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Emilio Atienza 

La Hispanidad 
ante el siglo xxi 

Ante la celebración, un año más, 
de la «Fiesta de la Hispanidad», 
quiero refer i rme al origen del 

término para precisar su sentido real 
hoy. En 1981, tras la restauración bor-
bónica y en vigor la Constitución espa-
ñ o l a de 1978, el Real D e c r e t o 
3217/1981, refrendó el Doce de octubre 
como «Fiesta Nacional de España y Día 
de la Hispanidad», confirmada en 1897 
como Día Nacional de España. Sin em-
bargo el concepto no es de ayer, al ho-
jear los viejos diccionarios castellanos 
encontramos la palabra «Hispanidad» 
en fecha temprana, aunque con signifi-
cación variada en el discurr i r de los 
tiempos, en algunos casos incluso bien 
distinta a la que recibe actualmente en 
c ier tos círculos que la et iquetan de 
"anticuada", cuando es tan antigua en su 
sonido material, que ya la encontramos 
en el Tratado de ortografía y acentos del 
bachiller Alexo Vanegas, impreso en To-
ledo el año 1531 y conservado como 
preciosidad bibliográfica en la Biblioteca 
de la Real Academia de la Lengua. 
Sobre el término «Hispanidad», escribió 
Unamuno en 1909: "Digo Hispanidad y 
no Españolidad para atenerme al viejo 
concepto histérico-geográfico de Hís-
panla. que abarca a toda la península 
Ibérica. Digo Hispanidad y no españoli-
dad para incluir a todos los linajes, a 
todas las razas espirituales, a las que ha 
hecho el alma terrena y a la vez celeste 
de Hispania, de Hesperia, de la penínsu-
la del Sol Poniente... La Hispanidad, 
ansiosa de justicia absoluta, se vert ió 
allende de Océano, en busca de su des-
tino, buscándose a sí mismo, y dio con 
otra alma de t ierra, con o t ro cuerpo 
que era alma, con la Americanidad, que 
busca también su propio destino..." 
Volviendo a Miguel de Unamuno es muy 
posible que él, i lustre vasco, fuese el 
pr imero que utilizó el vocablo «Hispa-

nidad» en un sentido histórico y cultu-
ral «para quien designaba la unidad 
profunda del mundo hispánico, España y 
Amér ica del Sur. La base de aquella 
homogeneidad se encontraba, a juicio 
del pensador vasco, no en la raza, en la 
religión o en la realidad política, sino en 
la lengua castellana». Unamuno acierta 
al referir la base de esa cohesión a un 
idioma que comparten casi 400 millones 
de seres, blancos, indios, negros, mesti-
zos, mulatos, cristianos y ateos, en los 
más diversos lugares y las más variadas 
latitudes. 
La idea de una comunidad hispánica de 
cultura la encontramos apuntada, entre 
otros muchos autores, en Rubén Darío, 
Zacarías de Vizcarra, Maeztu, Santos 
Chocano, Keyserling, Menéndez Pidal y 
el mismo Fernando de los Ríos que la 
in terpretó en su discurso "Sentido y 
significación de España". Todos ellos 
tienen de la «Hispanidad» un concep-
to que comprende la totalidad de los 
pueblos hispánicos desprovisto de in-
tención imperialista. De hecho «Hispa-
noamér ica» no excluye la Amér i ca 
portuguesa, es decir Brasil, sino que 
incorpora de manera inequívoca el 
término Iberoamérica. Hay otros, mu-
chos en España y fuera de ella, que 
utilizan otra expresión, Latinoamérica 
o América Latina, que leemos en los 
titulares de algunos de los periódicos 
de mayor circulación en España al re-
ferirse a Méjico, Perú, Chile, Ecuador y 
Honduras... que apareció, por razones 
polí t ico-culturales, a impulsos de un 
movimiento indigenista de raíz anties-
pañola, encabezado po r el po l í t i co 
mejicano José Vasconcelos Calderón, 
quien lo abandonaría para confesar, 
poco antes de morir , que "parias del 
alma nos quedamos al renegar de lo 
español que había en nosotros" ¡Valga 
pues la Hispanidad! 
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¿ (Em) pieza el metro? 
La Feria de Muestras de Armilla ha acogido una réplica a 
tamaño real de uno de los vagones del futuro tranvía 
Lorena Moreno 

Aunque en teoría las obras del me-
tro de Granada concluirán en 2012 
—si la profecía maya sobre el fin 
del mundo prevista para esa fecha 
o algún imprevisto no lo impiden— 
los visitantes de la Feria de Mues-
tras de Armilla ya han podido con-
templar una réplica a tamaño real 
de uno de los vagones del futuro 
transporte. 
La maqueta fue presentada el pasa-
do 24 de septiembre por el director 
gerente de Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía , José Luis Ñores, 
quien adelantó que el de Granada 
será el primer metro español con 
autonomía suficiente como para 
circular sin catenarias, es decir, sin 
necesidad de postes y cableado, en 
los tramos "más emblemáticos". 
Ñores explicó, además, que los va-
gones dispondrán de una platafor-
ma "cien por cien" baja carente de 
obstáculos en su interior, lo que 

facilitará la accesibil idad de las 
personas con discapacidad. 
El secretario general de Planifica-
ción de la Consejería de Obras Pú-
blicas, Eduardo Tamarit, garantizó, 
por otra parte, que la financiación 
de las obras, p resupues tadas en 
480 millones de euros, está asegu-
rada, por lo que finalizarán en los 
plazos previstos. 
Con la implantación del metro, Gra-
nada recuperará una infraestructu-
ra que formó parte de su pasado y 
que hoy, curiosamente, supone su 
mirada al futuro: el tranvía. De he-
cho, algunas de sus calles aún con-
servan en su pavimento fragmentos 
de los raíles que hasta 1974, cuan-
do fue clausurada la línea de Sierra 
Nevada -la última que continuaba 
en funcionamiento-, unían la ciudad 
con la mayoría de los pueblos del 
área metropolitana. 
Como todo proyecto, las obras del 
metro no han es tado exentas de 
polémica. Los retrasos en su cons-

trucción se han transformado, de 
hecho, en la "patata caliente" que 
Junta y Ayuntamiento se lanzan 
mutuamente. Así, el alcalde, José 
Torres Hurtado, criticó a principios 
de septiembre que los trabajos han 
estado "prácticamente paralizados" 
durante el verano, pese a que soli-
citó su agilización aprovechando la 
disminución de la actividad urbana 
propia del estío. 
El regidor de Armilla, Gerardo Sán-
chez, recogió, por su lado, el guan-
te lanzado por Torres Hurtado y 
aprovechó la presentación de la 
maqueta del metro para culpar al 
Consis tor io de Granada y a sus 
cambios de opinión de que no se 
haya puesto aún en funcionamien-
to la primera línea de este trans-
porte. 
Con la polémica servida, los grana-
dinos confían en que 2012 deje de 
ser únicamente una ficción llevada 
al cine para transformarse en una 
realidad que marcha sobre raíles. • 
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La Universidad no renuncia 
a la excelencia 
La crisis económica obliga a la UGR a aplicar una política más 
austera pero reclama un trato preferente de la Junta para ser 
más competitiva 
Á.C. 
En momentos de dificultad económi-
ca, la Universidad de Granada se 
aprieta también el cinturón con la 
puesta en marcha de una política de 
austeridad que priorizará los gastos 
y medirá los recursos. Así lo anun-
ció hace unos días en la apertura del 
curso académico de la Universidad 
2010-2011 el rector, Francisco Gon-
zález Lodeiro, quien aprovechó 
para reclamar al consejero de Eco-
nomía, Innovación y Empresa, Anto-
nio Ávila, más "apoyo financiero" 
para apostar por la excelencia y al-
canzar la competitividad que se le 
exige a la UGR, ya que "no todas las 
instituciones académicas pueden 
ser iguales". Con ello, el rector quiso 
arrancar el respaldo firme de la Jun-
ta a la candidatura de la UGR al 
Campus de Excelencia Internacional 
que se falla el próximo mes. 
González Lodeiro subrayó que la 
UGR es "referente en la investiga-
ción nacional e internacional" y, en 
cuanto a impacto, "ocupa un puesto 
que avala su excelencia científica". 
Por si no fuera suficiente, recordó 
que está situada entre las diez pri-
meras del país y es la primera de 
entre las universidades andaluzas. 
Las palabras del rector vinieron 
precedidas de la tradicional proce-
sión cívico-académica de docentes, 
alumnado y personal de administra-
ción y servicios, que parte del Pa-
raninfo de la Universidad y culmina 
en el Hospital Real. Al acto acudie-
ron las principales autoridades de 
la sociedad civil y militar, entre las 
que se encontraban el alcalde de 
Granada, José Torres Hurtado, el 
presidente de CajaGranada, Anto-
nio Jara, la secretaria provincial 
del PSOE, Teresa Jiménez, conce-
jales y diputados provinciales, y 
representantes de los empresarios. 

Entre las personalidades académi-
cas destacaba la presencia de los 
ex rectores David Aguilar, Lorenzo 
Morillas, Juan de Dios López y 
Pascual Rivas. 
El presente curso académico, que 
este año contará con más de 55.000 
alumnos, coincide con la conmemo-
ración del centenario de la presen-
cia de las mujeres en la Universi-
dad, como así se encargó de recor-
dar la secretaria general de la UGR, 
Rossana González, quien presentó 
la Memoria de act ividades 2009-
2010 dedicada precisamente al co-
lectivo femenino, que hoy día cons-
tituye el 55% del alumnado. 
El consejero Antonio Ávila coinci-
dió con el rector en la necesidad de 
caminar hacia la excelencia univer-
sitaria para superar la actual crisis 
"en mejores condiciones" y conse-
guir una economía "más innovadora 
y competitiva". La educación, dijo, 
es una prioridad estratégica de la 
Junta de Andalucía ya que permite 
contar con una sociedad "más pre-
parada, responsable, libre y empren-
dedora". Destacó el prestigio de la 

UGR, su extensa oferta de titulacio-
nes y su larga tradición docente, 
que la convierte en una de las uni-
versidades españolas con mayor 
poder de captación de alumnos. 
La lección inaugural corrió a cargo 
de José Luis González Montes, ca-
tedrát ico de Derecho Procesal y 
Derecho Eclesiástico del Estado de 
la Facultad de Derecho, quien la-
mentó que se haya politizado la 
Justicia al extremo de que parezca 
imposible renovar el órgano que 
gobierna a los jueces (el Consejo 
General del Poder Judicial) o se 
bloquee la designación del nuevo 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 
González Montes hizo un diagnósti-
co de los males que afectan a la ad-
ministración de justicia y aportó al-
gunas soluciones para descongestio-
nar los juzgados de lo Penal. Así, se 
mostró partidario de que las conduc-
tas menos graves y lesivas se remi-
tan al ámbito civil y administrativo. 
Se necesitan, según él, más jueces y 
reorganizar las tareas de los funcio-
narios, secretarios y fiscales. • 
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El Centro Guerrero: el arte 
(abstracto) de la política 
El legado pictórico del creador granadino, es un símbolo de 
vanguardia, un contrapunto al conservadurismo de esta provincia 
Luis Arronte 
Año y medio cumple ya la batalla 
del Centro Guerrero, el museo de 
ar te c o n t e m p o r á n e o de la calle 
Oficios que depende de la Diputa-
ción. La familia del p in tor José 
Guerrero (1914-1991) inició en la 
primavera de 2009 una lucha en pos 
de la dignidad de la obra de su pa-
dre que ha pasado por desencuen-
tros, protestas, riñas en los plenos, 
debates sobre la inversión en el 
centro y ríos de tinta en la prensa 
local, generando la situación actual, 
difícil de resumir y que ha tenido 
en septiembre nuevos hitos. El es-
cenario se apoya sobre las siguien-
tes cuestiones: 
1. ¿Por qué la familia querría sacar 
el legado del artista del centro que 
lleva su nombre en su ciudad natal? 
Los herederos adujeron en un prin-
cipio que la obra de su padre mere-
ce un reconocimiento mayor. Ame-
nazan porque pueden, ya que cedie-
ron los cuad ros a t r avés de un 
comodato que expiró el pasado 31 
de diciembre de 2009. Si bien la 
gota que colmó su vaso pudo ser el 
anuncio de la creación de una fun-
dación que habría dejado los cua-
dros de Guerrero en un segundo 
plano, también juega un papel im-
portante en esta crisis la directora 
del centro durante sus diez años de 
historia, Yolanda Romero, que fue 
destituida al mismo tiempo que se 
lanzaba un ultimátum a la familia 
desde la Diputación, el pasado 7 de 
septiembre. 
2. ¿Cuál es la batalla política? Con el 
trasfondo de las elecciones munici-
pales de 2011, la oposición echa más 
madera. En un acto de gallardía, el 
portavoz popular en la Diputación, 
José Antonio Robles, pidió el 20 de 
septiembre a la familia Guerrero 
"que espere hasta junio de 2011" 
para retomar las negociaciones — 

convencido de que para entonces 
gobernará su partido en la institu-
ción—. La escalada política llegó al 
Ayuntamiento de Granada, que su-
giere nuevos emplazamientos muni-
cipales para las obras, y a la Junta 
de Andalucía, cuyo Consejero de 

Cultura, Paulino Plata, afirmó el día 
24 que el Gobierno autonómico y el 
Ministerio de Cultura están dispues-
tos a intervenir. Sin embargo, los 
partidos enzarzados en esta disputa 
consideran, aunque no lo digan, que 
el expresionismo abstracto da po-
cos votos. La batalla perdería senti-
do para ellos si no fuera por su di-
mensión mediática, con docenas de 
páginas y titulares a cinco columnas 
en los diarios granadinos. 
4. ¿Qué podría suponer la pérdida 
de estas obras? Es algo difícil de 
calcular, aunque no incalculable. El 
legado pictórico del creador grana-
dino, valorado en 8 millones de 

euros, es un símbolo de vanguardia, 
un contrapunto al conservadurismo 
de esta provincia. El golpe sería aún 
peor si su partida supusiera la des-
membración del centro, que se ha 
convertido en el principal puerto de 
arte contemporáneo de Granada. 

