dades, otras monedas y otros valores. Y colorín co-
lorado, este cuento hace mucho tiempo que ha aca-
bado. Hoy existen otros; aunque más que cuentos 
son tragicomedias. Atengámonos a esta escena vi-
vida hace algunos años, en la puerta del casino, en-
tre un padre, sentado junto a mí, y su hijo pequeño. 
Tan pequeño y jadeante por la carrera que se había 
dado que yo apenas le entendía lo que hablaba: 

-Papá, dame dinero. 
-¿Para qué? 
-Para comprar. 
-¿Para comprar qué? 
- N o sé, cosas. Tú dame dinero. 
-Toooma - y le alargó una moneda de veinti-

cinco pesetas. 
- D e esas no, de las otras -aclaró el crio con 

tono imperioso. 
El padre, resignado, le dio los consabidos vein-

te duros porque su hijo, que no sabía hablar, sí ha-
bía aprendido que con el mismo "esfuerzo" sacaba 
más prebenda. 

Durante los años transcurridos desde que se 
acabó el cuento de la ratita, las últimas generacio-
nes (sálvese el que pueda) han crecido sin tener idea 
de la relación lucha-ganancia. Todo se ha basado 
en la filosofía del pedir. "¡Pedid y se os dará!" que 
dice la frase bíblica, refiriéndose sin duda a lo im-
posible, porque lo posible, como decía la ratita, pue-
de obtenerse con la lucha y el esfuerzo. 

Y, en este tiempo, los niños se nos han con-
vertido, sin darnos cuenta, en hombres y . . . siguen 
pidiendo. Algunos son presidentes de asociaciones, 
de cofradías o hermandades y lo que mejor hacen 

es pedir. Otros son agricultores, gana-
deros o políticos y . . . siguen pidiendo 
a las instituciones superiores. Van del 

Ayuntamiento a la Diputa-
ción, a la Junta, al Gobierno, 
a la Comunidad Europea... 
al fin del mundo, jadeantes, 
a pedir. Se ufanan de lo ob-
tenido y lo llaman subven-
ción, que no es tal en la ma-
yoría de los casos puesto que 
el interés es con frecuencia 
más privado que público. Y 
así andamos, sin que nadie 
nos haya dicho todavía que 
el dinero que pedimos y nos 
dan, alguien lo ha tenido que 

producir antes; que no crece por generación espon-
tánea; que hay que luchar para ganarlo, como decía 
la ratita. Aunque siempre, al lado de los ganadores, 
o sea, de los que han luchado, se arriman otros... 
llamémosle presidentes de equipo, a compartir, 
cuando no a distribuir, sin rubor las ganancias. 

El año que viene, el que está ahí a la vuelta de 
la esquina, nos va a igualar a otros pueblos en la 
misma enfermiza moneda; pero me temo que, mien-
tras a ellos los han educado no sólo para saber lo 
que cuesta un peine sino en la manera de luchar 
para conseguirlo sin tener que pedírselo a nadie, 
nosotros seguiremos pendientes de que nos conce-
dan la subvención. Y es aquí donde yo creo que va 
a residir nuestro gran fallo. No en adaptarse al cam-
bio de 6 euros l .000 pesetas, no, no. El verdadero 
problema va a consistir en lograr oír a nuestros "ni-
ños" exclamar con sorpresa y alegría al encontrarse 
una moneda: ¡oh, un centimito...! porque ellos, con 
el centimito, no saben hacer encaje de bolillos. Y 
esto, en el mundo de las ratitas al que vamos a vol-
ver, es letal. 

Antonio del Hues 
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DOSCIENTOS AÑOS DE FERIA EN LA ALAMEDA 

Sabemos que ¡a Feria de Constantina tiene más 
cíe dos siglos, pues en la lápida colocada en el porche 
de la ermita del Robledo leemos que el rey Carlos TV 
concedió el privilegio correspondiente en 1792 para 
celebrar la feria en aquel sitio. En la Revista de Verano 
de 1992 dijimos que, al menos ya desde 1808, la feria 
se realizaba en la Alameda. Hace pocos días hemos po-
dido averiguar que el traslado se realizó en 1801, con 
lo cual se cumplen ahora dos siglos del traslado. 

La documentación por la que nos hemos infor-
mado de esta circunstancia es de 1853 y se trata de 
una reclamación del Mayordomo de la Hermandad de 
la Virgen, don Ignacio Ortiz de Sandoval, Conde de 
Mejorada, en que se quejaba de que el Ayuntamiento 
no respetaba los derechos de la cofradía y hacía con-
cesiones de terrenos en 
la Alameda para nuevas 
construcciones y había 
realizado bajo iniciati-
va municipal una espe-
cie de paseo con jardi-
nes, bancos y verjas 
para evitar los daños 
de los animales en los 
parterres. 

El Ayuntamiento 
comisionó a dos de sus 
miembros para infor-
mar sobre el asunto 
de c u y o d i c t a m e n 
transcribimos algunos 
párrafos. Portada de Feria que lucirá nuestro Real en 

"La feria vino haciéndose en el sitio del Robledo 
hasta el año 1801 en que los síndicos general y 
personero recurrieron al Ayuntamiento manifestándo-
le la con veniencia de trasladarla al sitio de la A lameda 
a cuya solicitud accedió el Ayuntamiento en cabildo 
del 30 de junio del mismo año reservando a la Her-
mandad construir los portales y la exacción de limos-
nas acostumbradas..." 

"La Comisión ha reconocido el terreno y efec-
tivamente ha visto que en un muladar que había en 
aquel sitio y en medio de él, se ha construido un pe-
queño paseo con asientos para comodidad del públi-
co y que para preservarlo de la entrada de cerdos y 
demás animales que pudieran causar daño (a las flo-
res y rosales, -dice un borrador que se inserta en el 
expediente-), se le ha puesto una verja de madera, 
cuya construcción nada perjudica la celebración de 
la feria como hasta aquí, pues reducida a una peque-
ña velada, el terreno franco que ha quedado es sufi-
ciente para ello, con la sola diferencia que los tres o 

cuatro portales o chozas que se formaban en aquel 
sitio, deberán ahora hacerse más arriba de él, lo cual 
nada perjudica a la Hermandad y se regularizará la 
velada ocupando las fachadas laterales del paseo con 
más orden que hasta aquí, dejando franco para el 
público todo el terreno comprendido desde la calle 
Calzada hasta llegar a la entrada del paseo nuevo, el 
cual se haría intransitable, por la estrechez a que lo 
reducían los puestos." 

La reclamación del mayordomo, el conde de 
Mejorada, al gobernador provincial no sirvió para 
modificar la decisión del Ayuntamiento, pues la pri-
mera autoridad sevillana, después de hacer intervenir 
como árbitro al Alcalde de El Pedroso, apoyó al mu-
nicipio." La Hermandad recibió los 600 reales recau-

dados por los puestos 
instalados en la feria de 
1853 que habían sido 
recibidos por una co-
misión que designó el 
Alcalde, Juan Álvarez 
Romana ante la nega-
tiva de la cofradía a 
hacerlo por sí misma. 

Por otra docu-
mentación sabemos 
que en las mismas fe-
chas existía en la Ala-
meda, seguramente a 
la derecha de la entra-
da de este paseo, una 
"Casa de Comedias", 

el 2001. proyecto de Antonio M. Medina Rivas edificio que Completa-
ba los elementos para el ocio de aquel espacio urbano 
cada vez más integrado en la villa, aunque todavía se 
hablaba de que estaba "Extramuros" de ella". 

Así pues sabemos por estas diligencias que la 
feria se celebraba en la Alameda desde 1801, que ya 
en 1853 existía un paseo con diversas instalaciones 
para mejor disfrute del público y que seguía siendo la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Robledo la que se encar-
gaba de preparar los elementos necesarios e ingresa-
ba las "limosnas" que proporcionaban los feriantes, 
aunque la feria era sólo una velada según decían los 
regidores del municipio. 

Antonio Serrano Vargas 

1 Archivo Municipal de Constantina. Sección de Cultura: Legajo 1.168. 
expediente rotulado "Constantina. Año de 1853. El Sr. Conde de Mejorada 
para que quede franco el sitio de ta Alameda para celebrar la feria". 
2 Archivo de Protocolos Notariales de Cazalla de la Sierra: Sección de 
Constantina. Libro de Escrituras Públicas de D. Femando Muñoz Álvarez. 
Escritura niím. 175, folios 429-431 de 21 de octubre de 185S. 
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FAMILIA PÉREZ DE ARANDA 
(III PARTE Y ÚLTIMA) 

Con esta última entrega, dedicada a la Rama 2.a de 
esta familia, doy por finalizado el largo estudio ini-
ciado hace varios años, cuyas entregas han ido apare-
ciendo en esta misma Revista en anteriores años. 

ANTONIO P. DE ARANDA DF. LA GALA 
Hijo de D. Clemente Pérez de Aranda del Castillo 

y D.a Leonor de la Gala y Cordones, oriunda de La 
Granja de Torrehermosa (Badajoz), quienes habían 
casado en Constantina en 1794. 

Casó el 7-1-1820 con Antonia Gaspar Portillo, hija 
de José Gaspar (Cumplido) y Josefa Portillo. 

D. Antonio Aranda, labrador y propietario, viudo 
de D.a Antonia Gaspar, volvió a casar el 22-111-1866 
con D.a Francisca Fernández Guerrero de 55 años, 
hija de José y María y viven en c/ Sevilla 8. 

Por la partición de los bienes de Antonio Aranda, 
otorgada ante D. Juan Miguel Ruiz el 24-XI-1873, 
sabemos que dejó una herencia valorada en 35.493 
ptas., compuesta de dos fincas rústicas: "Hacienda en 
la Cuesta del Grillo" y "Cantarranas", una casa en la 
c/ Sevilla y bastante ganado vacuno, cabrío y lanar. 
Los hijos que figuran en la partición fueron: 

I) CLEMENCIA ARANDA GASPAR 

Casó el 21-XI-1852 con su primo Antonio Nava-
rro Gaspar-Cumplido, hijo de Antonio y Ana. Según 
la indicada partición, en la que se le adjudicó parte 
del ganado, vivían en Cazalla y desconozco si tuvie-
ron descendencia. 

II) TOSE ARANDA GASPAR 
Nacido aprox. en 1823, casó el 31-1-1851 con Rosa 

Dominga Marín Megías, hija de Fernando Marín Va-
lencia e Isabel Megías González de Aranda. En la 
partida de matrimonio se dice que viven en c/ Man-
gueta Baja n.° 4. 

D. José Aranda, que heredó de su padre la casa de 
la c/ Sevilla con todas sus pertenencias, ya había fa-
llecido en 1892. Fueron sus hijos: 

11,1) FRANCISCO ARANDA MARIN. Nacido 
aprox. en 1857, casado a principios de 1881 con su 
prima Primitiva Duran Lora, natural de Guadalcanal, 
hija de Juan Durán Barragán e Isabel Lora Marín. Este 

matrimonio no tuvo descendencia, heredándolos su 
sobrino D. Eladio Durán Centeno. 

11.2) MANUEL ARANDA MARIN. Nacido 
aprox. en 1862, casó en 1886 con Trinidad Vicente 
Castilla, hija de José y Fernanda. Fueron sus hijos 
ANTONIO y FERNANDA ARANDA VICENTE, de 
los que desconozco sin tuvieron descendencia, pues 
se establecieron en Sevilla. 

11.3) ANTONIO ARANDA MARIN. Casó en 
1892 con una hermana de su cuñada llamada Josefa 
Vicente Castilla. Según me comentan este matrimo-
nio se estableció en Las Navas y desconozco su tu-
vieron descendencia. 

II, 4) ISABEL ARANDA MARIN. Nacida aprox. 
en 1866 y casada en 1892 con Miguel Lora Plasencia, 
natural de Cuevas Bajas (Málaga) hijo de Antonio y 
Ana. La novia vive en c/ Alta de San Sebastián 17. 
Desconozco si tuvieron hijos. 

III) ANTONIO ARANDA GASPAR 
En la partición de bienes de su padre se le adjudi-

có parte del ganado y dinero. Casó con Dolores Alonso 
González. Fueron sus hijos: 

III,1) D.a ANTONIA ARANDA ALONSO. 
(1861-1946). Casada el 15-VI-1882 con su tío D. 
Antonio Merchán Gaspar, natural y vecino de Caza-
lla, de 29 años, hijo de D. Carmelo Merchán Rendón 
y D.a M.a Amparo Gaspar Portillo. La novia vivía en 
c/ Estamentos n.° 4. Fueron sus hijos: 

III, 1,1) D. CARMELO MERCHAN ARANDA 
(1883-1942). Casó el 12-IX-1907 con D.a Magdale-
na Lemos Moreno, hija de D. Manuel Lemos Martíz 
y D.a Eloísa Moreno Gallardo. Fueron sus hijos: 

A) Reyes Merchán Lemos, (1908-1982). Casada 
y sin descendencia. 

B) Antonio Merchán Lemos, casado con D.a 

Margarita Alvarez Castilla, hija de D. Francisco 
Alvarez Urbano y D.a Margarita Castilla Muñíz, na-
tural de Galaroza (Huelva). Son sus hijos: Margari-
ta, Antonio, Carmen, Francisco Luís y Angeles (ya 
fallecida) Merchán Alvarez. 

C) Carmelo Merchán Lenios. Fue sacerdote. 

D) Ana Merchán Lemos. Se casó con su pri 



hermano Antonio Lemos Vicente, con un sólo hijo Juan 
Antonio Lemos Merchán, que vive en Barcelona. 

E, F, G y K) Dolores, Eloísa, Gloria y Magdale-
na Merchán Lemos. Solteras. 

H) Gonzalo Luis Merchán Lemos. Casó con Jo-
sefa Verdugo, natural de Marchena. Son hijos: José 
Luis (fallecido soltero en 1975) y Magdalena Merchán 
Verdugo. 

I) Manuel Merchán Lemos. Casó con Dolores 
Iglesias, natural de Niebla (Huelva). Son sus hijos 
Francisco Javier, Manuel, Miguel Angel y José Ra-
món Merchán Iglesias. Con descendencia. 

J) Fernando Carlos Merchán Lemos, (1924-
1990). Casado con la recientemente fallecida D." Ana 
M.a Alvarez Fuentes, hija de D. Manuel Alvarez Avila 
y D. Antonia Ana Fuentes Lechuga. Con descenden-
cia en Fernando M.a, Manuel, Carmelo y Francisco 
Luis Merchán Alvarez. 

111,1,2) D.a ANGELES MERCHAN ARANDA, 
nacida en 1884. Casó el 22-VIII-l 908 con D. Antonio 
Morgado Gallego hijo de Evaristo y Natividad. Fue-
ron sus hijos José Luis, Amparo y Angeles Morgado 
Merchán. Con descendencia en Barcelona. 

III, 1,3) A D E L A R D O M E R C H A N ARANDA 
(1887-1890). 

- III, 1,4) D. ANTONIO MERCHAN ARANDA 
(1889-1961). Casó el 3-VII-1918 con D.a Purifica-
ción Sarabia Cáceres, hija de D. Bernabé Sarabia 
Padilla y D.a Robledo Cáceres Carmona. D. Antonio 
heredó de sus padres la finca "Carboneras", que ven-
dió para montar la fabrica de aguardientes en la calle 
Estamentos. Hijo único de este matrimonio es Anto-
nio Merchán Sarabia que casó con Carmen Teyssicre 
Alvarez, hija de D. Alberto Teyssiere Domínguez, 
natural de Moguer y de su 2.a mujer D. Yedra Alvarez 
Urbano. Son sus hijos Antonio, Carmen, Cristina y 
Purificación Merchán Teyssiere. Con descendencia. 

III, 1,5) D.JOSELUIS MERCHAN ARANDA(1891-1914). 

III, 1,6) D.a DOLORES MERCHAN ARANDA 
(1894-1919). Soltera. 

III, 2) ANTONIO ARANDA ALONSO. Casó con 
D.a Antonia Morgado, Siendo sus hijos: 

III, 2,1) EMILIO ARANDA MORGADO, nacido 
aprox. en 1879, casó el 23-VIII-1906 con D.a Dolo-
res Lora Valdivieso, hija de D. Manuel y D.a Dolores. 
Con descendencia en hermanos Aranda Lora. 

III, 2,2) EDUARDO ARANDA MORGADO, na-
cido aprox. en 1880, casó el 20-VIII-l 919 con 
Eleuteria López Rodríguez, viuda, hija de Antonio 
López y Robledo Rodríguez. Sin descendencia. 

ITT. 2,3) D.a DOLORES ARANDA MOR- GADO, 
nac. aprox. en 1883, la cual casó el 3-TTT-1904 con D. 
Juan Braulio García García, natural de Villar del Ala 
(Soria), hijo de D. Angel y D.a Atanasia. 

III, 2,4) FERNANDO ARANDA MORGADO, 
nacido aprox. en 1886, quién casó el 30-1-1913 con 
Josefa Cabezas García, hija de José y Ana. 

III, 2,5) MANUEL ARANDA MORGADO, naci-
do aprox. en 1886 y casado el 4-V-1916 con Rafaela 
Montero Leal, hija de Pedro Montero, y Eugenia Leal. 

III, 3) D.a DOLORES ARANDA ALONSO. Na-
cida aprox. en 1862, casó en 2.a nupcias el 30-VI-
1899 con D. Rafael García Sánchez, hijo de D, Juan 
García y D.a Dolores Sánchez. Fue hijo único. 

III, 3,1) D. ANTONIO GARCIA ARANDA, casó 
con D.a Aurora de Castro Sanjuán, hija de D. Rafael 
de Castro Fernández de Córdoba y D. Aurora Sanjuán 
García. Son sus hijas Dolores y Aurora García de 
Castro. Ambas con descendencia. 

IV) MANUEL EDUARDO ARANDA (.ASPAR 

Nacido aprox. en 1830, casó el 9-X-1851 con M.a 

Robledo Marín Pardo, hija de Manuel Marín Valen-
cia y María Pardo Cabrera, que viven en calle Alta de 
San Sebastián n.° 15. D. Eduardo falleció en 1901 y 
D.a Robledo en 1906. 

La partición de la herencia de D. Eduardo se 
protocolizó ante D. Juan Cantisán Cotano, ascen-
diendo el total de los bienes del matrimonio a 
862.914 ptas., representadas en 4 casas, entre ellas 
la de su morada en la Plaza de la Constitución n.° 8, 
y más de 40 fincas rústicas. Todo este considerable 
patrimonio se amasó en vida de D. Eduardo y D.a 

Robledo, sobre la base de la herencia que esta reci-
bió de sus padres y su único hermano D. Manuel 
Marín, representada en una casa y 10 fincas rústi-
cas, mientras que D. Eduardo sólo aportó por heren-
cia de su padre la finca de "Cantan-anas" y una pe-
queña paite de la hacienda de la "Cuesta del Grillo". 
Fueron sus hijos: 

IV-1) D. EUSTAOUIO ARANDA MARIN. 
(1853-1925), casó a finales de 1879 con su prima D.a 

M.a Amparo Elias Navarro, hija de D. José Elias García 
y D.a Angeles Navarro Gaspar. Fueron sus hijos: 

IV, 1.1) D.a JOSEFA ARANDA ELIAS. (1881-
1935). Casó el 28-V-I904 con D. Isidoro Rodríguez 
Román, natural de Alcolea del Río, hijo de D. Platón 
Rodríguez y D.a Juana Román. Fueron sus hijos: 

A) D. Isidoro Rodríguez Aranda (fallecido en 
1936) casó con su tía D.a Robledo Aranda Alvarez, 
hija de D. José Aranda Marín y de D.a Carmen Alvarez 
Urbano. Son sus" hijos: 



EL C O N S T A N T I N É S 
RODRIGO GONZÁLEZ DE M A R M O L E J O , 

PRIMER OBISPO DE CHILE 

Por Jesús Camargo Mendoza 

La historia del Nuevo Mundo se encuentra 
repleta de actuaciones de españoles de las más 
diversas procedencias, que se embarcaron hacia 
lo desconocido con el ansia y el deseo de abrir 
nuevos horizontes en sus vidas. Dentro de la 
trilogía de: conquista, pacificación y gobernación 
de los nuevos territorios, jugó un papel impor-
tantísimo el proceso de evangelización, porque a 
través de él se incrementaba la unidad de unas 
tierras, de las que se llegó a decir en tiempos de 
Felipe II que "en ellas nunca se ponía el sol". En 
este ámbito de la evangelización, traemos a cola-
ción las actuaciones del constantinés Rodrigo 
González de Marmolejo que, convertido por una 
serie de peripecias en el primer obispo de la dió-
cesis de Chile, merece la pena ser recordado por 
la profunda huella que dejó entre los conquista-
dores y naturales, durante sus años de estancias 
tanto en Lima como en Chile. 

Rodrigo González de Marmolejo nació en 
1493, un año más tarde de la llegada de Cristóbal 
Colón al Nuevo Mundo, y era hijo del hidalgo 
Pedro Fernández de Aranda y de Leonor de 
Marmolejo, vecina de Constantina. En la catedral 
de Sevilla, más exactamente en la Capilla de Santa 
Ana, existe un enterramiento dedicado a la fami-
lia Marmolejo. Allí yacen los restos de varios com-
ponentes de esta familia donde destacan Ruy Bar-
ba Marmolejo, verdadero artífice de su constitu-
ción y Diego de Carmona, deán de Sevilla y her-
mano de nuestro personaje. Fue educado bajo los 
mandatos de Maese Rodrigo, fundador de la Uni-
versidad de Sevilla y a su muerte, dejó una im-
portante cantidad de maravedís destinados a la 
educación de los niños cantorcitos de la catedral. 

De sus pr imeros años de apostolado de 
Rodrigo González de Marmolejo, pocas noticias 
poseemos. Algunos historiadores de esta época le 
han identificado con un fraile exclaustrado cono-
cido con el nombre del Padre Plaza, que ejerció 
su actividad pastoral en la iglesia del Sagrario de 
Lima hacia 1549, tal y como reflejan las notas de 
asientos en las partidas sacramentales. Sin em-

bargo, este hecho tenemos que desecharlo por 
cuanto al ser nombrado vicario de Santiago de 
Chile nunca abandonó este país. 

Participó en la desastrosa expedición a los 
Chunchos en el Perú, y a su conclusión se encon-
tró con Pedro de Valdivia, que en 1539 se disponía 
a conquistar Chile. Hombre de cualidades huma-
nas extraordinarias, fue consejero ecuánime de los 
españoles y maestro paciente de los indígenas. A 
él se le debe la transmisión de numerosos conoci-
mientos para la mejora de las faenas agrícolas y el 
incremento de la raza caballar en el reino de Chile. 
Sus pertenencias en este reino se reducían a una 
mina de oro que se le entregó y una encomienda de 
indios en Llayay, con cuyos beneficios ejercía la 
caridad y asistía a los necesitados. 

Pese a su larga estancia en el reino de Chile 
sus deseos fueron los de regresar a su patria natal, 
sin embargo, las actuaciones seguidas con los con-
quistadores y naturales impedían que las autori-
dades indianas informaran de forma favorable su 
regreso definitivo. El propio Pedro de Valdivia 
comunicaba al príncipe Felipe de su pronta llega-
da a España y sus deseos de que regresara a la 
mayor brevedad posible elevándole a la dignidad 
de obispo. Los informes favorables de las autori-
dades civiles y eclesiásticas se multiplicaban por 
doquier y le colocaron en una situación óptima 
para ser elegido primer obispo.de Chile. 

En el nombramiento de obispo intervenían 
esencialmente tres voluntades: La Santa Sede, el 
rey y el electo, que nos situaban igualmente en 
tres escenarios bien distintos: Roma, Madrid y 
América. Por ello, la elección de obispo consti-
tuía un procedimiento complejo, laborioso, com-
plicado y lento. El Consejo de Indias confeccio-
naba una lista para la elección de candidatos y la 
elevaba para su consulta al Rey. Era el lugar de 
presiones de uno u otro bando y donde se diluci-
daban los primeros pasos del afortunado. Incluso 
el monarca podía solicitar más información de 
alguno de los candidatos, e incluso designar a uno 
que no figurara en la lista. 



- Isidoro Rodríguez Aranda casado con Pilar 
Habela Montero. Con descendencia en Amparo, 
Isidoro y Pilar Rodríguez Habela. 

- Josefa Rodríguez Aranda, casada con Rafael de 
Juan Rodr íguez . Con descendenc ia . 

B) D." Amparo Rodríguez Aranda, casó con D. 
Manuel Lora Tamayo, nacido en 1904 en Jerez de la 
Frontera, fue Ministro de Educación y aún vive. Son 
sus hijos: 

- D.a Amparo Lora-Tamayo Rodríguez que casó 
con D. Matías Valdecantos García, ambos fallecidos. 
Con descendencia en Pedro, Manuel, Amparo, Tere-
sa, Matías, Amalia, Ignacio y Javier Valdecantos Lora-
Tamayo. 

- Josefa Lora-Tamayo Rodríguez casada con Car-
los Jesús Alvarez Romero. 

- Manuel Lora-Tamayo Rodríguez casado con 
Nuria Vallvé Roig. 

- Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez casado con Lui-
sa Villacieros Fernández. 

IV, 1.2.) D.a ANGELES ARANDA ELIAS. (1885-
1981). Casó el 24-111-1917 con D. Francisco Mira del 
Olmo, hijo de D. José Mira Mira, natural de Torrox 
(Málaga) y D.a Amparo del Olmo Alvarez. Sin des-
cendencia. 

IV, 2) D. MANUEL ARANDA MARIN. En la 
partición de los bienes de su padre figura como solte-
ro y falleció sin descendencia. 

IV, 3) I). EDUARDO JOSE ARANDA MARIN. 
Nacido aprox. en 1859, casó en 1.a nupcias el 8-1-
1883 con D.a Antonia Aurora Romero Avila que vi-
vía en la c/ Duque n.° 2, hija de D. Antonio Enrique 
Romero Guerrero y D.a Josefa Avila Burgos. Fueron 
sus hijos: 

IV, 3,1) D. ENRIQUE ARANDA ROMERO. Casó 
el 8-VM908 con D.a Ana López Montero, hija de 
Antonio y Josefa y fueron sus hijos, ya lodos falleci-
dos: D.a Ana, D. Antonio, D. Eduardo y D. Carlos 
Aranda López, siendo éste el único que casó y lo 
hizo con D.a Milagros Jiménez Fernández,, natural 
de Matasejun (Soria). Son sus hijos Enrique e 
Imnaculada Aranda Jiménez, con descendencia. 

III, 3,2) D.a AURORA ARANDA ROMERO 
(1895-1924). Casó el 9-V-1920 con D. Francisco 
Carredano Segovia, hijo de D. Joaquín y D.a 

Laureana, naturales todos de Vi- llamartín (Cádiz) y 
fueron sus hijas: 

A) Sor Aurora Curredano Aranda (religiosa de 
la Orden de las Jerónimas que fue Superiora del con-
vento de Santa Paula de Sevilla) 

B) Laureana Carredano Aranda, casada con 
Eduardo de Amores Jiménez, natural de Sevilla, hijo 

de D. Luis de Amores Ayala y D.a Concepción Jiménez 
Caries. Son sus hijos Eduardo, Francisco, Concep-
ción, Juan Bosco, Fernando, M.a Reina, Luis, José 
Gabriel, Pablo y Mariano de Amores Carredano. 

D. Eduardo Aranda volvió a Casar con D.a Patro-
cinio García Sánchez, hija de D. Juan García y D a 

Dolores Sánchez. Fue su único hijo. 
IV, 3,3) D JUAN ARANDA GARCIA, (fallecido 

en 1936). Casó con D.a Manuela Alvarez Sáenz, hija 
de D. Juan Alvarez Urbano y D.a Angeles Sáenz 
Santamaría. Son sus hijos: 

A) Patrocinio Aranda Alvarez, casada en 1 ,a nup-
cias con D. José M.a Molina Aguilera, natural de 
Priego, del que tuvo por hijos a Juan Molina Aranda 
casado con Pilar Cabot Galán y Ricardo Molina 
Aranda, casado con M.a Dolores Fernández de Cór-
doba Gallardo, que tienen por hija María Molina 
Fernández de Córdoba. 

En 2.a nupcias casó con D. Gerardo Colls Sánchez. 
Sin descendencia. 

B) Ricardo Aranda Alvarez que casó con D.a 

Matilde Fuertes Lira, hija de D. Antonio Fuertes Ca-
brera y D.a Trinidad Lira Pacheco. Con descendencia 
en M.a Victoria Aranda Fuertes, casada con Epifanio 
Naranjo Pozo, es su hijo Ricardo Naranjo Aranda. 

IV, 4) D.a ANTONI A ARANDA MARIN. (1860-
1922), casó en 1880 con D. Juan José Cantisán 
Gómez, natural de Bienvenida (Badajoz), hijo de D. 
Juan Cantisan Cotano, (hijo a su vez de D. Nicolás 
Cantisán Jordiato, nat. de Ríbel, provincia de Matesa, 
en el Reino de Nápolcs y de D.a Carmen Cotano 
Chavero, nat. de Bienvenida) y D.a Juliana Gómez 
González, natural de Garrobillo de Mérida. Fueron 
sus hijos: 

IV, 4,1) D.a ANGELES CANTISAN ARAN- DA. 
Nacida aprox. en 1886 casó en 1.a nupcias el 10-1-
1906 con D. Manuel Saénz de Castro, hijo de D. 
Mariano Saénz Fernández y D.a Yedra de Castro 
Fernández de Córdoba. Sin descendencia de este ma-
trimonio. 

Casó en 2.a nupcias con D. Francisco Carredano 
Segovia, viudo de su prima D.a Aurora Aranda Ro-
mero, del que tuvo por hijas a Remedios (Religiosa 
del Sagrado Corazón) y Antonia Carredano 
Cantisán. Sin descendencia. 

IV, 4,2) D. JUAN CANTISAN ARANDA. (falle-
cido en 1936). Casó en 1 .a nupcias el 8-IV-1912 con 
D.a Manuela Fernández de Córdoba y Caro, hija de 
D. Manuel M.a Fernández de Córdoba y Fernández 
de Córdoba y de D.a Manuela de la Barrera-Caro y 
Rodríguez de Salamanca, que falleció en 1913 y de 
la que tuvo por unigénita a la ya fallecida A) Angeles 



Cantisán Fernández de Córdoba la cual casó con 
D. Francisco Rodríguez Saénz, hijo de D. Román 
Rodrí- guez Escobar, natural de León y D.a Reme-
dios Saénz de Castro. Sin hijos. 

Volvió a casar en 2.a nupcias con D.a Otilia 
Alejandre Moreno, natural de Azuaga, hija de D. 
Manuel Alejandre Muñoz y de D.a M.a Luisa Moreno 
Montalvo del Castillo. Son hijos de este matrimonio: 

B) José Cantisán Alejandre (1921-1998). Falle-
cido soltero. 

C) Luisa Cantisán Alejandre (1922-1998), que 
casó con Emilio Ruiz Fernández, hijo de D. Rafael 
Ruiz Pulgarín y D.a Antonia Fernández Alvarez. Sin 
descendencia 

D) Julia Cantisán Alejandre, casó con D. Angel 
Ferrerò Murillo de la Cueva, natural de Mérida, en 
donde se establecieron. Con descendencia en Angel, 
Cristina, Juan José y Jesús Ferrerò Cantisán 

E) Antonia Cantisán Alejandre que casó con D. 
Rafael Ruiz Fernández, cuyos padres han sido cita-
dos más arriba. Con descendencia en Marina, Sara, 
Angeles, Rafael, Juan Luis, Conchita y Rocío Ruiz 
Cantisán. 