5. ¿Y de dónde viene esta afición de 
la Diputación por el arte contempo-
ráneo? Del mandato de Antonio In-
dia, en los años 90, siendo Carlos 
Martínez el diputado de Cultura. 
Las artes plásticas fueron una de 
las grandes preocupaciones de su 
política cultural, y se compraron 
muchas obras. Fue el mismo India 
el que se empeñó —ojo, con el be-
neplácito de todos los grupos polí-
ticos— en que se creara el Centro 
Guerrero que ahora empieza a des-
vanecerse. Pero con los tiempos de 
crisis que corren, y ahora más que 
nunca, el chiste supera a la reali-
dad: el arte es morirte de frío. • 

"EL LEGADO PICTÓRICO DEL CREADOR GRANADI -
NO, ES UN S ÍMBOLO DE VANGUARDIA " 

fl Pilar y Joan Miró en el Centro José Guerrero 
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Fax: 958 66 42 28 
guadix.cge@cea.es 
www.empresariosguadix.com 

HUÉTOR TAJAR 
Poeta Antonio Rodríguez Lorca, 2. 
Edificio Almazara - Bajo. 18360 
Teléfono: 958 333 444 
Fax: 958 333 379 
huetortajar.cge@cea.es 
www.acemriberabajagenil.com 

LOJA 
Avenida de Andalucía s/n • Edificio 
Mirador del Genil. 18300 
Teléfono: 958 32 56 24 
Fax: 958 32 13 05 
asociacion@alcei.com 
www.alcei.com 

MOTRIL 
Calle Jazmín, número 1, bajo . 18600 
Teléfono: 958 83 32 45 
Fax: 958 82 01 68 
aecost.cge@cea.es 
aecost@telefonica.net 
www.aecost.net 

SANTA FE 
Plaza Pintor Rivera, Bajo 1 
Apartado de correos 135. 18320 
Teléfono: 958 51 02 68 
Fax: 958 51 33 95 
aesan.cge@cea.es 

CONFEDERACIÓN GRANADINA 
DE EMPRESARIOS 
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CALEIDOSCOPIO 
HÁGASE LA LUZ 

El teatro Alhambra retorna una nueva temporada 
con un soplo de aire fresco tras un largo y tórrido verano 

J. L. Gartner | Fotos: Teatro Alhambra 

• 
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El Alhambra nació del riesgo, creció 
gracias a un gran trabajo —y un indu-
dable amor por el teatro— de su 
equipo directivo, y vive por y para un 
público que pasó de ser minoritario 
a abarrotar la inmensa mayoría de los 
espectáculos. Frente a la dejadez de 
otras salas que pretenden vender en-
tretenimientos más populares, resulta 
que, por obra y gracia de la calidad 
artística, el graderío del Alhambra re-
gistra un clamoroso lleno noche tras 
noche. ¡Damas y caballeros! si alguna 
vez soñaron con bañar todos sus sen-
tidos en un solo acto: vengan a uno de 
los mejores teatros del país y déjense 
engatusar con la pura Verdad. 

VUELVE EL TEATRO 
Puede que, dentro de las posibilida-
des de esta pequeña —aunque no 
humilde— ciudad de Granada, este-
mos viviendo un dulce momento para 
nuestras compañías teatrales. Hace 
dos años escasos la compañía grana-
dina Laví e Bel, obtuvo el premio 
Max de las Artes Escénicas, en su 
categoría de Espectáculos Musicales 
por el soberbio Cabaret Líquido. Este 
otoño, después de mover los baúles 
por España y buena parte del extran-

I 
H Á G A S E LA L U Z 

jero, regresan a su ciudad con el es-
treno absoluto de La Barraca del 
Zurdo. Habrá oportunidad de disfru-
tar con el buen hacer de esta compa-
ñía con las quince funciones que se 
han programado en el mes de octu-
bre. Y por si fuera poco, este año los 
tendremos por partida doble: en di-
ciembre desembarcarán en escena 
con el espectáculo infantil La isla. No 
se dejen engañar por las apariencias, 
el patio de butacas se llenará casi con 
toda seguridad. 
La Fundición de Sevilla, en colabo-
ración con Tranvía Teatro de Zarago-
za, aborda el texto de Friedrich Schi-
ller María Estuardo. Un clásico escrito 
en pleno romanticismo, cuyo contex-
to político exigía una actualización 
escénica. El poder y sus vericuetos 
siempre alimentarán la inspiración de 
los grandes dramaturgos, como tam-
bién sucedió -y en más de una oca-
sión- con William Shakespeare. Preci-
samente del dramaturgo que se adue-
ñó (metafísicamente hablando) del 
mítico The Globe Theatre, podremos 
revisar el Richard III, de la mano de 
Atalaya. Esta temporada contamos 
con el proyecto de Ricardo Iniesta al 
completo: Atalaya y TNT nos visitan 

NO todo va a ser olor a incien-
so en esta tierra de María 
Santísima. Un poco de azu-
fre nunca viene mal, sobre 

todo si ha sido bien cocinado en las 
calderas de don Diablo Farándulas. 
Pues sí, no soy el primero que se re-
conoce deudor del pecado de la liber-
tad, frente al academicismo caverna-
rio y la doctrina tribal. El Teatro, ese 
extraordinario Ser en eterna agonía, 
es y será una extravagancia en medio 
de este páramo de apatía cultural. No 
hablo de las comedietas al gusto pro-
vinciano, los folletines decimonóni-
cos, ni los musicales made in Brod-
way; estamos hablando de Teatro: 
pura creación, poesía puesta en pie 
en conexión directa con la inteligen-
cia del público. Después de unas 
cuantas décadas podemos congratu-
larnos de contar con ese lujo que se 
llama Teatro Alhambra; una sala don-
de existe todo eso que en los tiempos 
de Maricastaña era considerado anó-
malo y retorcido. Pues sí; una anoma-
lía, y de las buenas ¿Dónde si no, po-
dría escucharse un ciclo de música y 
danza contemporánea que está cam-
biando los esquemas culturales de 
una gran parte de nuestra sociedad? 
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con nuevas producciones. De este 
excepcional grupo, queda aún el re-
gusto de puro caviar iraní que nos 
dejó aquel inmenso poema lorquiano 
de El Público, y el fabuloso texto de 
Valle-lnclán Divinas Palabras. Dos hi-
tos que, por suerte o por desgracia, 
tardarán años en ser igualados. 
El teatro es una luz intensa y evanes-
cente que se enciende en mitad de la 
oscuridad, es un velo que se alza 
para mostrarnos las verdades más 
recónditas del ser humano. Y cuando 
todo parece estancarse en un maras-
mo de mediocr idad, surgen t ipos 
como Jan Lawers con su Needcom-
panv y nos hacen soñar con aquella 
inolvidable Habitación de Isabela. 

Este año podremos entrar en la torre 
de Babel de la Needcompany en cola-
boración con Grace Ellen Barkey, con 
la obra This door is too small (for a 
bear). Será una sola función. Una sola 
oportunidad de disfrutar del llamado 
trielemento, el teatro que une texto, 
música y danza en un mismo espacio. 
Afor tunadamente es ta mecha que 
llena todo el escenario de magia y 
pensamiento, ha prendido en nuestro 
territorio y así el Teatre Lluire optó 
hace años por despegar los pies de 
las limitaciones formales, creando 
estilo con espectáculos como Santa 
Juana de los mataderos, de Bertold 
Brecht, o la inefable 2666 de Roberto 
Bolaño, una utopía de cinco horas en 

la que ningún espectador abandonó 
su butaca hasta el apagón final, y con 
la que alzaron el listón hasta el punto 
de colocarlo a años luz de las mentes 
más privilegiadas. Este año no nos 
cabe otro remedio que echarlos en 
falta, como sucederá con l'enfant te-
rrible de la escena Rodrigo García, la 
portentosa maquinaria de La cuarta 
pared, o ese tipo de autores como 
Heiner Miiller, Samuel Beckett, Alfred 
Jarry, Jean Genet, Harold Pinter o En-
gene lonesco, que desgraciadamente 
siguen formando parte de las grandes 
excepciones. Todos estos difuntos 
inmortales han visitado nuestro Tea-
tro Alhambra, aunque —y esto lo 
digo en forma de ruego— nunca so-
braría algo más de frecuencia. Toda-
vía me queda el resquemor de aquella 
función de Beckett, Los días felices, 
con una Vicky Peña en es t ado de 
efervescencia actoral, y que fue can-
celada dejando a más de uno con la 
miel en los labios. Contaba Vila-Matas 
en su libro Dublinesca, que cierto es-
critor tenía las paredes de su estudio 
forradas con fotografías de Beckett; 
puede que parezca raro —sobre todo 
a quien la obra de Beckett le suene a 
jerigonza cultureta— pero a mí no me 
extraña, y más aún después de haber 
leído por segunda vez el inclasifica-
ble Molloy. 
Habrá mucho más y, quién sabe, si 
mejor. Volverán Teatroz, La Imperdi-
ble, LaSal, Varuma, Cáncamo Tea-
tro, El corsario, Síntesis, y la inten-
sidad de las marionetas de Angel 
Cálvente y su Espejo Negro, cuyo 
espectáculo Un piojo llamado Matías 
se llevó a Málaga un merecidísimo 
Max al mejor espectáculo infantil en 
2009. La próxima primavera sorpren-
derá a los más jóvenes con El fantás-
tico viaje de Jonás el espermatozoi-
de; risa, encantamientos e incorrec-
ción política a raudales garantizados. 
Habrá, por supuesto, un lugar para 
la enésima visita al Tenorio, -hay 
para todos; que no cunda el pánico-
por la compañía de Teatro clásico 
de Sevilla, y otra vuelta de tuerca a 
La casa de Bernarda Alba a cargo de 
la ya citada TNT, compañía cantera-
na de Atalaya. Nuestros paisanos de 
Teatro para un instante, apuestan 
por dar un paso de gigante al atre-
verse con el mítico texto Así que 
pasen cinco años, una de las "Come-
dias imposibles" de García Lorca. Ya 
pudimos verla —sorprendentemente 
por cierto— en el teatro municipal, 
y ahora regresará junto a su público 
(ese público que no encontró el au-
tor cuando ensayaba el texto junto 
con la compañía Anfístora) después 
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ne, Compagnie / / / ) el espléndido Ci-
clo de Música Contemporánea, Jazz, 
Pop-Rock (Niños Mulantes) y el Ciclo 
Flamenco Viene del Sur. 
Una de las experiencias más intere-
santes de estos ciclos será más que 
probablemente el montaje Sans Objet 
de la Compagnie 111 que amplía ho-
rizontes expresivos mediante el juego 
coreográfico con elementos de alta 
tecnología y robótica avanzada junto 
a los bailarines de la compañía gala, 
y que son en realidad un atinado sub-
terfugio para la búsqueda de la sensi-
bilidad poética en la danza. Sin duda 
un acertado guiño al genio creativo 

de sesenta y cuatro años sin abando-
nar la cabeza de la más pura van-
guardia. El público, Así que pasen 
cinco años, y la Comedia sin título, 
serán por siempre los hijos predilec-
tos de nuestro Federico, aquellos 
por los que el autor de Poeta en Nue-
va York debería pasar a formar parte 
de nuestro acervo sensorial. 
Lugar aparte merece el homenaje a 
Ingmar Bergman por par te de las 
compañías Teatro Nacional de Cata-
lunya y Teatro Español, con la adap-
tación del texto Escenas de matrimo-
nio, un "análisis despiadado y preciso 
de la evolución en la relación de pa-
reja, que también es la 
historia de la evolución de 
la mujer, de su liberación 
y su autoconocimiento" 
en palabras de la directo-
ra Marta Angelat. En un 
entorno que prodiga adap-
taciones del lenguaje cine-
matográfico, tal vez sea 
Bergman una de esas sin-
gularidades donde la revi-
sión del guión en forma de 
texto dramático tenga una 
justificación verosímil. 
Algo más que novedoso 
será el Rojo reposado de 
Toneelhuis, interpretado 
en español por Dirk Roof-
thoof t , de la mano del 
Centro Dramático Nacio-
nal, y bajo la dirección de 
Guy Cassiers. Dirk Roof-
thooft, un actor fuera de 
serie que se expresa flui-
damente en cinco idiomas 
como quien camina por 
su salón, dará vida a este 
monólogo sobre el irrepa-
rable trauma que supuso 
en un niño la permanen-
cia en un campo de con-
centración japonés du-
rante la segunda guerra 
mundial. 

MÁS QUE UN TEATRO 
Si por algo deberíamos 
diferenciar esta sala de 
otras muchas, si algo tie-
ne de especial el Teatro 
Alhambra es su apuesta 
por aquellos terri torios 
que otras empresas des-
echan bajo la ficticia eti-
queta de "minoritarios". 
La programación de esta 
nueva temporada seguirá 
contando con el Ciclo de 
Danza Con temporánea 
(Do Te Danza, A la de Trés 
Danza, Rachid Ouramda-

de Fritz Lang y su inolvidable Metró-
polis. 

POR SOÑAR QUE NO QUEDE 
Pocas cosas se le podrían reprochar a 
una sala como la Alhambra. Quizá se 
echa en falta que entidades como es-
tas integren en su armazón una sólida 
compañía que apueste por los nuevos 
autores, y esquive así el peligro de 
caer en redundancias nostálgicas. No 
se puede tener todo. ¿O tal vez sí? 
Es cierto: tenemos un magnífico tea-
tro en Granada. Pero también es 
verdad que no podemos permanecer 
más tiempo mirándonos al ombligo. 

Todavía estamos lejos de 
tener una estructura social 
y cultural como las de Cen-
t r o e u r o p a ; c o m o la 
Shaubunne Am Lenniner 
Platz, uno de los muchísi-
mos laboratorios alemanes 
creados y dedicados a es-
t renar textos de nuevos 
talentos, como sucedió con 
Unter Eis (Bajo el hielo) de 
Falk Richter, hoy traducida 
a ocho idiomas. También 
es cierto que —salvo hon-
rosas excepciones como el 
queridísimo José Antonio 
Sedeño— nos falta una crí-
tica seria y desprejuiciada 
que, lejos de limitarse a 
valorar una función bajo 
sus p rop ios pa ráme t ros 
culturales, se implique has-
ta las raíces de su entendi-
mien to en i luminar las 
obras por medio de profun-
das y motivadas exégesis. 
Nos falta sustituir la tradi-
cional autocomplacencia 
por una constructiva auto-
crítica. Nos falta una exten-
sa red de Salas Alternativas 
(Apeadero verbi gratia) 
que faciliten a las compa-
ñías emergentes dar paso a 
monta jes a r r i esgados , a 
autores que de otra manera 
sólo alcanzarían a sentir el 
temblor de la puerta en las 
narices. La más que demos-
t rada sensibi l idad de un 
público que llena función 
tras función el patio de bu-
tacas del teatro Alhambra, 
lo está pidiendo. El placer 
de vivir el teatro no sólo es 
una delicatessen burguesa, 
es un legítimo derecho he-
redado de aquellos tatara-
buelos que inventaron co-
sas como el parlamento y 
la democracia. • 
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EL "MALAYA" 
GLOBALIZADO 

Nicolás López Calera 

"COMIENZA EL MACRO-
PROCESO MÁS GRANDE 
DE LA HISTORIA 
JUDICIAL ESPAÑOLA" 

NO cabe la menor duda de 
que uno de los fenómenos 
más graves de las socieda-
des contemporáneas es la 

corrupción política.A estas alturas de 
la historia, sigue sin encontrarse una 
respuesta a la pregunta ¿por qué la 
corrupción? Y hablo de corrupción 
globalizada, porque corrupción hay 
desde Kenia y Méjico, pasando por 
Italia y aterrizando en el Parlamento 
británico. No se puede consentir que 
una patología social de esta enverga-
dura siga globalizándose. 
En estos días comienza el macropro-
ceso más grande de la historia judi-
cial española, al que seguirán otros 
especialmente espectaculares por la 
cuantía de lo robado y por la impor-
tancia política de los supuestos delin-
cuentes. ¿Cómo es posible que se 
haya llegado a estos niveles de co-
rrupción? ¿O es que no se sabía que 
toda esa explosión inmobiliaria de 
nuestras costas estaba asentada de 
manera importante sobre corrupcio-
nes de todo tipo? 

He escrito bastantes páginas en revis-
tas científicas y periódicos sobre esta 
cuestión y no me cansaré de repetir 
que hay dos pilares sobre los que hay 
que asentar todas las soluciones con-
cretas imaginables. El primer pilar es 
la publicidad del ejercicio del poder 
político. El público, el pueblo tiene 
que saber en todo momento qué ha-
cen, cómo lo hacen y por qué lo ha-
cen los poderes públicos. Alguna vez 
he dicho irónicamente que había que 
retransmitir en directo los consejos de 

gobierno de los Estados. Hay que vol-
ver a los clásicos. Kant lo dijo rotunda-
mente: "Todas las acciones referentes 
al derecho de otros hombres cuya 
máxima no pueda ser publicada, son 
injustas" (en Zum ewigen Frieden, ein 
philosophischer Entwurf, 1795). Los 
asuntos públicos tienen que tratarse 
en público. Se comprenderá que la 
gestión política tiene muchos condi-
cionantes procedimentales y tecno-
cráticos. Pues bien, ni esos condicio-
nantes han de impedir la publicidad 
de la gestión de los poderes públicos. 
Ha de saberse todo, hasta el color con 
que ha de pintarse la fachada de un 
ayuntamiento en el concurso corres-
pondiente para la adjudicación de 
una reforma, vaya a suceder que el 
color elegido solamente esté disponi-
ble en una firma. Hay plenos públicos 
de los Ayuntamientos, pero hay diez 
mil pasos durante la gestión de una 
decisión pública que ni los dioses 
más sabios saben de ellos. La publici-
dad ha de llegar a todos momentos, 
hasta los más insignificantes, de una 
actuación de los poderes políticos, 
sobre todo cuando se gestionan asun-
tos de alto interés público y de impor-
tante valía económica. Pero da igual 
incluso que el asunto sea de Marbella, 
municipio rico,o que el asunto sea de 
un pequeño pueblo de la Alpujarra. 
Pero no carguemos todo a la falta de 
publicidad ¿O es que en este país na-
die sabía el "negocio" que se había 
montado en Marbella? Tal vez la pu-
blicidad de aquel "negocio" no era 
una posibilidad al alcance de cual-
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quier ciudadano, pero había poderes 
por encima del Ayuntamiento de Mar-
bella para los que nada les pudiera 
ser oculto. ¿Dónde estaban esos pode-
res hace ya más treinta años y dónde 
su responsabilidad? 
Ahora bien, lo que sucede,sin embar-
go, es que el público, la gente, no está 
para investigar, para enterarse de 
cómo se recalifica un suelo o cómo se 
adjudican unas obras. Por ello creo 
que es importante plantar otro pilar 
para que no haya más"Malayas".Y ese 
segundo pilar ha de ser el control 
democrático de las decisiones de los 
poderes públicos. No bastan ya los 
"clásicos" controles de un Interventor, 
ni tampoco esos controles solemnes 
y finales que ejerce un Tribunal de 
Cuenta. Incluso hay que evitar que la 
administración pública no tenga más 
control efectivo que un tribunal de 
justicia cuando casi nada tiene arre-

glo salvo mandar a unos cuantos sin-
vergüenzas a la cárcel. A los 10 años 
del caso Malaya ¿para qué sirve la 
administración de justicia? Para en-
carcelar, pero el daño a Marbella es ya 
irreparable. Hay que inventar, pues, 
nuevos mecanismos efectivos de con-
trol. La verdad es que no sé exacta-
mente cuáles podrían ser. No sé si tal 
vez habría que inventar la figura de 
una especie de Defensor de la legali-
dad y de la honestidad pública. Es 
cierto que para defender la legalidad 
están los fiscales de los tribunales, si 
bien parece necesario "fiscalizar" an-
tes de que haya indicios de criminali-
dad. Por eso convendría otra clase de 
fiscalía o de fiscalización.Y fiscalizar 
también la honestidad pública. Por-
que en este asunto de la corrupción, 
la moral pública también tiene su 
protagonismo. Porque una cosa es la 
corrupción más extrema que se iden-

tifica simplemente con la comisión de 
un delito. Y luego esta la corrupción 
como violación de una moral pública 
o cívica, entendida como "el conjunto 
de valores y normas que comparte 
una sociedad moralmente pluralista" 
(A.Cortina).Y para mí dentro de esa 
ética pública entran una serie de im-
perativos morales que están más allá 
de las normas jurídicas. Los políticos 
saben que hay cosas que "no se deben 
hacer" porque van contra una moral 
pública o cívica y cosas que no "tie-
nen que hacer"porque sería un delito. 
Ahí, en ese campo de la moralidad, 
entran toda esa otra suerte de corrup-
ción como es el nepotismo, el ami-
guismo, las fidelidades incondiciona-
les, los lujos a costa del dinero públi-
co, etc. 
La corrupción es el cáncer de las de-
mocracias. La metástasis debe y pue-
de ser evitada. 

— L J_ 
juan Antonio Roca sale en libertad provisional bajo fianza de un millón de euros de la prisión de Albolote. Foto RuizdeAlmodóvar (14/04/2008) 
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Gregorio Morales 

"PACA, SI TE 
AVENTURAS, TE ESPERA 
REFULGENTE EL 
MILENIO" 

BUSCA 
EN EL ORIGEN 

QUERIDA Paca, ¡qué hueso 
duro de roer es el Milenio! 
Tú tienes una voluntad apa-
sionada. Tú quieres hacer 

cosas y barajas buenas ideas. ¡Ftero no 
hay dinero! No tienes a tu lado a un 
gobierno que, codo con codo, te ayu-
de a plasmar el evento. No es sólo la 
crisis,claro. Es que fue una zanahoria 
de Manuel Chaves para hacerse con 
el voto de una ciudad que le era hos-
ca. ¡Y ahora te has echado ese fantas-
ma sobre tus espaldas! 
Paca, te han obligado a convertir el Mi-
lenio en un evento cultural,y no será ni 
siquiera eso, ya verás. A no ser... ¡que 
vayas al origen! ¿Ftero cuál es el origen? 
Celebramos el Milenio de un reino 
que no pertenece a nuestra civiliza-
ción occidental. Ftertenece a la civili-
zación árabe, por aquel en tonces 
mucho más culta y refinada que la 
nuestra. La gloria, en consecuencia, le 
corresponde al mundo árabe. Es a sus 
ascendientes a quienes se celebra, no 
a los nuestros. Los mil años pertene-
cen al mundo musulmán, no al que 
es taba ba jo la mitra del Papa de 
Roma. Busquemos por tanto la finan-
c iac ión en el m u n d o musu lmán . 
Démosle pro tagonismo al m u n d o 
musulmán. 
Paca, deberías olvidar tus peregrinajes 
a Sevilla y a Madrid pidiendo compro-
miso y dinero, y plantarte en los paí-
ses árabes,y pedir allí la financiación 
y el compromiso para este evento que 
podría ser la luz del Islam en Occi-
dente. Concierta citas con empresa-

rios, banqueros, príncipes, reyes, ilusió-
nalos, implícalos, tiéntalos, y lograrás 
así que el mundo árabe financie acti-
vidades,más aún,alguna gran infraes-
tructura para Granada.Y el Milenio no 
sólo echará a andar,sino que cobrará 
dimensión internacional. 
Si la gloria de Granada está en su Mi-
lenio, la gloria del Milenio está en los 
descendientes de quienes lo hicieron 
posible. Sé valiente, pues, Paca.Sáltate 
a tanto tibio, a tanto balbuceador de 
promesas vagas, a tanto obseso con la 
crisis, y oblígalos a que te sigan, lam-
pando, con la lengua fuera pues, si 
logras implicar a los países árabes, los 
que ahora te ningunean querrán salir 
en la foto.Y el primero de ellos, tu jefe, 
ése que aboga por la "alianza de civi-
lizaciones". ¡Pues que sea realmente 
una alianza de civilizaciones! 
Así que la solución, querida Paca,son 
los orígenes. No los cristianos que 
tumbaron un reino milenario,sino los 
desahuciados, que curiosamente hoy 
son ricos. 
De acuerdo, Paca, hay gente que les 
tiene miedo. ¡Ftero no es sino el miedo 
ridículo que se tiene a los vecinos 
próximos! Suele ocurrir a menudo 
que cuando se rompen los prejuicios, 
emerge una indeleble fraternidad. No 
podemos temerle al Islam porque fue 
el que dio aquella deslumbrante Gra-
nada que hoy pretendemos celebrar. 
El secreto, pues, Paca, está en las raíces. 
Está en el origen. Viaja hacia atrás y 
llegarás a puerto. Si te aventuras, te es-
pera refulgente el Milenio del siglo XXI. 
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L a s g l n a j a s T e l T e m b l e r n a 
d e laialt 'aTcocina^n G r a n a d a 

• M StB * V 

Las Tinajas se ha hecho con un 
nombre propio en la gastronomía 
granadina. Desde 1971, José Alvarez y 
Carlos Nestares con su equipo han 
puesto lo mejor de sí mismos para 
ofrecer a la ciudad algo que en aquella 
época escaseaba y hoy se sigue 
apreciando como entonces: buena 
cocina, hecha con honradez y 
productos de primera, una barra que 
es punto de encuentro a la hora del 
aperitivo, y unos salones acogedores y 
con espacios para todos los gustos y 
necesidades. 

Las Tinajas entiende la cocina 
desde el respeto a la tradición, pero 
adaptándola a los nuevos tiempos, 
sobre todo en la inclusión de nuevas 
texturas y presentaciones. Los jefes de 
cocina que han oficiado en este 
templo de la gastronomía granadina 
han sabido captar la evolución de 
gustos y costumbres en estas casi 
cuatro décadas, convirtiendo a Las 
Tinajas en un restaurante vivo, que 
afronta el relevo generacional con el 
poso que da el trabajo bien hecho y 
unas inmejorables perspectivas de 
futuro. 

Martínez Campos 17, Granada (Spain) - Tlf.: 958 25 43 93 
www.restaurantelastinajas.com 

http://www.restaurantelastinajas.com
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^ ^ ^ m ANA KARENINA 

Ana Morilla 

"LAS MUJERES DEL XIX 

TENÍAN LAS MISMAS 

PASIONES QUE LAS DEL XXI" 

ME dice Melchor Saiz-Pardo: 
"¿has visto la edición con-
memorativa de Ana Kareni-
naT mientras me entrega 

un ejemplar."Pues más o menos"digo 
yo, no hay que quedar mal delante de 
un jefe bibliófilo."Y por qué no escri-
bes de la Karenina y las mujeres del 
XIX,que es un tema de tu tesis"inquie-
re."Bueno",digoyo,esa tesis que no sé 
si leer o quemar y que imagino ar-
diendo en una pira con placer maso-
quista. Que ya me lo dijo mi madre: 
"¿por qué no haces el doctorado en 
Graná?" y yo: "porqué quiero hacer 
este doctorado en concreto", y ella 
con"malafollá":"pues vaya p...ampli-
nas" (en realidad dijo otra cosa más 
granaina que no voy a escribir). 
Vamos con la Karenina: "Todas las fa-
milias felices se parecen pero las infe-
lices lo son cada una a su manera" 
dice el comienzo de la novela. Me co-
mentaba un escritor que esa frase ini-
cial, además de ser verdad, es tan im-
pactante como la del Quijote. Hace 
ahora cien años de la muerte de Tols-
toi, uno de los genios del XIX junto a 
F lauber t , S tendha l , Hugo, Balzac, 
Dostoievski, Zola, Pardo Bazán, Gal-
dós . . . Ana es quizá su p e r s o n a j e 
c u m b r e y una de las mujeres que 
conforma el imaginario femenino 
de la época —creado por los varo-
nes— con Emma BovaryAna Ozores, 
Margarita Gautier, Nana,... y tantas que 
hablar de ellas es hacerlo de la mujer 
fatal, "aquella cuyo poder de atracción 
amorosa acarrea fin desgraciado a sí 
misma o a quienes atrae" (DRAE dixit). 
La literatura del siglo de Tolstoi refleja 
la concepción de la mujer a lo largo 
de la historia como fuente de todo 
mal; el mundo judeocristiano y greco-

latino nos regala las pecadoras, maldi-
tas, libidinosas y corruptoras: Lilith, 
Eva, Salomé, Pandora, Cleopatra, Me-
salina... mujeres que se contraponen 
a María y a una corte de santas y már-
tires a las que debíamos imitar; esta-
bleciéndose una dual idad entre el 
"ángel del hogar", la mujer deseable y 
ejemplar, la esposa, la hija, la madre, la 
sufridora, la abnegada en olor de san-
tidad; y la femme íatale, la mujer de-
seada, la prostituta, la amante, la adul-
teraba mala pero que muy mala. 
Las mujeres del XIX tenían sobre sí el 
peso de la sociedad y la medicina del 
momento que las convertían en cria-
turas frágiles y enfermizas, infantiles, 
pasivas, sin pasiones ni deseos, entre-
gadas a la sexualidad sólo para pro-
crear, un "repulsivo" deber. Pero lo 
cierto es que ellas tenían las mismas 
pasiones que nosotras, las del siglo 
XXI y sufrían esta dualidad que afec-
taba también a los hombres: a la vez 
que la prostitución alcanzaba unas 
cifras exorbitantes (en el Londres de 
entonces había un ejército de cien 
mil prostitutas y las cifras eran extra-
p o l a r e s a las grandes capitales euro-
peas), el crítico de arte John Ruskin 
no pudo consumar el matrimonio con 
Effie Gray porque ella tenía vello pú-
bico; suerte que su segundo marido, 
el pintor Millais,sabía distinguir entre 
el lienzo y la vida real. 
Las Kareninas, adúlteras, impúdicas, 
apasionadas y anhelantes , estaban 
destinadas a morir en el papel para 
que no quedaran sin castigo en la 
vida real.Todavía en 1925 decía Alfon-
sina Storni:"Para decirte,amor,que te 
deseo sin los rubores falsos del instin-
to [... ] son veinte siglos que movió mi 
mano". 
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/dgSfeA Restaurante 
CHIKITO 