F) Juan Manuel Cantisán Alejandre (1930-
1981), casó con Rosario Bohórquez García, hija de 
D. José Bohórquez Gutiérrez, natural de Villaluenga 
del Rosario (Cádiz) y D.a Justa García Guerrero. Con 
descendencia en Olga, Beatriz, Sara y Rosario 
Cantisán Bohórquez. 

IV, 4,3) D. FRANCISCO CANTISAN ARANDA 
(fallecido en 1936). Casó con D.a Angeles Castellò 
Alvarez, hija de D. Leonardo Castellò Llerandi y D.a 

Angeles Alvarez Urbano. Fueron sus hijos: 

A) Juan Antonio Cantisán Castello, ( 1927-1996) 
casó con Amalia Serrano López, natural de Sevilla. Sus 
hijos son Francisco, Angelines, Juan Antonio, José 
Manuel y Eladio Cantisán Serrano. Con descendencia. 

B) Leonardo Cantisán Castellò. Casado con Marisa 
Muñoz Roldán, natural de Riotinto. Viven en Granada. 
Con descendencia. 

C) Engracia Cantisán Castellò. Casada con Juan 
Diego Asencio Cantón, hijo de D. Antonio Asencio 
Santiago y D.a Erundina Cantón Castilla, naturales 
todos de Granja de Torrehermosa (Badajoz). Son sus 
hijos Heriberto, M.a Angeles y Juan Diego Asencio 
Cantisán. Con descendencia. 

IV, 5) D.a RITAARANDA MARIN. Nacida aprox. 
en 1866 y casada en 1.a nupcias en 1885 con D. Anto-
nio Luna Alverdi, hijo de D. José Luna Alvarez y D. 
M.a Paz Alverdi Palomo. Hijos de este matrimonio 
fueron: 

IV, 5,1) EDUARDO LUNA ARANDA (que falle-
ció soltero). 

IV, 5,2) D. JOSE LUNA ARANDA. que casó el 28-
1-1913 con D.a Carmen Lora Valdivieso, hija de Ma-
nuel y Dolores y tuvieron por hijo a José Luna Lora 
que falleció soltero. 

D.a Rita volvió a casar con su primo D. Ra-
fael Aranda Marín. Con descendencia que des-
pués veremos. 

IV,6) D.a ROBLEDO ARANDA MARIN. Naci-
da en 1870, casó en 1891 con su primo hermano D. 
Fernando Aranda Marín, hijo de D. Eustaquio Aranda 
Gaspar y D.a Ana Marín Navarro. Con descendencia 
que después veremos. 

IV, 7) D. JOSE ARANDA MARIN. Nacido aprox. 
en 1873, casó el 26-VI-l 902 con D.a Carmen Alvarez 
Urbano, hija de Juan Alvarez García y Angeles Urba-
no. Fueron sus hijos: 

IV, 7,1) D. JOSE ARANDA ALVAREZ, que falle-
ció soltero. 

IV,7,2) D.a CARMEN ARANDA ALVAREZ, 
casó con D. Enrique Muñoz Lora, hijo de D. Enri-
que Muñoz Alonso y D.a Dolores Lora Martín. Son 
sus hijos: 

A) M.a Carmen Muñoz Aranda, casada con Ma-
nuel González López, hijo de D. Carlos González 
Vilardell natural de Guadal- canal y D.a Paula López 
Carmona. Con descendencia en M.a Victoria, M.a Car-
men y José Manuel González Muñoz. 

B) Enrique Muñoz Aranda, casado con M.a Car-
men Pérez Saturnino, natural de Sevilla. Con des-
cendencia en María, Enrique, Reyes y Carmen 
Muñoz Pérez. 

IV, 7,3) D.a ROBLEDO ARANDA ALVAREZ que 
como ya hemos visto casó con su sobrino D. Isidoro 
Rodríguez Aranda. Con sucesión. 

IV, 8) D FERNANDO ARANDA MARÍN. Na-
cido aprox. en 1874, casó el 14-TV-1897 con D. 
Manuela Oviedo Vicente, hija de D. José Oviedo y 
D.a Dolores Vicente. Fueron sus hijos: 

IV, 8,1) D.a ROBLEDO ARANDA OVIEDO na-
cida el 28-111-1898. Casó el 23-V-1932 con su primo 
D. Rafael Aranda Aranda, hijo de D. Rafael Aranda 
Marín y D." Rita Aranda Marín. Con descendencia 
que después veremos. 

IV, 8,2) D. JOSE ARANDA OVIEDO, casó con 
Carmen Vizcaíno Jiménez, hija de Carlos Vizcaíno 
Jimeno y D.a Estrella Jiménez Sánchez, de la que no 
tuvo descendencia, pues murió en 1936 a los seis 
meses de casados. 



V) EDUARDO EUSTAQUIO ARANDA GASPAR 

Nacido aprx. en 1833 y fallecido en 1903. Casó el 
12-1-1865 con Ana Luisa Marín Navarro, hija de Fer-
nando Marín e Isabel Navarro, que viven en Alta de 
San Sebastián n.°7. 

D. Eustaquio heredó de su padre la mayor parte de la 
Hacienda de la "Cuesta del Grillo". Fueron sus hijos: 

V, 1) D. FERNANDO ARANDA MARIN. (1867-
1932). Casó en 1891 con su prima hermana D.a Ro-
bledo Aranda Marín, hija de D. Eduardo Aranda 
Gaspar y D.a Robledo Marín Pardo. Siguiendo el ejem-
plo de su suegro el matrimonio amasó una considera-
ble fortuna, valorada a su muerte en más de dos mi-
llones de ptas., siendo también en este caso la base de 
Lj misma la herencia que D.a Robledo Aranda recibió 
de sus padres. Fueron sus hijos: 

V, 1,1) EDUARDO ARANDA ARANDA. Casó el 
20-VHI-1919 con su prima D.a Salvadora Rojo Aranda, 
hija de D. Eduardo Rojo Calderón y D.a Angeles Aranda 
Marín. Fue hijo único Femando Aranda Rojo, que falle-
ció soltero al atragantarse con una naranja. 

V, 1,2) D.a ROBLEDO ARANDA ARANDA (1895-
1981 casada el 26-X-1916 con D. Rodrigo Jiménez 
González, hijo de D. Juan Jiménez Urbano, farmacéu-
tico, natural de Palma del Río y de D.a Ana González 
Torres, natural de Montoro. Fueron sus hijos: 

A) D. Fernando Jiménez Aranda (1920-1947). 
Casó con D.a Rosario Fernández de Córdoba y 
Fernández de Córdoba, hija de D. Pedro Fernández 
de Córdoba y Fernández de Córdoba y D.a Rosario 
Fernández de Córdoba Ramírez. Tuvo dos hijos: 
Rodrigo que murió a los pocos meses de nacer y Ro-
sario Jiménez Fernández de Córdoba, casada con 
Manuel González Ferrero, hijo de D. Manuel 
González Rodríguez, natural de Santa Marta de los 
Barros (Badajoz) y D.a Angela Ferrero Muñoz. Con 
descendencia en Fernando, Angela, Juan Manuel, 
Rosario y Ana González Jiménez. 

B) Ana Jiménez Aranda. Que casó con D. José 
Martín Ruiz, natural de Sevilla, del que no tuvo des-
cendencia. 

V, 1.3) D.a PATROCINIO ARAND ARANDA. 
Fallecida soltera. 

V, 1.4) FERNANDA ARANDAARANDA. Naci-
da el 3-V-1898 y fallecida soltera en 1929 de una caí-
da de caballo. 

V, 1.5) D.a FRANCISCA ARANDA ARANDA, 
casada el 9-VIII-1926 con su primo D. Rafael Aranda 
Márquez, hijo de D. Carlos Aranda Marín y de D.a Es-
peranza Márquez Avila. Con descendencia que después 
veremos. 

V, 1.6) D. FERNANDO R. ARANDA ARANDA 

(.1903-1950). Casó con D.a M.a Asunción Cabrera 
Cabezas, hija de D. Manuel Cabrera Iglesias y D.a 

Dolores Cabezas Ruibal de Flores. Son sus hijos: 

A) Fernando R. Aranda Cabrera, casado con 
Concepción Pineda Casado, hija de D. Manuel Pine-
da Gandul y D.a Encarnación Casado Portillo, natu-
rales todos de Alcalá de Guadaira. Con descendencia 
en Fernando R., Concha, Jaime, Alvaro y Javier 
Aranda Pineda 

B) Manuel Aranda Cabrera, casado con Ana M.a 

Tejerizo Caro, natural de Lora del Río, hija de D. Al-
fonso Tejerizo de Frías, natural de Burgo de Osma y 
D.a Ana Caro Martín, natural de Málaga. Con des-
cendencia en Manuel y Begoña Aranda Tejerizo. 

V, 1.7) D. JOSE ARANDA ARANDA (1900-
1938). Casó con D.a Manuela Oliveros Caballos, na-
tural de Carmona. Murió sin descendencia, heredan-
do sus bienes su mujer, por lo que la finca "El Travie-
so" le pertenece a ella. 

V, 1.8) D. ISIDORO ARANDAARANDA, casó 
con su prima D.a Juana Rojo Aranda, hija de D. Eduar-
do Rojo Calderón y D.a Angeles Aranda Marín. Son 
sus hijos: 

A) Isidoro Aranda Rojo, casado con Joaquina del 
Prado Mendoza, natural de Lora del Río, hija de D. 
José del Prado Lara y D.a Encarnación Mendoza 
Luque. Son sus hijos Inmaculada, Fernanda, Isidoro, 
Sonsoles Aranda del Prado. 

B) Juana Aranda Rojo, casada con D. Francisco 
de la Paz Jiménez difunto. Son sus hijos Juan Carlos, 
Macarena y Francisco de la Paz Aranda. 

V, 1.9) D." AMPARO ARANDA ARANDA. Que 
aún vive. Casó en 1 ,a nupcias con D. Santiago Alvarez 
Saénz (fallecido en 1936), hijo de D. Juan Alvarez 
Urbano y D.a Angeles Saénz de Santamaría, del que 
tuvo una sola hija: 

A) Angeles Alvarez Aranda, casada con Augusto 
de la Barrera-Caro y Robles, hijo de D. Isidoro de la 
Barrera-Caro y Castro y D.a Adelina Robles Brujas. 
Con descendencia en Santiago, M.a José, Carlos, Au-
gusto y M.a Angeles de la Barrera-Caro Alvarez. 

Casó en 2.a nupcias con D. Eduardo García 
Carrasco, "hijo de D. Julio García Bernal y D.a Teresa 
Carrasco Ramírez, naturales todos de Cazalla. Hijos: 

B) Julio García Aranda casado con Lourdes 
Forcada López, natural de El Pedroso, hija de D. En-
rique Forcada Cabanelles y D. Rafaela López Bernal. 
Con descendencia en Lourdes, Eduardo y Rafael 
García Forcada. 

C) Fernando García Aranda casado con Mauricia 
Ferreira Iglesias, vecina de SeviJIa. Con descenden-
cia Fernando García Ferreira 



D) Teresa García Aranda, casada con José 
Robredo Sánchez, natural de Bccerril del Prado 
(Palencia). Con descendencia en Eduardo y Borja 
Robredo García. 

E) Eduardo García Aranda, fallecido soltero en 
accidente, de trafico. 

F) Amparo García Aranda, casada con José Na-
varro Centeno, hijo de D. Epifanio Francisco Nava-
rro García y D." Trinidad Centeno Corral. Con des-
cendencia en E. Francisco y Femando Navarro García. 

E) José M.a García Aranda casado con Merce-
des Pastor Turullol, natural de Córdoba. Con descen-
dencia en José M.a García Pastor. 

V, 2) D." ESPERANZA ARANDA MARIN. Na-
cida aprox. en 1870, casó en 1894 con D. José de la 
Cruz Blanco, natural de Berlanga (Badajoz), hijo de 
D. Joaquín y D.a Matilde. Fueron sus hijos: 

V, 2.1) D.a ESPERANZA DE LA CRUZ ARANDA, 
nacida aprox. en 1896, casó con D. José Martínez Cal-
derón, hijo de D. Tomás y D.a Josefa y fueron sus hijos: 

A) Tomás Martínez de la Cruz, que casó con 
Carmen Rey Sánchez, natural de Melilla. Son sus hi-
jos: Tomás, Manuel, Ana, Isabel y Esperanza Martínez 
Sánchez, establecidos en Madrid. 

B) Adelaida Martínez de la Cruz, soltera resi-
dente en Coria del Río. 

C) José Martínez de la Cruz, casó con Ana Rivas 
Benítez, natural de Dos Hermanas, es su hija M.a Es-
peranza Martínez Rivas, que vive en Sevilla. Con des-
cendencia. 

V, 2.2) D.a ANA DE LA CRUZ ARANDA, casó 
con Manuel Llorens, natural de Sevilla, son hijas 
Carmen y Ana Llorens Martínez, que viven en Se-
villa. Con descendencia. 

V, 2,3) D.a MATILDE DE LA CRUZ ARANDA. 
Soltera. 

V, 2,4) D. EUSTAQUIO DE LA CRUZ ARANDA. 
Casó en Canarias. Fue su único hijo Eustaquio de 
la Cruz. 

V, 2,5) ADELAIDA DE LA CRUZ ARANDA. 
Falleció soltera a los 15 años. 

V, 3) D. CARLOS ARANDA MARIN. Nacido 
aprox. en 1871, casó en 1 ,a nupcias el 28-XI-1895 con 
D.a Esperanza Márquez Avila, hija de D. Rafael 
Márquez Rodríguez y D.a Dolores Avila Burgos. Fue-
ron sus hijos: 

V, 3,1) D. RAFAEL ARANDA MARQUEZ (1898-
1936) casado el 9-VIII-1926 con su prima D.a Fran-
cisca Aranda Aranda, hija de D. Femando y D.a Ro-
bledo. Con descendencia en: 

A) Esperanza Aranda Aranda, casada con D. 
Diego Rosa García, hijo de D. Juan Rosa Cerrato y 
D. Purificación García, naturales todos deMalpartida 
de la Serena (Badajoz). Son sus hijos Esperanza, Juan, 
Rocío, Guadalupe, Rafael y Francisco Rosa Aranda. 
Con descendencia. 

B) Ramón Aranda Aranda (1932-1988). Casó 
con M.a Pepa González Ferrero, hija de D. Manuel y 
D.a Angela, antes citados. Son sus hijos: Pepi, 
Fernanda, Rafael Angeles, Manuel y Ramón Aranda 
González. Con descendencia. 

V, 3,2) D.a ANGELES ARANDA MAR- QUEZ, 
casó con D. Francisco Contreras Ramos, hijo de D. 
Francisco Contreras Ramírez, natural de Baena (Cór- „ 
doba) y D.a Dolores Ramos Roig, fueron sus hijos: 

A) Dolores Contreras Aranda, casada con Ra-
món García Guerrero. Son sus hijos Carmen, Rosa-
rio, Ramón, Teresa, Francisco y Gloria García 
Contreras. Con descendencia. 

B) Esperanza Contreras Aranda, casó con D. 
José Cañizal Cid, natural de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). Son sus hijas Consuelo y M.a Angeles 
Cañizal Contreras. Con descendencia 

C) Rafael Contreras Aranda. Ya fallecido quien 
casó con Mercedes Barbero, natural de Madrid. Con 
descendencia. 

D) Carlos Contreras Aranda. Igualmente falle-
cido. Casó con D.a Africa Martínez Pelayo, natural 
de Almonte. Son sus hijos Francisco, Rocío, Mariam, 
Carlos Manuel, Nieves y Rafael Contreras Martínez. 
Con descendencia 

Casó D. Carlos Aranda Marín en 2.a nupcias el 16-
VII-1904 con D.a Gertrudis Marín Meléndez, hija de 
D. Julio y D.a Filomena. De este matrimonio tuvo a 

V, 3.3) D. CARLOS ARANDA MARIN. Casó con 
D.a Teresa Sarabia Cácercs, hija de D. Bernabé Sarabia 
Padilla y D.a Robledo Cáceres Carmona. Son sus hijos: 

A) José Pedro Aranda Sarabia, casado con Glo-
ria Benito Jiménez, natural de Matasejún. Con des-
cendencia en Carlos y José M.a Aranda Benito. 

B) Bernabé Aranda Sarabía (1940-1981). Casó 
con Ana M.a Casado Benito, natural de Ventosa de 
San Pedro (Soria). Con descendencia en Jesús, M.a 

Teresa y Carlos Aranda Casado. 

C) Robledo Aranda Sarabia, casada con Rafael 
Calderón Moyano. Con descendencia en Teresa, Ra-
fael y José Carlos Calderón Aranda. 

D) Carlos Aranda Sarabia. Casado con Myriam 
Domínguez Moliner, natural de Madrid. Con des-
cendencia en 'Mar ía , Carolina y Belén Aranda 
Domínguez. 



V, 3.4) D. JOSE ARANDA MARIN. Muerto sol-
tero en 1936. 

V, 4) D. RAFAEL ARANDA MARIN. Nacido 
aprox. en 1871 y casado el 14-IX-1896 con su prima 
D.a Rita Aranda Marín, viuda de D. Antonio Luna, e 
hija de D. Eduardo Aranda Gaspar y D.a Robledo 
Marín Pardo. Hijos: 

V, 4.1) D.a CARMEN ARANDA ARANDA. 
(1898-1979) Casó con D. Alejandro Avila Corral, hijo 
de Antonio Avila Márquez y Carmen Corral García. 
Fueron sus hijos: 

A) Carmen Avila Aranda. (1922-1966). Falleci-
da soltera. 

B) Antonio Avila Aranda, casado con Inés 
Jiménez Espuelas, natural de Huelva, hija de D. 
Avilio, Jiménez Santaoloya, natural de Ventosa de 
San Pedro y D.a Juliana Espuelas Carrascosa, de 
Matasejún (Soria). Son sus hijos M." Carmen, M.a 

Inés, Ana M.a, M.a Francisca, Alejandro, Inmaculada, 
Lourdes, Antonio y Juan Carlos Avila Jiménez. Con 
descendencia. 

V, 4.2) D.a ANA ARANDA ARANDA (1900-1970) 
casó en 1923 con D. Emilio Marín del Castillo, hijo 
de D. Juan B. Marín del Castillo y D.a Encarnación 
del Castillo Simó. Sin descendencia. 

V, 4.3) D. RAFAEL, ARANDA ARANDA, (1902-
1938) casó con su prima hermana D.a Robledo Aranda 
Oviedo. Son sus hijas: 

A) Manuela Aranda Aranda, casada con José 
Paniagua Ruiz, hijo de D. Francisco Paniagua 
Sánchez y D.a Gertrudis Ruiz Pulgarín, naturales de 
Azuaga. Son sus hijos Mercedes, fallecida en su ju-
ventud y José M. Paniagua Aranda, con descenden-
cia. 

B) Rita Aranda Aranda, casada con Juan Rosa 
Gómez, hijo de D. Juan Rosa Ortiz y D.a Carmen 
Gómez Díaz, naturales de Palma del Río. Con des-
cendencia en Montserrat y Juan Rosa Aranda. 

V, 5) D. EUSTAQUIO ARANDA MARIN. Na-
cido aprox. en 1872 y casado en 1.a nupcias el 14-1X-
1896 con D.a Adelaida Márquez Flores, natural de Sevi-
lla, hija de D. Rafael Márquez y D.a Rosa Flores. Fue-
ron sus hijos: 

V, 5.1) EUSTAQUIO ARANDA MARQUEZ. Na-
cido 18-1-1898. Casó el 12-11-1925 con Belén Lira 
Pacheco, Son sus hijas: 

A) Trinidad Aranda Lira. Casó con D. José Luis 
Capitán Muñoz, natural de Ecija, hijo de Enrique 
Capitán y Margarita Muñoz Baena. Con descenden-
cia en José Luis, Enrique, M.a Pilar y M.a José Capi-
tán Aranda. 

B) Adelaida Aranda Lira. Casada con Claudio 
Carrillo Fernández, natural de Ronda. Con descen-
dencia en Claudio, Belén, Juan, Lina y M.a Angeles. 

V, 5.2) FERNANDO ARANDA MARQUEZ. 
Casó con D.a M.a Josefa Fernández de Córdoba 
Caballero, hija de D. Manuel Fernández de Córdoba 
y Fernández de Córdoba y de su 2.a mujer D.a Car-
men Caballero Fernández, de la que tuvo una sola 
hija Adelaida Aranda Fernández de Córdoba que vive 
en Barcelona, con descendencia. 

V, 5.3) SALVADOR ARANDA MARQUEZ. Que 
casó en Sevilla con Catalina Catalán, dejando seis 
hijos Adela, Salvador, Francisco, Ana M.a, Juan y 
Carmen Aranda Catalán. 

Casó D. Eustaquio Aranda en 2.a nupcias el 28-
VII-1904 con D.a Ana Lemos Moreno, hija de D. 
Manuel Lcmos Martíz y de su primera mujer D.a 

Eloisa Moreno. Hijos de este matrimonio son: 

V, 5.4) D. CARLOS ARANDA LEMOS, casó con 
D.a Pilar Diago Falagán, hija de D. Jesús Diago y 
Pueyo de Aguaron y D.a Amparo Falagán Escapa. 
Son sus hijos: 

A) Carlos Aranda Diago, casado con Yedra Vi-
cente Tobajas, hija de Rafael Vicente Avila y Con-
suelo Tobajas Guerrero. Con descendencia en Pilar y 
Carlos Aranda Vicente 

B) Jesús Aranda Diago, casado con M.a Jesús 
Avila Ramírez. Con descendencia en José Carlos, 
Miguel Angel, Jesús, Cristina y M.a del Mar Aranda 
Avila, que viven en Valencia. 

V, 5.5) D. EMILIO ARANDA LEMOS que casó 
en Guadalcanal con D.a María Yanes Criado. Son 
sus hijos: 

A) María Aranda Yanes, casada con Placido de 
la Hera Pérez-Cuesta, natural de Guadalcanal. Son 
sus hijos Alberta, Ana M.a y Soledad de la Hera 
Aranda. 

B) Emilio, Aranda Yanes, casado con Mercedes. 
Con descendencia. 

V, 5.4) D. ELOY ARANDA LEMOS, que aún vive. 
Casó con D.a Teresa Aparicio Sánchez, hija de D. 
Pedro Aparicio Aparicio, y D.a Teresa Sánchez Ber-
mejo, natural él de Enguera (Valencia) y ella de Las 
Navas de la Concepción, de la que tuvieron por hijo a 
Eloy Pedro que falleció a los 7 años. 

V, 6) D." ANGELES ARANDA MARIN. Naci-
da aprox. en 1878 y casada el 14-IV-1897 con D. 
Eduardo Rojo Calderón, hijo de Víctor Rojo González, 
natural de Velilla (Valladolid) y de D.a Consuelo Cal-
derón Ramos. Fueron sus hijos. 

V, 6.1) D.a SALVADORA ROJO ARANDA, 



(1898-1984). Casó el 20-VIII-1919 con su primo D. 
José Eduardo Aranda Aranda, hijo de D. Fernando y 
D.a Robledo, como antes vimos. Fue hijo único Fer-
nando Aranda Rojo, soltero. 

V, 6.2) D.a CONSUELO ROJO ARANDA, casó 
con D. Juan Alvarez Saénz, hijo de D. Juan Alvarez 
Urbano y D.a Angeles San- tamaría. Son sus hijas: 

A) María Alvarez Rojo, casada con Rafael 
Paniagua Ruiz, hijo de D. Francisco y D.a Gertrudis. 
Con descendencia en Rafael, Francisco, y M.a Ange-
les Paniagua Alvarez. 

B) Consuelo Alvarez Rojo. Soltera. 

V, 6.3) D.a JUANA ROJO ARANDA, casó con su 
primo D. Isidoro Aranda Aranda, como ya hemos visto 
más arriba. Con descendencia. 

V, 6.4) VICTOR ROJO ARANDA. Fallecido sol-
tero en 1936. 

Con esta última entrega doy por terminado el lar-
go estudio que he realizado sobre las familias Aranda 
de nuestra localidad, pudiendo contestar al interro-
gante que me formulé en el primer artículo, en el sen-
tido de si eran una sola con un mismo tronco común, 
o si por el contrario se trataría de dos o incluso más 
familias del mismo apellido. 

Hoy con los datos acumulados en todos estos años, 
puedo concluir que en nuestro pueblo existieron dos 

familias con este apellido que son distintas, una de 
origen noble, que demostró su hidalguía promovien-
do expediente contra el Consejo de esta localidad en 
la ya lejana fecha de 1675 y de la que no quedan des-
cendientes que conserven el apellido en primer lugar; 
y la otra, cuyo apellido completo es el de Pérez de 
Aranda, aunque con el transcurso del tiempo se ha 
quedado sólo como Aranda, y muchos de sus nume-
rosos descendientes aún viven en nuestro pueblo, y 
que son los protagonistas de esta última entrega. 

No quiero concluir este trabajo sin dar las gracias 
a todas aquellas personas que tan amablemente me 
han suministrado datos para su confección, pidiendo 
disculpas si en el mismo se contienen errores o si 
alguién estima que no he incluido a ascendientes su-
yos, pues si lo he hecho es por descomocimiento, ro-
gándoles, en este caso; que me suministren sus datos 
para poderlos encajar en la prolija descendencia de 
Diego Pérez de Aranda, quién aprox. en 1590 casó 
con Catalina López de Santana, y del que todos los 
reseñados proceden. 

En Sevilla a 5 de Julio del 2001. 

Joaquín Avila 
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Esta es la tercera y última entrega de un conjunto de tres relatos. Los dos anteriores -«La espina 
de la pasión» y «El fuego que no quema»-ya vieron ta luz. en números pasados de esta misma revista. 
Puse un título común a los tres relatos. Los llamé «Vidas Menores». Semejante título puede parecer 
poco apropiado y quizás merezca una aclaración. ¿Cómo llamar "menores" a unas vidas que en 
tantos aspectos resultan ejemplares? Escogiese adjetivo como un juego, porque en verdad es una 
alusión a la orden franciscana a la que pertenecían sus protagonistas, conocida, humildemente, como 
•'orden menor". Cuando comencé a escribir esta serie de relatos sólo tenía en mente dos cosas: quería 
que hablasen de Constantino, para lo que quizás tuviera que indagar en la historia -nunca escrita- de 
sus gentes, y quería que sus títulos admitiesen un doble sentido, como doble era la pasión que dividía 
el corazón de sus protagonistas. Cuando me han preguntado por qué escogí como personajes a unos 
frailes franciscanos, no he sabido contestar... Cuando me preguntan cuánto de autobiográfico hay en 
ellos, tampoco he sabido qué decir. Sólo sé que he sentido muchas veces mi corazón encendido por dos 
pasiones: una más espiritual, y representada por mi obsesión por la Ciencia, y otra, más terrenal y 
representada por la mujer. O quizás sea al revés, pues es la Física la que me da de comer y la mujer la 
que aviva mi espíritu. En cualquier caso, os prometo que el siguiente relato que traiga a estas páginas 
no tratará ya de frailes, que no quiero no ser aburrido y hay muchas cosas que contar. Vale. 
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F 
J—est imado fray José, hermano y prior de 

mi bien querida orden franciscana, 
Tantas cosas he de referirte y contarte, que 

dudo ai decidir por cuál de ellas empezar. Quizás 
convenga que comience tranquilizándote por el 
estado de salud de nuestro querido hermano fray 
Andrés, pues las fiebres que asediaron su cuer-
po, ha ya casi un año, cuando por ultima vez pi-
saste estas paganas tierras, no dejaron secuela 

alguna y su sonrisa y prcclaridad han vuelto a ser 
el centro de la vida de la comunidad. Las obras 
que comenzaron, seis años atrás y que tú pudiste 
supervisar, están ya casi a punto de concluir, y 
reina en todo el convento misionero la paz y el 
orden, que tantos esfuerzos y afanes nos ha cos-
tado conseguir. 

Las vecinas tribus del occidente continúan 
sin evangelizar, y no han cejado, en su salvaje 
hostilidad cruelmente demostrada, como ya c 



noces, con la muerte del hermano fray Bartolomé, 
muerto cuando acudió a predicarles. 

Sin embargo, no son estas nuevas la causa 
que me mueve a escribirte, sino otra, que sin duda 
te sorprenderá aún más, y que temo no sea bien 
recibida. . . 

Cuando vine a estas tierras, hace ya nueve 
años, lo hice con la plena convicción de que el 
Espíritu Santo guiaba mis pasos en la Sagrada 
Misión de predicar las Enseñanzas de nuestro 
Maestro, a quienes nada sabían de El. Hoy, sigo 
pensando que el Espíritu del Señor todavía diri-
ge mis pasos, pero esta vez hacia una nueva sin-
gladura, que entiendo no será comprendida por 
todos. 

Yo vine a bautizar, a educar en el Espíritu, 
en las artes de la cultura que alejan del hombre el 
animal que sin duda lleva dentro. De mi total en-
trega a esta misión durante los pasados años, no 
creo que pueda ampararse duda alguna. He lle-
gado a amar a esta pobre gente, he compartido su 
carga, he sufrido en silencio sus enfermedades y 
carencias, y con cuanto aprendí de ellos, ya me 
sentí pagado con creces. . . En verdad he llegado 
a quererles tanto, que me resulta difícil entender 
por qué nuestra obtusa y caduca civilización se 
empeña en verlos como salvajes. 

N o tengo dudas del cncomiable valor de la 
sagrada tarea que me trajo aquí: «et praedicari in 
nomine eius paenitentiam et remissionem 
peccatorum in omnes gentes»1. Pero he de dccir 
también, que mi absoluta entrega no logró arran-
car de mi alma la espina de la soledad; porque 
entre la gente, me he sentido solo, entre la espe-
sura, no hallé solaz, en mí misión, no hallé con-
suelo ni abrigo y en la oración, no logré apartar 
el insondable hastío que albergaba mi alma. Y lo 
que no hallé con mi entrega a esta pobre gente, 
ha querido Dios concedérmelo de otra sorpren-
dente manera. Mas ¿quién soy yo para juzgar su 
voluntad? Porque lo cierto es que la misión que 
me trajo aquí ya no ocupa el centro de mi cora-
zón, y como dice el Señor: «nemo servus potest 
duobus dominis servire aut enim unum odiet et 
alterum diliget»2. Por eso, creo firmemente que 
es la voluntad del Todopoderoso que siga acom-
pañando a esta pobre gente, pero no del modo en 
que he venido haciéndolo hasta ahora, sino de 
otra forma más terrenal y menos sacrificada. 

Y ahora, querido hermano, no es al prior a 

quien me dirijo, sino al amigo, al compañero de 
juegos de mi infancia, al cómplice de mis trave-
suras. Y si apelo a nuestra amistad no es sino para 
poderte relatar con detalle mis más sinceros sen-
timientos. Y así comenzaré diciéndotc que ante 
la duda en que me veía inmerso, decidí retomar 
la misión evangelizadora que yo mismo encomen-
dé al desventurado fray Bartolomé. Lo arriesga-
do de la empresa, lejos de preocuparme, parecía 
apartar los sinsabores de mi espíritu. Y habiendo 
dejado a cargo del convento al hermano fray 
Martín, muy de mañana, con un pequeño hatillo 
en donde apenas si cabía la bucólica para cuatro 
días y mi laúd, resolví adentrarme en lá inaccesi-
ble y pagana región del occidente. Nada había de 
perder y sólo Dios sabía cuánto habría de ganar. 