¿ t a r i * / i f e ^ ^ 

En el centro de Granada, esta casa llena de tradición e historia fue lugar de reunión de Federico García 
Lorca Manuel de Falla y otros importantes artistas e intelectuales en la famosa tertulia "El Rinconcillo" 
Hoy Chikito sigue siendo punto de encuentro de una selecta y fiel clientela donde no faltan personalidades 
de las artes, las letras, el deporte, el toreo y el periodismo que acuden a deleitarse con las tradiciones 
cu l inar ias granad inas anda luzas y con su bien se lecc ionada y cu idada bodega 
La amable y experta dirección de su propietario Luis Oruezábal y sus hijos Diego y Daniel en la sala junto 
a un cualificado equipo de profesionales, hacen de Chikito uno de los restaurantes más reconocidos 
premiados y queridos de la ciudad de la Alhambra. 

ctimiTO 

PREMIO AL PRESTIGIO TURÍSTICO DE GRANADA 
PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

PREMIO IMAGEN GASTRONÓMICA DE GRANADA 

Plaza del Campillo, 9. Tfno.: 958 223 364. 18009 GRANADA (ESPAÑA). 

www.restaurantechikito.com / E-mail: chikito@restaurantechikito.com 

http://www.restaurantechikito.com
mailto:chikito@restaurantechikito.com
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Jaime Vázquez Allegue 

"EL ASESINATO DE LUIS 
PORTERO 
C O N M O C I O N Ó A LA 
CIUDADANÍA 
GRANADINA Y A TODA 
LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA" 

DIEZ AÑOS 
DE LA MUERTE 

DE LUIS PORTERO 

HACE diez años, el 9 de oc-
tubre de 2000, la banda 
terrorista ETA asesinaba 
en la puerta de su casa de 

Granada a Luis Portero, Fiscal Jefe del 
Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía. Han pasado diez años del trági-
co acontecimiento. Una fecha que ha 
quedado en la mente y en la retina de 
los granadinos como uno de los días 
más tristes de la historia reciente de 
esta ciudad. 
Por razones que desconocemos, Gra-
nada ha sido objetivo de los terroristas 
abertzales en demasiadas ocasiones. 
Alejados, como estamos, de los inte-
reses independentistas de la organiza-
ción terrorista, nuestra ciudad ha esta-
do en el punto de mira de todos los 
modos, formas y estilos de atentados 
contra la libertad y el derecho de los 
ciudadanos. Desde la muerte de Con-
rada Muñoz (1989) víctima de un pa-
quete bomba y la de Domingo Puente 
(1997) el peluquero de la Base Aérea 
de Armilla que murió al estallar un 
coche bomba junto a la furgoneta en 
la que se dirigía a su trabajo, pasando 
por la bomba que la banda terrorista 
colocó en las inmediaciones de la Al-
hambra (1996),el intento de asesinato 
de un funcionario de prisiones (1997), 
o ese mismo año el atentado contra la 
sede de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Casería de Montijo. 
El asesinato de Luis Portero conmocio-
nó a la ciudadanía granadina y a toda 
la sociedad española. Fue —como lo 
son todos los asesinatos— una muer-
te sin sentido y sin razón. Un atentado 

contra la libertad, los derechos huma-
nos, la democracia y todo lo que tiene 
que ver con una sociedad que trabaja 
a diario por salir adelante. 
Hoy a diez años vista de la muerte de 
Luis Portero, la banda terrorista, más 
debilitada que nunca, proclama a los 
cuatro vientos su intención de dar 
el paso para abandonar las armas y 
anuncia una tregua a cambio de lega-
lizar a Batasuna, acercar a los presos 
de la banda y que no se detenga a sus 
miembros. Una especie de vamos a 
ser buenos a partir de ahora y aquí no 
ha pasado nada. En un comunicado 
expresa su voluntad clara de que el 
proceso sea definitivo y sugiere un ir 
más lejos si se crean las condiciones 
para ello. Una vez más, su intención 
es negociar con condiciones, dialogar 
bajo la amenaza y la sospecha de la 
poca credibilidad de sus propias pa-
labras. 
Luis Pbrtero representaba a uno de 
los tres poderes de nuestro sistema 
democrático. En su lenguaje se utili-
zaban términos como poder judicial, 
ley Constitución Española, paz, demo-
cracia, libertad, derechos humanos, 
respeto, solidaridad. Con su muerte la 
banda terrorista dejó claro que en su 
vocabulario esos términos no existían 
y que lo que representaba Portero no 
estaba entre sus aspiraciones. Sin em-
bargo, el vocabulario de Luis Portero, 
su lenguaje y su idioma, sigue estando 
en los labios de millones de ciudada-
nos. Un lenguaje, dicho sea de paso, 
diametralmente opuesto al que utili-
zan los terroristas. 

2 4 GARNATA 



También SOITIOS Diputación 

G 
Diputación 
de Granada 

A P A T 
Agencia Provincial de 
Administración Tributaria 

Red de municipios 

V I S G G S A 
Empresa Provincial de 

Vivienda. Suelo y 
Equipamiento de 

Granada S.A. 

P a t r o n a t o C u l t u r a l F e d e r i c o G a r c í a L o r c a 

C E M C I 
Centro de Estudios 
Municipales y de 
Cooperación Internacional 

P a t r o n a t o P r o v i n c i a l d e T u r i s m o 

APEI 
Agencia Provincial 

Extinción de Incendios 

www.dipgra.es 

http://www.dipgra.es
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LA ÚLTIMA VISITA 
A GRANADA 

DE MELCHOR 
FERNÁNDEZ ALMAGRO 

José Luis Kastiyo 

"LE HE PERDIDO EL 
MIEDO A VENIR Y 
VOLVERÉ. 
DEFINITIVAMENTE, NO. 
ES PRECISA LA 
PRESENCIA FÍSICA EN 
MADRID PARA QUIEN 
ESCRIBE" 

• ÓMO me ha dicho 
y y J I que se llamaba? 
\ \ / Bueno, vamos a 

^ ^ ¿ ' s e n t a r n o s en la 
cafetería. Estoy muy cansado de todo 
el día. Pero no saque papel y pluma, 
que no va a haber entrevista. No tengo 
ganas de salir en el periódico. La gente 
lee titulares tan sólo.A nadie le interesa 
lo que yo pueda decir. Es mejor que 
tengamos esta conversación pero no 
para el periódico. Hablemos de Krus-
chev, por ejemplo.» 
Este era el personaje a quien había ido 
a entrevistar con tanta ilusión, con el 
propósito de publicar la conversación 
al día siguiente en el periódico en el 
que colaboraba. Nada más y nada 
menos que Melchor Fernández Alma-
gro, un granadino de primer orden 
entre los intelectuales más destacados 
de la España del pasado siglo. Miem-
bro de las reales academias de la 
Lengua y de la Historia, con una pro-
ducción investigadora y literaria impre-
sionante constituía un auténtico trofeo 
para quien pudiese llevar esa charla a 
la letra impresa de un periódico local. 
Sobre todo, porque el escritor granadi-
no llevaba treinta y tres años sin volver 
por su tierra. «No me gusta ser un cam-
peón de la ausencia. Lo deploro. Ftero 
le he perdido el miedo a venir y volve-
ré. Vendría a Granada a temporadas. 
Definitivamente, no. Es precisa la pre-
sencia física en Madrid para quien es-
cribe.» Por fortuna, al final de una 
amenísima conversación de una hora 

debió compadecerse de la expresión 
de tristeza de su joven interlocutor y 
me autorizó a publicar el contenido de 
nuestra charla, a expensas de cuanto 
pudiese recordar. 
Diré que Melchor Fernández Almagro 
había venido a la boda de los hijos de 
unos amigos comunes con su íntimo 
Antonio Gallego Burín, entonces di-
rector General de Bellas Artes. Acom-
pañado por don Antonio y por el al-
calde había estado en el Llano de la 
Perdiz. «Un paraje nuevo, desconocido 
por muchos, pero de una gran belle-
za». Visitó algunos puntos concretos 
de la ciudad, entre ellos la casa don-
de vivió tantos años, en el barrio de 
San Matías. Se había asomado —me 
confesó— al único cristal supervivien-
te, azul, de una vieja cristalera por la 
que él contemplaba, cuando tenía 
diez años, el patio y la fuentecilla de 
mármol de una casa de la calle Jesús 
María. Me recordaba su llegada a Ma-
drid en los días que los periódicos 
aireaban todavía el reciente armisti-
cio de la primera guerra europea. Ese 
día, el 12 o el 13 de noviembre de 
1918, aparecía en la capital de España 
con su flamante premio extraordina-
rio de Derecho en el bolsillo para 
quedarse en una estancia definitiva. 
Volvió a Granada en junio de 1922 para 
asistir al primer concurso de cante 
jondo que organizaron Manuel de Fa-
lla y Federico García Lorca, entre otros. 
«Recuerdo a Manuel de Falla como el 
hombre más espiritual que he conoci-
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LA G R A N A D A D E A N T E A Y E R 

do. Estaba por completo dedicado a su 
creación y no le importaba nada en la 
vida más que su música y sus compo-
siciones. Un gran hombre, desde luego». 
«Federico era un muchacho de gran 
vitalidad.Y Edgar Neville,un principian-
te entonces y Ramón (Gómez de la 
Serna) e Ignacio Zuloaga.» Volvió una 
vez más en 1926 y, finalmente, cuando 
lo entrevisté en 1959, la tarde de un 
nuevo septiembre que agotaba sus úl-
timas horas. 

Fernández Almagro rememoraba en 
voz alta aquellos años, cuando él te-
nía catorce o quince,y enviaba a los 
periódicos granadinos trabajos firma-
dos con seudónimo que invariable-
mente le publicaban, sobre todo en 
Gaceta del Sur y en el Noticiero grana-
dino" Más adelante se animó a firmar 
con su nombre, pero nunca cobró un 
duro en Granada en sus primeros pa-
sos periodísticos. «Para mi,aquello de 
escribir era una cosa como deportiva, 

una afición,ciertamente mi vocación. 
Se debe cuidar mucho la vocación de 
cada cual,pues el que la tiene de cura 
y se hace médico nunca será un buen 
médico y sí un cura frustrado.» Mel-
chor Fernández Almagro me recorda-
ba cuando, ambientado en Madrid 
pero aún principiante, se presentó a 
un premio literario convocado por el 
Ateneo, dotado con dos mil pesetas y 
que él ganó en lucha con Quintiliano 
Saldaña.que era catedrático de Dere-
cho Penal. Se lo concedió un jurado 
compuesto por Azorín, Pérez de Ayala, 
Gómez Vaquero y Enrique Díez-Cane-
do. «Tal vez, si no hubiese ganado 
aquel premio hubiera seguido con las 
leyes y hoy sería registrador o nota-
rio». Se consideraba partidario de los 
premios literarios: «Sí, lo soy. Pero los 

"PARA MI, AQUELLO DE 
ESCRIBIR ERA UNA COSA 
C O M O DEPORTIVA, UNA 
AFICIÓN, CIERTAMENTE 

MI V O C A C I Ó N " 

detesto cuando se abusa de ellos. Los 
premios de novela, por ejemplo,crean 
una producción que tiene el mismo 
corte, que limita el campo de los au-
tores y se amaneran. Actualmente se 
hacen novelas para el "Nadal" o para 
el "Planeta" y esto supone encerrarse 
en unas normas justas y precisas.» 
Fechada un día después de la publica-
ción en el periódico del que resultó un 
amplio reportaje, don Melchor me es-
cribió con su letra grande y generosas 
desde su casa de la madrileña calle de 
Ayala para darme las gracias por la 
entrevista, «tan fielmente recogida y 
glosada,al tiempo que le felicito por la 
factura literaria de su trabajo,muy bien 
escrito y resuelto». Es natural que con-
serve como oro en paño en mi particu-
lar «pedantoteca» aquella carta manus-
crita, en «papel tela» fileteado de luto, 
de este granadino ilustre al que su 
ciudad no le ha dedicado aún una de 
sus calles. El admirado intelectual,del 
que Federico decía que tenía cara de 
«moro amigo»,falleció en Madrid el 22 
de febrero de 1966. 
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A n a M o r i l l a Pa lac io s PALAIS CLAVE 
Miscelánea de Granada. Historia, personajes, 
monumentos y sucesos 
César Girón, Contares, 2009, S46 págs., 30€ 

Cuar ta edic ión ampliada de uno de los mejores l ibros de divulgación sobre la histor ia 
de Granada para t o d o t ipo de lectores. G i r ó n resume y aclara con un lenguaje accesi-
ble y ameno el or igen de nuestra ciudad y su reino; la Alhambra, el General i fe, el Albai-
cín, el Sacromonte y Valparaíso; Sierra Nevada, el tranvía, las acequias, los cármenes; la 
Semana Santa y las fiestas; el duque de San Pedro de Galatino, Ganivet, Pedro A n t o n i o 
de Alarcón, San Juan de Dios, Washington Irving, Hafsa Al-Rakuniya, Boabdil, Sebastiani, 
Falla y Lorca; el Festival de Música y Danza. Ningún aspecto de Granada deja G i r ó n sin 
t ratar, c o m o dice el t í tu lo personajes, monumentos y sucesos que incluyen hasta ca-
tástrofes naturales, t radic iones y leyendas. 
Estableciendo un o rden muy personal, el au to r desvela retazos de la h istor ia que ya 
había comentado en programas de radio desde el año 1996; par t iendo de esta base 
compone relatos divulgativos co r tos e independientes ent re sí que p roporc ionan un 
conoc imiento rápido. Bien aclara el mismo César G i rón en la int roducción: su intención 
no es elaborar un t ra tado artíst ico, h is tór ico o eto lóg ico de Granada, sino d iver t i r y 
satisfacer la cur iosidad de los granadinos sobre nuestra histor ia y cul tura. Una aproxi -
mación al legado de Granada con una recopi lación de i lustraciones y postales antiguas 
que muestran ambientes y r incones desaparecidos, en su mayoría de la colección par-
t icular del autor. U n l ibro que t o d o granadino debería leer. 