Jamás había visto espesura tan densa, ni 
follaje tan exuberante. Tanto que apenas si podía 
adentrarme en ella y por más que lo hacía, seguía 
tan envuelto y rodeado de verde como si no hu-
biese avanzado nada. Y hube de soportar los ri-
gores de las picaduras de muchos insectos, mas 
no la de los mosquitos, que no osaban acer-
cárseme gracias a los vapores que desprendía el 
ungüento que me preparara para tal fin, fray Juan, 
el herbolario, y que yo esparcía periódicamente 
por cara y manos, las únicas partes de mi cuerpo 
que no cubría mi riguroso hábito. 

Y en las tres noches que hube de pasar a la 
intemperie, recibí la visita de la lluvia y de los 
ofidios, y soporté la impertérrila presencia de la 
tórrida y húmeda calina, que apenas te deja res-
pirar, y de los miles de invisibles ojos que pare-
cen espiarte desde la verde sombra. 

Cuando por fin avisté la cascada que seña-
laba casi el final de mi viaje, no pude menos que 
alegrarme y dar gracias a Dios de que me hubie-
ra permitido llegar a buen fin, aunque, como com-
probaría poco después, las verdaderas penalida-
des no habían hecho más que empezar. 

Y con resolución, afronté la escalada de la 
escarpada loma rocosa de la cara oeste de la cas-
cada, y no pude menos que recordar, con lágri-
mas en los ojos, aquellos juegos de mi juventud 
escalando las cumbres del "Negrillo", en cuya 
cima me encontré, por primera vez, con mi voca-
ción religiosa.. . 

Y aquellos recuerdos me hicieron tan lle-
vadera la escalada, que ni eché de ver el grave 
peligro que debí correr durante el ascenso, y en 
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Rodrigo González de Marmolejo sufrió en 
su propio cuerpo los ataques que arriba mencio-
narnos. Las miserias humanas, pronto hicieron 
acto de presencia en la figura de Hernando de 
Ibarra y Fray Martín de Robledo, superior de los 
padres franciscanos. Entre ambos levantaron una 
serie de calumnias contra Rodrigo González de 
Marmolejo, que el propio Hernando de Ibarra re-
conoció en el lecho de muerte. Los ataques iban 
dirigidos de forma directa a nuestro paisano, in-
sistiendo en el hecho de haber sido fraile profeso, 
encontrarse en posesión de un número importan-
te de indios para trabajar en las minas, e incluso 
dudaban de su honestidad, y por si fuera poco, le 
acusaban de trabajar con él una criada india de 
nombre Inés que posteriormente la casó con un 
indio de nombre D. Alonso. En cualquier caso, 
todos estos ataques no tenían desperdicio por 
cuanto todos ellos se encontraban severamente 
castigados por las Leyes de Indias y terminaron 
por minar los sentimientos de los componentes 
del Consejo de Indias. Las murmuraciones sur-
tieron efecto, hasta el punto que Rodrigo González 
quedó relegado de ser designado obispo de Chile 
y su lugar fue ocupado, precisamente por fray 
Martín de Robledo. Sin embargo, este último, 
murió antes de ser ungido obispo; la Corte, posi-
blemente reconociendo el error y la injusticia que 
había cometido con anterioridad, planteó el tema 
de la sucesión de forma bien distinta. 

El Consejo de Indias resolvió una consulta 
elevada a ella para proponer un candidato a ocu-
par la sede del obispado de Chile. En su resolu-
ción propuso a Rodrigo González de Marmolejo, 
a pesar de estar incluido en un grupo - l o s f ra i les-
de aquellos que la monarquía consideraba no ap-
tos para recibir esta dignidad. De hecho la dispo-
sición era bastante taxativa al respecto: "que los 
clérigos que están en aquella parte que ouieren 
sydo frailes no solamente no la prouean de bene-
ficios ny dignidades pero que lo hechen de la tie-
rra y los enbíen a estos reynos"'. Sin embargo, la 
r ecomendac ión presentada por Gerón imo de 

Alderete, en nombre del gobernador de Chile, y 
los deseos de su nombramiento como prelado, 
eximieron solicitarle una relación de sus méritos 
y servicios que tan útil hubiera resultado para la 
redacción de estas páginas2. 

¿Qué alcance tiene en este hecho la elección 
entre curas o frailes para ocupar el puesto de pre-
lado? La decisión sobre un componente del clero 
secular o regular venía determinada por ciertas 
tendencias de la época. Así en Roma y sobre todo 
en tiempos de Clemente VII preferían a los cléri-
gos en lugar de los frailes, idea compartida igual-
mente por el monarca Carlos I. Sin embargo, esta 
opinión no era compartida por los componentes 
de la institución encargada de regir los destinos 
de aquellas tierras: el Consejo de Indias. Esta ins-
titución prefería a los frailes entre otras razones 
porque los diezmos y la rentas de aquellas tierras 
eran muy exiguas y los frailes con su voto de po-
breza carecían de toda ambición y codicia. Ade-
más le unían el hecho de constituir la principal 
parte de la conversión, doctrina y buen trato de 
los indios, encontrándose más cercanos a los na-
turales del país y además se preocupaban de apren-
der las lenguas nativas, conocer sus costumbres, 
velar por su trato y defensa, etc.3 

El nombramiento se le comunicaba al inte-
resado por medio de una carta de aviso, y segui-
damente era remitida la documentación a Roma: 
"mandamos presentar a nuestro muy santo pa-
dre al reuerendo yn Christo padre el bachiller don 
Rodrigo Gonqalez, clérigo presbítero al obispa-
do de la giudad de Santiago desaa prouincia"4. 
Presentada la documentación en la ciudad eterna, 
la congregación de cardenales la examinaba y el 
Papa, en consistorio secreto preconizaba al pre-
sentado mediante la fórmula: electus confirmatur 
- f i a t - , que iniciaba el proceso de emisión de la 
correspondiente bula de consagración: "Al qual 
su santidad por virtud de la dicha presentación 
proueyó de la dicha yglesia y obispado y le man-
dó dar y dio sus bullas "5. Hasta ese momento el 
obispo es simplemente confirmado o electus. Una 
vez en su poder y por medio de la ceremonia de 
consagración y prestación de juramento de fideli-
dad y obediencia al Romano Pontífice y juramento 
al rey, recibía toda la jurisdicción que compete al 
orden episcopal y la facultad de administrar su 
iglesia iure propio. 

Sin embargo, su avanzada edad fue la cau-
sante que la toma de posesión de la diócesis de 
Chile tuviera lugar el 18 de julio de 1563,6 no de. 
forma personal, sino a través de un poder conce-
dido a su sobrino el presbítero Francisco Jiménez, 
natural de Caritiona, que había llegado a Chile 



breve, me vi coronando la cumbre y mirando 
embelesado un paisaje, que quiera Dios, no ol-
v i d e n u n c a , p u e s n a d a d e b í a e n v i d i a r al 
mismís imo paraíso. 

M e adentré de nuevo en la espesura, y tras 
avanzar a duras penas durante media jornada, 
comencé a sentirme vigilado. Las ramas de mi 
alrededor se movían sospechosamente. Pertrecha-
do sobre un tronco caído, empecé lo que no de-
bía ser más que un pacífico reclamo. Y comencé 
a arrancar notas de mi laúd, que se expandieron 
veloces por toda la selva, deseosa y ávida de re-
cibirlas, pues muy probablemente fuera la primera 
vez que sonara tal melodía en paraje tal. 

Y yo estaba en lo cierto, pues nada más co-
menzar, la espesura se ensartó de indígenas esca-
samente ataviados que, con la cautela del depre-
dador, se acercaban a mí, tensando sus pequeños 
arcos. No temblaron mis manos, que continua-
ron arrancando notas, aunque sí mi corazón que, 
estremecido, comenzó a latir con fuerza como si 
intuyera la proximidad de un inminente peligro. 

Se aproximaron a mí, temerosos, pero visi-
blemente interesados por aquel extraño instru-
mento musical. 

Y poco más puedo decirte, pues tras sentir 
la dolorosa mordedura de un dardo, que a juzgar 
por la duermevela en la que rápidamente me su-
mió, debía estar emponzoñado, comencé a per-
der la visión y el conocimiento. . . 

Y cuando me desperté me hallé completa-
mente desnudo, atado de manos y pies a unos 
maderos dispuestos en forma de X. Los brazos 
completamente extendidos, las piernas abiertas 
hasta el punto de dolor, y la cabeza a menor altu-
ra que mis pies. En breve, noté que no sé si por 
efecto del veneno, o por el rigor de las ataduras, 
apenas si sentía las piernas. Y tenía dificultades 
para respirar. Y notaba cómo la sangre se agolpa-
ba en mi cabeza, y la henchía de dolor. . . 

Me vi completamente rodeado de indíge-
nas, cuyas aviesas intenciones desconocía por 
completo, pero que mostraban el único gesto hu-
mano que es común a todas las razas y culturas: 
la risa. M e miraban y sonreían estrepitosamente, 
como si mi blanca desnudez fuera algo inusitado 
o irrisorio. Y parecían nerviosos, agitados, como 
si se prepararan para un fabuloso espectáculo, que 
110 tardó en comenzar, pues se acercó a mí uno de 
ellos que debía ser su j e fe y me escupió en ei 

rostro una mezcla negruzca y hedionda, que ha-
bía estado mascando. Y tras él, le imitaron todos 
sus guerreros que tras arrojarme sus esputos, pa-
recían proferirme en su lengua, tocia clase de in-
sultos e improperios. . . A un lado tres de ellos se 
disputaban los restos de mi hábito, que rompían 
a jirones, y destrozaban el laúd, que se había ne-
gado a revelarles su secreto musical . . . 

Luego comenzaron los golpes, y compren-
dí que llegaba mi f inal . . . Con el cuerpo bañado 
en sudor y sangre, cerré los ojos y comencé a 
rezar la oración que nos enseñó Nuestro Señor: 

Pater nos te r, qui es in caelis: 
sanctificetur nomen tuuml3... 

Con la respiración entrecortada por los gol-
pes tuve aún que'soportar un punzante dolor en 
mi cabeza. Abrí mis llorosos ojos y pude ver cómo 
uno de aquellos infelices se esforzaba en ceñir-
me en mis sienes una rama espinosa, a modo de 
corona. Y a cada intento suyo, brotaba mi sangre 
a borbotones, más roja que nunca . . . Por fin en-
tendí, que aquella gente ya había tenido un malo-
grado contacto con nuestra religión, pues, sin 
duda, trataban de reproducir en mis propias car-
nes la pasión y suplicio de Nuestro Señor Jesús. . . 

...fíat voluntas tua sicut in cáelo et in térra4... 

No digo que deseara morir, pero no voy a 
ocultarte que me sentí feliz, sabedor de que mis 
días concluirían con una muerte como la de mi 
Señor . . . y en aquel momento, no podía imaginar 
un final mejor para mis desconsuelos. 

... et dimitte nobis debita5... 

Un reguero de sangre recorría presuroso mi 
rostro. El calor era insoportable. La humedad 
podía palparse. Cada ve/, más asfixiado, no paré 
sin embargo de rezar en altas voces. . . 

... sicut et nos dimittimus debitoribus nostris6... 

Y sintiendo que el conocimiento me aban-
donaba por momentos, me imaginé flotando, li-
gero como una pluma, ingrávido como un pája-
ro. . . Y no disparataba mi imaginación, pues tras 
abrir los ojos, pude comprobar que estaba siendo 
trasladado por diez o doce de aquellos famélicos 
indígenas que, entre gritos, me conducían hacia 
la orilla del proceloso río, donde finalmente me 
arrojaron. 

... Sed libera nos a malo. Amen.7 

El electo del agua fue tan bienhechor que 



en breve me sacó ciel sopor y letargo en que el 
tormento y dolor me habían sumido y trajo a mi 
corazón la lucidez que había perdido. Pero en no 
poco tiempo, la angustia de sentirme ahogado, se 
apoderó de mí; los maderos apenas si flotaban y 
el agua que siempre cubría mis oídos, me cubría 
también por momentos, nariz y boca. Todo mi 
cuerpo se enervó, en un último intento por rom-
per las ligaduras que me mantenían apresado a 
los maderos, y escapar de la muerte segura que 
me esperaba al final de los rápidos, allá en la cas-
cada, que yo había ascendido sólo horas antes. 

Con todo mi cuerpo en tensión, luchando 
en un supremo esfuerzo por evadirme de las ata-
duras y por hacerme con alguna exigua bocana-
da de aire, que las espesas cortinas de agua que 
levantaba el agitado torrente, hacían cada vez más 
d i f í c i l , g r i t é d e s e s p e r a d o : «Eli, Eli, lema 
sabajtani»8 

Y sentí cómo la cascada, que aigía con fuer-
za, me tragaba, me engull ía . . . Cerré los ojos.. . 
encomendé mi espíritu y mis agarrotados miem-
bros se llenaron de lasitud y de ca lma. . . 

«Pater si vis transfer calicem istum a me»9 

N o olvidaré nunca la impresión que me 
produjo aquella aparición. Ante la maravillosa 
belleza de aquella criatura, que se me revelaba 
salpicada por la e spuma e i luminada por la ce-
gadora luz del Sol, no pude sino contener la 
respiración. 

Era un ángel con cara de mujer, 'una Nerei-
da, una bella hija de Nereo salida de las aguas10. 
A la luz del monstruoso Sol se mostraba entera-
mente desnuda, sin otro adorno ni abalorio que 
una cabellera muy larga que se le dcrr.amaba so-
bre los hombros. No hace falta decir que cierta-
mente estoy privado de punto de comparación, 
pero quiero pensar que aquella joven, que se afa-
naba por desatar mis ligaduras, tenía el cuerpo 
más perfecto que la mente humana pueda conce-
bir. Y así pensé, que tras mi muerte, tal era el 
recibimiento que me ofrecían a mi llegada al Rei-
no. Y que la espléndida muchacha qué podía ser 
sino un ángel o querubín celestial. 

Inclinada hacia delante, su pecho inclinado 
hacia mí y con los brazos en continuo movimien-
to por deshacer las ataduras, la joven esquivaba 
mi mirada de gratitud, y con su empeño, sólo in-
tentaba ocultar su mayúscula sorpresa, que en 
nada debía aventajar a la mía. 

Libre ya de ias ataduras, me arrastró hacia 
¡a orilla, donde pude maravillarme de su comple-
ta belleza, dorada y frágii a ia vez. Después, como 
en uno de aquellos sueños de mi fogosa juven-
tud, no dejé de mirarle su cara y descubrí en ella 
una pureza singular. Sólo al cabo pude reunir fuer-
zas para mirarle sus ojos y nuestras miradas fi-
nalmente se encontraron.. . 

Y el misterio parecía habitar dentro de sus 
ojos. Lo insólito, lo misterioso, lo ignoto, todo 
allí condensado. ¿Qué extraño arcano ocultan ¡os 
ojos de la mujer? ¿Qué hay en ellos que atraen al 
hombre como si fuesen piedra imán? 

Y aquella visión apenas duró un instante, 
porque tras sentirse observada, cual si hubiese 
recibido un impacto, se revolvió bruscamente, con 
el gesto propio del animal atemorizado, y se ale-
j ó de mí algunos pasos. 

No debía ser pudor por verse sorprendida 
de aquella manera . . . No creía siquiera que aque-
lla bella criatura pudiera tener sentido tal. Nues-
tras cos tumbres a veces nos traicionan y nos 
angostan el entendimiento. Y si no era el pudor, 
qué podía ser sino la misma sensación que yo 
había sentido atravesar mi pecho. La misma que 
no dudé en calificar de amor; de un amor hasta 
entonces desconocido para mí, pero que, arrolla-
dor, se adueñaba de mi ser con una rapidez inusi-
tada, a la que yo, he de decir, tampoco puse resis-
tencia alguna. 

Y entonces comprendí que no había muer-
to, que había sobrevivido milagrosamente a los 
golpes, a la cascada, y que un ángel terrenal me 
había librado de una muerte segura ahogado en 
las aguas. Tras mi pasión no siguió la muerte, pero 
sí la resurrección espiritual que tanto ansiaba; una 
resurrección que no era sino una segunda opor-
tunidad, un nuevo comienzo. . . 

Porque durante los siguientes meses que 
pasé junto a ella en espera de mi sanación, me 
sentí renacer y encontré por fin la luz que la es-
pesura de mis dudas había ocultado. Sus cuida-
dos, y el de su gente, una pequeña y pacífica tri-
bu de la que ni siquiera conocíamos su existen-
cia, me hicieron recobrar fuerzas y reemprender, 
inconscientemente tal vez, la tarea que creía de-
finitivamente apartada de mí. 

Fui yo mismo quien la convirtió a la fe, y la 
bauticé con el sonoro nombre de Nerea. Y en ver-
dad pienso que acerté en la elección, pues nada 
hay en ella sin claridad sonora. 



A su pequeña aldea, asentada en parajes de 
tan singular belleza, vine a llamarla «Eternidad», 
¿qué otro nombre hubiere podido darle, si en ella, 
lo muerto, volvía a la vida?.. 

Y tentado estuve muchas veces de olvidar-
me del resto del mundo, incluso de ti, y de la gente 
que deje en el bello pueblo que me vio nacer. Mis 
hermanos de misión tiempo ha que me habrían 
dado por muerto, al carecer de noticias mías . . . Y 
lo que más me embargaba, ¿qué quedaba del Juan 
que lleno de dudas se adentró en la espesura? 

Pero con el tiempo comenzó a rondar en mi 
corazón, cada vez con más insistencia, que era 
justo que se supiera la grandeza de Dios; porque 
el Todopoderoso había obrado un gran milagro 
en mí. Un milagro que me dispensaba de mi voto 
de castidad. 

Y junto a Ncrea, a la que ya tenía por espo-
sa, me encaminé hacia mi antiguo convento. Y si 
su presencia no evitó los rigores del viaje, sí al 
menos los alivió en parte. 

A mi llegada, la alegría de verme con vida 
se turbó pronto con el trueno de mi buena nueva. 
Y el silencio se apoderó de mis hermanos; un si-
lencio que reconvenía mi comportamiento. Un 
silencio que me llenaba de tristeza, pero que en 
modo alguno hacía resentir mi f i rme decisión. 
¿Cómo no dudar de mi cordura? ¿Acaso no era 
yo quien no mucho había dirigido sus vidas y 
guiado sus espíritus? 

A quienes abiertamente censuraron mi acti-
tud, como en una última enseñanza, les repliqué: 
«nolite indicare et non iudicabimini»" 11. Y a 
quienes, en nombre de la amistad, argumentaban 
que mi comportamiento, que mi cesión ante los 
placeres de la carne, conducía a la inexorable 
pérdida de mi condición de eterno de Dios, no 
pude sino darles la razón, mas sólo en parte. . . 
Dios no exige para su salvación, que todos los 
hombres sean célibes. Pensar así lleva inevita-
blemente a creer que la mujer es fuente continua 
de pecado. No entiendo por qué Dios habría de 
crear tan bello ser y, sin embargo, no habría de 
dotarlo de virtud alguna, sino es la de condenar 
al hombre. ¡Cuán torpe me parece esta idea cuan-
do pienso en Nerea! 

Como el camino de la salvación del hom-
bre es de imprevisible, así también lo es el de su 
eternidad. 

La eternidad que he escogido para mí, y 
que tan diferente es de la inicial, será menos 
loable, más f ingida y engañosa , como la pro-
pia condición humana, pero no obstante, igual-
mente vá l ida . . . Y esta no es otra que la perpe-
tuidad de la especie , en sacr if ic io tal vez, del 
propio individuo. 

Mi decisión no conduce, como me dicen 
quienes nada han entendido, al fin de mi eterni-
dad. Muy al contrario, sólo puedo decir, que con 
ella y con el nuevo ser que esperarnos, f ruto de 
nuestro mutuo amor, he comprendido por pri-
mera vez, de mi eternidad su único y verdade-
ro. . . fin. 

J.M. MoNTeS 

1 «(...) y se predicara en su nombre la conversión 
para perdón de los pecados a todas las naciones ( 
. . . )» [Le. 24,471 
2 "Ningún criado puede servir a clos señores, por-
que aborrecerá a uno y amará al otro ( . . . ) " [Le. 
16,13] 
3 Padre nuestro, que estás en el cielo: santifi-
cado sea tu nombre . . . 
4 . . .hágase tu voluntad así en la tierra como 
en el cielo. . . 
5 . . .y perdona nuestras deudas . . . 
6 .. .así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores . . . 
7 . . .mas líbranos del mal. Amén. 
8 «Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?» [Mt. 27,45] 
9 «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz» [Le. 
22,42] 
10 Las Nereidas, según la mitología griega, eran 
ninfas del mar Mediterráneo. Eran las cincuenta 
hermosas hijas de Nereo, el viejo hombre del mar, 
y de su mujer, Doris. Vivían en el fondo del mar, 
pero solían subir a la superficie para ayudar a los 
marinos y otros viajeros. 
11 «No juzguéis, y no seréis juzgados» [Le. 6,37] 
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levamos muchos años 

imprevistos, 

dificultades, 

sorpresas, 
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unos meses antes y que le acompañaría hasta sus 
últimos días. Fue una toma de posesión en la que 
aún no habían llegado las bulas procedentes de 
Roma y de las que hablaremos más tarde. 

El 2 de abril de 1565, mediante una real cé-
dula, se le comunica que caso de contar la iglesia 
catedral con menos de cuatro beneficiados, el 
obispo Marmolejo los pueda nombrar hasta ese 
número siempre y cuando los salarios se consi-
gan de la mesa capitular7. En esa misma fecha se 
le dirige una nueva real cédula, pero ahora desti-
nada a la provisión de arciprestes y curas para que 
se les abone, igualmente del fondo anteriormente 
citado8. Este asunto se prolongaría incluso des-
pués de la muerte de Rodrigo González, como lo 
prueba el hecho que a comienzos del 1567, se le 
dirigiera una nueva real cédula - h a y que tener en 
cuenta que había transcurrido cerca de un año de 
su óbito y aún no tenían constancia de ello en el 
Consejo de Indias- ahora potenciado el nombra-
miento de capellanes y evitando el de arciprestes 
y curas perpetuos, por los graves inconvenientes 
que están causando en ese obispado.9 

La inmensidad del territorio chileno acon-
sejaba la creación de un nuevo obispado en la 
provincia de los Juríes para separarla del obis-
pado de Santiago. Cuando esta consulta llegó 
hasta el obispo Marmolejo sobre la oportunidad 
o no de elegir para el nuevo obispado a la perso-
na del l icenciado Calderón, de nuevo asoma la 
bondad y la calidad humana de nuestro persona-
je. En una carta de 8 de mayo de 1564 informa 
al monarca español que "el licenciado Calde-
rón no sólo es apto para gobernar los Juríes y 
Diaguitas, sino también Santiago; propónelo 
comno sucesor suyo... "10. 

Sin embargo, la hora final estaba cercana. 
Su delicada salud empeoraba día a día debido a 
las numerosas dolencias que padecía y fueron los 
vecinos de Santiago quienes le socorrieron en sus 
últimos momentos, debido a la pobreza en la que 
se encontraba. Falleció en ios inicios de 1566 y 
ello daría lugar a una pequeña tregua en la dióce-
sis de Chile hasta la llegada de Fray Hernando de 
Barrrionuevo", su legítimo sucesor. 

Había transcurrido más de un año de su fa-
llecimiento cuando aún esta noticia no era cono-
cida por el Consejo de Indias. De hecho este se 
dirigió el 29 de enero de 1567 a su persona para 
anunciarle que: " las bulas dese dicho obispado 
no están acabadas de espedir"12 y que era nece-
sario en razón de las "buenas relaciones que man-
tenían con él" y hasta que se le envíen que se 
encargara de: "la conversión (de los naturales) y 
en las otras cosas que por nos os fueren encarga-

das (buen recabdo y seruicio del culto divino e 
ydeficación de la yglesia donde conviene"13. 
Como resulta obvio, los deseos de la corona lle-
garon un poco tarde, pero no empequeñece los 
desvelos que Rodrigo González de Marmolejo ha-
bía manifestado en sus actuaciones a lo largo de 
su acción pastoral. 

Con su desaparición se cierra una de las pá-
g inas más re levan tes p ro tagon izada por un 
Constantinés en el Nuevo Mundo. La humildad, 
el adoctrinamiento de los naturales y el ejercicio 
de la caridad fueron las tres grandes compañeras 
de viaje durante su andadura por esas tierras. Sus 
deseos de regresar a su patria chica no se vieron 
cumplidos, porque todos deseaban su permanen-
cia allí y la continuidad de la labor que había 
emprendido. Por ello, sólo nos resta homenajear 
a nuestro paisano cinco siglos más tarde de su 
nacimiento desde esta "tierra de sierras", que puso 
más de un grano de arena en la misión emprendi-
da por España en la conquista, colonización, pa-
cificación y gobernación de las nuevas tierras 
descubiertas. 

Sevilla, junio de 2001 

J. C. M. 

1) Vid. A.G.I. Indiferente General, 737, n ° 108. Consul ta de 
fecha 15 de diciembre de 1554. 

2) Ibidem. 

3) La galería de componentes del clero secular y regular resulta 
muy amplia. Entre ellos destacamos a Julián Garcés, Juan de 
Zumárraga, Vasco de Quiroga, Francisco Marroquín, Ramírez 
de Fuenleal . Juan de Quevedo . J e rón imo de Loaysa, Juan 
Fernández Angulo y Domingo de Sanio Tomás, entre otros. 

4)-Vid. A.G.I., Chile, 170, fols. I69r°-17r°. Real cédula dada 
en Madrid el 13 de abril de 1564. 
5) Ibidem. 
6) En la obra Series Episcoporum ecclesiae calholicae... de P. 
Pius Bonifacius Gams . Graz, 1957 se aporta c o m o lechas ex-
tremas de su mandato 1561-1565, p. 143. 
7) Vid. A.G.I., Chile, 170, fols. 166v°-167r". 
8) Vid. A.G.I. , Chile, 170, fols..l67r°-169r°. 
9) Vid. A.G.I., Chile, 170, L . l , fols. 71r°-72r°. Real cédula 
dada en Valladolid el 29 de enero de 1557. 
10) Vid. R O A Y U R S Ú A , Luis de: El reyno de Chile (1535-
1810). Estudio histórico, genealógico y biográfico. Vallado-
lid, Talleres Tipográf icos Cuesta, 1945, p. 55. 
11) Sobre las actuaciones de este personaje en la provincia de 
Sevilla, puede consultarse el trabajo de L Ó P E Z GUTIÉRREZ, 
Antonio J.: "Fray Hernando de Darrionuevo, obispo de Chi-
le, y la Hermandad de la Vera-Cruz", en Revista del Consejo 
de Hermandades y Cof rad ías de Dos Hermanas (Dos Herma-
nas, 1994). 

12) Vid. A.G.I., Chile, 170. L. 1, fols. 12\°-Tix". Real cédula 
dada en Valladolid el 29 de enero de 1567. 
13) Ibidem. 
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Don Juan de la 
Carlina 

Este personaje singular apodado por nuestros 
paisanos con el nombre que da título al presente tra-
bajo y que respondía también como Juan Sanchís, era 
legalmente León José de Ramírez Reina, aunque su 
verdadera identidad era la de León Degrelle y vivió 
paite de su exilio en Constantina. Si consultamos una 
enciclopedia actual hallamos estos datos referidos a 
él y al partido político que creó: 

"DEGRELLE (León) político belga 
(Bouillón, 1906). Fundó el rexismo y después de 
la derrota belga de 1940 se mostró partidario de 
la colaboración con ¡os nazis y combatió en la 
U.R.S.S. al lado de los alemanes. AI terminar la 
guerra se exilió a España, donde reside. Fue con-
denado a muerte en rebeldía por los tribunales 
belgas." 

REXISMO: Movimiento antiparlamentario 
belga, iniciado por León Degrelle en 1935 y que 
tuvo como órgano el periódico "Le Pays réel". 

Pretendiendo defender las posiciones polí-
ticas del catolicismo, aunque fue condenado por la 
Iglesia, el rexismo defendía un sistema político au-
toritario y corporativo de tipo fascista. Acusó vio-
lentamente a los partidos tradicionales de corrup-
ción y apoyó el movimiento nacionalista flamenco. 
Obtuvo ciertos éxitos espectaculares, aunque efí-
meros, durante las elecciones legislativas del 24 de 
mayo de 1936 (21 diputados y 12 senadores). Pero 
en 1937 comenzó a experimentar un declive que se 
manifestó acusadamente al fracasar en las eleccio-
nes municipales de octubre de 1938. El movimiento 
rexista proponía ¡a colaboración con Alemania en 
1940 y contribuyó a la constitución de ¡a legión 
antibolchevique "Wallonie ". Al terminar la guerra 
fue prohibido " 2. 

Por los documentos que se conservan en el Ar-
chivo Municipal, estuvo oficialmente en Constantina 
entre 1957 y 1962, aunque su llegada y sus relacio-
nes sociales fueron anteriores a la primera fecha, pues-
to que en la Revista de Feria de 1952 colaboró con un 
artículo titulado "El saqueo de Constantina por los 
franceses el 9 de abril de 1810" y firmado con el seu-
dónimo de Juan de Majalimar. 

Según informaciones de prensa,3 publicadas a 
su muerte en 1994, se sabe que al terminar la guerra 
escapó desde Noruega hacia España, en un vuelo en 
el que le acompañaban varias personas y que terminó 
accidentadamente cerca de San Sebastián, donde se 
recuperó de sus lesiones. Desde su llegada quedó bajo 
la protección del gobierno del general Franco y espe-
cialmente bajo la de Serrano Súñer, Ministro de Asun-
tos Exteriores, aunque oficialmente no se le concedió 
asilo político, sino que sólo se autorizó su estancia en 
España mientras se recuperaba. 

Su presencia en España fue uno de los motivos 
de la declaración de la O.N.U. contra el régimen espa-
ñol y de las sanciones que esa institución tomó contra 
España en 1946. Ante las presiones del gobierno bel-
ga, que se negó a aplicar a su extradición la "cláusula 
humanitaria" (que impedía la ejecución del reo), el 
gobierno español manifestó en una nota oficial del 31 
de agosto, que Degrelle había sido expulsado del terri-
torio nacional4. La solución oficial fue la de conceder-
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le la nacionalidad española bajo una nueva identidad, 
la de León José Ramírez Reina, cosa que ocurrió en 
1954, según la información de prensa ya citada. 

Poco tiempo después de llegar a España comen-
zó a aparecer por nuestra comarca. En principio de-
bió residir en Lora del Río, donde se le relaciona con 
la urbanización del "Molino Azul", que parece res-
ponder a su iniciativa constructiva. En la imprenta de 
Ildefonso Becerra de esa localidad editó su libro "Al-
mas ardiendo", sobre la contienda vivida. Esta obra, 
prologada nada menos que por Gregorio Marañón, y 
publicada en 1954, contiene una sencilla semblanza 
del autor que ya había escrito treinta obras5. 

Por las calles de Constantina se le vio por pri-
mera vez paseando a caballo con José Antonio Girón 
de Velasco, ministro del Régimen y hombre fuerte 
del sistema. Estaba, por aquel entonces, hospedado, 
o más bien refugiado en la finca de Majalimar, razón 
del seudónimo que él mismo empleó por entonces. 
Esta finca era en aquella etapa propiedad de la em-
presa Majalca S.A., vinculada a los hermanos García 
Gascón, de origen salmantino. Su presencia en esta 
localidad se hizo más frecuente, con lo que entabló 
amistad con muchos paisanos que le prestaban pro-
funda admiración y aunque todos le llamaban don 
Juan, era bien conocida su verdadera identidad. Su 
vitalidad, don de gentes y marcada personalidad le 
granjearon de forma rápida el afecto de los lugare-
ños. Las fuerzas vivas le prestaron su amistad y le 
dieron la oportunidad de realizar una vida pública 
bastante activa. Personas de mediana edad recuerdan 
sus intervenciones en el Cinc Cervantes de la locali-
dad, donde ante nutridísima asistencias dio varias con-
ferencias sobre temas históricos, cuyos textos mere-
cería la pena conocer. Un amigo que asistió a alguno 
de aquellos actos, nos traslada este testimonio relati-
vo a una de sus intervenciones públicas: 

"Apareció en el escenario; se colocó en el 
centro, abrió las piernas y puso los brazos en ja-
rra. El silencio se hizo absoluto; con aquella pose, 
antes cíe que despegara los labios, ya se luibía 
ganado a todo el público asistente. Era un autén-
tico conductor de masas, fascinante e inquietante 
al mismo tiempo. Eueron breves segundos, y cuan-
do rompió a hablar lo hizo con voz pausada y pe-
netrante, aumentando si cabe la atención del pú-
blico. La conferencia versó sobre la entrada de 
los franceses en Constantina el día 9 de abril de 
1810, y sus palabras fueron casi literalmente las 
del relato de Luis Caro y Salamanca, publicado 
en una memoria del Colegio de Ntra. Sra. del Ro-
bledo el 21 de diciembre de 1888. Mas pese a ello, 
el tono épico que supo utilizar fue tan fantástico 
que el público quedó fascinado. Su figura planta-

da en medio del escenario parecía la de un nuevo 
Hitler". 

Colaboró por aquellos mismos años en varias 
publicaciones locales bajo los seudónimos de "Juan 
de la Carlina", "Juan de Majalimar" o "Juan Sanchís" 
desarrollando varias investigaciones sobre el pasado 
histórico de esta ciudad. 

Por otro lado, también según nos cuentan algu-
nos conocidos que merecen el mayor crédito, no de-
jaban de circular comentarios por el pueblo referen-
tes a comandos belgas que en más de una ocasión, 
aunque oficialmente existía el más hermético mutis-
mo, estuvieron en Constantina con la intención de 
secuestrarlo, lo que lleva a don Juan a ocultarse más 
de una vez en los castañares próximos a su finca o en 
la humilde casa de un carpintero que trabajaba casi 
exclusivamente para él, a pesar de la falta de confort 
de dicha casa. Igualmente se aseguraba que la Guar-
dia Civil vigilaba por la noche su residencia, posible-
mente como medida de protección. Estos son indi-
cios que de viva voz han llegado hasta nosotros; na-
turalmente, como no podía ser de otra forma, no hay 
ninguna base documental al respecto. 

Al permanecer en Constantina de forma defini-
tiva desde 1952, comenzó una etapa de iniciativas 
constructivas para las que tuvo que contar con apo-
yos financieros que desconocemos. Adquirió a un 
amigo la propiedad de la viñita "La Carlina" inme-
diata al núcleo urbano, en su zona noreste, que al pa-
recer no terminó de pagar a su antiguo propietario. 
Creó para esta promoción urbanística la Sociedad 
"Inmuebles Andaluces S.A." de la que actuó como 
representante único ante el Ayuntamiento de 
Constantina en diversas diligencias. Construyó un 
conjunto de edificios en la entrada de la viña, a modo 
de guardería. En la parte superior edificó su mansión 
(que popularmente se llama ahora "Castillo Blanco"), 
dotada de gran confort. El salón, por ejemplo, está 
decorado con restos del retablo del altar mayor de la 
Iglesia de la Concepción de Constantina. En las seis 
plantas de esta "Torre de Homenaje" se disponían dis-
tintos dormitorios, cuartos de baños y servicios, de-
corado todo ello con un excepcional gusto inspirado 
en la tradición mudejar sevillana y con azulejería de 
los mejores alfares trianeros. Los exteriores demues-
tran también un buen conocimiento del arte europeo, 
rodeando el edificio central aparecen jardines, un es-
tanque o piscina sobre la roca natural y una especie 
de teatro romano, con varias gradas y una columnata 
exenta que se inspira en las más famosas villas de la 
antigüedad romana. Los paisanos recuerdan varias 
fiestas y recepciones que don Juan ofreció a sus amis-
tades y a los amigos de sus hijos que se realizaron en 
estos jardines. 

l. 



Continuando hacia ia parte superior y unido al 
conjunto anterior por una breve calzada, aparece un 
poblado en el que, organizadas alrededor de una calle 
central, aparecen varias construcciones, con una o 
varias viviendas cada una de ellas, decoradas en cada 
caso con elementos de inspiración en distintas etapas 
del arte. Todas las mansiones disponen del mejor con-
fort posible en los años cincuenta y tienen un diseño 
muy refinado, aunque se trate de sencillas construc-
ciones de pequeñas dimensiones. Junto a ello hay una 
especie de "ruina", es una construcción inacabada y 
semiexcavada en el suelo, con muros y arquerías 
mudejáricas cuya intención no podernos discernir. El 
complejo se remata con 1111 chalet situado en la cum-
bre más elevada de la propiedad, que además de ser 
una vivienda con todas sus comodidades y una dis-
posición curiosa tomando la forma circular de su to-
rre central, sirve como punto de vigilancia de la urba-
nización y dispone de un gran aljibe, bajo la terraza 
exterior, para asegurar el suministro de agua de todo 
el conjunto. Este último edificio se conoce popular-
mente como "El Castillo Rojo". 

Junto a la portería descrita al principio se situa-
ron dos grandes edificaciones con unas treinta vivien-
das dispuestas en sucesivas terrazas, conformando , 
como dos grandes escaleras blancas, que quedaron 
inacabadas y han servido como gueto de grupos mar-
ginales hasta el año pasado. Todo el conjunto aparece 
delimitado por una tapia que defiende y circunda la 
propiedad, que dispone de un arquillo de comunica-
ción con la finca de su colaboradora, la Señora 
Yvonne, inmediata a la de don Juan. Muchas de estas 
viviendas estuvieron alquiladas a trabajadores y per-
sonal militar del ejército norteamericano que por en-
tonces estaban destinados en la Base de Vigilancia 
Aérea (el radar) que, al amparo del acuerdo militar 
hispano-norteamericano de 1953, instaló la fuerza 
aérea de nuestros aliados en el Cerro Negrillo para 
controlar la navegación aérea del Estrecho y de todo 
el sur de la península, en los inicios de la Guerra Fría. 

La intención de este conjunto urbanístico no 
podría ser otra que la de hacer una promoción de tu-
rismo rural muy avanzado para aquella época, en que 
se estaba lanzando el turismo de sol y playa de tanta 
importancia para la economía y la sociedad española 
de los años sesenta. Insistimos en lo acertado del di-
seño arquitectónico y de los elementos decorativos 
interiores y exteriores que se emplearon, que en mu-
chos casos podemos encontrar como novedosos en 
revistas de decoración de nuestros tiempos, y que se 
conforman con idoneidad al paisaje de la comarca. 
Buena parte de todo ello puede aún observarse ahora, 
a pesar de que han transcurrido cuarenta años de aban-
dono y saqueo sistemático del recinto. 

Una de las iniciativas de mayor interés de don 
Juan fue la de realizar por su propia cuenta una exca-
vación arqueológica en toda regla. Se trata de la rea-
lizada en la Cueva de la "Sima", habitación prehistó-
rica de los primeros constantincnscs. Se halla en 1111 
paraje aledaño a la Plaza del Naranjuelo y ha sido 
redescubierta por el grupo GEOS (sociedad de 
espeleología sevillana) hace poco tiempo. De aquella 
excavación don Juan sacó muchos materiales, a decir 
de algunos de los trabajadores que empleó y de algu-
nos curiosos. Ante el interés de los hallazgos denun-
ció el descubrimiento a las autoridades provinciales 
que encargaron a un equipo dirigido por don Juan de 
Mata Carriazo y don Juan Collantes una completa 
excavación en la que se encontraron una docena de 
enterramientos con ajuares del Calcolítico, parte de 
los cuales se muestran en una vitrina de la Sala I del 
Musco Arqueológico Provincial, donde se denomina 
este yacimiento como "Cueva de don Juan" por los 
trabajos de Degrelle. Muchos años después, realizan-
do una visita al Museo Arqueológico con un grupo de 
alumnos del Instituto "San Fernando", nos contó don 
Manuel Mesa -si la memoria del nombre nos es ficl-
, arqueólogo titular y muy veterano de aquella insti-
tución. que recordaba con cariño su primer trabajo 
profesional en la Sima de Constantina. La justifica-

En la parte superior, edificó su residencia, que es 
conocido popularmente como "el Castillo Blanco". 



ción de esta excavación era la de realizar obras de 
captación de-agua para su finca, cosa poco creíble 
cuando por otra parte contaba con suministro de agua 
del servicio municipal. 

Analizaremos a continuación los documentos 
del Archivo Municipal de Constantina que testimo-
nian ¡a presencia de Degrelle en esta población. De-
cíamos antes que utilizó los nombres de Juan Sanchís 
y Léon J. Ramírez indistintamente. El propio Alcalde 
dio una Provisión6 el día 16 de abril de 1958 para 
transmitirle el pésame de la corporación ante el falle-
cimiento de su hijo que fue víctima de un accidente 
de moto, una "vespa", en la Avenida de La Palmera 
(los rumores afirmaban que había sido un atentado). 
Su tumba permanece en el cementerio parroquial, en 
este caso se le nombra por Juan Sanchís, en los de-
más trámites municipales aparece el otro nombre, el 
oficial. Se trata de varios expedientes que se enmarcan 
en un breve lapso de tiempo que va desde 1957 en 
que solicitó un certificado de vecindad en Constantina, 
hasta 1962, cuando solicitó la baja del suministro de 
agua para su finca de "La Carlina". 

Hay trece expedientes promovidos por León J. 
Ramírez Reina como representante de la empresa 
"Inmuebles Andaluces S.A." relativos casi todos a las 
obras de sus "villas turísticas". Tres son de 1958, ocho 
de 1959, el de mayor actividad oficial de Degrelle en 
Constantina, uno de 1960 y el último de 1962. 

Como veníamos diciendo, un personaje de tan-
ta importancia no podía pasar desapercibido en esta 
pequeña ciudad. Muchas personas recuerdan su amis-
tad con don Juan o con sus hijos y con otros colabo-
radores que llegaron a constituir una pequeña y efí-
mera cohorte de apellidos franceses en Constantina. 
Incluso una de sus hijas se casó en la propia localidad 
con un joven del pueblo. Otra de ellas se casó tam-
bién en este lugar con un señor de Murcia, celebrán-
dose el festejo en "La Carlina". De todos ellos los 
únicos que permanecieron aquí hasta su muerte fue-
ron la Señora Yvonne y su hermano Mauricio, los ni-
ños lo llamábamos "Lunes". 

Sabemos que al menos en una ocasión volvió 
Degrelle por nuestra población. Antonio Grados, re-
cuerda cómo le saludaban con efusión muchos paisa-
nos por la calle Mesones. Sus huellas se fueron per-
diendo aquí aunque su presencia en Málaga o en 
Madrid fue ya conocida bajo su identidad real. No ha 
dejado de ser noticia por sus actividades en el merca-
do de antigüedades o por sus iniciativas políticas que 
están bien resumidas en las notas de prensa editadas 
a su muerte. Merecería la pena leer el número extra 
de la revista de CEDADE en la que relató su "viaje" 
por tierras españolas. 

Quedan aquí, como testimonio silencioso de su 
presencia, las ruinas de "La Carlina" que han sido 
objeto de saqueos de materiales de todo (ipo, escena-
rio de juegos y paseos de numerosos curiosos que han 
querido saber de su creador. Algunos investigadores 
han indagado sobre la estancia de Degrelle en 
Constantina, pero no nos consta que haya alguna pu-
blicación que lo refleje. No hace mucho tiempo se 
interesó por sus actividades arqueológicas en esta zona 
Pierre Rouillard, profesor francés experto en el arte 
ibérico. Quedan personas que lo conocieron bien y 
que pueden aportar datos de interés sobre su estancia 
y también ha quedado, a la muerte de la Señora 
Yvonne, una parte importante de su biblioteca perso-
nal, que se ubica en la Sección de Libros Antiguos de 
la Biblioteca Municipal de Constantina. Y como en 
todo personaje que vive rodeado de cierto misterio se 
ha producido una cierta "mitología" degrclliana que 
dota de algún romanticismo a la ya lejana figura de 
don Juan de la Carlina7. 

Constantina julio de 2001 

Antonio Serrano Vargas 

1 Según Antonio Difort Álvarcz, pintor y estudioso de la cultura 
local, el nombre por el que se conocía a Degrelle en Constantina 
era el de D. Juan de Majalimar. Cuando hizo amistades lo nom-
braban Juan Sanchís. Solo al final de su estancia, el pueblo lo 
conocía como D. Juan de la Carlina. 
2 "Gran Enciclopedia Larousse". Edición de 1991, páginas 3.090 
y 9.417-18. 
3 GAYO. Alberto: IM muerte pasó factura al "hijo de Hitler". 
Noticia de "Diario 16", 3 de abril de 1994, pág. 12. 
4 Todo.esto puede consultarse en los suplementos de la Enciclo-
pedia Espasa de esos años. 
5 DEGRELLE, León: Almas ardiendo. Notas de paz, de guerra y 
de exilio. Traducción y prólogo de Gregorio Marañón. Lora del 
Río, 1954. 
6 Todos los expedientes citados en este trabajo de encuentran en 
el Archivo Municipal de Constantina: Sección de Secretaría Ge-
neral : Negociado de Estadística e Industria (expediente núm. 673 
de 1957); Negociado de Fomento (expedientes núms. 347,734 y 
985 de 1958; 33 ,82 , 197, 213 ,214 y 489 de 1959 y 23 de 1962) 
y Negociado de Asuntos Centrales (expediente núm. 954 de 1958; 
211 de 1959 y 1.089 de 1960). 
7 Este artículo contiene los hechos bien constatados que pueden 
aportarse sobre el personaje, pero se han hilvanado con ellos otros 
acontecimientos conocidos por vivencias personales o conversa-
ciones con numerosas personas, algunas muertas ya, de imposi-
ble comprobación. Agradecemos a cuantos han leído este trabajo 
y nos han ayudado a corregirlo y completarlo. Queda en pie la 
posibilidad de profundizar en esta aportación para lo que ya con-
tamos con nuevos testimonios y documentos. Por otra parte un 
compañero del instituto, Antonio J. Jiménez, que leyó el borra-
dor de este artículo, indagó sobre Degrelle y el Rcxismo en internet 
y halló una abundante documentación que para nada tratan sobre 
la presencia de este político en nuestra localidad. Todo ello pue-
de consultarse en la página "gcocities. com". 
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AUGUSTO GOMES JUNIOR, 

MATADOR DE TOROS EN CONSTANTINA 

<mmmmms> 

José María Camacho Mendoza, que ése 
es su nombre y así se escribe, aunque se 
lea, y así se le conozca, como El Boli, es ca-
paz de encontrar una aguja en un pajar con 
la misma facilidad con que era capaz, y si-
gue siéndolo, porque lo lleva en los genes, 
de venderle un peine a u n calvo, un frigorí-
fico a un esquimal o u n a radio a un sordo y 
así dio con Augusto Gomes Júnior, u n tore-
ro portugués que tomó la alternativa -que 
yo sepa, la única que se ha dado en nuestra 
plaza de toros- en nuestro pueblo, habló con 
él, recordaron viejos tiempos, en los que me 
imagino al p o r t u g u é s con nerv ios de 
toricantano -es tamos hablando del agosto 
del cuarentaysiete- y a Pepe vendiendo todo 
lo vendible desde el ruedo antes de empe-
zar la corrida con aquel invento suyo de lle-
var pelotas de goma rajadas para meter en 
ellas las monedas y poderlas lanzar a los 
tendidos o delanteros desde abajo. Lo vio 
no hace mucho tiempo y me trajo noticias 
de él y hasta el teléfono del viejo torero. 

Lo llamé varias veces a ese número de 
la Lisboa antigua y señorial y no di con él; 
lo busqué llamando a «Farpas», u n a revista 
taurina lusitana y me salía u n contestador 
y todavía persisto en la idea de encontrarlo 
aunque, si los datos no me engañan, ya debe 
andar Gomes Júnior por cerca de los no-
venta años aunque, como hiciera nuestro 
Luis Fuentes Bejarano, todos los años, el 
viejo torero, para celebrar su cumpleaños, 
se pone delante de una vaca. 

Me contaba Pepe que él, que tiene de 
todo en su casa, no había encontrado una 
foto de Gomes Júnior del día de la alterna-
tiva y has ta teníamos la duda de en qué año 
la tomó. Foto, me cuen ta José Antonio 

Alvarez Pizarro, hay, aunque no la he visto. 
Pero fecha sí hubo. Y exacta: 10 de agosto -
fue un año en que se probó hacer coincidir 
la venida de la Virgen y la Feria en fechas, 
pero no resultó- de ese año de 1947. Y mi 
padre me contó cómo y por qué un portu-
gués vino a doctorarse en Constantina. 

Tenía mi padre en Ángel Carmona 
González, nuestro inolvidable «Camisero», 

ún ico m a t a d o r de t o ro s q u e h a d a d o 
Constantina has ta la fecha en toda la histo-
ria del toreo, el mejor consejero taurino que 
tenerse pueda . Ángel vivía en Madrid, 
tertuliaba en el «Lion D'Or», escribía en el 
«Dígame», firmando Constantino de la Sie-
rra, de la mano de Ricardo García, K-Hito, 
que dio un año el pregón de la Fiesta de la 
Cultura y dedicó un capítulo precioso de su 
libro «Anda que te anda» a nuestro pueblo y 
tenía , claro, m u c h o s con tac tos con el 
cañabatiano planeta de los toros. Para con-
feccionar los carteles no dudaba mi padre 
en pedirle al Camisero orientación, conse-
jo, mediación y nombres para conformarlo.. 
Y de Ángel Carmona surgió la idea de cele-

Augusto Gomes Júnior, un torero portugués que tomó la 
alternativa, único que se sepa, en nuestra pla/.a de toros. 



brar en nues t ra plaza una alternativa. Au-
gusto Gomes Júnior había hecho muchas 
novilladas esa temporada en España y que-
ría el hombre doctorarse antes de volver a 
su tierra. Ángel, íntimo amigo del "Papa Ne-
gro", Manuel Mejias Rapela, Bienvenida, le 
comentó a éste que por qué su hijo Antonio 
no le daba la alternativa a Augusto. Dicho y 
hecho. Como tercer espada. El Choni. El ga-
nado de Natera. No fue tarde de orejas, pero 
sí que ese domingo, día 10 de agosto, hubo 
en España muchas corridas de toros. 

En San Sebastián, por ejemplo, con 
toros de Alipio Pérez Tabernero, y con Fran-
co en la plaza, toreó Manolete, Gitanillo de 
Triana por delante como iba a estarlo die-
ciocho d ías d e s p u é s en la t ragedia de 
Linares, cerrando terna Manolo Navarro, 
que sust i tuía a Pepín Martín Vázquez. En 
Málaga rejoneó aquel día Pepe Anastasio. 
En S a n t a n d e r lo h a c í a L u i s Migue l 
Dominguín con Agustín Parra Parrita y en 
Pontevedra al ternaban Juani to Belmonte, 
hijo de «El Pasmo de Triana», Manuel Alvarez 
«El Andaluz» y Jul ián Marín. 

Eran tiempos aquellos en que los tore-
ros se cruzaban en las carreteras y se cono-
cían has ta los coches de cuadrillas porque 
eran casi los únicos que rodaban por aque-
llas; tiempos en los que la afición a los toros 
e s t a b a por l a s n u b e s , d o n d e la p u s o 
Manolete con el contrapunto de Pepe Luis 
Vázquez y u n ciclón llamado Carlos Arruza 
que ya había pasado por nuestra plaza en 
1945. A Arruza lo apoderaba don Andrés 
Gago, que fue el que se lo trajo de México. 

Me contaba mi padre que, mucho antes de 
llegar a España, El Camisero le había ha-
blado de él y has ta le dijo que lo contratara 
antes de venir, porque estaba seguro que 
iba a formar un alboroto en España en cuan-
to llegara y entonces se podía poner muy en 
dinero. Se le hizo caso a Ángel Carmona y, 
efectivamente, Arruza arrasó desde que lle-
gó a principios de esa temporada y todas 
las empresas querían contratarlo. Incluso 
se temió que, algo frecuente en estos tiem-
pos y también en aquellos, no viniese a 
Constantina por el dinero contratado pues 
no le faltarían plazas para ofrecerle más en 
esas fechas de finales de agosto. Pero don 
Andrés Gago, un caballero, aseguró la pre-
sencia de su torero porque, según le dijo a 
El Camisero, "el alcalde de su pueblo de 
usted apostó por el torero antes de llegar y 
verlo cuando no lo conocía nadie; ahora lo 
quieren ver en todas las plazas, pero esta-
remos en la de Constantina en el mismo 
dinero que se acordó cuando no teníamos 
ni un solo contrato. 

Historias éstas de toros y toreros que 
tuve la suerte de escuchar de primera mano 
y ya les contaré, si logro encontrarlo como 
lo encontró El Boli, lo que me cuente Au-
gusto Gomes Júnior, la única alternativa, 
que yo sepa, de nuestra plaza. Esperemos 
que no sea la última. 

Manuel Ramírez Fernández de Córdoba 
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NOSOTROS, LOS PASTORES 

Amanecía cuando aún Venus no era el Lucero del Alba y el ruido de 
los borregos, junto al balido de las'ovejas, se oía en la distancia... 

Ir 

Y aún las estrellas estaban en el cielo cuando 
atravesaba el puente del río Mazacán y veía los cho-
rros de vapor saliendo de los hocicos de los tremen-
dos mastines que se acercaban olfateantes, entre ellos 
mi buena Diana, después de guardar el redil en la 
noche protegiendo su yugular con collares de pinchos, 
evitando el ataque de lobos traicioneros y nocturnos 
que degollaban sin piedad a unas ovejas blandas y 
blancas en los inviernos serranos. 

Seguía, como es natural, a mi padre, que anda-
ba delante mía husmeando cualquier dato que sirvie-
ra después para programar el día de los que nos íba-
mos a hacer cargo del careo de los animales. 

N a d a más l legar al co r ra l , los ba l idos se 
acentuaban presintiendo que un nuevo día se presen-
taba luminoso en la sierra, sabiendo que cuidadas por 
m í - p o b r e s ingenuas- iban seguras a pasar una jorna-
da al sol saboreando aquella yerba verde y sabrosa de 
la Umbría del Pilar o de la Solana de la Minilla. 

Pero quedaba mucho rato de cuidados y de va-
cunas contra la lengua azul o el mal de pezuñas y 
había que afanarse en procurar la cura de los labios 
rotos de los borregos con una solución de sulfato de 
cobre y millones de unidades de antibiótico procura-
do en la farmacia de D. Nicolás Muela la tarde antes. 

No era hora de entretenerse. Dentro de poco 
vendrían los corredores y a mi tío Fernando "Medio 
millón" no le gustaba esperar: los borregos debían 
marcar más de dos arrobas en la romana colgada de 
la rama de la Encina Gorda. 

Allí, después de la vega, en la ma-
jada, se veía humear el chozo de José, el 
de Usagre y me imaginaba las tostadas, o 
las migas, con aceite, ajo y sal (después 
me he ido enterando que este desayuno 
es ei que se toma desde hace más de dos 
mil años) que le daban sabor especial al 
pan recién sacado del corcho donde se 
guardaba para su conservación durante 
una semana. Eran tostadas doradas en la 
candela, pinchadas en una vara de olivo, 
que acompañadas de leche calentita con 
un café hecho de cebada nos sabían a glo-
ria: éramos los pastores. 

El olor de los membrillos, las dulces azofaifas, 
la furtiva visita al único granado de la f inca y la alar-
gada sombra de ios eucaliptos al atardecer, iban dán-
dome las señales del cambio de estación y de que en-
trábamos en la época próxima a las aguanieves y a las 
palomas, previa a los tiros a los zorzales y a la visita 
de D. Enrique Gutiérrez, que vendría como todos los 
años a la temporada de la perdiz. Era el tiempo de las 
lluvias, de las heladas y a veces, hasta de las nieves. 

Muy de mañana, el trajín del ordeño de las ca-
bras, el ruido de sus cencerros y la recia voz de José 
"Gañote" o de Antonio "El Calandrio", me desperta-
ban éntre las blancas y frías - s iempre f r ías- sábanas 
de muselina morena que cubrían la cama de nogal que 
fue de mi abuelo Juan, y me levantaba yéndome direc-
to al llameante tronco de encina que acababa de encen-
der María la casera, aterido de frío mientras miraba 
soñoliento la Luna a través de la ventana de la cocina. 

Amanecía para nosotros cuando aún Venus no 
era el lucero del alba y el ruido de los borregos, junto 
al balido de las ovejas, se oía en la distancia mientras 
se apretujaban en el redil de cuerdas que tanto trabajo 
nos dio para tejerlas, huso en diestra, en las calurosas 
lardes de verano. 

La humedad de la noche dejaba un halo miste-
rioso en la Luna que se iba manifestando ora seria, ora 
riente entre los cúmulos mientras el punto de rocío iba 
engendrando pequeñas gotas de agua sobre las hojas 
de la yerba fresca dando a los carámbanos de los char-
cos los últimos motivos de su existencia: ya los rayos 
del Sol despuntaban sobre la Umbría del 
Caballo mientras nuestros pasos estrena-
ban un nuevo día en la vereda camino de 
Fuente Serena. 



Después, sólo comenzada la primavera, el cír-
culo se iba cerrando en Navarredonda y volvíamos a 
pensar en las largas caminatas bajo el sol para llevar 
las majadas a la campiña de Marchcna, al Grullo de 
mi tío Carlos, a orillas de la rivera del Corbones, Más 
de una semana de camino con un río de aventuras 
ignoradas por mí desde la placidez del pupitre, desde 
mis días de Instituto. 

Para entonces, había sido la pela y ios animales 
lucían en sus lomos la marca inconfundible del hierro 
de mi casa realizada con el "repego" que hervía en enor-
mes calderos en el corral del cortijo. Era el mismo, 
hierro que marcaba los caballos, las vacas, y los demás 
animales que componían la cabaña y que yo había 
aprendido a distinguir entre todos los demás. 

A mí me gustaba mucho esa época: era cuando 
venían las cuadrillas de los "pelaores", con sus enor-
mes tijeras y su lenguaje especial con el que pedían 
"moreno" cada vez que la lana caía ensangrentada 
por un mal corte. 

Yo era el zagal encargado de proporcionar aquel 
hollín, llamado moreno, a los operarios que milagro-
samente cortaban la hemorragia de la herida y me 
parecían aquellos señores verdaderos genios del can-
te hondo: así me estremecían los fandangos profun-
dos y las tristes peteneras, las del mal fario, que sa-
lían de sus gargantas en las cuadras utilizadas a modo 
de laneros, donde iban formando montañas de pro-
ducto blanco. Esa era la forma dramática de expresar 
con el canto su vida y sufrimientos. 

El jefe de aquella cuadrilla, tenía un hijo sordo-
mudo, Cristóbal, que era mi amigo. Y formábamos 
pareja moliendo moreno. Me asombraba cómo leía 
mis labios y con qué inteligencia entendía mis ex-
plicaciones de rudo lenguaje con las manos. . . ¡qué 
maravilla de chaval si hubiese asistido a una escue-
la especial! ¡qué inteligencia natural! ¡qué bondad 
de sentimientos! 

Después, como recibiendo una extraña orden, 
me encontraba con los rigores del verano y, tras la 
siega, cogía mi hato camino de Navalcollado, con des-
tino a los riscos de Puche o al descansadero del Char-
co, donde, cansadísimo, pensaba que el agua bebida 
en aquel regato, embalsado y lleno de ranas y mos-
quitos, me podía provocar un tifus o algo peor. Pero 
satisfecho de haberlo hecho. 

El rebaño se había comportado bien y las órde-
nes recibidas de mi padre, aunque nunca las entendía 
del todo, se habían cumplido. Claro, que si no llega a 
ser por José, el del Butarrón , el hijo del pastor que 
venía conmigo, las ovejas aún estarían a dos kilóme-
tros del cortijo. Había realizado la primera jornada de 
viaje del camino hacia la campiña. 

Las noches dormidas junto al ganado eran ra-
diantes de verano, a las estrellas o en pajares de otros 
cortijos, o como bien se pudiera. Increíblemente, yo 
dormía mejor que ahora. 

El agotador camino era una senda de enseñan-
zas: aprendía de los animales sus costumbres y 
encabezonamientos, sus miedos y su confianza. De 
mis compañeros de camino, ios pastores, la durísima 
vida del campo, sus grandes miserias, sus enormes 
problemas, la sencillez con que soportaban desgra-
cias que pondrían a cualquiera los pelos de punta... 
eran, supongo siguen siendo, seres excepcionales. 

Tiempos más cercanos, una obra literaria -des-
pués una película-de Miguel Delibes, "Los santos ino-
cente", me trajo desgarradoramente vivencias de mi 
vida de pastor y me reconocí en muchas de sus esce-
nas, viendo a un Paco Rabal como trasunto de aquel 
Valdivia, al que sólo le faltaba decir "mi milana boni-
ta", para, con su boina calada, hacer una interpretación 
de una vida que era la real. O teniendo aún el recuerdo 
del calor de la manita de aquel ser, descubrí por su 
sonrisa que humano, llamado Sofiína, idéntico al des-
crito en la película y en la novela, amarrada siempre a 
su sillila de enea, trabado su cuerpo por una enferme-
dad imposible que le hacía crecer la cabeza, con los 
miembros deformes, que de otra forma o en otro tiem-
po, hubiese sido dulce como su hermana Rosaura... 
haciéndome recordar a las personas que me tocó cono-
cer y que ahora veo prematuramente envejecidas, sin 
duda por los avalares de la vida que ahora comento, 
porque a fin de cuentas, yo volvía a mi casa, que no a 
mi chozo, yo me cambiaba de ropa, que no de trolis. 
yo comía ricos platos, que no tocino crudo. 

Y esa es la foto en blanco y negro de una época 
remota que se mantiene en mi retina y en mi memoria 
como si ahora la estuviese viviendo, pero hoy la ana-
lizo y me trae sabor agridulce. 

Después venía la vuelta, recién estrenado el oto-
ño, y por San Miguel los rebaños cogían el camino de 
los montes de Constantina entre terrones de tierra mo-
jada de las primeras lluvias, fríos de los primeros 
amaneceres y con los algodones en flor, subíamos de 
la campiña a la sierra a través de la vega, por los mis-
mos cordeles y cañadas de una antigua Mesta, que 
con conocimiento secular iban marcando los pasto-
res antiguos dando el plano mental a sus descendien-
tes. Veníamos buscando la montanera y las bellotas 
con que pasar de nuevo el invierno. Y vuelta a empe-
zar la noria inagotable de la vida en el campo. Eran 
otros tiempos, y no mejores. 

Manuel Mejías 
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NOTAS SOBRE LA VIDA RELIGIOSA EN 
CONSTANTINA A PRINCIPIOS DEL SIGLO 

XVII, A TRAVÉS DE UN INFORME DEL 
VICARIO ANTÓN DE BONILLA 

SALVADOR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

1. Introducción: la Vicaría de Constantina 
y sus parroquias. 

Desde la Baja Edad Media Constant ina 
fue cabecera de la vicaría de su nombre, tal 
como recoge el denominado Libro Blanco del 
Archivo de la Catedral de Sevilla, texto com-
puesto hac ia 1411 por Diego Mart ínez y 
donde se recoge la organización administra-
tiva de la Archidiócesis hispalense, la cual 
experimentará a lgunas reformas a raíz del 
concilio provincia l de 1512 y el s ínodo 
diocesano de 1572"1. Precisamente en este 
último sínodo nues t r a vicaría va a perder 
a lgunas de las localidades que la integra-
ban h a s t a ese momento , como las de El 
Pedroso, Cazalla y Alanís, que p a s a r á n a ser 
nuevas vicarías de por si, permaneciendo 
en cambio ba jo su dependencia S a n Nico-
lás del Puerto, Peña flor, Puebla de los In-
fantes y Villanueva del Río121. 