Fragor de incertidumbre 
Antonio César Morón, Port Royal, 2009, 66 
págs., I0€ 

Cera de Babilonia 
Salvador Ortiz Serradilla, Alhulia, 2010, 297 
págs., I5€ 

Inser tado en la t rad i c ión más clásica el 
granadino An ton io César Mo rón , profesor 
de la Universidad de Granada, p resentó 
Fragor de incertidumbre, su p r ime r poema-
rio. Un viaje iniciático a lo largo de t re in ta 
sonetos con referencias mít icas, donde 
destaca "La tumba de Oscar W i l d e " . 

Aparece en la colección crisálida narrat i -
va una novela de mis ter io y acción, ent re 
la ciencia f icción y lo gót ico, del guionista 
de televisión Salvador O r t i z . El protago-
nista es un joven psicólogo hipnotista que 
se enfrenta realizando una regresión a un 
paciente con la posibi l idad de la reencar-
nación. 

Rescoldo. Cuentos del 
Albaicin 
Nicolás Palma García, Otras Voces, 2009,94 
págs., 7€ 

Con prólogo del periodista Francisco Gil 
Craviotto, epilogo de Emilio Atienza e ilustra-
ciones de Felipe Montero, aparece Rescoldo. 
Nicolás Palma, miembro del Institutum Pata-
physicum Granatensis, recrea el ambiente de 
hambruna de 1939 en el Albaicín con un re-
tablo de tipos populares: el rico, el bizco, el 
maestrillo, el discapacitado, en un estilo entre 
la melancolía y el realismo mágico. 

C u e n t o s del Albaicír / ' 
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ANILLOS 
FILOSOFÍA 
Gregory B A S S H A M «Eric BRONSON 

LaDinasTia 
DE LOS paTOS 

El Señor de los Anillos y la filosofía 
Gregory Bassham y Eric Bronson (coord.) 
Ariel, 2010, 299 págs., I9,50€ 

El jefe del Depar tamento de Filosofía del King's Col lege (Bassham) y el d i rec to r del 
Depar tamento de Filosofía del Berkeley College (Bronson) coordinan un " l i b ro para 
gobernar los a todos" . Las grandes inquietudes de la fi losofía (la lucha del bien cont ra 
el mal, el b inomio co r rupc ión y poder, la oposic ión entre dest ino y l ibre albedrío, la 
búsqueda de la felicidad, la vida después de la muer te , la relación entre el cuerpo y la 
mente, y la responsabil idad medioambiental) aparecen en este l ibro. Una colección de 
ensayos amenos sobre filosofía, rel igión y mitología inspirada en el l ibro de Tolkien, y 
que ofrece la visión del mundo de Sócrates, Platón, Ar istóteles o Nietzsche, escr i to por 
diecisiete f i lósofos y académicos de reconocido prest igio y que concluye con una se-
lección de citas desde Lao-Tse hasta A lbe r t Camus ordenadas cronológicamente. El 
Señor de los Anillos es un fenómeno edi tor ia l desde su aparición en 1954, que ha vendi-
do más de cincuenta mi l lones de ejemplares, con vers ión cinematográf ica de gran 
éxi to. C o m o di jo Gandalf:"Si has estado con las orejas tapadas y la mente dormida, es 
hora de que despiertes". Un l ibro cur ioso prop io para iniciar a los jóvenes amantes de 
la saga en la filosofía. 

\\\]\ L«*I5C) 

La dinastía de los patos 
Disney 
Planeta de Agostini Cómics, 2009,361 págs., 19,9S€ 

Las aventuras de la saga de los antepasa-
dos de Donald y compañía recreada por 
Gu ido Martina, basándose en los trabajos 
originales de Car l Barks y D o n Rosa, apa-
reció en Italia en 1970, mientras que en 
España se publ icó en Don Miki en 1977. 
N o habían vuel to a ser editadas en nues-
t r o país hasta el año pasado en que apa-
reció este l ibro. Un recor r ido por la his-
tor ia con la excusa de la familia de Donald 
que puede interesar a los más jóvenes y 
no tan jóvenes. 

Los milagros del vino 
Jesús Sánchez Adalid 
Planeta, 2010, 590 págs., 2I,90€ 

Después de la apar ic ión de El mozárabe, 
El alma de la ciudad (P remio Fernando 
Lara 2007) y o t ras muchas obras, el p ro-
lífico escr i tor de novela histór ica —l icen-
c iado en De recho , Fi losofía y Teología, 
que ha e je rc ido c o m o juez—, presenta 
una t rama amena en la C o r i n t o del siglo 
I, cuyo protagonista es el méd ico Podali-
r io , sacerdote de Asclepio, en un mundo 
en decadencia (conquistadores romanos, 
heteras, dioses y templos) donde surge 
con fuerza el cr ist ianismo. 

Rey Lobo 
Juan Eslava Galán 
Planeta, 2010, 391 págs., 20,50€ 

El destacado esc r i to r Juan Eslava Galán 
desde que apareció En busca del Unicornio 
(Premio Planeta 1987) no ha cesado de 
rec ib i r d ist inciones ni de publicar. Des-
pués de Los íberos, los españoles como fui-
mos (2004) presenta una novela, Rey Lobo, 
ambientada en el siglo IV a. C. donde el 
protagonista, un guerrero íbero unido por 
la "devo t i o " a su señor, lucha c o m o mer-
cenario en las guerras del Medi terráneo, 
en una excelente reconstrucción del mun-
do de la época. 

J t. Borges 

M í o C o r t á z a r 

l>riel G a r r í a Márr,n< 

A s ó m a t e G o e t h e 

M o l i e r e 

Marce l P r o u s t 

EN N U E S T R A L I B R E R Í A E N C O N T R A R Á S T O D A L A C U L T U R A A T U A L C A N C E . 
E L I G E L O Q U E D E S E E S . ^ ^ 
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ENTRE el 30 de agos to y el 
21 de s e p t i e m b r e pasado , 
s e rea l iza ron en Orce las 
excavac iones de los yaci-

mien tos de Fuente Nueva-3 y Ba-
r r a n c o León , d e n t r o de l n u e v o 
proyecto de investigación financia-
do por la Consejer ía de Cultura de 
la Junta de Andalucía, c o n c e d i d o 
al Inst i tuto Catalán de Paleoecolo-
gía H u m a n a y Evoluc ión Social-
IPHES de Tarragona, cuyo director-
coo rd inado r es uno de noso t ro s , 
R. Sala, y en él par t ic ipan dis t intos 
invest igadores de d i fe rentes insti-
t uc iones a n d a l u z a s , e s p a ñ o l a s y 

e u r o p e a s (Univers idad de Grana-
da, Universidad de Málaga, Museo 
Arqueológico de Granada, Univer-
sidad Rovira i Virgili de Tarragona, 
CENIEH-Burgos, Universidad Autó-

de Florencia, Univers idad de Ro-
ma-La Sapienza, Museo Crozatier-
Franc ia ) a d e m á s d e e s t u d i a n t e s 
p r o c e d e n t e s de d i v e r s o s pa í ses , 
con un fue r t e c o m p o n e n t e de las 

"LOS YAC IM IENTOS DE ORCE MUESTRAN U N 
REGISTRO EN EUROPA FUERA DE LO NORMAL 1 

n o m a de Barce lona , Ins t i tu to de 
Ciencias de la Tierra Jaume Alme-
ra-CSIC de Barcelona, Universidad 
de Barcelona, Inst i tuto de Paleon-
tología Humana-París, Universidad 

universidades andaluzas de Grana-
da, Málaga, Córdoba, Cádiz y Pablo 
Olavide de Sevilla, en t re o t ras . 
Este nuevo p royec to no p a r t e de 
cero, integra a la mayoría de inves-
t igadores del p royec to an ter ior y 
además incluye a o t ros científicos, 
con el objetivo de abarcar y aplicar 
t o d a s las d i s c ip l inas d e e s t u d i o 
posible a es tos espectaculares ya-
cimientos de la cuenca de Guadix-
Baza. 
En es te sent ido es de des tacar que 
durante la campaña de excavacio-
nes, el pasado 13 de septiembre, se 
presentó en el Palacio de los Segu-
ra de Orce un volumen monográfi-
co, editado por I. Toro, B. Martínez-
Navarro y J. Agustí, publ icado por 
la Consejería de Cultura en el que 
se exponen los resul tados del pasa-
do proyecto de investigación que 
concluyó en 2009. El volumen inclu-
ye la metodología e historia de la 
excavación arqueológica realizada 
has ta esta nueva campaña, el estu-
dio de la ciclicidad sedimentar ia y 
petrología en los materiales lacus-
tres de la cuenca de Guadix-Baza, la 
es t ra t igraf ía y sed imento log ía de 
Fuente Nueva-3, la litoestratigrafía, 
magnetoes t ra t igraf ía y bioestrat i -
grafía de Barranco León-5 y Fuente 
Nueva-3, las investigaciones sobre 
r o e d o r e s ( r a t o n e s ) , l a g o m o r f o s 
(conejos), insectívoros (musarañas 
y erizos), anfibios, reptiles, carní-
voros, elefantes, h ipopó tamos , ri-
n o c e r o n t e s , c aba l lo s , c i e r v o s , y 
bóvidos, además del es tudio sobre 
los mode los de formación de los 
yacimientos y la paleoecología de 
las c o m u n i d a d e s fósi les los yaci-
mientos de Venta Micena, Fuente 
Nueva-3 y B a r r a n c o León y, p o r 
supues to , las indust r ias líticas de 
Barranco León y Fuente Nueva-3. 
En este t rabajo part icipan un total 
de 33 especial is tas p roceden tes de 
diversas inst i tuciones españolas y 
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ext ran je ras . Además, en el mismo 
a c t o s e a p r o v e c h ó p a r a h a c e r la 
p re sen tac ión en España del volu-
men sobre las indust r ias líticas de 
Orce, pub l i cado en f rancés por el 
CNRS, d o n d e han p a r t i c i p a d o 21 
e s p e c i a l i s t a s c o o r d i n a d o s p o r I. 
Toro y el Prof. H. de Lumley, que ya 
fue p r e s e n t a d o el p a s a d o m e s de 
Julio en Par ís . Esta p r e s e n t a c i ó n 
fue presidida por la Directora Gene-
ral de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía , Margar i ta Sánchez 
Romero, y en ella part icipó también 
el Alcalde de Orce, J o s é Ramón 
Martínez Olivares. 
Los yacimientos de Orce mues t ran 
un regis t ro en Europa fuera de lo 
normal. En es te sec to r nororiental 
de la c u e n c a de Guadix-Baza hay 
una serie estratigráfica continua de 
prác t icamente t odo el Pleis toceno 
inferior, donde s e localizan las evi-
dencias más ant iguas de presencia 
humana en nues t ro cont inente , en 
edades próximas a 1,4 o puede ser 
que incluso a 1,5 millones de años. 
Estas evidencias son bás i camen te 
industr ias líticas, las p iedras talla-
das por nues t ros an t ep asados con 
el objet ivo de hacer las servir como 
her ramientas para descuar t izar los 
cadáveres de los g randes mamífe-
ros y pode r acceder a la carne, al 
t u é t a n o de los h u e s o s y los cere-
bros. Toda la cuenca p resen ta ya-
cimientos es t ra t i formes, horizonta-
les, con amplia extens ión superf i -
cial y f o r m a d o s al aire libre, muy 
dist intos a los fo rmados en cuevas, 
que es tán marginados por las pare-
des de la roca encajante . Las locali-
d a d e s a r q u e o p a l e o n t o l ó g i c a s d e 
Orce se formaron en to rno al lago 
de Orce-Baza, en a r royos , manan-
tiales y charcas donde los animales 
acudían a beber y en donde en oca-
s iones e r a n c a z a d o s o q u e d a b a n 
a t r apados en el fango y eran comi-
dos por los carnívoros , ent re ellos 
p o r los d o s s u p e r c a r r o ñ e r o s , la 
hiena gigante Pachycrocuta breviros-
tris po r un l ado y, p o r o t ro , p o r 
nues t ros a n t e p a s a d o s los homíni-
dos , que compe t í an d i r ec t amen te 
por la car roña . 