E n es ta ocasión vamos a t ra ta r de la 
situación de la vida religiosa en Constant ina 
en los pr imeros años del siglo XVII a t ravés 
del informe que sobre su jurisdicción ecle-
siástica elaboró el Vicario Antón de Bonilla131. 
Aunque el documento en cuest ión carece de 
fecha, podemos datarlo en las pr imeras dé-
cadas del seiscientos, ba sándonos - a p a r t e 
del tipo de le t ra- en ei dato de que el citado 
Vicario aparece implicado, en 1619, en los 
t rámites fundacionales de la capellanía fun-
d a d a en la localidad por Ruy Gómez de 
Arel lano, n a t u r a l de ella y fal lecido en 
Manila141. 

En t rando ya en el anál is is de este tes-
timonio documental , Antón de Bonilla co-
mienza refiriéndose a la existencia de tres 
par roquias , ded icadas respec t ivamente a 
Santiago, San ta Cons tanza y S a n Jorge. La 
incómoda si tuación de es tos templos, "en lo 
alto de esta villa, cerca del castillo, a dos 
cantos del lugar, donde (...) están arruina-
das casi todas las casas" había llevado a la 
construcción de u n a nueva iglesia, la ac-
tual parroquia de Nuestra Señora de la En-
carnación, donde acabar ían refundiéndose 
las t res parroquias y de la que el Vicario 
nos apor ta a lgunos da tos de interés sobre 
su construcción: 

"Hay u n a iglesia mayor que está en 
medio de esta dicha villa, que la villa hizo y 
comenzó a hacer (el) año de 1514 y la acabó 
(el) año de 1536, salvo la torre y retablo del 
altar mayor, que se ha hecho de cuarenta 
años a esta parte poco a poco con la renta de 
la Fábrica y otras limosnas". 

Dadas las fechas de su construcción, 
el nuevo edificio va a seguir las directrices 
del estilo gótico-mudéjar, ya decadente, aun-
que dando en t rada en a lgunos de s u s ele-
mentos, como la torre-fachada de los pies, 
a la nueva estética del Renacimiento, que 
acabó por t r iunfar en este templo gracias a 
la intervención, a mediados del siglo XVI, 
de los arquitectos H e r n á n Ruiz II y Pedro 
Díaz de Palacios151. En c u a n t o al retablo 
mayor que nos cita Antón de Bonilla, s in 
n inguna dificultad se identifica con el que 
has t a su destrucción en 1936 presidió el 
presbiterio de la parroquia, habiendo sido 



ejecutado por el escultor J u a n de Oviedo y 
de la Bandera entre 1598 y 1609'61. 

2. Las fundac iones conventuales . 

La atención religiosa a los vecinos de 
Constantina era reforzada por la presencia de 
algunos establecimientos conventuales, que 
el informe del Vicario nos cita muy de pasa-
da: el convento de San Francisco171 pertene-
ciente a la Provincia de los Ángeles, que "sus-
tenta de ordinario de treinta frailes arriba", y 
el de Santa Clara181, sujeto a la misma Provin-
cia, ambos en el casco urbano. Fuera de la 
localidad se encontraba el monasterio de los 
Basilios, bajo la advocación de San Antonio 
del Valle de Galleguillos, establecimiento fun-
dado a fines del siglo XVI por el Padre Mateo 
de la Fuente191 y del que Antón de Bonilla nos 
facilita algunos datos de interés: 

"Hay en los términos de esta villa otro 
convento de monjes de la orden de San 
Basilio, Recoletos, donde habrá sesentafrai-
les entre legos y sacerdotes. Tienen su con-
vento donde dicen el Valle de Galleguillos, 
tres leguas y media de esta villa, y en este 
lugar en un canto de él tienen una casa de 
hospedería donde traen sus enfermos a cu-
rar, y dentro de ella una iglesia pequeñita 
donde dicen misa con licencia que para ello 
dio el Señor Provisor de Sevilla". 

La ci tada hospeder ía es el edificio to-
davía en pie en la calle Lorenzo Irisarri, que 
conserva en su interior u n sencillo claustro 
de dos p lan tas , único test imonio de es ta 
fundación de los hijos de S a n Basilio, j u n t o 
con las ru inas del monaster io del Valle de 
Galleguillos en el cortijo de Zahurreña , den-
tro del término municipal de Las Navas de 
la Concepción. 

3. Otras iglesias y ermitas. 

La red eclesial de la Cons tan t ina de 
principios del siglo XVII se completaba con 
otros templos, en su mayoría atendidos por 
las cofradías que en ellos tenían su sede. 
Dentro del casco u r b a n o tenemos la iglesia 
de S a n Sebas t ián -hoy m á s conocida como 
la Concepción - , donde es taba establecida 
la cofradía del mismo título, carente de bie-
nes pero que a tendía a su mantenimiento: 
la ermi ta de San t a Ana, donde "asiste una 
cofradía de la misma advocación y de Santa 

Bella ven tana exterior de la Capilla Bautismal de 
la Parroquia, cuyo templo se empezó a construi r 

en 1514 concluyéndose en 1536. salvo la 
torre que se prolongaría varios años . 

Lucía, y la cofradía de la Vera Cruz y 
Nazarenos, que han hecho esta iglesia a su 
costa y la sustentan"-, y la iglesia del hospi-
tal de la Caridad, a tendida por la cofradía 
de su nombre, s u s t e n t a d a a base de limos-
n a s y que se dedicaba a la curación y t rans-
porte de enfermos. Ya a fines del mismo si-
glo XVTI este establecimiento asistencial ser-
virá de base para la fundac ión del Hospital 
de San Antonio, del que se h a r á n cargo los 
Hermanos de S a n J u a n de Dios has t a la 
Desamortización del siglo XIX1101. Otros cen-
tros benéficos que nos menciona Antón de 
Bonilla igualmente de pasada son los hos-
pitales de San t a Cons tanza y Santiago, de-
dicados al albergue de t r a n s e ú n t e s y cuya 
historia es todavía poco y mal conocida. 

En el informe del Vicario tampoco se 
echan en el olvido las e rmi tas de la Yedra y 
del Robledo, que dependían de la jurisdic-
ción del Prior de Ermitas , prebendado de la 
catedral de Sevilla a cuyo cargo es taba la 
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administración y supervisión de todas las 
ermitas del Arzobispado hispalense y de las 
cofradías y h e r m a n d a d e s en ella estableci-
das. De la ermita de la Yedra nos señala 
que carece de ren tas desde que el Prior Don 
García de Sotomayor "le quitó ciertos bienes 
que tenía", corriendo su mantenimiento a 
cargo de la cofradía de la misma advocación, 
que se encargaba de designar y pagar a los 
santeros dedicados a su custodia. Situación 
análoga era la de la ermita del Robledo, a la 
que el citado Prior "le quitó y vendió cincuen-
ta colmenas que tenía de propiedad" depen-
diendo su atención de la Hermandad de la 
Patrona de Constant ina . 

4. Las cofradías. 

Dada la importancia de las cofradías 
en la vida religiosa del pueblo, las autorida-
des eclesiásticas les pres taban especial aten-
ción, encauzando su desenvolvimiento me-
diante la legislación canónica y el uso de 
ins t rumentos de control como las Visitas 
Pastorales. De acuerdo con esta línea, Antón 
de Bonilla recoge la nómina de las cofra-
días entonces existentes en la localidad, al-
gunas de historia mejor conocida que otras, 
y que califica de "pobres y mal gobernadas 
las más de ellas, que son, con las (ya) referi-
das, la Vera Cruz, Soledad, Santiago y Con-
cepción, Santa Constanza, los Nazarenos, 
Nuestra Señora de la Yedra, Nuestra Señora 
del Robledo, Santa Ana y Santa Lucía". De 
esta relación sólo pe rmanecen activas en 
n u e s t r o s días, como es sabido, las de la 
Soledad - reorganizada en 1947 integrando 
a la de la Humildad y P a c i e n c i a 1 1 J e s ú s 
Nazareno1121 y Nuest ra Señora del Robledo. 

En definitiva, el in forme del Vicario 
Antón de Bonilla se convierte en u n testi-
monio m á s a tener en cuenta p a r a el cono-
cimiento de la historia de Cons tant ina en el 
siglo XVII, época crítica y compleja marca-
da por u n a in tensa y desbordan te religio-
sidad que se manif ies ta en la profusión de 
templos, fundac iones conventua les y ex-
pans ión del movimiento cofrade, aspec tos 
sobre los que este documento nos arroja 
nueva luz. 
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Castillejo. Sevilla, 1992, Págs. 1 2 5 - 126. 
2. Ibídem, pág. 132. 
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Vol. I, págs. 135 - 137; MORALES. A. J . : Hernán Ruiz 
el Joven. Ediciones Akal, Madrid. 1996. Pág. 66: DE 
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DE ESCUELA HOGAR A 
RESIDENCIA ESCOLAR 

Por Manuel Jerónimo Lluch. 

La tarde , a pe sa r de que el est ío se había 
presentado r iguroso, era suave e invi taba a echar-
se a la cal le. Po r e so cuando mi a m i g o Juan m e 
propuso , en su l l amada te lefónica , que nos vié-
ramos para char lar un rato y cambia r impres io-
nes, acog í la idea con agrado y me d ispuse a re-
un i rme con él, y as í av iva r í amos recuerdos de 
t iempos pasados en los que la vida nos fue , cier-
t amente p lacentera . N o s encon t r amos en el ja r -
dín de Santa A n a d o n d e un nutr ido g rupo de per-
sonas reía a lbo rozado por a lgo q u e alguien co-
mentó y q u e había p rovocado en las d e m á s unas 
re la jantes y sonoras ca rca jadas . Tras in te rcam-
biar las p r imeras pa labras de sa ludo y c o m p r o -
bar la e n o r m i d a d de vehículos que ascendían por 
la Ca l zada de Jesús , nos e n c a m i n a m o s al Jardín 
del M e d i n a . U n a vez en éste y casi el unísono 
g i ramos la c a b e z a hacia el Cer ro de los P inos 
donde resa l taba el ed i f ic io del intérna-

le r e spond ie ra , o es que tal vez p e n s a b a en voz 
al ta , las q u e d ie ron lugar a la i n f o r m a c i ó n q u e 
ahora a q u í t r ansc r ibo . 

L a E s c u e l a H o g a r f u e i n a u g u r a d a a últ i-
m o s de N o v i e m b r e de ! 9 6 7 , el m i s m o d í a 
q u e t a m b i é n se i n a u g u r ó el C o l e g i o M e n o r 
" G a r c i l a s o " , hoy A l b e r g u e Juven i l I n tu r joven . 
L a i n a u g u r a c i ó n la l l e v ó a c a b o el e n t o n c e s 
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n y C i e n c i a D. M a n u e l 
Lo ra T a m a y o , p e r s o n a m u y v incu l ada a nues t ra 
c iudad . P o c o an te s , i n i c i á b a m o s noso t ro s los 
e s tud ios de Magi s t e r io . 

S e g ú n m e i n f o r m ó h a c e t i e m p o D. José 
Cas te l lano Pizarro, q u e c o m o bien sabes fue el 
p r imer Secre tar io - A d m i n i s t r a d o r de la Escue la , 
los maes t ros que p r imero des t inaron a ellas fue-
ron él y el s i e m p r e r e c o r d a d o , D. A n t o n i o 
Fernández Cen teno , (q.e.p.d.) , y q u e ¡os n iños 
no l legaron a la m i sma hasta m e d i a d o s de ene ro 

— A p r o p ó s i t o - c o n t i n u ó é l -
¿ c u á n d o se i n a u g u r ó es te ed i f i c io , y 
dónde e s t á b a m o s nosotros en tonces? 

do b lanco y al t ivo y c u y o s para r rayos 
aparentaban querer es tablecer un indi-
soluble m a r i d a j e con el azul ce les te del 
cielo. Y en tonces Juan inquir ió 

- ¿ R e c u e r d a s c u a n d o t e n í a m o s 
allí el f o s o de sal to de al tura e s t ando 
cursando el Bach i l l e r Super ior? 

— ¡Ya lo c r eo - l e c o n t e s t é - c o m o 
que p a r e c e que f u e ayer y han pasado 
más de t reinta años! 

Y fue ron és tas y ot ras preguntas , 
que ignoro si m e las f o rmu ló para q u e 

Diríamos que la Escuela Hogar es un centro educativo al servicio 
de la localidad y de la comarca... 



dci 68, u n a vez q u e acabaron de t raer el mobi l ia-
rio de las au l a s y acond ic ionar la cocina . 

En aquel las fechas las Escue las Hogares se 
crearon con ob je to de posibi l i tar a la abundan te 
poblac ión rural , q u e exis t ía en m u c h a s zonas , la 
as is tencia a c lase en rég imen de in ternado ya que 
los m e d i o s de t ransporte , tanto part iculares c o m o 
esta ta les , eran escasos . 

Con el n o m b r e de Escue la H o g a r " L o s Pi-
n o s " se d e n o m i n ó hasta que m e d i a n t e el Decre to 
100/1988 de la Conse je r í a de E d u c a c i ó n y Cien-
cia de la Jun ta de A n d a l u c í a f u e t r a s fo rmada en 
Res idenc ia Esco la r " L o s P inos" al igual que el 
resto de Escue l a s H o g a r e s de Anda luc ía , des ig-
n á n d o s e a part ir de en tonces Escue las Hogares 
ú n i c a m e n t e a las en t idades de carác ter pr ivado. 

Para tu in fo rmac ión m á s comple ta , amigo 
Juan , te diré que exis ten treinta y cua t ro Resi-
dencias Escolares en Andalucía repartidas por sus 
o c h o s p rov inc ias y que en la p rov inc ia de Sevi-
lla hay tres: la de Cazal la de la Sierra, la de Fuen-
tes de Anda luc í a y es ta de Cons tan t ina que es la 
que a lberga m a y o r n ú m e r o de a lumnos , deb ido a 
su supe r io r c a p a c i d a d , c o n c r e t a m e n t e m á s de 
dosc ien tos . 

P a s á b a m o s a la al tura del Cuartel cuando 
de nuevo Juan preguntó : 

- ¿ B u e n o y q u é c o n d i c i o n e s han d e re-
u n i r los c h a v a l e s p a r a o p t a r a u n a p l aza d e 
R e s i d e n c i a ? . 

- P u e s mira , - l e r e s p o n d í - vamos a remitir-
nos a la ú l t ima normat iva en vigor que d icc m á s 
o m e n o s es to: 

" P o d r á n so l ic i ta r p laza a l u m n o s de Ense -
ñ a n z a O b l i g a t o r i a ( P r i m a r i a y E . S . O . ) y 
Pos tobl iga tor ia , (Cic los Format ivos , Bachi l lera-
to y F.P.) que reúnan los requis i tos académicos 
ex ig idos . I gua lmen te será impresc ind ib le para la 
conces ión de plaza no d i sponer en la local idad 
de res idencia , o en una p róx ima de un centro sos-
tenido con f o n d o s púb l i cos que imparta los es tu-
d ios sol ic i tados , ni en la que los medios de co-
m u n i c a c i ó n permi tan el acceso diar io con facil i-
dad al m i s m o " . 

"Aque l l o s a l u m n o s q u e se encuen t ren en 
a l g u n a s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l , j u s t i f i c a d a 
d o c u m e n t a l m e n t e , t ambién podrán sol ici tar pla-
za de in te rnado" . 

- T e n g o otro in ter rogante , J e rón imo , - m e 

apun tó J u a n - ¿ Quién cos tea ios gas tos de es tos 
m u c h a c h o s ? 

- " L o s a l u m n o s sol ic i tantes de plaza - a ñ a -
d i - debe rán sol ici tar ayuda de Res idenc ia para 
hacer f ren te a los gastos de a lo j amien to y manu-
tención de la p laza conced ida . Los gas tos origi-
nados por los es tudiantes de Obl igator ia corre-
rán a ca rgo de la Jun ta de Anda luc í a . Los de 
Postobl igator ia sol ici tarán la a y u d a de Res iden-
cia al Min is te r io de E d u c a c i ó n Cul tu ra y Depor-
te y en caso de no obtenerla , su estancia será tam-
bién s u f r a g a d a por la Junta" . 

"En cuanto a los gas tos de desp lazamien to 
de los f ines de s e m a n a y días f e s t ivos serán por 
cuenta de los propios a l u m n o s e igua lmente el 
desp lazamien to d iar io desde la Res idenc ia hasta 
el Cen t ro docen te lo .realizará el a l u m n a d o por 
sus propios med ios" . 

- ¿ Q u é suelen hacer los n iños en un día 
normal en el in te rnado y q u e t ipo de act iv idades 
ext raescolares real izáis? 

- T r a s el d e s a y u n o m a r c h a n a c lase . C u a n -
do al med iod ía los m u c h a c h o s l legan de sus cen-
t ros e d u c a t i v o s a la R e s i d e n c i a pasan al c o m e -
dor d o n d e hay dos tu rnos de c o m i d a , deb ido a 
que todos no caben en uno . E n el p r i m e r o co-
m e n los a l u m n o s de P r i m a r i a y en el s e g u n d o 
los de E .S .O . , C ic los F o r m a t i v o s , Bachi l le ra to , 
C . O . U . y F.P. T e r m i n a d a s las c o m i d a s se incor-
po ran al g r u p o de q u e f o r m a n pa r t e (del 1 a l 
9.° c l a s i f i c ados p o r n ive les ) d o n d e cada tu tor 
rea l iza con e l los las ac t iv idades que t iene pro-
g r a m a d a s , d e p e n d i e n d o l ó g i c a m e n t e del nivel 
a c a d é m i c o d e cada u n o y de las nece s idades del 
g rupo . P o d r á n hacer : depor te s , m a n u a l i d a d e s , 
c i n e - f o r u m , ba i les de sa lón , e tc . M e r i e n d a n a 
las 18 horas , p r o s i g u i e n d o sus tarcas y, t ras la 
cena , u n o s se acues t an a las 24 horas y ot ros 
c o n t i n ú a n en e s t u d i o . Y c o m o a c t i v i d a d e s 
ex t raesco la res p o d e m o s reseñar : c o m p e t i c i o n e s 
depor t ivas c o n ot ras loca l idades , v is i tas a cen-
tros de interés, e x c u r s i o n e s y un s in f ín de cosas 
más . En es te cu r so , en una de las dos sa l idas 
q u e h i c imos a Sev i l l a , v i s i t a m o s las ins ta lacio-
nes del D ia r io A B C , d o n d e nues t ro paisano, Ma-
nolo R a m í r e z , a m a b l e m e n t e nos a tendió , expl i -
cándo le s a los as i s t en tes el p r o c e s o necesar io 
para ed i t a r un pe r iód ico . Y d e s p u é s e s tuv imos 
v iendo , en el Es t ad io O l í m p i c o , el par t ido in-
te rnac iona l de fú tbo l en t r e E s p a ñ a y Ho landa . 
También apar te del o c t a v o P r e g ó n Esco la r de 



S e m a n a San ta , h e m o s ten ido unas char las - co-
loquios m u y interesantes c u y o s ponentes , en t re 
otros, fueron D. Jul io Marvizón, D. Luis Frontela, 
etc., que tuvieron una gran acog ida por par te del 
a lumnado . 

- ¿ C ó m o resumir ías en el m o m e n t o presen-
te la labor de la Res idenc ia Esco la r "Los Pinos" , 
volvió a d e c i r m e Juan que c i e r t amen te es taba 
algo preguntonci l lo . 

- D i r í amos q u e es un Cen t ro Educat ivo al 
servicio de la local idad y de la comarca c o m o 
e l e m e n t o d i n a m i z a d o r , y q u e a c o g e a u n 
a lumnado d iverso . En t re el los a los de Cic los 
Fo rma t ivos re lac ionados con la hosteler ía y el 
tur ismo, en a u g e en la zona , q u e permita estu-
diar en C o n s t a n t i n a aque l lo q u e no hay en su 
ámbi to geográ f i co . 

Ya sen tados en la terraza del Ba r Tena, y de 
nuevo re f i r i éndonos al edi f ic io , t ocamos el as-
pecto re la t ivo a la buena conservac ión de éste y 
las obras de me jo ra s que en él se es tán l levando 
a cabo, p o r lo q u e yo añadí : El p rob lema de los 
Cent ro Públ icos , a mi m o d e s t o entender, no es 
sólo su cons t rucc ión s ino su poster ior manteni -
miento y conse rvac ión que con l leva u n a conti-
nua p r e o c u p a c i ó n y un c o n s t a n t e d e s e m b o l s o 
para p rese rvar sus ins ta laciones del deter ioro, y 
poder rea l izar las r e f o r m a s conven ien tes acon-
d ic ionándolo a las ex igenc ias de los m o m e n t o s 
presentes . E n este sent ido hace fal ta , que el ti-

m ó n de la nave sea l l evado por a lguien que se 
sienta muy iden t i f icado con el la , y q u e suf ra en 
sus propias carnes los t emores de borrascas y se 
congra tu le con el t i empo de bonanza . Noso t ros , 
a fo r t unadamen te , c o n t a m o s con ese t imonel y 
aunque quizás su r u m b o no sea co r rec tamen te 
in terpre tado por a lgunos , es c ier to que la ruta 
escogida hará que el ba rco recale en pue r to se-
guro , al a m p a r o de pe l i g rosa s co r r i en te s o de 
imprevis tos t empora les . 

Las p r imeras s o m b r a s de la noche nos sor-
prendieron todavía me t idos de l leno en nues t ro 
largo co loquio , que había t o m a d o un nuevo giro, 
para e n f r a s c a m o s en la evocac ión de anécdo tas 
y r e m e m o r a c i o n e s que en épocas que quedaron 
m u y atrás serían mot ivos de alegrías y gozos . 

Y f u e en el m o m e n t o de la desped ida , del 
adiós, del has ta m a ñ a n a , c u a n d o le hice esta ob-
servación: Alguien d i jo que c u a n d o se es j o v e n 
se v ive de i lus iones y al l legar a la madurez se 
comienza a vivir de recuerdos . ¿ N o s es ta remos 
hac iendo viejos , J u a n ? ¿ L o se remos ya tal vez? 
Y con la son r i s a l lena de i n c e r t i d u m b r e , que 
af loró en nues t ros ros t ros , nos s epa ramos si en-
contrar, pos ib l emen te ni uno ni otro, respues tas 
concre tas a esos in te r rogan tes . . . 

M. J. LL. 
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ESTAMPAS DE TIEMPO ATRAS 

Por razones que no vienen al caso, no hace 
mucho p u d e adquirir, con mayores dif icul tades 
de las que esperaba , una silla ba j a por se rme de 
imperiosa necesidad. Es t e útil asiento, décadas 
atrás no fa l taba en ningún hogar , en m u c h o s de 
los cuales , c o m o ocurr ía en el mío, incluso se 
contaba con m á s de una , pero los t iempos fueron 
cambiando y en la actualidad es rara avis encon-
trar a lguna de el las. 

En real idad es te p e q u e ñ o p reámbulo no tie-
ne la menor impor tancia , pero es el caso que al 
verme dueño y señor de mi ans iada silla, ésta 
despertó en mí un c ú m u l o de recuerdos, de vie-
jas sensaciones y de cos tumbres desaparec idas 
de un mundo , o m á s bien de u n a sociedad, cuyos 
hábitos, anulados por el d inámico progreso, nun-
ca m á s volverán. Sin embargo , y por ello tam-
bién, quiero t raer a es tas líneas, en la mane ra que 
me sea dado posible , aquel t iempo que también 
tuvo su encanto , pese a los s insabores de las es-
tructuras de una España de f i rmes directrices y 
precaria economía . 

Yo era un chaval , pero lo recuerdo todo per-
fectamente. Por aquel entonces, el vecindario más 
próx imo de la calle const i tu ía algo así c o m o la 
prolongación de la propia famil ia y del propio 
domici l io , lo cual no s igni f ica que dejaran de 
existir d i ferencias , d ivers idad de pareceres y al-
guna que otra rencil la , sin que nunca llegara la 
sangre al río, c o m o suele ocurr i r entre los miem-
bros de cualquier fami l ia de hecho. Y c o m o en 
ellas, tales desavenencias también se sustancia-
ban dándolas al olvido. 

Una de las tareas imprescindibles de cada 
casa era la costura . Escasas eran las prendas que 
se adquir ían de confecc ión - o t r a cosa eran los 
r icos- ; el ama de casa, o las hi jas ya mayores , 
parte de su t iempo habían de dedicar lo a coser , 
r emendando ropas , zu rc iendo calcet ines , arre-
glando desper fec tos de diversas prendas o con-
feccionando otras de obvia facil idad. 

También los bordados en el bast idor o el 
punto de d iversas modal idades , e jerc íase pródi-
gamente. N o obstante, para la confección de pren-
das más compl icadas se recurría a la «costure-

ra», m u j e r ya especia l izada; hab ía las para ropa 
de h o m b r e y de mujer , las cua les acudían a los 
domici l ios los días precisos para cumpl i r su co-
metido, t r aba jando esenc ia lmente en confecc io-
nar calzonci l los mascul inos , echar «vistas», a las 
camisas - e n t o n c e s , se las l lamaba c a m i s o n e s -
consis t iendo esto en poner cuel los nuevos , pu-
ños y parte delantera de. la prenda , o sea, Jo que 
se veía pues to que el resto lo tapaba la chaqueta , 
usada en todo t iempo. En c u a n t o a la ropa de 
mujer , se arreglaban vestidos, y ot ros se confec-
cionaban nuevos, c o m o as imismo prendas ínti-
mas, delantales, etc. 

El popular E m i l i o Sagra r io L ó p e z , «El Sas t re » q u e s e m e j a una 
vieja e s t a m p a ac tua l i zada - c o n silla ba ja y t o d o - d e aque l los 

t i empos que parecen m á s r ecue rdo q u e real idad. 

Bueno, pues la silla ba ja j u g a b a su impor-
tante papel , ya que en ella se instalaba la "costu-
rera", c o m o igualmente ocurr ía , cuando el ama 
de casa o sus hi jas real izaban labores de bordado 
y también de costura. ¡Qué t iempos aquellos, 



dist into era todo! Po rque todo había de aprove-
charse al máx imo , todo era p rob lemát ico y difí-
cil, y t ambién en todo había que ahor ra r . . . En 
este capí tulo de recuerdos vienen a mi memor ia 
a lgunas de aquel las «costureras» que pasaban por 
mi casa sen tadas en la pequeña silla, el suelo cu-
bierto de recor tes de telas y la incansable mu je r 
m a n e j a n d o la agu ja con inusitada rapidez, mien-
tras man ten ía la conversac ión con mi madre . Es-
pec ia lmente m e acuerdo de Ca rmen la «Salona» 
ex t remadamente alta, ex t r emadamente delgada y, 
por tanto, e x t r e m a d a m e n t e huesuda. 

Por otro lado, c o m o la condic ión humana 
sabe adaptarse a cualquier si tuación, el contacto 
era pe rmanen te en t re el vecindario. Las muje res 
solían visi tarse re i te radamente con los más pue-
riles mot ivos , re lac ionados genera lmente con los 
adi t ivos cul inar ios - a veces eran necesidades au-
tén t i cas - , tales c o m o pedir un poco de sal, un to-
mate , u n a cabeza de a jo o cualquier otro aderezo 
que s iempre se obtenía tras una pro longada char-
la en la que no fa l taban las crí t icas a m u c h o s y 
las a labanzas a unos cuantos , al t t i empo que se 
in tercambiaban conf idenc ias , i lusiones y proyec-
tos, fa l l idos la mayor í a de las veces. 

Por supuesto que todo lo comentado no ocu-
rría, so l amen te en el sector de mi calle o en mi 
casa, s ino que se mult ipl icaba y extendían por 
toda la poblac ión, con a lgunas que otras var ian-
tes, der ivadas de las condic iones respect ivas de 
las calles. 

La carretera , ahora es tamos por mi barrio, 
tenía escaso t ráf ico; los camiones , aunque se nos 
anto jaban enormes , también contaban con escao 
tone l a j e y su ve loc idad , c o m p a r a d a con la de 
hoy,era bastante reducida. Vecinos de un sector 
de o c h o o d iez casas , incluidos en ambas aceras, 
solían reuni rse al a tardecer veraniego, cuando la 
a tmósfe ra e m p e z a b a a refrescar, a la puerta de 
cua lquiera de las v iv iendas cubr iendo el acerado 
con las sillas ba jas y a lguna que otra mecedora , 
es tas ú l t imas g e n e r a l m e n t e de los anf i t r iones , 
mientras que las sillas eran l levadas por cada uno 
de los asistentes de su p rop io domici l io . 

El t i empo pasaba en an imada tertulia, don-
de salían a relucir los t c m a s m á s diversos o los 
j u e g o s m á s dispares . 

La amplia , terraza, pav imentada .con lozas 
de p iedra , que se extendía a la puerta de mi casa, 
y la acusada, dis tancia que separaba a ésta de la 
carretera, la hacían más propicia para tales re-
uniones , y por ello all í eran m á s f recuentes . 

N o sólo al a tardecer se congregaban la gen-
te en las aceras de las casas «para tomar el fres-
co» sino también por la noche después de la cena, 
p ro longándose hasta bien tarde. El e squema era 
prác t icamente igual al de la tarde, consis t iendo 
en juegos de prendas , de adivinanzas, contar his-
torietas o chascarr i l los , a veces subidos de tono, 
pero sin sobrepasarse por respeto a los mayores 
que conversaban de sus cosas algo apar tados de 
la juven tud . 

L o que más m e gustaba a mí, aunque no par-
ticipara, era cuando se ponían a cantar a coro lar-
gas canciones y a veces romanees de bellas histo-
rias, entre las que destacaban «Gerineldo», reco-
gido por Menéndez Pidal en «Flor N u e v a de Ro-
mances Viejos», o aquellos otros que empezaban 
así: «Madre , a la puerta hay un niño más hermoso 
que el sol bello», «¿Dónde vas, Al fonso XII?», 
«Mambrú» , «Estaba el señor don Gato sentadito 
en su tejado» o «La viudita del conde Laure l» . . . 

Indudab lemente m e he de j ado muchas co-
sas atrás, muchas es tampas interesantes, pero sólo 
he pre tendido pergueñar un rápido bosque jo de 
aquel t iempo cuyas personas , dentro de sus agu-
dos p rob lemas - c o r r í a el p r imer lustro de la dé-
cada de los cuarenta del pasado s ig lo - , sabían 
soñar y convivi r e s t rechamente unos con otros, 
mientras que en la ac tual idad v iv imos tan distan-
ciados que apenas conocemos al vecino de al lado 
y a veces a nuestros propios famil iares . 

El progreso, tan necesar io c o m o implaca-
ble, s iguió su curso y p o c o a poco f u e desapare-
c iendo aquel pequeño m u n d o de noble conviven-
cia. Todo esto merecer ía un es tudio más profun-
do y analít ico; no obstante , lo d e j a m o s para per-
sonas m á s doctas en la mater ia , que las hay. Por 
nuestra parte, c o m o di j imos con anterioridad, sólo 
p re tendemos rescatar del olvido, poner de relie-
ve, en lo posible, estas breves instantáneas que 
no pueden ref le jar con exaef í tud , c o m o sí refleja 
la segunda parte de «Ventana al Ayer» de Alvarez 
Pizarro, aquellas entrañables costumbres que nun-
ca más han de volver. 

Por cierto, de aquel las agradables reunio-
nes, más de una vez surgió un inesperado noviaz-
go que te rminó en b o d a . . . 

A. Grados 
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CIM®Ö VIDAS DE MUJES 
Dedicado a la memoria de 
Amadora, Carmen, Encarnación y Manuela de la Gala Valdivieso. 

Mis recuerdos de Constantina están ligados 
a la figura de cuatro mujeres: mi abuela materna y 
sus hermanas. Sus vidas tienen para mí un doble 
valor: uno íntimo, relacionado con el afecto y la 
familia; otro, el de ser testimonio de toda una épo-
ca. Ellas formaron parte de ese tejido social donde 
se asienta la historia común, e ilustran el papel tra-
dicional de la mujer andaluza que ha sabido siem-
pre luchar por los suyos sin tener en cuenta, a ve-
ces, sus propias apetencias, asumiendo su destino 
en el hogar o bien, llevada por la necesidad, bus-
cando fortuna lejos de su casa. Mi abuela y mis 
tías nacieron en Constantina a principios del siglo 
XX; mi bisabuelo era dueño de una calera donde 
trabajaban sus cuatro hijos varones, mientras que 
las cuatro hijas estaban destinadas, en principio, a 
las tarcas de la casa o ai servicio doméstico, una 
salida muy frecuente por aquellos años para las 
niñas y adolescentes de clase trabajadora, que ayu-
daban así a la economía familiar. 

trece años cuando ella murió; junto a otras muchas 
cosas, recuerdo el eco de su voz, la dulzura de sus 
manos cuando me peinaba y, también, que no sa-
bía leer ni escribir, lo cual no le impedía ser tan 
sab ia c o m o la propia v ida . A h o r a r eposa en 
Constantina, en el cementerio de San José, junto a 
sus padres. 

La siguiente hermana en edad también salió 
del pueblo, aunque sólo por unos años. Tenía la 
voz potente y el genio vivo, que la convertían en 
un temible adversario; en Sevilla había sido coci-
nera de una afamada casa de comidas, y supongo 
que allí pudo ejercer a gusto sus rigurosas dotes de 
mando. Vivía sola, y en verano alquilaba a foraste-
ros los bajos de su casa; la relación con ellos sufría 
siempre idéntica evolución: amor a primera vista 
que se convertía en odio furibundo a las dos sema-
nas de convivencia. Cuando yo era pequeña, ir a 
visitarla era experimentar una emocionante mez-
cla de sensaciones: por un lado, el temor a hacerla 
enfadar , a lgo que los niños conseguíamos con 

Mi abuela era la mayor, y 
desde joven, por lo que me con-
taron en su día, una persona de 
temperamento alegre y carácter 
dec id ido y t enaz ; c u a n d o se 
casó, tenía muy claro que su fu-
turo no sería limitarse a copiar 
la v i d a d e s u s p a d r e s en 
Constantina, y al poco tiempo se 
trasladó a Sevilla con mi abue-
lo. Allí criaría a sus hijas, con-
virtiendo su casa en lugar de 
acogida para todos los parien-
tes y amigos del pueblo que por 
cualquier motivo tuvieran que 
acudir a la capital. ¿Se arrepin-
tió alguna vez de su decisión? 
Nunca lo sabré. Yo apenas tenía El «Gurugú» s iempre a somado a la cal le Virgen del Robledo, c o m o m u d o testigo de cuanió 

en ella ocurre, d e los problemas y vivencias de sus moradores a t ravés d e ios años . 



tremenda facilidad; por otro, el deleite de probar sus 
exquisiteces culinarias, que ella ofrecía con cuenta-
gotas. La recuerdo a la puerta, despidiéndonos y 
haciendo, de paso, un últ imo comentario malévolo. 

El destino fue cruel con la siguiente hermana. 
Era apenas un bebé cuando sus hermanos, poco ma-
yores que ella, la habían hecho caer sobre el brasero 
en medio de sus juegos; la mala fortuna y la igno-
rancia hicieron que vendaran sus manos quemadas 
de tal manera que quedaron reducidas a dos muñones 
deformes. Ella misma me contó que, cuando era una 
jovencita, había pensado muchas veces en morir, 
agobiada por la pena. Con todo, fue ella la encarga-
da de quedarse en el hogar paterno, que llevó siem-
pre con habilidad y eficacia. Sabía leer y escribir, 
cosía de maravilla y cuidaba con esmero su jardín; 
era risueña y conocía una enorme cantidad de cuen-
tos y romances, que interpretaba con mucha gracia. 
Ella me transmitió la memoria familiar: de sus la-
bios escuché, estremecida, cómo su hermano ma-
yor había muerto a los dieciocho años en un acci-
dente; ella me contó cómo mi abuela, una adoles-
cente por entonces, había llorado y sufrido por la 
muerte de su hermano favorito. 

La última hermana, de niña, bajaba a la Ala-
meda en época de feria provista, como sus herma-
nos, de una "perra chica" para gastar en lo que más 
le apeteciese; mientras los demás iban de puesto 
en puesto surtiéndose de sus chucherías favoritas, 
ella, modosa , se sentaba en una banca y allí se que-
daba dormida esperando la hora del regreso. Mi 
bisabuela tenía entonces que obligarla a volver a 

la feria para completar la faena sola. Pero no hay 
que dejarse engañar por las apariencias: bajo esta 
placidez latía el viejo temperamento familiar. Mi 
tía t rabajó durante muchís imos años en Sevilla, en 
una casa espléndida donde ella vivía, como siem-
pre, a su aire, y los domingos acostumbraba a ha-
cernos una visita, con su paqueti to de dulces para 
la merienda. Su cariño era ruidoso y besucón, como 
tenía que ser. C u a n d o se jubi ló , v ino a vivir a 
Constantina con la hermana penúlt ima; juntas pa-
sarían sus últ imos años. 

A estas mujeres , y a sus compañeras de ge-
neración, les tocó vivir t iempos duros; pasaron la 
guerra civil y la postguerra; vieron cómo se trans-
formaba la familia: las bodas, luego la emigración 
a Cataluña o incluso más lejos; gozaron con los 
nacimientos y sufrieron con las muertes; experi-
mentaron la evolución de la sociedad que las ro-
deaba y también la de Constantina. Se volcaron en 
la familia y la sacaron adelante día a día, como 
hicieran sus madres y sus abuelas antes que ellas. 
Vestidas casi s iempre de negro - ¡ h a b í a tanto luto 
que sent ir- , un moño bajo pulcramente recogido, 
fueron parte fundamental de la vida del pueblo: 
una mitad fuerte que, jun to con los hombres, nos 
abrió el camino a quienes l legamos después. Que-
de aquí mí recuerdo, mi agradecimiento, hacia to-
das ellas. De ellas venimos: Q u e no se pierda su 
memoria . 

Eva Acosta 
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P R Ó L O G O 

1A HISTORIA PE REVISTA 

Duran te es tos largos años que ven imos pub l icando la Revista , p o c o a poco , casi sin da rnos cuen-
ta, han ido a u m e n t a n d o , p rogres ivamente , los art ículos o t raba jos ded icados a nues t ra historia local. 
Tal a u m e n t o ha crec ido, quizás , en demas ía ; pero si nos pa ramos a pensar nos e n c o n t r a m o s con un 
impor tante ace rvo his tór ico sobre Constant ina , antes insospechado , q u e ahí queda c o m o tes t imonio de 
un pasado in teresant ís imo cuyas fuen tes es tán al a l cance de cuan tos deseen adent ra rse en ellas, en la 
segur idad de que les servirán de suma ayuda en sus inves t igaciones . 

N o só lo han con t r ibu ido a el lo cua l i f icados cons tan t inenses , unos ya desapa rec idos y otros que 
en la ac tua l idad con t inúan laborando por desent rañar y ordenar c o n v e n i e n t e m e n t e da tos y hechos que 
guardan los a rch ivos munic ipa l y parroquial ocul tos en sus s i lenciosos lega jos , amén de otros or ígenes 
a jenos a nues t ro pueblo . 

Con anter ior idad a nuestra época ya se habían insertado en otras revistas y var iadas publ icac io-
nes ar t ículos y otros t raba jos h is tór icos sobre nuestra poblac ión; unos d o c u m e n t a d í s i m o s y otros con 
mani f ies tos er rores - a veces tales er rores son un acicate para p ro fund iza r y ac l a ra r los - , pe ro podría-
mos deci r que el p ionero de nuestra historia local f ue el presbí tero cons tan t inense , de en t rañable me-
mor ia , don Juan R o m e r o Ov iedo , quien d io a sus t raba jos h o m o g e n e i d a d y cont inu idad en ciertos 
pe r íodos de la m á x i m a impor tanc ia para nuestra local idad. R o m e r o Ov iedo creó el a rmazón o anda-
mia j e de la his tor ia de Cons tan t ina , y otros m u c h o s después , apoyándose en pr inc ip io en él, han ido 
cubr i endo huecos , l evan tando nuevas es t ructuras , y dando una vis ión m á s global y de f in ida de nuest ro 
pueb lo a t ravés de los s iglos. 

M a n u e l Me j í a s R a m í r e z es u n o de los que iniciaron el camino , y en él s igue, ya dent ro de nuestra 
Revis ta , no t a rdando en segui r le otros, b ien ocas iona lmente o bien con regular idad , no s iendo ya raro 
encont ra r a lgún t raba jo histórico, c i tando en su b ibl iograf ía , a r t í cu jo pub l i cado en la Revis ta . 

A t ravés de tantos años han sido m u c h o s los que nos han hab lado de nues t ra historia y, a for tuna-
d a m e n t e , no sólo pa i sanos s ino también otros co laboradores de d iversas loca l idades que no han desde-
ñado nues t ras pág inas por cuan to nos han enr iquecido , cua les son los casos de, por ci tar sólo a lgunos , 
José Mat ía Gil , An ton io Luque Hernández o Salvador H e r n á n d e z Gonzá l ez . Es t e ú l t imo, es j u s to 
señalar lo, ha legado a nues t ras pág inas impor tan tes t raba jos . E n cuan to a los cons tan t inenses no pode-
m o s o lv idarnos de - y a h e m o s c i tado a M e j í a s - José Lu i s Ort iz G ó m e z , Joaquín Áv i l a Álvarez , Jesús 
C a m a r g o M e n d o z a , José A n t o n i o Álva rez Pizarro y Anton io Ser rano Vargas. Se r rano es un invest iga-
dor infa t igable que cuen ta con un mater ial muy re levante que e s p e r a m o s vea la luz pos ib l emen te en 
publ icac iones espec ia l izadas . 

Ya p o c o p o d e m o s añadir ; só lo que es de just ic ia reconocer púb l i camen te la va l ía de es tos h o m -
bres - p o r supues to que todos los co laboradores merecen la m i s m a cons iderac ión y r e c o n o c i m i e n t o - y 
de otros que por fal ta de espac io no aparecen , aunque pe rduran ahí, en la Revis ta , y agradecer les , en 
n o m b r e de Cons tan t ina , sus va l iosas apor tac iones al conoc imien to de nues t ra historia . 

A. G R A D O S . 



S i e m p r e he tenido una idea clara como per-
sona; los reconoc imien tos y los homena je s hay 
que hacer los en vida, por eso este año, cuando 
me p lan teaba qué podía hacer para colaborar con 
la R E V I S T A D E V E R A N O , me puse a pensar y 
después de una pequeña reflexión, l legué a la con-
clusión de que haría una entrevista a Joaquín Ro-
mero, e x h e r m a n o mayor y exmiembro de Jun ta 
de Gob ie rno de la hermandad del Robledo, que 
ha consegu ido muchas cosas para la Hermandad 
y que seguramente nadie se las reconocerán en 
vida, seguro. 

Yo, con esta entrevista, quiero rendir un ho-
menaje a un hombre bueno que, sin haber nacido 
en Constantina, se desvive por ella; como uno más 
de nosotros y la def iende a rabiar . . . 

Y sin más preámbulos me dedico a lo que es 
en sí la entrevista. 

Le llamé por teléfono y, tan sólo con decirle 
lo que pensaba hacer m e dijo: "cuando tú quieras 
y a la hora que te venga bien", por cuanto queda-
mos citados en la propia Ermita . 

Y así fue : el día indicado, en el lugar indica-
do y no a la hora porque yo llegué tarde, nos en-
contramos, vis i tamos a la Virgen, salimos al por-
che e iniciamos la conversación: 

-¿Duran te cuántos años has sido hermano ma-
yor de la hermandad de la Virgen del Robledo? 

-Ta l y c o m o determinan nuestras reglas en 
períodos de cuatro años y sólo en dos candidatu-
ras consecut ivas como hermano mayor, concreta-
mente en mi caso las dos candidaturas seguidas es 
decir ocho años; cuando se piensa es como un con-
tra sentido, parece mucho t iempo en un sentido y 
poco en otro. Concretamente considero que ha sido 
el suficiente para realizar los distintos objetivos 
que, con carácter general, nos marcamos aunque 
siempre surge alguna sorpresa. 

- ¿ P o r qué te presentaste a hermano mayor? 

- C o m o sabes, antes de presentarme a la pri-
mera candidatura como hermano mayor, tuve ci 
honor y a la vez la fortuna de estar como tesorero 
en la jun ta de Fernando Aranda, of rec imiento que 
por otra parte m e hizo directamente el entonces 
mayordomo Rafael Heras. Respondiendo a tu pre-
gunta, pos ib lemente nunca te lo planteas en serio 
hasta que llega el verdadero momento de dccir aquí 
estoy; los sueños quizás nunca te los esperas, cuan-
do realmente estás, implicado de lleno en algo vo-
cacional te resulta como más sencillo. En mi caso 
fue un planteamiento premedi tado. 

- ¿ Q u é siente alguien que no ha nacido en 

En pr imer l é rmino , d e izquierda a de recha , J o s é Luis Ort iz 
G ó m e z , Enr ique P o r c a d a López , Pepi H ida lgo Gut ié r rez 

(esposa d e Forcada) , Joaqu ín R o m e r o M o r e n o y Fede r i co 
M u e l a Velasco. 



Constant ina al ser hermano mayor de la Virgen 
del Robledo? 

- P u e s clara y senci l lamente una grandísima 
satisfacción y a la vez un honor, pues cuando pien-
sas en ello te consideras el hombres más afortuna-
do. En otro sentido, tengo que decir que son ya 
muchos años los que me unen a Constantina, exac-
tamente desde agosto de 1971; si no salen mal las 
cuentas, 30 años son suficientes para considerar-
m e de Constant ina, aunque de ninguna manera 
puedo olvidar mis verdaderas raíces de Guareña, 
a lgunas veces me han fo rmulado o mejor dicho 
a f i rmado la misma pregunta en otro sentido qui-
zás negat ivo pero puedo decirte que desde hace 
muchos años aprendí de la universalidad del ser 
humano. 

- Y o pienso que la coronación fue un gran 
logro ¿no crees que el haberle arreglado "la casa" 
a la Virgen ha sido un logro mayor? 

- R e a l m e n t e son dos cosas completamente di-
ferentes y no comparables . La coronación fue la 
ratificación reconocida de una devoción que des-
borda el sentido local, es decir que nuestra Madre 
del Rob ledo es referente para muchís imas perso-
nas que no son de Constantina; en este momento 
quisiera hacer un poco de memoria y agradecer de 
todo corazón a tantas y tantas personas que en aquel 
15 de agosto supieron ser verdaderos testigos de 
fe y esperanza y fueron capaces de ilusionar y ha-
cer de aquel día algo que Constant ina no olvidara 
nunca, que tiene y debe ser referencia viva no sólo 
para los que conocemos de sus favores sino para 
tantos y tantos que en un solo día y sólo con su 
apasionante y tierna mirada, ven en Ella a la Ma-
dre de Dios , verdadera mujer serrana. 

Joaquín Romero , pros igue y después de una 
breve pausa: 

- E n cuanto a la casa, no podemos olvidar 
que fue un lamentable y a la. vez afor tunado acci-
dente, que ha servido para ratificar el verdadero 
sentido de hermandad, que no es más que vivir de 
verdad con entrega y madurez la vocación com-
prometida del ser cristiano, del seguimiento a Cris-
to teniendo c o m o faro y guía a nuestra santísima 
Virgen del Robledo; es vivir en hermandad man-
teniendo la unión con ilusión, es trabajar desde los 
sent imientos viviendo el día a día con responsabi-
lidad, entrega y amor a lo« demás. Desde esa res-

ponsabil idad y entrega ha surgido el milagro de ia 
casa del Robledo, digo milagro porque cada día 
que pasa m e resulta más difícil comprender lo: ilu-
sión, cuánta entrega, cuánto trabajo sin pedir nada 
a cambio creo que eso, sencil lamente, es amor. No 
quisiera dejar pasar esta entrevista para desde lo 
más p ro fundo de mi corazón dar las gracias siem-
pre a Constantina, porque nunca m e sentí solo, por 
todo lo que aprendí, por los amigos que de verdad 
tengo, de tantas y tantas personas, empresas, insti-
tuciones que s iempre tuve de mi lado y como a 
mis Juntas de Gobierno y Camareras . 

Quisiera agradecer particularmente a mi her-
mano del alma Federico Muela, por todo lo que me 
ha enseñado estando muy cerquita de mí, como si 
de un padre se tratara. Recuerdo las llamadas no-
che tras nochc "¿Qué han hecho hoy?" siempre con 
la esperanza como bandera y el amor a la Madre 
siempre presente. Ella está con nosotros. . 

Medi ta un momento y continúa: Sin embar-
go, mi máxima preocupación en mi período como 
hermano mayor fue la restauración de nuestra ima-
gen. Muchas fueron las noches y las incertidum-
bres de cómo resultarían los trabajos. Afor tunada-
mente tuvimos la suerte de encontrar en nuestro 
camino a Carmen Álvarez a través de Paco Ortiz. 
Decía s iempre Carmen que existen muchas perso-
nas que todas las noches sueñan, ven y rezan a la 
Virgen del Robledo; no te preocupes, Joaquín, que 
me comprometo hacerlo, y no sólo lo ha hecho 
inmejorablemente sino que también es para su fa-
milia faro y guía, con algunas reservas espiritua-
les que nunca quiso contarme, os puedo decir que 
nunca le fal taron flores cuando estuvo en su taller 
de C a r m o n a y q u e su m a d r e le r e z a b a t o d o s 
los d í a s , mi- p ú b l i c o a g r a d e c i m i e n t o p o r su 
profesional idad y entrega. Gracias Carmen. Para 
s iempre recordar, conserva en su casa un cuadro 
de la Virgen del Robledo, con tierra del Robledo y 
hojas de roble. 

- ¿ T e volverías a presentar otra vez para her-
mano mayor? 

- C o m o comprenderás ni siquiera m e lo he 
planteado, considero que he s ido suficientemente 

fortunado y recompensado. 

- ¿ Q u é le dirías al pueblo de Constant ina? 

- N u n c a m e cansaré de decirles gracias y gra-



cias. Sin ellos, sin su aliento, sin su verdadera pa-
sión que es Ella, todo se quedaría vacío y solo. 

- ¿ Q u é le p ides a la actual Jun ta de G o -
bierno,como hermano y como exhermano mayor? 

- N o le pido nada especial porque estoy com-
pletamente seguro de su buen hacer. Sí les animaría 
a que s igamos por el camino de ser testimonios vi-
vos de fe y esperanza desde la madurez, la entrega 
y el compromiso, que vivamos la hermandad con 
responsabilidad, con sencillez, con el trabajo, man-
teniéndonos unidos con ilusión. 

- ¿ Q u e crees que le sobra o le fal ta en la ac-
tualidad a la He rmandad? 

- L a Hermandad tiene en sí misma sus señas 
de identidad perfectamente definidas y creo que 
no le sobra ni le falta nada, aunque en todos los 
ámbitos s iempre hay cosas que mejorar. 

- ¿ Q u é te hubiese gustado conseguir para la 
Hermandad que no lo consiguieras? 

- R e a l m e n t e y con sinceridad, me siento su-
ficientemente satisfecho de haber cumplido de for-
ma responsable los objet ivos propuestos. 

- ¿ Q u i e r e s decir algo más? 

paso como hermano mayor de la patrona de nues-
tro pueblo, en todo momento he pensado en el be-
neficio de la Hermandad, habré tenido errores, pero 
os puedo asegurar que he de jado lo me jo r de mí. 
Quiero agradecer a todos las muestras de car iño y 
afecto que siempre tengo y para f inalizar un emo-
cionado y especial recuerdo a mi mujer, Roble y a 
mis hijas, Mónica y Robledo, porque han sabido 
estar s iempre a mi lado. 

Nunca podré agradecer ni de pensamiento ni 
de corazón, por mucho que rece a nuestra Santísi-
ma Virgen del Robledo lodo el bien que me ha 
dado, le pido que interceda ante el Padre por el 
bien de Constantina y sus buenas gentes, por la 
paz y la compresión del mundo. Madre del Roble-
do, ruega por nosotros. 

P e r m i t e q u e m e d e s p i d a c o m o m e g u s t a 
h a c e r l o : 

¡"Viva la Virgen del Robledo" Gracias! 

José A. Pinedo 
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- S i n c e r a m e n t e m e siento muy feliz de mi 
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Por M.Saijem 

Hubo u n a vez u n a familia que tenía una 
tienda de al imentación y se la comió toda. 
Hubo a la p a r u n a vida entera para pagar la 
deuda de los proveedores de la t ienda. Y fal-
taría otra vida, si la hubiese, pa ra conven-
cer al banco. Y todo se resolvía por obra y 
gracia del Espír i tu Santo y los rezos a la 
Virgen del Robledo. El banquero, todo hay 
que decirlo, era de la familia. 

Antes de eso, además, hubo la t remen-
da aventura de vivir en la Constant ina de la 
emigración, de la peste africana, de admi-
rar los coches «haiga» de aquellos america-
nos recién llegados a la Base, de no com-
prender cómo era posible que se pidiese en 
el Domuncl para «los negritos», cuando aque-
llos h o m b r e t o n e s , v e r d a d e r o s negrazos , 
enormes y bien al imentados, iban al volan-
te de magní f i cos Ford , de aque l los «de lo 
mejor que haiga» y vivían en c a s a s con 
Pik-up, frigoríficos, bicicletas de aluminio..., 
cuando los petitorios de su causa , los de la 
hucha de porcelana del negrito, no habían 
pasado del verde «Austin» de tercera mano, 
el familiar "Agustinito" de los años 30 y ca-
pota de lona, de la música de la feria de 
Agosto, de la bar ra de hielo de la fábrica de 
Ruperto y de la pesada «Orbea» del herma-
no mayor. 

La familia de la tienda, a ú n no tenía la 
tienda y se levantaba de madrugada para 
encender el fogón y preparar los desayunos 
de u n montón de bocas de n iños hambrien-
tos, que con sólo ser niño ya se es ham-
briento, a base de los bollos que otros ni-
ños, a ú n m á s niños, t raían calentitos de la 

panader ía del Bomba o de la del Bala (que 
vaya nombres los de la posguerra): aquí u n 
niño, allí, s u s derechos. 

Y en los largos veranos, mient ras los 
vecinos p u d i e n t e s se iban de veraneo a 
Mazagón, provincia de Huelva, los de m á s a 
pie se quedaban a pasa r los calores bañán-
dose en u n a buena charca o alberca de agua 
de rio o yéndose a la «Dehesilla» o regando 
los «don Pedros» por encargo de la abuela 
de turno, y por la tarde, a pasea r por calle 
Mesones, arriba y abajo, abajo y arriba y en 
la feria, h a s t a la Alameda, a tomarse u n 
«pochicle» de Alcaraz - d e la mejor heladería 
del m u n d o - y preguntar mucho después por 
esa finca de naranjos,«Casablanquilla» que 
de verdad no era suya. Y a comer moras el 
nueve de Agosto. 

Aquellos niños de entonces, los de la 
foto con el libro y el m apa de E s p a ñ a de-
trás, los de la escuela de don Francisco Na-
varro, el que tenía toda la familia de nom-
bres cubanos, que p a s a b a de la Panchi ta a 
la Curri ta y r emendaba s u s gananc ias con 
la venta de «material escolar», de aquellos 
lápices Alpino de exquisito olor a cedro en 
el plumier, o la goma Milán. Esos n iños que 
es taban pasando de la Edad Media a la Con-
temporánea sin más revolución f rancesa que 
la que les t ra ia María la Cosaria en el asien-
to número uno de la Bética, n i m á s período 
I lustrado que los libros de Aus t ra l y los 
tebeos del Capi tán Trueno, o aquellos otros 
los de D. J u a n Zapata y D. Valeriano Garcés, 
- q u e vaya n o m b r e el de s u h i ja P a c a -
«sobrealimentados» todos los sábados con 
la leche en polvo, regalo de la USA de la ^ ^ 



energía a tómica, los que escr ib ían en el 
Cuaderno de Honor diar iamente con u n a 
afilada plumilla cogida f i rmemente al pali-
llero y mojada en el t intero incorporado al 
pupi tre . Y los de Tobaruela , y aquellas pre-
ciosas n iñas del Colegio de las Monjas de la 
Doctrina Cristiana, con su uniforme negro 
y el i n c ó m o d o sobrecue l lo b l anco y s u 
estufi ta de cisco en la m a n o (las de pago), y 
las bellísimas pr incesas enamoradas que es-
t a b a n in ternas , y la a d u s t a Hermana Pilar 
y la p o r t e r a H e r m a n a Dolores y aquel la 
i n m e n s a caridad cr is t iana de las gratui tas , 
- e n corral apar te y sin un i fo rme- con su 
maes t ra vestida siempre de invierno, con 
recreos separados , que las mezclas malas 
son, que Dios creó a los ricos para adminis-
t rar a los pobres, y el Corazón de J e s ú s y 
los Primeros Viernes de cada mes y Carmela 
la de Fillita tocando el piano.. . 

És tas y los otros y todos, e ran los que 
iban de asombro en asombro poniéndose in-
yecciones de tubercul ina , y vacunas contra 
la viruela y pa ra ir al Campamento de la 
OJE, la del t ifus, que vaya dolor de espalda, 
y aprendiendo que las muelas, en lugar de 
sacar las el inefable Balaguer, Don Servando, 
el h o m b r e de la p ipa y el «velosole», se 
p o d í a n e m p a s t a r en la c o n s u l t a de la 
odontóloga D.B Manolita Luna, la que tenía 
u n apara to terrible l lamado «trompo», que 
los s abañones de las orejas no eran del frío, 
sino de la falta de u n a vi tamina que se ven-
día en la Farmacia Muela o en la de Don 
Nemesio, que en ese tiempo, Gullón es taba 
todavía en la mili, y los n iños no creyéndo-
se que hab ía u n libro que tenía todas las 
pa labras de nues t ro idioma l lamado Diccio-
nario, que es verdad, que alguien lo había 
contado en la cola de la ca rne de la Plaza de 
Abastos y j u r a b a que lo había visto en la 
casa del Médico D. Manuel Bermal y Ruiz 
de Viana. 

Aunque anacrónico, era pa ra todos la 
Edad Media. 

Digo la Edad Media cuando en la reali-
dad había cos tumbres del neolítico que a ú n 
p e r d u r a b a n como de lo m á s normal. Se se-
gaba el trigo con hoz y el heno con g u a d a ñ a 
afilada con asperón, casi como en los tiem-
pos del bíblico Abel. El arado romano, lo era 

en el m á s estricto sentido de la palabra y el 
t ranspor te como sacado del cuadro del «Ca-
rro de heno» del Bosco. La escuela, la de la 
letra con sangre ent ra y la casa del hombre 
de campo, u n chozo cubierto de paja de cen-
teno, como en el m á s remoto t iempo de 
Gargoris y Habidis y sin el ref inamiento del 
tar tesso Argantonio. 

El pan y el vino, ibérico de Viriato y los 
zapatos como los de la «Zapatera prodigio-
sa» de García Lorca, hechos a mano y con 
la horma por u n profesional del ramo que, 
seguramente, había heredado su s i l l i tabaja 
y su mesa llena de saet ines de u n a persona 
del medievo, posiblemente u n judío, de los 
que ahora llevan por apellido Sefara t y tie-
nen en su poder la llave de su c a s a de 
Constant ina allá por la actual J e rusa l én . Y 
éste, de otro, quizá de la época de an tes de 
los moros. 

Y la familia de la t ienda, an te s de te-
nerla, había hecho su propia revolución in-
dustrial , en t rando de lleno en el Siglo de las 
Luces, dejando el campo de s u s an tepasa-
dos rompiendo con la tradición secular y 
poniendo u n artilugio que enfr iaba y mez-
claba la leche de las vacas, cosa no vista en 
toda la historia del lugar. Para colmo de mo-
dernidad tenían apara tos con el que veían 
el agua que el lechero le echaba al produc-
to. Pero el de las vacas era listo y le echaba 
u n almidón reparador de densidad. Habían 
pasado de golpe del sector de la economía 
primaria a la secundar ia y de és ta a la de 
servicios en poco m á s de u n a década. 

Pero de la época de Tubal , el legenda-
rio hijo de Noé, seguía siendo el camino de 
Las Navas, con t rescientas sesen ta y cinco 
curvas en diez y nueve kilómetros y las mi-
s a s eran en el latín de Trento, las fiestas del 
Corpus como las del Emperador Carlos I o 
como máximo de su hijo Felipe; los cu ras 
como debe ser, con so tana y sombrero de 
picador, pero negro, que no había venido 
todavía el Papa bueno ni el cleriman ni el 
Concilio Vaticano II, y los m á s pequeños 
íbamos vestidos (¡como no!) de romanos o 
de cruzados con e spada de madera pintada 
c o n p u r p u r i n a , i m i t a n d o el g lad io de 
Espartaco. 



La familia de la t ienda, que a ú n no la 
tenía, visitaba Sevilla - n o sabía si seguir lla-
mándole Híspalis- por la ant igua calzada ro-
mana, hoy l lamada carretera de Lora (pero 
igual que cuando la hicieron), p a r a la prue-
ba del t ra je de pr imera comunión del niño, 
- q u e después se comprobaba que no era ni 
con mucho el m á s feliz de la vida- y aquel 
niño de edad impúber veía por pr imera vez 
el m a r en la playa de la Puntilla del Puerto 
de San t a María, provincia de Cádiz un día 
de Jul io , u n solo día con su ida y vuelta en 
el «Bipe» de Chochín. Todas las horas del 
mundo en ir y volver. 

Pero como por ensalmo, todo cambió 
cuando aparecieron aquellos señores tan ra-
ros... ¡los americanos! ¡Qué fenomenal pues-
ta en escena de «Bienvenido Mister Marsall»! 
Aquí cualquiera es el Berlanga de la memo-
ria. Y Cons tant ina se t rans formó a la voz de 
«¡americano dame chicle!». No eran de Amé-
rica, sino de Norteamérica y no j u g a b a n al 
fútbol sino al béisbol. No tenían Lotería sino 
Bingo y las s e ñ o r a s de aquel los señores 
nunca se ponían de luto tuviesen la edad 
que tuviesen. La m a r de extraña que era esa 
gente. S u s bocadillos no eran de chorizo sino 
de lechugas, comían u n extrañísimo plato 
llamado «Pizza», que vaya nombre tan feo 
que le h a n pues to a la comida, Doña Roble-
do dixit, vest ían panta lones de cuadros y 
llevaban gorra de visera en lugar de boina 
(¡están locos estos americanos!) y no bebían 
tinto y cerveza, sino whiskye. No conocían 
el pecado mortal ni el que has ta que la muer-
te nos separe y encima no eran cristianos. 
Bueno, al menos no de la órbita del Padre 
Félix ni de D. Alejandro. 