Lo impor tan te du ran t e es ta nueva 
campaña de 2010 ha s ido el hallaz-
go de nuevos res tos paleontológi-
c o s y a r q u e o l ó g i c o s . Se h a n re-
a b i e r t o los c o r t e s en los n ive les 

I 
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Robert Sala dando instrucciones a algunos miembros del equipo 
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Bienvenido Martínez-Navarro observando unas defensas de Mammuthusmeridionalis en Fuente Nueva-3 

fértiles de Barranco León y Fuente 
Nueva-3. 
El yacimiento arqueopaleontológi-
co de Barranco León se caracteriza 
por ser un nivel co r re spond ien te 
en su parte inferior a un paleocanal 
(cauce de río) y en su par te supe-
rior a la llanura de inundación del 
río. En él se ha cont inuado encon-
trando una importante asociación 
de industr ias líticas ( compues tas 
básicamente por lascas y núcleos 
de sílex, además de calizas, algunas 
de ellas también talladas) con res-
tos de grandes mamíferos, básica-
mente hipopótamos, caballos, cier-
vos y otros. 
La localidad arqueopaleontológi-
ca de Fuente Nueva-3 es, por defi-
nición, uno de los mayores espec-
t á c u l o s de la p r e h i s t o r i a en el 
Pleistoceno. Este yacimiento pre-
senta varios niveles con presencia 
de fauna de grandes mamíferos y 
de i n d u s t r i a s l í t icas . C o n c r e t a -
mente, du ran te la p r e sen t e cam-
paña se ha incidido en la excava-
ción de los niveles 5 ( super io r ) y 
3 ( in fe r io r ) . En el nivel 5 se ha 
t r a b a j a d o i n t e n s a m e n t e en d o s 

sec tores , el sur, donde han apare-
cido diversos restos de rinoceron-
te de la e s p e c i e Stephanorhinus 
hundsheimensis, de c a b a l l o s de 
las e s p e c i e s Equus altidens y 
Equus sussenbornensis, de hipopó-
tamos (Hippopotamus antiquus), o 
de e lefante (Mammuthus meridio-

nalis), sin embargo, el sec to r nor-
te, donde se ha con t inuado la ex-
cavación comenzada en años pre-
cedentes, y ya se había recuperado 
un e s q u e l e t o s e m i c o m p l e t o d e 
Mammuthus meridionalis en el año 
2003, ha l ibrado una ser ie de res-
to s de m e g a h e r b í v o r o s muy es-
pec taculares , dominados por ele-
fan tes , d o n d e en 25 me t ros cua-
d r a d o s h a n a p a r e c i d o r e s t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a 7 individuos 
de a m b o s s exos y de d i f e r en t e s 
edades , aparec iendo especialmen-

te las d e f e n s a s , p e r o t a m b i é n 
e lementos del e sque le to pos tcra-
neal y res tos mandibu la res y cra-
neales. Concre tamente , en la pre-
sente campaña se han recuperado 
los res tos co r r e spond ien t e s a un 
c ráneo de un individuo infantil de 
7 ú 8 años de edad y dos defensas 

de un individuo adul to, probable-
men te hembra . Además, en t re es-
t o s r e s t o s s e h a n e n c o n t r a d o 
t a m b i é n a b u n d a n t e s f ó s i l e s de 
h ipopótamos , r inocerontes , caba-
llos, c iervos , b i sontes , cab ras , y 
t ambién de osos , pe ro espec ia l -
mente son impor tan tes los hallaz-
gos c o r r e s p o n d i e n t e s a la h iena 
gigante Pachycrocuta brevirostris, 
t an to de los e s c a s o s d ien tes en-
c o n t r a d o s c o m o de c o p r o l i t o s , 
sus excrementos fósiles que, debi-
do a q u e las h i enas c o m e n hue-

"LA LOCALIDAD ARQUEOPALEONTOLÓC ICA DE 
FUENTE NUEVA-3 ES, POR DEFINIC IÓN, U N O DE 
LOS MAYORES ESPECTÁCULOS DE LA PREHISTORIA 
EN EL PLE ISTOCENO" 
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sos, en sus de fecac iones expulsan 
a b u n d a n t e s c a n t i d a d e s del com-
p o n e n t e b á s i c o d e la m a t e r i a 
ósea , el fo s fa to cálcico, h a c i e n d o 

q u e s u s d e y e c c i o n e s f o s i l i c e n 
c o m o si fue ran h u e s o s . Asimismo, 
entre los restos aparecen industrias 
lít icas, l a scas y núc l eos de sílex, 
además de algunos can tos de cali-
zas jurásicas, ev idenciando la pre-
sencia y actuación de nues t ros an-
tepasados . 
Estos hallazgos son muy informati-
v o s d e la e n o r m e c o m p e t e n c i a 
e x i s t e n t e d u r a n t e el P l e i s t o c e n o 
inferior entre nuestros an tepasados 
los homínidos y los car roñeros por 
excelencia, las hienas gigantes, que 
son las dominadoras del escenar io 
en Eurasia, d e s d e la Península Ibé-
rica hasta China e Indonesia, duran-
te más de un millón de años, ent re 

2,0 y 0,9 millones años de antigüe-
dad. Barranco León y, especialmen-
te Fuente Nueva-3, son probable -
mente los yacimientos donde mejor 

se pueden es tablecer modelos del 
c o m p o r t a m i e n t o de las d i s t i n t a s 
especies registradas, especialmen-
te de los homínidos en su cont inua 
compet ic ión cont ra las hienas por 
la car roña p roceden te de los cadá-
veres de los megaherb ívoros . Am-

bos ac to re s son p ro tagon i s t a s de 
es te e scena r io nuevo q u e son las 
lat i tudes medias de Europa y Asia 
duran te el Pleis toceno inferior. 
Los p r e s e n t e s y f u t u r o s t r a b a j o s 
de invest igación en los yac imien-
tos de Orce se rv i r án pa ra aumen-
t a r d e m a n e r a s i g n i f i c a t i v a los 
conoc imien tos sobre el compor t a -
mien to de n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , 
los p r i m e r o s c o l o n i z a d o r e s d e 
Europa, en su lucha por la supe r -
vivencia , y s o b r e el e n t o r n o eco-
l ó g i c o en el q u e t u v i e r o n q u e 
d e s e n v o l v e r s e en una f u e r t e com-
petencia con o t ras espec ies por el 
a c c e s o a los c a d á v e r e s d e lo s 
g r a n d e s m a m í f e r o s , n e c e s a r i o s 
pa ra su a l imentac ión . • 

BIENVENIDO MARTÍNEZ-NAVARRO y JORDI AGUSTÍ s o n p a l e o n t ó l o g o s y 

Profesores de Investigación ICREA en el Instituto de Paleoecología Hu-
mana de Tarragona-IPHES. 
ROBERT SALA es arqueólogo, Profesor Titular en la Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona, investigador del Instituto de Paleoecología Humana 
de Tarragona-IPHES y director del nuevo proyecto de investigación. 
ISIDRO TORO es arqueólogo y Director del Museo Arqueológico de Granada. 

"LOS FUTUROS TRABAJOS DE I NVEST IGAC IÓN EN 
LOS YAC IM I ENTOS DE ORCE SERV IRÁN PARA 
A U M E N T A R LOS C O N O C I M I E N T O S SOBRE EL 
C O M P O R T A M I E N T O DE N U E S T R O S A N T E P A S A D O S " 
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En el nor te de la provincia 
de Granada encontramos 
u n o de los m u n i c i p i o s 
más originales y atrayen-
tes de nuestra geografía: 

Gorafe. Con algo más de 500 habi-
tantes, extiende su terr i tor io a lo 
largo de 77 kilómetros cuad rados 
en pleno Valle del Río del Gor. Está 
a 855 m. sobre el nivel del mar y su 
actividad económica se centra en la 
ag r i cu l tu ra famil iar d e s t a c a n d o 
cultivos de secano como el olivar o 
el almendro. Junto a la agricultura, 
hay que citar el auge del tur ismo 
rural que ha favorecido la prolifera-
ción de pequeños negocios ligados 
a la hostelería. Su acceso natural es 
por carre tera desde la Autovía A-
92N, Salida 312 en dirección Gua-
dix-Baza. Ter r i to r ia lmente limita 
con los té rminos munic ipales de 
Gor, Villanueva de las Torres, Fone-
las y Guadix. 
Gorafe se ca rac t e r i za p o r se r el 
munic ip io que a lberga el mayor 
número de tumbas megalíticas de 
España y uno de los más importan-
tes de Europa. También t enemos 
que referirnos al privilegiado entor-
no en que nos encontramos con un 

paisaje semidesértico de bad-lands, 
terrenos arcillosos y una flora típi-
camente mediterránea constituida 
por matorral arbustivo y especies 
como la encina, enebro, torvizco 
espartal o tomillar. La fauna actual 
de la zona está compuesta por roe-
dores , zorros , te jones , garduñas , 
j aba l íes , c o m a d r e j a s , anf ib ios y 

esta a tmósfera mística que se lla-
ma Gorafe. 
Los primeros yacimientos arqueo-
lógicos a p a r e c i d o s en Gorafe se 
remontan al Paleolítico Medio, aun-
que los grandes vestigios datan del 
año 2000 a.C. en la llamada Edad de 
Bronce. A esos p r imeros asenta-
mientos sucederán los de los po-

"GORAFE ES EL MUNICIPIO QUE ALBERGA EL MAYOR 
NUMERO DE TUMBAS MEGALÍTICAS DE ESPAÑA" 

otras muchas especies. 
Cualquiera que se acerque a es tas 
la t i tudes podrá comprobar el es-
p e c t á c u l o visual q u e nos o f r ece 
es te paisaje tan insólito. Una mira-
da que nos hace re t roceder miles 
de años a t rás para imaginarnos la 
forma de vida de nues t ros antepa-
sados . ¿Cómo se organizaban co-
lec t ivamente? ¿Dónde vivían? ¿A 
qué se ded icaban? ¿Cómo se ali-
mentaban? ¿Qué rituales seguían? 
Numerosas preguntas que ño tie-
nen fácil r e s p u e s t a y q u e s ó l o 
puede responder nuestra imagina-
ción una vez q u e se a d e n t r a en 

blados íberos en la Edad de Hierro 
que en el año 1000 a.C. se instala-
rán. De esa fecha sobresale el po-
blado de Montealegre. Si avanza-
m o s en el t i e m p o , los á r a b e s 
t ambién de j a r án su huel la en el 
municipio a raíz de las invasiones 
musulmanas. El elemento arquitec-
tónico más singular de esa época 
s e r án las n u m e r o s í s i m a s ca sa s -
cueva que aún hoy p e r m a n e c e n 
excavadas en el t e r reno . Tras la 
expulsión del pueblo árabe en tiem-
pos de los Reyes Católicos las tie-
rras de Gorafe pasarán a propiedad 
de Alvaro de Bazán y Quiñones , 
Primer señor de Gorafe. En el Siglo 

XIX habrá una sangría demográfica 
provocada por la emigración a zo-
nas mineras de Almería que empe-
zará a remitir a finales de siglo, es-
t a b i l i z á n d o s e f i n a l m e n t e la 
población en la mitad del siglo XX. 

dos dando lugar al paisaje típico de 
bad-lands. 
El desierto de Gorafe, consecuencia 
de esta evolución se convierte en el 
punto de unión y protagonista prin-
cipal de la historia de este munici-
pio. El protagonismo del des ie r to 
no es algo reciente ya que los anti-
guos habitantes hicieron de él, un 
lugar sagrado. 

"EL DESIERTO DE GORAFE ES U N O DE LOS RECURSOS 
TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTE DEL MUNICIPIO" 

su superficie costras calizas duran-
te un período de clima árido hace 

e n t o n c e s , un nuevo a f luen te del 
Guadalquivir comenzó a erosionar 
los sed imentos aún no consolida-

EL DESIERTO DE GORAFE 
En t o r n o al Valle del Río Gor se 
asentaron los primeros pobladores 
de la zona. El arroyo de Gor, re-
coge las aguas de la vertiente norte 
de la Sierra de Baza y al entrar en la 
d e p r e s i ó n de Guadix excava un 
imponente cañón de 20 km. de lar-
go y 200 met ros de p rofund idad . 
Hace 6 millones de años, durante la 
colisión tectónica de los continen-
tes africano y europeo se elevaron 
las montañas circundantes dejando 
encerrada la cuenca de Guadix-Ba-
za que se fue re l lenando de sedi-
mentos. Colmatada la cuenca con 
es tos sedimentos, se formaron en 

50.000 años . Tal e n c o s t r a m i e n t o 
cons t i tuye los l lanos pedregosos 
que bordean el cañón. A partir de 
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Un peculiar enclave que favorece 
las ru ta s 4X4 con s e r p e n t e a n t e s 
caminos e inclinadas cuestas. Tam-
bién ideal pa ra los a m a n t e s del 
senderismo que encontrarán espec-
tacu la res s e n d e r o s donde pode r 
visualizar los distintos colores que 
se entremezclan en el paisaje. 
El desierto de Gorafe es uno de los 
recursos turísticos más importante 
del municipio donde hombre y na-
turaleza se funden en un sólo eco-
sistema. 

GORAFE, CUNA DEL ME-
GALITISMO EN ESPAÑA 
El término megalitismo procede de 
las palabras griegas Mega (Grande) 
y Lithos (Piedra) y se refiere a los 
rasgos ideológicos que comparten 
diversas culturas, dis tantes entre 
sí, desde el V al II milenio a.C. loca-
lizadas en el Mediterráneo occiden-
tal y la Europa atlántica y caracte-
r i z a d o p o r la r e a l i z a c i ó n d e 
construcciones arquitectónicas de 
grandes bloques de piedra denomi-
nados megalitos. 
El megalitismo se caracteriza por la 
construcción de tumbas "Tipo dol-
men" en cuyo interior se enterra-
ban a varios individuos, apartándo-
se cuidadosamente los huesos de 
los anteriores difuntos y creando 
un e n t e r r a m i e n t o colect ivo. Los 
dólmenes, son construcciones con-
sistentes por lo general, que cons-
tan de varias losas hincadas en la 
t ier ra en posición vert ical y una 
losa de cub i e r t a a p o y a d a s o b r e 
ellas en posición horizontal. 
En el Valle del Río Gor podemos 
encontrar dólmenes desde la anti-

gua Estación de Ferrocarril de Gor 
hasta el Balneario de Alicún de las 
Torres y repartidos entre los térmi-
nos municipales de Guadix, Gor, 

un clima m o d e r a d o y un río con 
caudal suf ic ien te y p e r m a n e n t e . 
Varios estudios faunísticos del Alti-
plano arrojan da tos acerca de la 

"LOS DOLMENES CONSTAN DE VARIAS LOSAS EN 
VERTICAL Y UNA LOSA DE CUBIERTA APOYADA 
SOBRE ELLAS EN POSICIÓN HORIZONTAL" 

Villanueva de las Torres y Gorafe. 
La alta concentración de dólmenes 
en tan corto espacio físico ha sor-
p r e n d i d o a p r o p i o s y ex t r años , 
pero tiene una explicación científi-
ca. El Valle se supone que era una 
zona propicia para el pastoreo, con 

existencia de nutr ias, ca s to res u 
osos así como ot ras espec ies de 
aquel momento. Las características 
orográficas y climatológicas favore-
cían como se está viendo la prolife-
ración de asentamientos humanos. 

I 
D Ó L M E N E S D E G O R A F E 

Según nos cuen ta el a rqueó logo 
Antonio López, que ha dirigido los 
últimos t rabajos en la zona, parece 
que había cuatro poblados y rela-
cionados con ellos una necrópolis. 
Los enterramientos delimitarían en 
cier to modo el área de influencia 
del poblado. Unos pob lados que 
aún no se han excavado, pero que 
se supone están ahí. 
El ritual funerar io pract icado por 
estos pobladores no ha sido defini-
do del todo . La idea del cuenco 
ubicado en el corredor y próximo a 
la entrada de la cámara sugiere la 
práctica de rituales de purificación. 
J u n t o al d i fun to , se co locaba el 

ajuar funerario compuesto de bra-
zaletes, hachas de piedra pulimen-
tada y microlitos. 
Se han identificado una amplia va-
riedad arquitectónica de sepulcros 

cámara marcada, pentagonal, etc. 
La orientación predominante de la 
entrada al dolmen es Sur-Sureste en 
clara correspondencia con la salida 
del sol. 