E ran listos esos americanos. Sabían 
más que la abuela de Dios y pagaban en 
dólares de los de a sesenta la unidad. Vi-
vían entre nosotros pero se dist inguían a la 
legua. Y no sólo por los coches ni por su 
rara lengua ni por s u s he rmosas mujeres : 
has ta su case ta de Feria era dist inta y la 
cubr ían con u n enorme paracaídas de seda 
de colores. Ellos eran los americanos. Vi-
vían y de jaban vivir. Nosotros éramos los 
indígenas. 

Base bai lando u n infernal rock and roll y 
u n Tvvis; l lenaron el pueblo de nuevas cos-
t u m b r e s y h a s t a se casaron con a lgunas 
aborígenes de b u e n ver y en edad de mere-
cer. Pero su comercio, lo que es el comercio, 
lo desarrol laban en su propio supermerca-
do: decían que h a s t a el p a n lo traían de 
América. Al final se fueron con el viento del 
Oeste, pero nos de ja ron u n Far West de 
Coca-Cola y pan ta lones vaqueros que a ú n 
nos perdura (¡y si sólo fuese eso!). En esto y 
en lo de irse a Alemania sí que en Cons-
tan t ina fu imos u n o s adelantados . 

La familia de la t ienda no pudo hacer 
negocios con los nuevos colonizadores por-
que por aquel entonces, a ú n no tenía la tien-
da y no se la hab ían podido comer por lo 
mismo. 

Después , se nos matr imonió nues t r a 
Fabiola con el rey de Bélgica y se vino de 
viaje de novios a San Calixto y casi simultá-
neamente, apareció el Insti tuto y en u n abrir 
y cerrar de ojos, ya tenían todos los n iños el 
título de «Don» y del Don pasa ron a la Uni-
versidad y de pelearse al modo de la intifada, 
- n o h a y n a d a nuevo b a j o el s o l - e sca -
labrándose con la pandilla del Cerro Luna , 
viajaron desde la Edad de Piedra, al grito de 
«¡guerra!, ¡ guerra!», al «Gaudeamus Igitur» 
de la Fábrica de Tabacos. Cons tant ina ha-
bía cambiado. No hab l ábamos en america-
no ni entendíamos a los de la Base, pero 
hab íamos cambiado. 

Y la familia de la t ienda, que ya la te-
nía, seguía m a n d a n d o a Gloria p a r a que 
ba jase a por u n a cervecita y u n poquito de 
jamón, a u m e n t a n d o la deuda y añlando el 
inventario de las existencias, para invitar a 
u n laico refrigerio con tapi ta a D. Gonzalo, 
aquel cu ra casi t rabucaire que confundía, 
en la misa m a ñ a n e r a de las Je rónimas , a 
las bea t a s acercándose a comulgar, con las 
perdices en el puesto, y h a s t a les a p u n t a b a 
con u n a imaginaria escopeta. 

M. S. 

Les sorprendió la muer te de su católi-
co Presidente Kennedy en u n a fiesta en la 
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P R O G R A M A O F I C I A L DE F E S T E J O S 

DURANTE EL MES DE AGOSTO 
Celebración de grandes competiciones deportivas. 

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO (V ÍSPERA DE FERIA) 
12 de la noche: Inauguración y encendido de nuestro nuevo arco, por la Comisión de Festejos, coinci-

diendo con la entrada del nuevo milenio y primer año del 2 ° centenario de nuestra Feria en ia Alameda, 
ejecutado por la empresa BCN, según proyecto de D. Antonio Manuel Medina Rivas. 

Encendido del alumbrado artístico del recinto ferial, desde la misma Portada de Feria, donde se ofrecerá 
una copa de vino, por el venenciador de Jerez, D. Jesús Rubiales, gentileza de la Comisión de Fiestas. 

I de la madrugada: Caseta Municipal: Saludo del Sr. Alcalde y apertura de la Feria 2001. 
Entrega del premio al ganador del concurso del Cartel de Feria 2001, D. José Ramón Campos Sianes. 
Entrega de placa de la Comisión de Festejos a todos ios que han trabajado, trabajan v trabajarán 

espera esta Comisión, en ia revista "LA ALMENA". 

Entrega de Trofeos a las mejores casetas y a los ganadores de las competiciones celebradas hasta ese día. 
Presentación y actuación del Grupo "ATLANTTDA", que actuará en la Caseta Municipal durante los 

días de Feria. 

JUEVES 23 DE AGOSTO (PRIMER DÍA DE FERIA) 
1:30 de la tarde: Homenaje a nuestros mayores en la Caseta Municipal: Saludo del Sr. Alcalde, entrega 

de Trofeos, e invitación por parte de la Comisión de Festejos a un refrigerio. 

Actuación para nuestros mayores de la conocida y televisiva MONTCA TIENDA. 
Desde las 2 de ia tarde y durante tocios ios días de Feria, se iniciará el Paseo de Caballos. A partir de las 

7:30, se cerrará el paso por la calle Feria y a las 8:30 de ¡a tarde, ios caballos, abandonarán el recinto ferial. 
12 de la noche: Entrega de Trofeos de las actividades correspondientes a esc día. 
I de la madrugada: Actuación en la Caseta Municipal del magnífico y pujante grupo "PORVENIR". 

VIERNES 24 DE AGOSTO (SEGUNDO DÍA DE FERIA ) 
3:30 de la tarde: Actuación del Grupo "ABRILES" por primera vez en Constantina. 
4:30 de la tarde: Concurso de Caballistas, (el lugar se comunicará en la Caseta de la A. D. Ecuestre). 
12 de la noche: Entrega de Trofeos de las actividades correspondientes a ese día. 
i de la madrugada: Actuación en la Caseta Municipal, por I ,a vez en Constantina de CONSUELO. 

DIA 25 DE A G O S T O (TERCER DÍA DE FERIA) 
3:30 de la tarde: Actuación del Grupo "ABRILES" en la Caseta Municipal, que amenizará el Concurso 

de Sevillanas. 

6:45 de la tarde: Gran Novillada con picadores. 
12 de la noche: Entrega de Trofeos de las actividades correspondientes a ese día. 
1 de la madrugada: La Comisión de Festejos y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento ofrecen la 

actuación estelar de "MANTEQU1TA COLORA" 

DOMINGO 26 DE AGOSTO (CUARTO Y ÚLTIMO DÍA DE FERIA ) 
3 de la tarde: Gran Fiesta de Animación Infantil, actuarán los Payasos "LOS PALMERINES". 
6:45 de la tarde: Gran corrida del Arte del Rejoneo. 

12 de la noche: Entrega de Trofeos de las actividades correspondientes a esc día. 
12:30 de la noche: Como colofón a ia Feria del 2001, actuación del Grupo local "TU-RITMO RURAL". 
Amenizará la velada ei Grupo "ATLANTIDA". 

LA COMISION DE FESTEJOS. 
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tt m u i o d 
A la memoria de mi madre, que a lo largo de sus 93 años fue una 

embajadora permanente de su pueblo, y supo inculcar en sus hijos el amor 
por sus raíces. 

Entre b reñas y zarzales 
y vis tosas madroñeras , 
en t re flores y fo l l a jes 
hay escond ida una perla. 

eres j o y a d a m a s q u i n a 
q u e ar t í f ice esculpiera ; 
eres pa loma torcaz, 
p in toresca Cons tant ina . 

M i f ami l i a , de s i empre ha v e r a n e a d o en 
Cons tan t ina , pues mis padres y sus fami l ia res 
eran de allí . Has t a que se hicieron m u y mayores 
e s tuv imos yendo. D e s p u é s los v ientos que so-
plaban para cada uno fueron t o m a n d o otros ca-
minos . Ten í amos una casa en calle del Peso. 

N u e s t r a e s t a n c i a e r a d e s d e m e d i a d o s de 
j u n i o h a s t a m e d i a d o s de o c t u b r e , ya q u e ha s -
ta la d é c a d a de los s e s e n t a el p e r í o d o v a c a -
c i o n a l e r a e s t e . 

A mi m e m o r i a vue lve s i empre c u a n d o en-
tra el o t o ñ o un t i e m p o fr ío, gris , l luvioso. En-
tonces el c l ima e ra más n o r m a l . El p u e b l o se 
t r a n s f o r m a b a y e ra c o m p l e t a m e n t e d is t in to al 
m e s anter ior , s ep t i embre . Todo era m á s labo-
r ioso, i n c l u s o m e n o s gen tes por las ca l les . Re -
cue rdo C a z a y Pesca con la puer ta g i ra tor ia y 
las c r i s ta le ras e c h a d a s . El agua c a y e n d o sobre 
la F u e n t e de los Pa tos , en su so ledad , sin si l las 

ni mesas , y su ba ja t aza con los a zu l e jo s bri-
l lantes p o r e f ec to del agua . 

Las vacaciones han pasado y la famil ia vuel-
ve a la c iudad. La l luvia va dando en los cristales 
y se trata de a lmacena r en la m e m o r i a todas las 
vivencias tenidas para saborear las en las tardes 
del invierno a l rededor del brasero. Pa rece que 
fue ayer c u a n d o se l legó, y sin e m b a r g o . . . 

. . .El ve rano del 35 es ca luroso , se ha pasa-
do un invierno seco, y el c a m p o y los án imos 
están ca ldeados . 

C o m o s i empre la c iudad se prepara para re-
cibir a los veraneantes . Vienen m u c h o s , aunque 
la mayor í a son vec inos que vuelven por es tas fe-
chas . Hasta f inales de los cuarenta y la década 
de oro de ¡os c incuenta la poblac ión no se llena-
rá de veraneantes de todos los lugares. A ú n así 
hay bastantes. 

L l e g a m o s en la l í n e a d e a u t o b u s e s de 
C a r m e l o Gui l lén , que t iene su d e s p a c h o en A l f é -
rez C a b r e r a 15. U n e Sev i l l a c o n V i l l a v e r d e , 
Cant i l lana , Alcolea , Vi l lanueva, Cons tan t ina y 
Cazal la . Ex i s t e otra c o m p a ñ í a de ó m n i b u s , la de 
Sebast ián Mira del O lmo , c o n of ic ina en Sagasta 
25, pe ro q u e t iene los servic ios diar ios a la esta-
ción de Lora del Río , ya q u e c o m b i n a con los 
t renes de Sevi l la -Madr id . C u a n d o se uti l iza esta 
ú l t ima combinac ión se t ienen que c o m p r a r los 
billetes a An ton io Fuer tes , en la Aven ida Lerroux 
4, pues es el conces ionar io . 

Mi f ami l i a no va al Hote l Valenciana, en 
cal le Mesones , que d i spone de cuar tos de baño y 
gara jes , y que duran te los días de Feria d ispone 
de servicio p e r m a n e n t e de comedor . Veraneamos 
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c o m o s iempre en calle Cristo, en casa de mi abue-
la, un gran caserón q u e da a tres calles. Casi en-
f r en te hay u n mosa ico con un Cris to, de ahí el 
n o m b r e de la cal le , con dos farol i tos que se en-
c ienden todas las noches y su coste lo pagan to-
dos los vec inos d e la calle. D icen que en esa casa 
e s tuvo la Inquis ic ión . 

Los es tud ian tes hace a lgunos días que tam-
bién están de vacac iones . A d e m á s de las Escue-
las Nac iona le s de n iños y niñas, es tá el Co leg io 
Sadel de Nues t r a Señora del Rob ledo , que es de 
educac ión catól ica . T iene a gala impart i r instruc-
ción integral ( f r a se que ahora , en el nuevo siste-
ma educa t ivo , creen q u e la han inventado) . Es te 
co leg io d i spone de u n a s exce len tes cond ic iones 
c l imato lóg icas , con^ampl ios e h ig iénicos loca-
les. I m p a r t e instrucción Pr imar ia y Secundar ia 
de f o r m a of ic ia l , pues es tá inscri to en el Inst i tuto 
públ ico . D i s p o n e de un buen in ternado que se 
queda vac ío en es ta época . 

Si se pasca p o r el cen t ro se encuent ra uno 
con M a n u e l Vicente , p ropie ta r io del C a f é Mo-
derno , c u y o n o m b r e cor rec to es Gran Res tauran t 
M o d e r n o . Tiene a gala d i sponer de un i n m e n s o 
sur t ido en vinos y tapas , y de servir todas las be-
b idas he ladas . 

El pueb lo es tá en p leno desarrol lo. N o vol-
verá a estar as í hasta los años c incuenta , aunque 
en tonces será deb ido al sector servicio, que será 
e f í m e r o , pues a lgunos años después todos los 
veraneantes girarán a las playas. Ahora es un pue-
blo labor ioso y emprendedor . 

Para guardar y p r o m o v e r el d inero existe la 
Banca Valdecantos, en Canale jas 3, que facilita 
huchas a domici l io para el ahorro, además de ha-
cer toda c lase de operaciones de banca y bolsa. 

Las fábr icas de anises es tán en todo su apo-
geo, pero sólo unas pocas se publicitan, entre ellas 
las de A n t o n i o M e r c h á n Aranda con anís La Gi-
tana; Jesús Baquero , sucesor de Alcañiz , con anís 
Lion d ' O r ; José Pr ie to Vargas con anís Pierrot y 
Joaquín D o m í n g u e z y su anís Carmela . 

Las f a rmac i a s s iguen los m é t o d o s más m o -
dernos : la de don R o d r i g o J iménez , en A l f é r ez 
C a b r e r a 4 , se enorgu l l ece de la pu reza en los 
m e d i c a m e n t o s que expende ; don N e m e s i o Ga-
rr ido S á n c h e z anal iza las visceras para d iagnos-
ticar las causas de la muer te de los an imales , y la 
Fa rmac ia Urbano , en Teniente Garc ía 6, real iza 
anál is is industr ia les y « t rousseau» para partos. 

El pa rque au tomovi l í s t i co y todo lo que le 
rodea es impor tante . An ton io Vargas, en H e r m o -
s a B a j a 19, v e n d e L u b r i c a n t e s M e n w a l n 
(lubricating v i l s -New York); A n t o n i o Clavel lino, 
en Virgen del R o b l e d o 5, t ienen un gran taller de 
reparaciones; Rafael Valdivieso t iene coches en 
alquiler de siete p lazas , con la parada en Plaza 
Teniente Garc ía ; M a n u e l J iménez , en Virgen del 
Rob ledo 2 , t ranspor ta con c a m i o n e s D o d g e , y 
Juan Alvarez es el propie tar io de G a r a j e Alvarez , 
que repara, lava, engrasa y rec t i f ica ci l indros. 

El negoc io de la made ra es también muy 
activo. M a n u e l Mar t ínez P a c h e c o t iene un a lma-
cén de made ras con m á q u i n a de aserrar y á lamos 
y cas taños del lugar; Car los Ga l l a rdo t iene una 
carpinter ía y hace muebles ; Lu i s Mar t ínez , en 
Corredera 5, t iene un a lmacén , s iendo su espe-
cial idad las varas para varear ace i tunas ; Manue l 
H i e r r o t a m b i é n es p r o p i e t a r i o de un a l m a c é n ' 
de m a d e r a s , al igua l q u e M a n u e l M e l é n d e z , en 
E s t a m e n t o 4 , a u n q u e é s t e t i ene ca rp in t e r í a y 
e b a n i s t e r í a . 

A cabal lo en t re los coches y las maderas 
es tá A n t o n i o R o m e r o S p í n o i a q u e r ep resen ta 
grandes a lmacenes de hierro y madera , y los co-
ches y c a m i o n e s Bcr l ie t -Diese l . 

Los agentes de seguros y los comerc ia les 
son t ambién muy act ivos. An ton io De lgado Wiro 
es comis ion is ta en cerea les y acei tes , y represen-
ta la casa Philips Radio; Ge rón imo Lluch es agen-
te de envases de a lumin io Serra , y de Vidriera 
Bada lonesa ; Víctor R o j o M u ñ o z es agente de la 
Vasco-Navarra , seguros de acc identes , así c o m o 
c o m i s i o n i s t a de c e r e a l e s , t a m b i é n r ep re sen t a 
man tecados , po lvo rones de E s t e p a . . . , has ta re-
presenta la t inta Saura para es t i lográf icas , car-
tas, e t iquetas , a lmohadi l las , imprent i l las y otros 
artículos de José Castellets, pero si todo esto fuese 
poco , es propie tar io de la Impren t a La Victoria, 
t iene una fábr ica de lacres y rec t i f ica c i l indros 
de au tomóvi les . 

O t ro acapa rador de casas comerc ia l e s es 
Manuel Ramírez García, en Castelar, 33. Es agen-
te de la Unión y el Fén ix Españo l , t ambién de 
Alas S.A. que son ar t ículos de rec lamo y carte-
les l i tografieos; representa la fábr ica sevi l lana de 
botel las L a Tr in idad, y hasta mueb les , vaj i l las , 
lámparas , b ronces y a l fombras de L . Loscertales . 

E n r i q u e Sag ra r io r ep re sen t a los s egu ros 
Hispania , La Cata lana y la Previs ión Nacional , 



Bel l í s imas señor i tas que pres id ieron la cor r ida b e n é f i c a del p a s a d o d ía 18. 
(Revis ta d e Fer ia d e 1935) 

que ha s ido l a ún i ca en Es-
paña que asegura con t ra los 
t u m u l t o s p o p u l a r e s . A n -
se lmo Sanz Valdecantos es 
agente de los seguros A u r o -
ra, C I A y M u t u a l i d a d Sevi -
llana de A c c i d e n t e s del Tra-
bajo , y del c a f é C a t u n a m b ú , 
m i e n t r a s q u e E u g e n i o de l 
Pino lo es del c a f é Manc i l l a 
y las m e r m e l a d a s El M o n a -
gui 1 lo. En r ique L e m o s Orte-
ga es el d e l e g a d o de seguros 
Mapf re , el único que devuel-
ve a sus a f i l i ados el 10% ele 
las cuo tas sa t i s fechas cuan-
do t ienen superávi t , c o m o ha 
ocur r ido en el año 34. 

Hay comerc ios familiares, c o m o la peluque-
ría Amel ia , en Mesones , 64 , que o f r e c e ondula-
ción pe rmanen te sin corr iente eléctrica s ino a pre-
sión, que es la última novedad americana, t iñendo 
en rub io y rub io plat ino. La conf i ter ía y paste le-
ría L a Españo la de José López Becer ra y la de 
A l f r e d o Ga l l ego L ó p e z l lamada La Victoria. L a 
Relo jer ía M e l a d o , con obje tos de regalos y pro-
ductos Kodak . L a sombrere r ía de El ias Gira ldo, 
en F e r m í n Ga lán , 31 , y casi enf ren te , en el 4 4 
es tá el m á s m o d e r n o sa lón-barber ía , p rop iedad 
de M a n u e l Vicente Ferrcr . Emi l i o Bení tcz , en 
Sagasta , 15, regenta la Sastrería Modernis ta , aun-
q u e para r ec l amo con grac ia la Sastrer ía El E m -
buste, de Migue l Lucena , que hace trajes de bo-
das y lutos en d o c e meses c u a n d o m e n o s , y ade-
m á s no cob ra los t ra jes mient ras no están termi-
nados . A n t o n i o Lluch Mar ín t iene un a lmacén 
de te j idos , paqueter ía y colonia les en Fermín Ga-
lán, 25 , as í c o m o Manue l Gonzá lez , sucesor de 
Vicente Fer re ro , t iene o t ro en Garc ía Hernández , 
3. Rafae l Pr ie to M o r e n o , que es propie tar io de la 
t ienda L a E x t r e m e ñ a d ice que es la que vende 
más barata . 

También hay fábricas , c o m o la de Nues t ra 
Señora de los Dolores , de Luis Alva rezTena , que 
fabr ica e s t u c h a d o s de azúcares , cor tadi l los y ca-
ramelos , o la de cur t idos de becerros de Francis -
co L ó p e z Pérez , en M o z a s , 6. 

Es de resaltar el negoc io de An ton io Gue-
rra Valera, que en Mozas , 18 t iene un servicio de 
P o m p a s Fúnebres y fo tograf ía . Quizás sea de los 
úl t imos q u e l levan es tos dos negoc ios unidos , ya 

que la m o d a de vestir, maqu i l l a r y fo togra f ia r ios 
d i fun tos hacc años que ha desapa rec ido del resto 
del país . 

Pero para t r aba jador po l i f acé t i co An ton io 
Ser rano Ríos . En la cal le 7 de octubre , 6 t iene 
una esparter ía y esterer ía ; en la cal le 14 de abril, 
8 d i spone de un d e s p a c h o diar io de m a s a fr i ta, y 
todavía le sobra t i empo para a tender un restau-
rant y calenter ía en el Real de la Feria . 

Y a la Fer ia vuela la m e m o r i a sin saber que 
ésta será la ú l t ima de una época . D e s p u é s en .el 
36 todo se pondrá al revés y ya en el 4 0 nada 
será igual. 

Las f iestas empiezan , c o m o s iempre , en la 
úl t ima s emana de agosto. A s í se man tendrá has-
ta la década de los setenta q u e pasará a las fe-
chas actuales . 

El día 2 9 de agos to se despier ta el pueb lo 
con una a legre diana, y de spués se e levan g lobos 
y fantoches , que son las alegrías de todos los cha-
vales. A las 5 de la t a rde en la caseta ferial de la 
Soc iedad U n i ó n Agr íco la e Industr ia l se ce lebró 
la Fiesta de la Cul tura , con repar to de p remios a 
los a l u m n o s de las e scue las nac ionales , part icu-
lares y de Ar tes y Of ic ios , y s egu idamen te dio 
una confe renc ia el a lca lde de M a d r i d , don Ra-
fael Salazar Alonso . A las 7 de la t a rde se j u g ó 
un par t ido en t re G r a n j a de Tor rehe rmosa F.C. y 
Peña Depor t iva , que es el equ ipo local, ganando 
éste por 2-0. Y a las 9 de la noche hay una gran 
func ión de f u e g o s ar t i f ic iales al f inal de la A la -
meda . También hay un c i rco y cine. Es te ú l t imo 



es u n a case ta con una pantal la y v iene c o m o una 
a t racción m á s de fer ia . 

El día 30 de agosto por la m a ñ a n a se vuel-
ven a tener la e levación de g lobos y fan toches , y 
a las 5 de la tarde se j u e g a un par t ido en t re el 
Ca lave ra F. C. y Peña Depor t iva , t e rmina 1 -1. Y 
a las 7 de la t a rde se real iza el d e s e n c a j o n a m i e n -
to en el r u e d o de la Plaza de Toros de los novi-
l los- toros de Santa C o l o m a , por la noche vuelve 
la func ión de f u e g o s ar t i f ic iales y un concier to 
de la banda local con piezas de pasodoblcs . 

El 31 de agos to por la m a ñ a n a se vuelve a 
tener la e levac ión de g lobos y fan toches , y por la 
t a rde se ce lebra la cor r ida con 6 novi l los- toros 
d e S a n t a C o l o m a p a r a los d i e s t r o s M a r i a n o 
Rodríguez, Toreri to de Triana y Pascual Márquez . 
L a P laza es tá has ta la bandera y hay gentes de 
todos lados. L a an imac ión está desde la mañana , 
y el M o d e r n o y L a Valenciana han hecho real-
men te el agos to . El ganado da buen trapío, y a 
excepc ión del cuar to que r ema ta en manso , los 
d e m á s c u m p l e n . M a r i a n o R o d r í g u e z p incha en 
su p r imero y descabel la dos veces , sa ludando en 
los med ios . Al cuar to lo despacha con rapidez , 
r ec ib iendo s i lenc io y pitos. Torer i to de Tr iana 
hace una faena d e capa lucida al p r imero y ma ta 
con p i n c h a z o y descabe l lo . Rec ibe u n a buena 
ovac ión y da una vuel ta al ruedo. En el quinto , el 
toro p u e d e m á s que él, pero mata rec ib iendo de 
u n a es tocada soberb ia y le dan u n a oreja . 

L a tarde es de Pascual M á r q u e z . Al pr ime-
ro de su lote lo capca con medías verónicas , y a 
la mule t a la adorna c o n naturales. M a t a de es to-
cada y descabe l lo , rec ib iendo una oreja . Al últi-
m o de la tarde lo rec ibe a por tagayola y la p laza 
se v iene aba jo . Con el capo te se luce, y con la 
m u l e t a se ayuda por alto y con naturales. Mata 
rec ib iendo y le dan dos orejas . Lo quieren sacar 
a h o m b r o s p e r o se n iega . 

Por la noche hay bai les en las casetas , c o m o 
todas las noches . 

El día 1 de sep t iembre , ú l t imo día de Fer ia , 
se ha levantado nub lado , la m a ñ a n a vuelve a te-
ner los g lobos e levados y los fan toches , y hay 
carrera de bur ros c o n p remios para los que lle-
gan p r imero y ú l t imo. L a par t ic ipación es m u y 
an imada y hay muchos forasteros. Los burros van 
a lgunos d i rec tos para sus cuadras por más que el 
c o n d u c t o r p re tenda ot ra cosa . Por la tarde a las 5 
el m e j o r par t ido , Peña Depor t iva y Ama teu r s del 

Sevil la F.C.; ganan los fo ras te ros por 3-0. Por la 
noche s igue el circo, cine, bai les en las casetas , y 
un concier to de la banda local con pasodob lcs y 
mús ica de coplas . 

Con esto se acaba la Fer ia . Nad i e se puede 
imaginar que ya no habrá m á s hasta años des-
pués . Y es tas serán dis t intas . L a s Fer ias hasta 
ahora son fami l iares , c o m b i n a n d o toros y fú tbol , 
cultura y a t racciones . 

A part ir de ahora ya nada será igual. Ni 
me jo r ni peor, dist into. Se acaba la ingenuidad , 
el asombro , la sonrisa abierta de los n iños . El 
país tomará de fue ra cos tumbres que harán olvi-
dar las q u e se han man ten ido duran te s iglos. El 
d ine ro se para rá , y los n e g o c i o s se hund i rán . 
Habrá otros nuevos , pe ro en m u c h o s casos ya no 
exist irán ni és tos ni sus dueños . Se verán tales 
cosas q u e se m a d u r a r á y se perderá la capac idad 
de asombro . Se acaba la Bel le E p o q u e , el M o -
de rn i smo y el Art Dccó . D e go lpe se pasará una 
guerra civil y otra mundia l que abarcarán diez 
años . C u a n d o todo es to a c a b e los n iños del 35 
son hombres con una t r emenda exper iencia , y los 
n iños del 45 no han j u g a d o , ni saben lo que es un 
veraneo ni una Feria sin renci l las . 

El verano del 35 t e rmina sin que mi fami-
lia, ni nadie , pueda imaginar que la poblac ión 
será otra en breve. La mayor ía de los aqu í n o m -
brados desapa rece rán o c a m b i a r á n su c a m i n o 
hacía ot ras metas . L a vida con t inuará y empeza -
rá un r i tmo nuevo. A part ir de ahora habrá un 
antes y un después . 

El 12 de oc tubre mi f ami l i a vuelve a Sevi-
lla, el 13 e m p i e z a n las c lases . L a lluvia va dando 
en los cristales del autobús , por d o n d e se ve llo-
ver. La cal le del Peso es tá vacía, se pasa el Jesús , 
t ambién el Mesonci l lo , d e s d e la casa-cuar te l el 
guard ia de puerta sa luda con la m a n o mientras la 
otra sostiene el fusil . Los Pinos y la Cuesta Blanca 
han q u e d a d o atrás y se t o m a la curva de la carre-
tera. El pueb lo se aprec ia cada vez más p e q u e ñ o 
en razón inversa a la m e m o r i a . 

At rás queda el ve rano del 35, y con él, sin 
saberlo, la j uven tud de m u c h o s y sus me jo re s 
años. E s t a m o s en las puer tas de otro t i empo. 

Alberto Plaza Delgado. 

En Sevil la , a 1 de m a y o de 2001 



Una vez m á s at iendo a la invitación de la Redacción de la Revista "Verano" para dirigir-
me a vosotros con la brevedad que la ocasión requiere. Hay tradiciones que conviene man-
tener, y la concisión con la que los sucesivos Alcaldes, dada la eventualidad del cargo, se 
h a n venido expresando en este espacio fijo, se encuen t ra entre las que merecen ser conser-
vadas. Como he manten ido en otras oportunidades, no es este momento ni lugar p a r a hacer 
balance de la labor realizada. Oposición y Gobierno disponen, a fo r tunadamente y gracias al 
esfuerzo des interesado de t a n t a s personas como lo hacen posible, de foros y medios de 
comunicación (preciso es reseñar a La Almena o la KTV) donde exponer y dirimir los distin-
tos p u n t o s de vista, con frecuencia t a n dispares . Sin embargo, sí cabe decir, s iquiera 
someramente y coincidiendo con el ecuador de la legislatura, que el programa que presenta-
mos a vues t ra consideración hace dos años no fue diseñado como u n a operación de marke-
ting concebida con el exclusivo objeto de obtener réditos electorales, sino que era, y es, u n 
compromiso en el que las actuaciones del Gobierno que presido encuen t ran su razón de ser. 
Y, sin en t ra r en disquisiciones sobre su grado de cumplimiento, entiendo que éste sí es u n 
lugar apropiado pa ra reeditar públ icamente dicho compromiso. Pero en su desarrollo, y así 
quiero expresarlo, no es baladí la labor de control de la Oposición, a la que en este espacio 
pensado para la distensión, quiero esforzarme en reconocer u n interés común en resolver 
los problemas que aque jan a Constant ina, a u n q u e no pocas veces disintamos, incluso radi-
calmente, en el modo de abordarlos. 

Hay proyectos, en la mente de todos por su t rascendencia en el desarrollo de nues t r a 
localidad, que no deben ser descuidados y sobre ios que man tend remos u n a es t recha vigi-
lancia. Pero paralelamente a éstos es preciso ul t imar la organización de esos otros eventos 
de carác te r m á s festivo que pe rmi tan a au tóc tonos y foráneos desen tender se de u n a s 
preocupac iones que, s iquiera t rans i tor iamente , es recomendable dejar a t rás . Como cada 
verano, en el momento en que escribo es tas líneas, e s t amos t r a b a j a n d o en la organización 
de competiciones deportivas, verbenas , teatros, conciertos, etc. que h a g a n posible dicho 
propósito. Para c u a n d o vea la luz es ta Revista, hab i tua lmente a mediados de agosto, es 
muy probable que Ayuntamiento y par t icu lares nos encon t remos ya en la an t e sa l a de 
n u e s t r a Feria, perf i lando cada cual desde su responsabi l idad, pero coordinadamente , los 
úl t imos detal les previos a su celebración. En es ta edición h a r e m o s realidad u n a aspira-
ción que estoy seguro es t ambién vues t ra : "la recuperación de u n Arco propio, incompren-
s iblemente perdido hace demas iados años , y que hoy, con nueva e s t r u c t u r a y diseño, 
devuelve a n u e s t r a Feria u n a por tada a su a l tura , en consonancia con la relevancia y 
prestigio que s iempre tuvo". 

Una vez m á s quiero agradecer a la Redacción la invitación que me hizo llegar, cómo no, 
a t ravés de Antonio Grados, a quien es de justicia reconocer u n a voluntad y empecinamien-
to que en mi opinión, y sin desmerecer la encomiable labor de otros, mucho t ienen que ver 
con la cont inuidad de esta Revista. Al resto, residentes o visitantes, no os canso más , salvo 
pa ra desearos que este verano en Constant ina sea de vuestro agrado. 

Juan Antonio Rivera 



Con las tarjetas du 
Ut CJaïxa conseguirá 

los regalos que más 
le gusten. 