"EL RITUAL FUNERARIO PRACTICADO POR ESTOS 
POBLADORES N O HA SIDO DEFINIDO DEL TODO" 

en la zona como resu l tado de la 
evolución socio-económica de las 
poblaciones. La última clasificación 
contabiliza dieciséis formas de dol-
men: rectangulares simples, cua-
d r a n g l a r e s simples, poligonal de 

Los dólmenes de Gorafe están do-
cumentados desde el siglo XIX con 
las investigaciones llevadas a cabo 
por Manuel de Góngora y Martínez. 
A finales de ese mismo siglo los 
hermanos Enrique y Luis Siret rea-
l izaron v a r i a s e x c a v a c i o n e s en 
donde se encontraron numerosos 
dólmenes y sus correspondientes 
ajuares . Se realizaron un total de 
760 inhumaciones en las 103 sepul-
turas que se excavaron. En 1940, 
George y Vera Leisner dieron a co-
nocer nuevos datos sobre los dól-
menes de la zona, referidos a la ti-
p o l o g í a c o n s t r u c t i v a y a su 
dis t r ibución espacial . Unos años 
después Manuel García Sánchez y 
Jean Christ ian Spahni realizaron 
p r o b a b l e m e n t e , el aná l i s i s más 
comple to has ta la fecha sobre el 
conjunto megalítico del Río Gor. 
Or ig ina r i amen te h u b o u n o s 245 
dólmenes, de los cuales se catalo-
garon unos 198. De esos 198 dólme-
nes se conservan alrededor de 150 
y el resto se perdieron por las labo-
res agrícolas. No todos los dólme-
nes son visitables, ya que existen 
algunos en zonas muy escarpadas 
y su acceso es bastante complica-
do. Del catálogo de dólmenes sólo 
37 son visitables y están localiza-
dos en las t res ru tas que actual-
mente se pueden visitar. 
Los restos aparecidos en las exca-
vaciones realizadas se encuentran 
en el Museo Arqueológico Nacional 
y en el Museo Arqueológico de Gra-
nada. 

Hace unos años , exist ía un gran 
desconocimiento por par te de los 
gorafeños . Muchos o r iundos del 
lugar utilizaban los dólmenes para 
encender fogatas, como puestos de 
caza o para esconderse de la lluvia. 
La gente no sabía cuál era la finali-
dad de los dólmenes pero, t ras la 
puesta en marcha del Proyecto de 
Parque Megalítico, la ac t i tud ha 
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cambiado y los vecinos que ya co-
nocen lo que tienen, se esfuerzan 
en respetar, proteger y dar a cono-
cer el rico patr imonio que poseen. 

EL PARQUE MEGALÍTICO 
DE GORAFE 
El Proyecto sobre el Megalitismo en 
Gorafe nace pa ra pone r en valor 
es ta maravi l losa herenc ia y para 
t rabajar de cara a un progreso eco-
nómico, social y cultural de la loca-
l idad. Un p r o y e c t o b a s a d o en la 
interacción del patrimonio cultural 
y natural recibido de nuestros an-
tepasados que es necesario prote-
ger. 
El Proyecto comenzó en el año 1998 
y cuen ta con la par t ic ipación del 

Ayuntamiento de Gorafe, la Asocia-
ción de Desarrollo Rural Comarca 
de Guadix, Diputación Provincial de 
Granada, Delegación de Cultura de 
la Junta de Andalucía y las Conse-
jerías de Turismo y Agricultura de 
la J u n t a de Anda luc ía así c o m o 
o t r a s e n t i d a d e s p r i v a d a s c o m o 
Caja Granada. 

En la primera fase del proyecto se 
crearon tres rutas de acceso a los 
dólmenes: Ruta de Majadillas, Ruta 
del Llano de Olivares y Ruta de las 

Hoyas del Conquín. Durante el desa-
rrollo de esta primera fase se arre-
glaron las rutas y se crearon peque-
ños senderos de paso en algunos 
casos, se adecuaron los dólmenes 
y se limpió el terreno. En es te mo-
mento, aparecieron numerosos co-
llares, p u n t a s de f lecha y d e m á s 
e lementos típicos de la época. La 

segunda fase del proyecto dotó al 
conjunto megalítico de una serie de 
e lementos tales como paneles in-
formativos, señal izaciones o ade-

"EL PROYECTO SOBRE EL MEGALITISMO EN GORAFE NACE 
PARA PONER EN VALOR ESTA MARAVILLOSA HERENCIA" 
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D Ó L M E N E S D E G O R A F E 

c u a c i ó n de a p a r c a m i e n t o s p a r a 
vehículos. Ambas fases se han eje-
cutado en su totalidad y sólo queda 
por llevar a cabo la tercera y defini-
tiva e tapa que consis te en crear un 
Centro de Interpretación del Mega-
litismo. 
Las rutas que se han creado son las 
siguientes: 
Ruta de Majadillas: A esta ruta se 
accede a t ravés de la A-92N toman-
do la salida a Villanueva de las To-
rres y t ras recorrer unos 8 kilóme-

zona menos escarpada de todas y 
la que presenta un peor es tado de 
conservación de los dólmenes. 
Ruta de las Hoyas del Conquín: En 
el descenso por la carretera provin-

quín Bajo. En este último itinerario 
se encuentra el dolmen denomina-
do de las "Ascensías" que es uno de 
los más grandes que se descubr ió y 
que nunca se encontraron restos. 

" LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HA S IDO 
LARGA Y COSTOSA " 

cial GR-6100 en dirección a Gorafe 
nos encont raremos el panel indica-
dor de esta ruta. Esta ruta se divide 

en dos : Ho-
ya s del 

Conquín 
Alto y 

Hoyas 
d e l 

Con-

E1 proceso para la pues ta en mar-
cha del p royec to ha s ido largo y 
cos toso ya que hubo de pedir auto-
rización a t odos los p rop ie t a r ios 
pr ivados en d o n d e se hal laban la 
dó lmenes pa ra la l impieza y ade-
cuación del lugar y de los respecti-
vos dólmenes. Los vecinos respon-
d i e ron muy bien, s a b e d o r e s del 
hallazgo e impor tancia que podía 
tener para el futuro del municipio. 
Un proyec to de es ta envergadura 
no podía realizarse si no era a largo 

p lazo , e m p l e a n d o v a r i a s 
legislaturas 
del gobier-
no m u n i -
c i p a l y 
c o n e l 
a p o y o 
d e 
o t r a s 
a d m i -

t r o s 
y medio 
tomamos un 
s e n d e r o en di-
rección al río. Tiene 
una dificultad media y 
una distancia total de 1.600 
metros . Esta ruta se divide en 
dos: Majadillas de la Cuesta del 
Almial y Majadillas del Puntal del 
Cuervo. Los dólmenes de esta ruta 
están en buen es tado de conserva-
ción. 
Ruta del Llano de Olivares: Se ac-
c e d e t o m a n d o la Salida a Gorafe 
desde la A-92N y siguiendo la carre-
tera provincial GR-6100. Justo antes 
de tomar la curva de bajada hacia 
el río t endremos que tomar un pe-
q u e ñ o d e s v í o a la d e r e c h a . Allí 
mismo podremos es tacionar nues-
tro vehículo y cont inuar a pie. La 
dificultad de esta ruta es baja. Es la 



TIPOLOGÍA DE SEPULCROS DEL CORREDOR DEL RÍO GOR 

Cuadrangular Rectangular con 
corredor lateralizado 

Poligonal 
Heptagonal 

Poligonal 
Circular 

Rectangular 
simple 

Poligonal 
Hexagonal 

Poligonal Heptagonal Poligonal Octogonal 
de cámara marcada de cámara marcada 

Poligonal con 
cubierta de 
falsa cúpula 

Poligonal con 
cámara en codo 

simple 

Rectangular de Trapeizodal de 
cámara marcada puerta dintelada 

I B B S B 
Trapeizodal de 
arco esculpido 

nistraciones. Para la alcaldesa de 
Gorafe, Belén Navarro (PSOE), el 
esfuerzo ha merecido la pena. En la 
entrevista que mantuvimos con ella 
nos con tó el e s fuerzo económico 
que ha s o p o r t a d o el c o n s i s t o r i o 
local, pero ha recalcado el apoyo 
recibido fundamenta lmente por la 
Asociación para el Desarrollo Rural 
de la Comarca de Guadix y la ilu-
sión con la que afronta esta última 
etapa. Para Belén Navarro la inau-
guración del Centro s u p o n d r á un 
antes y un después en el municipio. 

EL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
La culminación del proyecto será la 
inauguración del Centro de Inter-
pretación del Megalitismo de Gora-
fe prevista para principios de 2011. 
El Centro es la guinda del proyecto, 
el b roche final que se rv i rá como 
lugar de recepción a los visitantes 
y les servirá como paso previo a la 
visita del c o n j u n t o . El Cent ro se 
encuent ra en el núcleo urbano de 
Gorafe y se ha creado reproducien-
do el concep t o de un dolmen. Es 
subterráneo, con una gran bóveda 
monolítica de hormigón que lo cu-
bre todo y una ent rada en la par te 
de arr iba. Tiene t res plantas y se 
asciende de una a otra recorriendo 

un pasillo de forma circular. Dentro 
del inmueble hay varias salas para 
proyecciones y una pequeña tienda 
en la que el vis i tante podrá com-
prar regalos o reproducciones del 

Neolítico. Una vez que el visitante 
acceda al interior podrá visualizar 
una proyección en 3D donde podrá 
conocer el estilo de vida de nues-
tros an tepasados y el ritual del en-
terramiento. Las obras del edificio 
e s t án p r á c t i c a m e n t e a c a b a d a s a 
falta de varios detalles y se ha pre-
ferido esperar a que es té totalmen-
te finalizado para inaugurarlo. 

PREPARADOS PARA EL 
FUTURO 
El proyec to en su con jun to se ha 
realizado con muchísimo esfuerzo 
a lo largo de m u c h o s años . Son 
m u c h a s las subvenc iones que se 
han tenido que solicitar a la Dipu-
tación de Granada, Consejería de 
Cultura, Turismo y las aportaciones 
que el Ayuntamiento ha tenido que 
realizar. 

La filosofía del p royec to ha s ido 
clara: Paso lento, pero firme y deci-
dido. La s iguiente tarea an tes de 
inaugurar el Centro será estudiar la 
fórmula jurídica más idónea para 

explotar un bien con estas caracte-
r ís t icas , s i empre i n t en t ando q u e 
los beneficios redunden en el ma-
yor número de vecinos de Gorafe. 
Junto al centro hay tres cuevas que 
se han rehabilitado con el objetivo 
de convertirlas en Centros de Arte-
sanía para que los a r t e s a n o s del 
pueblo puedan aprovechar sus do-
tes creativas y most rar al público 
en general sus métodos de t rabajo. 
Que la gente los vea y también pue-
dan vender sus productos y repro-
ducciones de madera, cerámica o 
plata. 
De m o m e n t o , la idea es ab r i r al 
público todos los días de la semana 
exceptuando algún día por descan-
so del pe r sona l y s e e s p e r a una 
primera oleada de visitas con esco-
lares de la provincia y de otros lu-
gares de Andalucía. 

"LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL MEGALITISMO DE GORAFE 
ESTA PREVISTA PARA PRINCIPIOS DE 2011" 
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Lámina expuesta en los paneles informativos de las rutas que muestran el ritual funerario, ADR Guadix 

Una de las grandes novedades que 
se pondrán en marcha una vez que 
se haya dado el pistoletazo de sali-
da al Centro será la puesta en mar-
cha de un sistema de información a 
través del teléfono móvil mediante 
una aplicación que podrá ser des-
cargada en nuestro terminal y me-
diante la cual se nos explicará los 
datos relativos al centro, a las ru-
tas, a los dólmenes y cualquier otra 
información interesante de la visita. 
Este sistema, que es pionero, puede 
suponer una auténtica revolución 
en esta materia. 
Del éxito de este proyecto depende-
rá el futuro del municipio y de sus 
gentes que esperan con ilusión un 
desarrollo sostenible y organizado 
de su municipio que es té fundado 
en la valorización del patrimonio y 
el turismo. A día de hoy, hay veci-
nos que han decidido formarse en 
Nuevos Yacimientos de Empleo re-
lacionados con el Turismo Rural y 
que han apos tado por el autoem-
pleo creando alojamientos rurales 
en es te singular pueblo. 
Estaremos atentos en los próximos 
meses a la inauguración y sin lugar 
a dudas, merecerá la pena escapar-
se un fin de s e m a n a pa ra vis i tar 
esto. • 
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I 
P R O T A G O N I S T A S 

"Siento que sólo pueda ofrecer un trabajo sin mérito, fir-

Bado con un nombre sin gloria, mas conste que si lo sien-

to no es por ansia ce aplauso, sino por legitima aspira-

ción no satisfecha, de ser digno hijo de esa noble Ciudad 

y por vehemente deseo, nunca saciado, de ayudar con mi pe-

quenez a la granue obra de su cultura y engrandecimiento". 

ÓMO p o d e m o s ap l icar 
un s is tema para diferen-
ciarnos los unos de los 

* ' o t r o s m á s a l lá d e las 
apariencias? El profesor granadino, 
Federico Olóriz Aguilera, nos legó 
p a r a el lo su d e s c u b r i m i e n t o . La 
técnica dact i loscópica ( ident i f ica-
c ión por hue l l a s d a c t i l a r e s ) q u e 
i nc luyó en los c a r n e t d e iden t i -
dad. La p r imera metodología de la 
huella en la s o c i e d a d , t uvo en su 
o r i g e n u n a m e n t e p r i v i l e g i a d a 
g ranad ina y s e a s e n t ó en los des-
c u b r i m i e n t o s q u e r e a l i z ó J u a n 
Vuchett i , c u a n d o se es tab lec ió en 
Argentina pa ra t r a b a j a r en el De-
p a r t a m e n t o Central d e la Policía. 
En 1891 descr ib ió las huellas utili-
zando a 23 p rocesados . Un s is tema 
que según la Academia de Ciencias 
de París, en 1907 des t acaba como 
el más exacto del mundo. Hoy en 
día, lo vemos como algo natural , y 
nos a d a p t a m o s a los avances tec-
nológicos q u e s e van s u m a n d o a 
sus espaldas . Inventos como la cá-
mara mult iespectra l que es capaz 

de cap tar las huellas dacti lares de 
p in tores como Leonardo Da Vinci 
en sus cuadros a pesar del paso de 
los a ñ o s . También d e s c u b r i m o s 
cómo los t r aba j ado re s se identifi-
can c o n los r e l o j e s l e c t o r e s d e 
huellas digitales que se están incor-
po rando a las empresas como sis-

tema biométr ico para susti tuir las 
famosas ta r je tas de los empleados 
en las fábricas. Lo más cur ioso tal 

vez s e a el p r o b l e m a de a l g u n o s 
pacientes , que han tenido efec tos 
co la te ra les en el t r a t amien to que 
han utilizado cont ra algunas enfer-
m e d a d e s . Donde s e inf laman los 
pies y las manos y se a l teran las 
huellas dact i lares . ¿Personas con 
sus huellas dactilares modificadas? 