Es muy fácil. 
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LAS DIVERSAS FORTIFICACIONES 
DE CONSTANTINA A TRAVÉS DE 

LA HISTORIA 

En el solar común de nuestra historia local la 
Sima viene a representar todo el origen, el fundamen-
to, la cimentación del asentamiento humano en esta 
zona. La Sima, una caverna donde los hombres del 
paleolítico y mesolítico se aposentaron durante lar-
gos períodos de tiempo dejando indicios de su exis-
tencia en restos humanos y utensilios que, gracias a 
los caprichosos mecanismos de la naturaleza, fueron 
guardados y sellados con mantos estalagmiticos ( l ) en 
un proceso de decenas de miles de años que, ahora, al 
ir siendo desvelados, nos van permitiendo saber como 
eran sus incipientes comportamientos culturales o 
formas de vida. 

Situada en la parte posterior del cerro del Cas-
tillo con respecto a la población, en el subsuelo de la 
parte alta del barrio de la Morería y a un tiro de pie-
dra del manantial de la Jordana - q u e en aquellos tiem-
pos debería manar agua permanentemente haciendo 
de aquellos parajes sitio ideal para la subsistencia- es 
el soporte donde queda plasmada la primera huella 
que el hombre primitivo deja en su caminar por esta 
extensa comarca serrana. 

Sobre estos cimientos - e n su sentido más lite-
rario de la palabra- tres fortificaciones de defensa -
éstas sí en su sentido mas físico o tangible- escriben, 
cada una en su época, un pasado histórico que inten-
taremos desarrollar y en el que siempre Constantina 
ha sido, de alguna forma, hegemónica con respecto a 
la comarca; supremacía ésta que no sólo se manifies-
ta en la parcela histórica sino que también muestra su 
prevalecía tanto en el ámbito territorial como en el 
demográfico y económico, siendo, no obstante, en la 
actualidad, incomprensiblemente marginada merced 
a actitudes altamente predispuestas a favorecer un 
localismo nepotizado (valga el barbarismo por la bar-
baridad) que obstaculiza el progreso de toda la co-
marca con la desvertebración de este su núcleo más 
importante que sin lugar a dudas, es, dentro del en-
clave de la Sierra Norte sevillana, la comunicación 
idónea entre florecientes comarcas lusas y pacenses 

y su conexión con las autovías Sevilla-Madrid y Se-
villa-Málaga-Levante discurrentes ambas por las co-
marcas limítrofes de la Vega y la Campiña, tan cerca-
nas antes, tan lejanas ahora. 

Cas t ro , Cas t i l lo y C iudade l a son las tres 

Si tuada en la par te pos ter ior del Barr io d e la More r í a , la cueva 
d e la S i m a , ya en el c a m p o , es el sopo r t e d o n d e q u e d a 

p l a s m a d a la p r imera huel la del h o m b r e p r imi t ivo en nues t ro 
en to rno . 

fortificaciones que atenderemos (D.m.) de manera 
monográfica y en las que nos detendremos, entre otras 
cosas, en las circunstancias históricas que motivaron 
cada una de estas fundaciones; en las influencias, sólo 
impuestas por la razón, para convertir este punto zonal 
en un valor estratégico y de comunicación de primer 
orden, o en la importancia de esta comarca para que 
en un perímetro aproximado de dos leguas, se dieran 



las circunstancias de existencia de estas tres construc-
ciones defensivas: Como protectora de su población, 
la primera; como garante de la seguridad de un paso 
de comunicación importante, la segunda, y como nú-
cleo protegido para con una producción siderúrgica 
vital a una sociedad en siglos de guerra permanente, 
la tercera. Todo ello aderezado con un algo de esa 
intuición que, a veces, ilumina la observación repeti-
da de las cosas que mejor se quieren. 

EL CASTRO 

Es ya en los albores de la Edad del Bronce (prin-
cipios del II milenio a.C.) cuando un pueblo proce-
dente de Africa comienza a afincarse en el sur y le-
vante de la Península, absorbiendo con el tiempo al 
pueblo aborigen - los l igures- y llegando a dar perso-
nalidad y el propio nombre de Iberia a la península, 
originando, más tarde, peculiaridades tan interesan-
tes como la de Tartessos (siglos -X a -IV). 

A nuestra sierra llegan empleando el mismo 
sistema que en la mayoría de las exploraciones, bus-
cando la boca de los ríos y adentrándose por terre-
nos favorables sin alejarse de la cinta de sus cauces. 
De esta forma probarían y llegarían a los más intrin-
cados r incones que tanto el Viar, Ga lapagar y 
Guadalbacar le ofrecían, quedándose con el acceso 
más fácil dentro de sus dif icultades: Rivera del 
Huesna para continuar río arriba por la embocadura 
del río de la Villa o Allende. La riqueza del lugar 
para la subsistencia; la captación de metales como 
el cobre, en unos tiempos, en que el mercadeo con 
fenicios y griegos empezaba a hacerse presente; la 
mejor disponibilidad para llegar y comunicarse, son 
las características que en un principio los moverían 
a un establecimiento. 

Otro de los pueblos que entra en España, esta 
vez por el norte, es el Celta, en la segunda Edad del 
Hierro. Cuando llegan a la Península (-900 a -600) se 
van integrando, con dificultades, a íberos e indígenas 
y e s t ab lec i éndose , p r inc ipa lmente , en la parte 
noroccidental y, más tarde, por la meseta y sur penin-
sular, concretamente: Algarbe, sur de Badajoz y par-
te alta de Huelva, Sevilla y Córdoba. 

Tomando uno de los textos más próximos a 
aquellos tiempos, aunque escritos, ya en plena colo-
nización romana -nos referimos al de Plinio el Viejo 
(23 a 79 ) - entresacamos lo siguiente: "La región que 
se extiende más allá del Betis y que llega hasta el 
Anas (Guadiana) se llama Beturia y se divide en dos 
partes y otros tantos pueblos. Los célticos que lindan 
con la lus i tania y que per tenecen al Convento 
Hispalense y los túrdulos . . . " "Los célticos venidos 
de la Lusitania son oriundos de los celtíberos lo que 

se manifiesta en sus ritos religiosos, la lengua y los 
nombres de sus ciudades." 

Aunque el primer asentamiento de la protohis-
loria en nuestra sierra corresponde a los íberos no está 
nada claro el lugar en que se establecieron; en cam-
bio a los celtas se les atribuye su ubicación en el ce-
rro del Almendro. 

Es bien sabido - y a veces lo hemos comproba-
do personalmente- como en esa zona que nos ocupa, 
denominada de la Quinta y de la Playa, se encuentran 
diseminados innumerables vestigios de hierro pro-
ceden tes tanto de las e sco r i a s (2) como de las 
desbarbaciones y residuos de los vertidos en lecho de 
tierra procedentes de las fundiciones que en aquellos 
tiempos realizaban y en la que los celtas, creadores 
de las culturas siderúrgicas del Hallstatt y de laTène, 
eran grandes expertos. 

El denominar como castro a las ruinas o diver-
sidad de piedras que se hallan en el Cerro del Almen-
dro, mayonnente en su ladera de poniente lugar mag-
nífico de observación y defensa, deben tomarse más 
como licencia literaria que como aseveración históri-
ca pues si bien los celtas constituían su hábitat en ce-
rros bien fortificados no por ello se puede asegurar 
que las casas reunidas dentro de la fortificación tu-
viesen formas circulares, ni de cualquier otro tipo, 
por causas del arrasamiento que el lugar debió sufrir 
en su día y el posterior rodillo de los siglos. Pero lo 
que sí se da por hecho es que los celtas estuvieron en 
esta zona, se asentaron en este lugar y crearon un nú-
cleo de población que se llamó: Sucum Murgi. 

Pa rece ser que S u c u m es un p receden te 
etimológico del vocablo latino sursum (ascensión, 
elevación, altura) significado, éste, muy apropiado 
para un poblado cuya peculiaridad más especial po-
dría haber radicado en su enclave orogràfico, bien por 
el lugar en sí o con respecto a los poblados del llano. 
Y teorizamos, buscando su raíz y parentesco latino, 
no como simple recurso, sino porque los celtas en su 
peregrinar de siglos a través del curso del Danubio, 
además de crear las culturas del Hallstatt y de laTène, 
fueron grandes fecundadores de lenguas sirviéndose 
como vehículo de la suya, la indoeuropea,131 y dando 
soplo de vida cultural, entre otras, a la sánscrita, 
eslava, germana y, principalmente, para el tema que 
nos ocupa, a la latina, madre y raíz de la nuestra por 
conducto de la dominación romana. 

El vocablo Murgi, que daba compañía y com-
postura a la denominación del poblado, nos da pie a 
afirmar que se trataba de un gentilicio. En efecto: los 
celtas acostumbraban a llevar su identidad de tribu, 
castro o castellum como un algo intrínseco, un genti-
licio inseparable, un ente tanto colectivo como per-



sonal, y Murgi era, por tanto, la gentilidad que les 
identificaba como familia o pueblo ,4).Generalmente 
la gentilidad era recogida de algún antepasado común: 
fundador, héroe, guerrero o rey, haciéndola como suya, 
con alto honor, el pueblo. Viene a nuestra memoria 
un esqueleto humano de casi dos metros encontrado 
con objetos de su ajuar en las inmediaciones de este 
poblado (en la Carlina concretamente)<5) que nos hace 
pensar si no serían los restos de un héroe o rey legen-
dario llamado Murgi. 

Reafirma la teoría de la gentilidad la circuns-
tancia de que al desaparecer el castro o poblado de 
Cerro del Almendro y refundarse o reubicarse en el 
lugar que ahora ocupa Constantina siguió obstentando 
el gentilicio de Murgi precedido de una nueva deno-
minación LACUNI. 

El cruce entre íberos y celtas terminó por ser 
tan generalizado que pasó a ser un mestizaje predo-
minante. Haciéndonos voz de Diodoro (siglo 1 a.C.) 
recogemos en sus textos sobre los celtiberos de es-
tas latitudes: "En otros tiempos estos dos pueblos 
guerreaban entre sí por la posesión de la tierra, pero 
cuando más tarde arreglaron sus diferencias y se 
asentaron conjuntamente en la misma, y acordaron 
matrimonios mixtos entre sí, recibieron la apelación 
mencionada. Este pueblo suministra a la guerra no 
solo una excelente caballería, sino una infantería que 
sobresale por su poder y resistencia. En cuanto a sus 
armas usan escudos ligeros... sus espadas tienen do-
ble filo y están fabricadas con excelente hierro. Si-
guen una práctica especial, pues entierran láminas 
de hierro y las dejan hasta que con el curso del tiem-
po el óxido se ha comido las partes más débiles, así 
de esla forma hacen espadas excelentes. El arma fa-
bricada de la forma descrita corta todo lo que puede 
encontrar, pues no hay escudo, casco o hueso que 
pueda resistir el golpe dada la excepcional calidad 
del hierro." 

Resulta sorprendente que este prodigio en el tra-
tamiento del hierro vuelva a tomar cuerpo siglos más 
tarde por estos mismos lugares y por gentes sin pa-
rentesco aparente, produciéndose una nueva forma de 
bien hacer sobre el tratamiento para la consecución 
de espadas y otras armas combativas de la más pre-
ciada calidad; fabricación ésta que en modo alguno 
pasaremos por alto y que tendrá su atención muy es-
pecial llegado el momento. 

En el 237 a.C. desembarcan en Cádiz tropas 
cartaginesas al mando de Amilcar Barca. La mala 
experiencia tenida por las nativos de la Turdetania 
sobre estas gentes en incursiones anteriores pone en 
pie de guerra a todo el territorio que, aunque poco 
cohesionado tras la destrucción de Tartessos por es-

tas mismas huestes, logran agrupar un ejército de unos 
50.000 hombres acaudillados por los reyes celtas 
Istolatio e Indortes.(6) Poco nos ha llegado de estos 
dos personajes, sólo lo que nos relata Diodoro y no 
precisamente con referencia a sus lugares de proce-
dencia y, por tanto, ajustables estas a cualquiera de 
los poblados que desde la ribera derecha del Guadal-
quivir (Hipa, Axati, Cclti), pasando por El Murgi, se 
abrían en abanico por tierras de Badajoz y Córdoba, 
sobre las cabeceras del Viar y Guadiato. En este am-
plio territorio se gestaría, este ejército que, avanzan-
do como un río, buscando siempre el lugar más idó-
neo, pasaría por estas tierras murgitanas recogiendo 
todo el caudal humano perteneciente a su estirpe. 

Diodoro sólo nos cuenta que la formación de 
este ejército le pone muy difícil el avance al invasor 
hasta que son cercados en una colina y al intentar una 
escapada nocturna son derrotados. La crueldad del 
joven Aníbal se pone de manifiesto con torturas lle-
vadas hasta la muerte para con todos los "hegemones" 
celtas. 

No obstante, pese a la derrota, la hostilidad de 
cada tribu se hace patente en heroicas defensas de sus 
poblados y haciendo muy difícil el camino a los 
púnicos que tiene que invertir más de 7 años en la 
sofocación y dominio de la Turdetania. 

Nuestra comarca murgitana también sufre de 
manara muy especial y protagonista la guerra con-
tra los cartagineses, por ser el núcleo condensado 
de población de una vasta zona y por la importancia 
de un paso natural hacia otras tierras. Primero son 
escaramuzas y luchas de guerrillas, continuando en 
una lucha de defensa del propio castro que termina 
vencido y arrasado; es el triste final de Sucum Murgi 
en que, hacia el 235 a.C., parte de su población su-
cumbe y los supervivientes se dispersan por los mon-
tes cercanos. 
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C O N S T A N T I N A 

P o r A N T O N I O G A R C I A G A R C I A 

Con la entrada en Sevilla en 1248, Fernando III 
"el Santo" culminó la conquista de un extenso terri-
torio que se denominará Reino de Sevilla. Para su 
administración política - económica - militar y su 
defensa, fue dividido en comarcas. La comarca que 
comprende una parle importante de Sierra Morena 
(provincia de Sevilla), será denominada Sierra de 
Constantina y cuyas poblaciones fueron Alanís - Ca-
zalla de la Sierra - El Pedroso - La Puebla de los In-
fantes - San Nicolás del Puerto - Villanueva del Ca-
mino (del Río) y Constantina como capital de la ex-
presada comarca. Poblaciones y sus términos que, bajo 
el dominio musulmán, habían pertenecido a la Cora 
de Firrihs. 

Aún ignoramos qué ocurrió con el Castillo de 
Firrihs(l) capital de la Cora, si fue destruido por el 
ejército cristiano, o al ser insostenible su defensa, fue 
abandonado por las tropas y civiles musulmanes . 
Anulada Firrihs, la capitalidad de la Cora, pasa a 
Constantina, y tal vez, en memoria de la desapareci-
da Firrihs (del Latín " fer rum" - hierro) será deno-
minada QUSTANTTNAT A L - H A D I D , es decir , 
CONSTANTINA DEL H I E R R 0 ( 2 ) y en esta situa-
ción política - económica - administrativa - militar, 
se encontraban los constantinenses cuando el expre-
sado Reino de Sevilla es arrebatado a los árabes. 

Descripción de Qustantinat al-Hadid: "Fcriz jaz 
ao p o n e n t e de C h a a o das Be l lo t a s e c h a m a n a 
Costantina. E jaz entre septentrión e o ponente de 
Córdova, bun poco desvyada contra poente. E e sem 
termbo ha muy boa térra de pan e ha by muytas naturas 
de arvores e as demais son castynbeiros c Ccrdeiras e 
avelleeras. E ha hy pedreyra de qye tyran muytas 
pedras marmores e muy brabas e muy claras. E ha hy 
muytas fotes que deytan muytas auguas e que moe 
muytas acenbas. En esta villa ha muytas myneras de 
ferro mais ca em ontra villa que home possa saber"(3). 

No ignoramos que el 20 de febrero de 1245, 
Femando III, había donado Constantina al Concejo 
de Córdoba, su término y su castillo, y que en 1247, 
encontrándose el citado rey, ante el cerco de Carmona, 
recibió a los alcaides de Reina y Constantina: "Et 
otrosi los moros de Costantina et de Reyna se fueron 

allí pleitear con el rey don Fernando; et los alcalles 
venieron al rey entregáronle los a lcasarcs . . . ct que se 
fincasen los moros y según el pieteamicnto"(4) 

El alcaide de Constantina no sólo pacta la en-
trega de las armas y el ios castillo de esta población y 
de su término, sino que pactó la entrega de las armas 
y de los castillos sobre los que él tenía jurisdicción, 
es decir, sobre el extenso territorio denominado: "Kura 
de Firrish" (Kura - Cora en castellano). 

En 1253, Alonso X "el Sabio" dio termino a 
Sevilla, y en la relación de lugares, villas y castillos, 
figura el Castillo de Montegil (situado en el término 
de El Pedroso), y Constantina(5). Es ahora y cuando 
la Corona o el Concejo de Sevilla, al enviar a la co-
marca órdenes de carácter militar, administrativo o 
informaciones sobre los movimientos de las tropas 
musulmanas del Reino de Granada, siempre encabe-
zarán sus escritos con "A la Sierra de Constantina" 
órdenes, requerimientos o informaciones que recibi-
rá el alcaide del castillo de Constantina, como res-
ponsable civil y militar de todo el territorio. 

La Sierra de Constantina a la conquista del rei-
no de Granada: 

La participación de los pueblos de 1a Sierra de 
Constantina en la conquista del Reino de Granada es 
muy amplia, pues no solamente acudían sus vecinos, 
sino que también se les exigían, caballos, animales 
de carga y cereales. 

En el siglo XV los adul tos de la Sierra de 
Constantina, y acabado el invierno, sabían por expe-
riencia, que pronto llegaría el "trotero", (cartero mo-
derno), con una carta del Rey o del Concejo de Sevi-
lla, para que "saliesen la gente de a caballo, balleste-
ros, lanceros y peones" con dirección a tal lugar de la 
provincia de Málaga, Granada, Cádiz e incluso de 
Sevilla, pues según el Maestre de Santiago "los mo-
ros habían corrido la tierra". Otras órdenes de Sevilla 
eran para que ios hombres movilizados hicieran "alar-
des" es decir, pasar revista de hombres, armas y ca-
ballos. Si el alarde era en Sevilla, éste se realizaba en 
el Campo de Tablada, aunque mayoritariamente lo 
efectuaban en sus poblaciones de residencia. Orde-
nes para que los concejos hicieran los repartimientos 



de ios hombres a caballos, ballesteros, lanceros y peo-
nes, que según había informado Sevilla, les corres-
pondía tener alertados para salir en cualquier momento 
a enfrentarse al ejercito musulmán. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos, las 
operaciones de un gran ejercito, necesitaban estar 
apoyadas por varios servicios, (ejemplo actual, los 
zapadores). Isabel y Femando, cuando necesitan que 
su ejército le arreglen los caminos, construyan carros 
de transporte, escaleras de asalto y otros artilugios de 
guerra, se dirigen a los concejos de la Sierra de 
Constantina, ordenándoles que "envíen 2.000 peones 
a la villa de Fregenal de la Sierra (Badajoz), para una 
entrada que van a realizar contra Portugal" (31 de 
mayo de 1479).(6) 

El 26 de junio de 1487, desde Málaga, ordenan 
que sean repartidos por las Sierras de Sevilla: 350 
azadoneros ; 100 hacheros con sus hachas "pero que 
sean escogidos de la Sierra de Constantina". Vemos 
como los monarcas, requerían hombres que por vivir 
en la sierra, sabrían manejar un azadón o un hacha, 
exigiendo "que sean de la Sierra de Constantina" por 
lo cual estos hombres, por su especialización y com-
portamientos, eran preferidos a los de la Ribera, a los 
de la Campiña, del Aljarafe, e incluso a los de la Sie-
rra de Aroche - Aracena.(6) 

P l a z a d e A r m a s d e l C a s t i l l o 

En enero de 1483, ante el sitio o cerco de 
Alhama (Granada) se piden refuerzos a Sevilla, apor-
tando la Sierra de Constantina: 18 caballeros; 200 
peones Y 50 asnos(7). 

En este año 1483 es conquistada Tájara, resul-
tando gravemente herido Enrique Enríquez, tío del 
rey Femando. Para ser evacuado, se necesitaba una 
fuerte escolta y contribuyendo la repetida Sierra de 
Constantina, con 226 peones(7). 

En febrero de 1487 se llevó a cabo el reparto de 
3.500 bestias anales que se incorporarían al ejército 
real "con sus costales y aparejos". Con cada dos as-
nos, un hombre. Los pueblos de nuestras sierras co-
operaron con 590 asnos y 295 arrieros(7). 

El 10 de marzo de 1489 se efectuó otro reparti-
miento "para entrar en el reyno de Granada" dice el 
documento. El reparto se fijó en 6.000 hombres, y a 
nuestra sien-a les tocó 910. El 20 de marzo de este mis-
mo años, ambos monarcas vuelven a ordenar a Sevilla 
"que envíen a Arjona y Procuna 1.000 peones cavadores 
y 100 oficiales carpinteros y pedreros para la artille-
ría" significándose una vez más que "de los 1.000 
cavado re s . . . vengan los d ichos 150 hacheros , 
señaladamente de la villa de Constantina y de los otros 
lugares de su tierra"(6) que nosotros interpretamos "de 
su jurisdicción política-administrativa y militar o Sie-
rra de Constantina". Este repartimiento de hombres 
constituye el último que se realizó (salvo error nues-
tro) para la conquista del Reino de Granada, y como de 
todos es sabido, su final fue el 2 de enero de 1492. 

Nos sorprende que, en estos años de constantes 
alertas y enfrentamientos, la administración civil del 
territorio no se viese afectada, y efectivamente no le 
afectó, pues con fecha 13 de diciembre de 1478, desde 
Córdoba, los Reyes Católicos confirma una carta de 
Juan II (20 de julio de 1445) y otra de Enrique IV 
(Segovia, 25 de noviembre de 1463), en las que se le 
ordena a Joan de Torres alcaide del Castil lo de 
Constantina que vigile la pesca en el río Huesna "por 
lo qual vos mando a vos e alcayde que vos estouiere en 
la dicha mi villa de Constantina que tengays el dicho 
cargo de guardar que persona ni personas algunas non 
pesquen michas ni olro pescado en el dicho rio sin vues-
tra licencia... so la dicha pena de seyseientos maravedís 
cada vez, para el reparo e labor del dicho castillo; e 
demás que pierda las redes"(6). 

Y también nos sorprende que a mediados del 
siglo XV para pescar truchas o barbos, los vecinos 
tuviesen que solicitar la licencia oportuna y obligato-
ria, más cuando la multa de 600 maravedís y la pérdi-
da de los aparejos de pesca, intimidaría a más de un 
posible pescador de nuestra entrañable Rivera del 
Huesna. 



CONCLUSION: Avanzada, la reconquista de 
Andalucía y final del siglo XV, los ejércitos necesi-
tan de la cooperación de hombres con profesiones, y 
"lo que se pide eran las riquezas o los oficios propios 
de zonas rurales"; taladores, cavadores, hacheros, 
costales de trigo o cebada y animales de carga. Pero, 
aquellos hombres valían para todo, dado que, con fe-
cha 22 de noviembre de 1406, se requiere a los con-
cejos por "el repartimiento de GALEOTES para el 
servicio del rey que se higo en dichos lugares"(7). 

De los cientos de hombres serranos que debie-
ron participar en la reconquista del Reino de Grana-
da, únicamente conocemos a Antón López del Viar, 
natural de El Pedroso, que falleció durante el asalto 
de la fortificada Baeza (Jaén)(9). A Andrés González, 
también natural de El Pedroso "armado con lanza y 
page" que en unión de Gutiérrez (natural de Cazalla 
de la Sierra) "escudero de Juan Ferrera, armado con 
lanza y sin page"; de Alfonso Sánchez (natural de 
Constantina y "escudero de Juan de Torres, maestre 
sala del Rey y alcalde del castillo de Constantina"; y 
Alfonso, también natural de la citada Constantina 
"armado con lanza y con page" los cinco encuadra-
dos en las Lanzas de la Capitanía del Conde de Ar-
cos, participaron en una tala de la Vega de Archidona 
(Málaga) en el año 1458(8). 

Los monarcas y el Concejo de Sevilla, no igno-
rantes de la altísima tasa de natalidad de los pueblos 
de las Sierra de Aroche-Aracena y de la Sierra de 
Constantina, constantemente presionaban a sus con-
cejos en demanda de más hombres para el ejército. 
Natalidad que se mantuvo durante todo el siguiente 
siglo XVI para caer de forma significativa en el XVIT. 

Ejemplo de alta natalidad: El Pedroso: De 1535 
a 1600 nacieron en El Pedroso = 2.166 niños, con 
una media anual de 32,81 y con un porcentaje del 
50,98%, Niñas nacieron = 2.082. inedia anual de 31,54 
y su porcentaje del 49,01%. Totales = 4.248 bautizos. 
En los 66 años del siglo XVI nacieron 495 varones 
más que en los 100 años del XVII, dado que fueron = 
1.671; y niñas = 1.609. Totales = 3.280 bautizos, y la 
diferencia entre ambos siglos de más = 968 nacimien-
tos favorables al siglo XVI(10). 

Lamentamos no disponer de las cifras de naci-
mientos del resto de las poblaciones, pero según los 
expertos, la alta natalidad de los siglos XV y XVI, 
fue un fenómeno común a toda la Sierra Morena de 
Sevilla, 

Alarde en Sevilla motivado por una informa-
ción del Maestre de Santiago D. Lorenzo Suárez de 
Figueroa "con noticias ciertas de que el Rey de Gra-
nada reunía muchos hombres de guerra". 

Hombres a 
Poblaciones Ballesteros caballo Lanceros Total 

Villanueva del Camino 2 4 3 9 
El Pedroso 3 6 6 15 
Cazalla de la Sierra 3 6 25 34 
Constantina 6 10 15 31 
La Puebla de los Infantes 4 2 3 9 
San Nicolas del Puerto 1 1 3 5 
Alanis 1 8 15 24 
Totales Sierra Constantina: 20 37 70 127 

Estos 127 hombres formaron parte de un ejér-
cito de 2.000 que al mando del Alguacil Mayor de 
Sevilla D, Alvaro Pérez de Guzmán, se dirigieron ha-
cia Utrera donde fueron informados de las 
correrías que habían realizado los musulmanes "pero 
cuando supieron que iba contra ellos el pendón y hom-
bres de Sevilla y de su Tierra, habían emprendido la 
retirada hacia sus casas"(l 1). 

Campo de Tablada, 24 de abril de i 405 

A. G. G. 
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JOSE A. MELENDEZ GARCIA 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 

- A c u m u l a d o r e s de calor para tarifas nocturnas 

- Puertas Automáticas - Bombas 

- Rebobinado de Motores 

PUNTO DE SERVICIO HOMOLOGADO 
POR SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 
El P e s o , 6 C a n a l e j a s , 1 

Teléf. 9 5 5 8 8 0 8 3 5 C O N S T A N T I N A 

SERVICIO RAPIDO DE MECANICA, 
PINTURA Y LAVADO 

MIGUEL H. MEOIlva MELENDEZ 
LAVADOS Y PULIDOS CAMBIOS DE ACEITE 

PINTURAS AUTOMOVIL TODOS LOS MODELOS 

R E P A R A C I O N D E G O L P E S 

ilCOMPRUEBE NUESTRO EXCELENTE SERVICIO 
Y DISFRUTARA DE INCREIBLES RESULTADOS!! 

E s t a m o s en C T R A . L A S NAVAS, S /N 
T E L E F . 670 32 8 6 4 6 C O N S T A N T I N A 



O p t i c a G U L L O N 
GAFAS GRADUADAS, SOL, MONTURAS 

A T E N D E M O S CUALQUIER RECETA DE O F T A L M O L O G O 

G R A N S U R T I D O D E P R O D U C T O S P A R A 
D E S I N F E C C I O N Y C O N S E R V A C I O N 

D E L E N T E S DE C O N T A C T O 

M e s o n e s , 1 Telf. 955 88 11 53 

C O N S T A N T I N A 

S I QUIERES CALIDAD, LA ENCONTRARAS EN: 

ALIMENTACION 

51 aUIEE.ES CALIMI! 

M U I LA E A C O A T M M 

P A N A D E R I A , C H A R C U T E R I A 

COMESTIBLES EN G E N E R A ! 
Lorenzo Irisarri, 9 Te lé fono 955 88 05 71 

C O N S T A N T I N A 



R a r r a m l l o 
• D E N D K 1 8 2 1 

ä -m M A N Z A N I L L A 

/ o l e a r 
Zig er a, fresca, 
natural 

D.O. MANZANILLA 
SANLÚCARdeBARRAMEDA 

PRUEBE NUESTROS VINOS 
CRIADOS EN BOTAS DE ROBLE: 

OLOROSO SECO 
OLOROSO SEMI-DULCE 
PEDRO XIMENEZ 

D I S T R I B U C I O N E S Q U I R O S 

BEBIDAS Y A L I M E N T A C I O N 

Pino de Oro, 19 Teléfono 955 88 08 64 

C O N S T A N T I N A 



A la memoria de mi madre, Belén Delgado Sáenz de Sicilia, 
siempre embajadora de su ciudad, que nos recitaba este 
poema, creo que suyo, el cual he recompuesto para que 
se mantenga en nuestra Memoria. 

SI YO SUPIERA HABLAR... YO TE DIRIA 

Si yo supiera hablar... yo te diría 
Lo que se siente en cada instante 
En que te miro cual si no te viera 
Y se nota un anhelo palpitante 
Brotar del corazón, cual si quisiera 
Salir, volar, vibrar, quedar flotante 
En el piélago azul de tu quimera... 

Si yo supiera hablar... yo te diría 
Del amor, del dolor, de los ensueños 
Locos de una pasión que en mí suspira 
Que se agiganta y crece 
Y hace soñar mi alma y la adormece... 

Porque mi amor a ti es todo y nada; 
Un suspiro que vuela, una mirada, 
Una angustia que oprime mi adentro 
Y una pena que rasga la entraña; 
Un placer que no tiene fundamento, 
Una sutil maraña 
Que me envuelve con sus hilos de oro, 
Y me hace soñar con esa extraña 
Música que es cadencia y armonía, 
Y brillo esplendoroso de un momento, 
Y orgía 
De colores y aromas, 
Y tristeza que ahoga 
...y alegría. 

Alberto Plaza Delgado. 



ELECTRÓNICA VICIENTE 
REPARACIONES TV TODAS LAS MARCAS 

TV. COLOR 

ANTENAS 

VIDEO 

SONIDO 

V E N T A Y M O N T A J E 
R A D I O CASETTES DE COCHE 

P l a z a d e la C a r r e t e r í a , 2 5 

Te lé f . 9 5 5 8 8 19 56 - Móvi l 6 8 9 6 3 34 11 

C O N S T A N T I N A 

D E P O R T E S 

i B ^ A 
C A Z A Y P E S C A 

TODO PARA LA PESCA DEPORTIVA Y COMPETICION 
1 E BCD' 

Browning. (gföROPlZ > (TRIA NA ^ 

N o n ì k m a n k 
S T O N F O HIBERMA-Sl g ^ 

P R E S T O N 
• ( . » » • l i l i » ! CANAS ENCHUFABLES, INGLESAS, PANIERS, FUNDAS Y BOLSOS, 

VESTIMENTA, ENGODOS, CEBOS VIVOS, COMPLEMENTOS, TROFEOS, ETC. 

LA TIENDA DE LOS PESCADORES 

T U T I E N D A A M I G A 

M Y R C A 
n o m o s IIE LA PESCA DEPORTIVA 

F\ LA SIERRA KOUTE 
Teléf. 955 88 05 47 - Móvil 667 80 24 96 

C/. Juan R. Filosía. 15 CONSTANTINA (Sevilla^ 