Las au tor idades de algunos países, 
t uv i e ron en c u e n t a e s e e f e c t o y 
también los p rob lemas que causa 

LA PRIMERA M E T O D O L O G Í A DE LA HUELLA EN LA 
SOC IEDAD, T U V O EN SU ORIGEN, UNA MENTE 
PRIVILEGIADA G R A N A D I N A " 
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I 
MIGUEL G U I RAO 

la identificación a t ravés de la geo-
met r ía facial . Noso t ros comenza -
mos con un paso en la historia para 
comprende r las huellas que siguió 
Federico Olóriz en el c a m p o de la 

c iencia . Con Granada c o m o telón 
de fondo y protagonis ta , nos aden-
t ramos en el universo personal del 
c ient í f ico. La voz del p ro fe so r de 
anatomía Miguel Guirao Piñeyro, en 
un ambien te propio de la Facultad 
de Medicina, nos ab re los d iar ios 
persona les del científico. Autor del 
libro Biografía Intima del profesor 
Federico Olóriz Aguilera junto con 
su p a d r e el d o c t o r Guirao Pérez. 
Diseccionamos una a una las horas 
más in t e r e san te s de vida del pre-
cursor de es te mé todo que fue in-
t roduc ido en España y Portugal. La 
mesa de operac iones es tá lista. En 
lugar d e m a s c a r i l l a s y b i s t u r í e s , 
hemos cambiado las her ramien tas 
de t r a b a j o po r un bolígrafo y una 
libreta. Los pasillos de la Facultad 
por la tarde invitan al silencio. Ante 
noso t ros t enemos los vestigios de 
una vida científica con los diarios 
de ta l lados de un genio granadino. 
Procedemos, como si de una opera-
ción a corazón abier to se t ra tara , a 
r e c o n o c e r el i n t e r i o r del d o c t o r 
Olóriz: 

¿Cómo crearon esta Biografía inti-
ma del Profesor Federico Olóriz? 
En el año 55. La familia de Federico 
Olóriz ent regó a mi familia es te ar-
chivo. Mi abuelo s iempre tuvo ad-
miración por Federico. En un artí-
c u l o d e l a ñ o 1931 , él m i s m o 
reconoce ya esa admiración. Estos 
escr i tos , los libros y las cosas per-
sonales se ent regaron para preser-
varlos y es tudiar los . Mi pad re sacó 
la cá tedra de Valladolid donde sólo 
es tuvo nueve meses, que fueron los 
c o r r e s p o n d i e n t e s al t i e m p o q u e 
e s t u v e d e n t r o de l v i e n t r e d e mi 
madre, y q u e mi padre me hizo re-
c o r d a r c o m o e spec i a l e s . C u a n d o 
terminó, regresó a Granada. Se jubi-
laba mi abuelo y solici taron al Mi-

nis ter io un Ins t i tu to de Investiga-
ción de Anatomía , q u e es el más 
a n t i g u o de n u e s t r a Un ive r s idad . 
Actualmente han ampl iado sus in-
v e s t i g a c i o n e s y s e c o n o c e c o m o 

Insti tuto de Neurociencias. El cual 
lleva el nombre de Federico Olóriz. 

¿Porqué llamarla Biografía Intima? 
No es una biografía de sus publica-
ciones. Olóriz t ra ta su vida íntima 

como un cient í f ico. Ahí r e s ide su 
a t rac t ivo , desc r ibe a su mujer , sus 
hi jos . . . Su vida g ranad ina con ple-
no rigor y s i s t emá t i camen te en el 
t iempo. 

Mientras Miguel procede a ense-
ñarnos las notas de Bachi l ler y 
constatar la evolución académica 
de Olóriz para conocer el carácter 
de un genio. Nos relata el secreto 
d e sus o b s e r v a c i o n e s , para evi-
denciarnos su etapa estudiantil: 
Este profesor , ya en s u s t i e m p o s 
de bach i l l e ra to no d e s t a c a b a po r 
s u s no tas . Sobresa l ía po r s u s for-
m a s d e p r o c e d e r . N o s o t r o s n o s 

l a Casa d e l d o c t o r O l o r i z , imagen cedida por la familia Guirao 

"ANTE N O S O T R O S TENEMOS LOS VESTIGIOS DE UNA 
VIDA CIENTÍFICA C O N LOS DIARIOS DETALLADOS DE 
UN GENIO G R A N A D I N O " 
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P R O T A G O N I S T A S 

f i jamos en c o s a s q u e son relevan-
t e s . P a r a él, el u n i v e r s o q u e le 
r o d e a b a con ten ía t o d o lo relevan-
te y más . Descr ibía ha s t a los ho-
ra r ios de los c a r r o s q u e p a s a b a n 
por la calle y se p r e g u n t a b a cien-
t í f i c amen te : ¿Con qué frecuencia 
pasaban por el lugar? ¿Qué los di-
ferenciaba a unos de otros? Dedu-
c i endo si eran de un si t io o e ran 
de ot ro . Real izaba h ipó tes i s : ¿Por 
qué se desplazaban hasta ese lugar 
concreto y no hacia otro? A s u s 
amigas s i endo un a d o l e s c e n t e de 
14 años , las desc r ib í a con un pro-
c e d i m i e n t o q u e n o e r a c o m ú n 
para su edad . Utilizaba una fórmu-
la m a t e m á t i c a y p e r s o n a l . Como 
una n o m e n c l a t u r a del amor . Por 
e j e m p l o e s c r i b í a en su d i a r io la 
s i g u i e n t e f ó rmu l a : "El 14 de no-

viembre vio a Mercedes Godoy, le 
llamó mucho la atención y resultó 
ser P36619C!sf3664" junto a muchas 
otras, es lo que los autores denomi-
nan como "Policía amorosa ". 

Hay anécdotas en el sistema edu-
cativo de la época en la cual se no 
detectara el talento de los genios? 
En 1879 había dos jóvenes prome-
sas de la ciencia española. Uno era 
el nava r ro -a ragonés Sant iago Ra-
món y Cajal y el otro Olóriz. Fueron 
c o e t á n e o s y compañe ros . Se pre-
sentaron ambos a unas oposiciones 
para ocupar la Cátedra de Granada. 
Pero el t r ibunal de aquella oposi-
c ión no los c o n s i d e r ó " i d ó n e o s 
para ocupar la plaza". Cajal dice de 
Olóriz:" Se sabe bien el tema pero 
no tiene demasiada cabeza. Y Oló-

riz de Cajal: "No conoce tema pero 
lo ha expuesto con brillantez, poca 
cabeza, pero aplicado.". 

En la formación humaníst ica de 
Olóriz, ¿qué aporta a la antropolo-
gía su figura? 
El, es el pad re de la ant ropología 
física. Expedición a las Alpujarras 
de Federico Olóriz es su libro céle-
bre. El es tudio de las pe r sonas se 
hacía por aquel m o m e n t o en una 
serie de medidas an t ropomét r icas 
q u e f iguraban en unas f ichas . Lo 
más célebre es su viaje a las Alpu-
jarras, un viaje que realizó con su 
hijo, en el que se interesó en estu-
diar una zona muy deprimida. En-
t raron por Lanjarón, pasa ron por 
Orgiva, camino de Adra, y volvieron 
por Alicante. Es tudió sus u sos y 
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c o s t u m b r e s . Desc r ib ía m i n u c i o s a -
m e n t e s u s v e s t i m e n t a s p a r a anali-
za r s u s h á b i t o s d e v ida . A n o t a b a 
h a s t a la gen te q u e se bau t i zaba y el 
n ú m e r o de p e r s o n a s q u e as i s t í an a 
misa. Él fue el gran i m p u l s o r d e la 
a n t r o p o l o g í a f ísica. 

¿El manual d e Anatomía que desa-
rrolló Olóriz, e s una obra de refe-
rencia en las aulas universitarias? 
Antes, la Anatomía Clásica s e es tu-
d i a b a c o n c a d á v e r e s , s e a b r í a n y 
manten ían según una técnica q u e se 
les exigía a los a l u m n o s . P o r e s t e 
l ado h i zo un m a g n í f i c o l ibro. Hoy 
desg rac i adamen te , ha d e s a p a r e c i d o 
la Técnica Ana tómica c o m o asigna-
t u r a . Se les e n s e ñ a a los a l u m n o s 
d i r e c t a m e n t e las p iezas q u e previa-
m e n t e han d i s e c a d o los p ro feso res . 
Y a d e m á s , la c i e n c i a c u e n t a c o n 
t écn icas m u c h o m á s a t rac t ivas . Por 
e j emplo la p las t inación. 

De t o d o s los obje tos q u e confor -
man el arch ivo d e Olóriz, en esta 
mesa improvisada d e operac iones , 
¿cuál e s e l q u e m á s le l l a m a la 
a t e n c i ó n p o r s u a n a t o m í a y s u 
conten ido? 
Los d ia r ios . Sobre t o d o p o r q u e re-
la tan su m e t i c u l o s i d a d en el p a s o 
de l t i e m p o . P o r q u e p a r a él, t o d o 
t r a n s c u r r í a en p e r i o d o s d e c u a r t o s 
d e h o r a . Los d i a r i o s d e F e d e r i c o 
Olóriz e r an d e u n a incre íb le exact i -
t u d . " H e estudiado 7 cuartos de 
hora. He dormido 9 cuartos de hora, 
etc." Me i m p a c t ó d e tal manera , q u e 
yo m i s m o ca lcu lé los d ías y las ho-
r a s q u e vivió Fede r i co Olóriz. 
En s u s d iar ios de ja t ranslucir , la de-
voción t e m p o r a l p o r su mu je r y sus 
hijos y el t i empo q u e p a s a b a jun to a 
ellos. En el c a s o d e Gracia, su mujer, 
era m á s q u e ev iden t e su en t r ega y 
ded icac ión "full t ime" a la familia. 

¿Qué ser ía d e l o s c i e n t í f i c o s c o n 
esa m e n t e pr iv i l eg iada y c o n las 
n u e v a s t e c n o l o g í a s d e ahora? 
El c a m p o d e la m e d i c i n a e s p a ñ o l a 
h a s t a m e d i a d o s del s iglo p a s a d o , 
c o n t a b a con f iguras t a l e s c o m o Ji-
m é n e z Díaz, M a r a ñ ó n ... En a q u e l 
t i empo , lo q u e n e c e s i t a b a la medi-
cina, e r a n u n a s m e n t e s p r e c l a r a s y 
con o j o c l ínico. Hoy día en lo q u e 
r e s p e c t a a Olóriz, t e n d r í a m o s infi-
n idad d e h o j a s d e cá l cu lo t i po Ex-

cel. Por e j emplo , en el e s t u d i o q u e 
hac ía d e las s u t u r a s del c r á n e o , las 
med ía p o r inf in idad d e l ados y con 
u n a pac ienc ia infini ta q u e a día d e 
hoy, d e s e s p e r a r í a a cua lqu ie ra . 

¿Dónde res ide el éx i to de un buen 
c ient í f ico? 
T o d o c ient í f ico d e b e d e t e n e r una 

c u r i o s i d a d p a s m o s a . La c i e n c i a 
a v a n z a a t r a v é s d e la inf in idad d e 
p r e g u n t a s q u e se h a c e el s e r h u m a -
no. En la ignoranc ia e s t á n las pre-
g u n t a s a n u e s t r a s r e s p u e s t a s . Cajal 
q u e e s el i nves t igador m a s c i t ado , 
s ó l o c o n t a b a c o n un m i c r o s c o p i o 
b á s i c o y u n a m e n t e c a p a z d e v e r 
m á s allá. 

La operación a corazón abierto 
ha finalizado con éxito. El libro 
ha sobrevivido a la disección de 
sus partes. El diagnostico, es 
excelente. Una obra para los in-
quietos y curiosos del mundo 
anatómico que sobrevivirá en el 
tiempo, porque su protagonista, 
Olóriz, supo medirlo desde el 
principio hasta el final. 

Federico Olóriz Aguilera 
B i o t r . f i . { a c i a . del P r o f t . o r O 
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FERNANDO BAYONA 
UN CARAVAGGIO 

PARA LA FOTOGRAFÍA 
Ana Morilla Palacios 

f t f 

Fernando Bayona es un joven Chrlsti y se notan, aún. las huellas que 

artista de Granada que se inspira dejaron las amenazas de muerte en su 
en e mundo clásico, formado ánimo. Ahora es un artista con proyección 

como escultor en Carrara, esculpe cada internacional,actualmentetrabajaenuna 
fotografía con una luz que recuerda a serie fotográfica sobre cuentos infantiles 
Caravaggio por su dureza, asi como en su para Suiza, y prepara otra sobre la DMna 
gusto por U Ilizar a personas de la calle Comedia, a la vez que su mirada se dirige 
como modetes N a c o en una aldea de a , c i n e . Su obra se cotiza en torno a lo! 
ochocientos habitantes en Jaén, cerca de 5000 € G A R N a t a „ „ • < 
i- . • , , u O A K I N A 1 A ve en primicia a puños 
Linares, pero esta vinculado a Granada; de sus a c t u ^ c tr;>Kv aquí estudió, aquí vive, y la considera p r o n t o 

- J J K, i i j . , piuino rirmara las campanas de as más 
su ciudad. No oculta la decepción que prestigiosas marcas de moda 
sufrió por el cierre de su exposición Circus 

i 



Su exposición Circus Christi duró 
pocas horas abierta en Granada 
¿en qué quedó aquel escándalo? 
Esta exposición sólo ha generado 
polémica en Granada. En Art Mia-
mi, el he rmano amer icano de Art 
Base, no pasó nada , t a m p o c o en 
Nueva York ni en Madrid, a h o r a 
mismo está en Barcelona, y en to-
dos sitios ha sido un éxito de ven-
tas. Pero el artículo que hizo Juan 
Luis Tapia fue el que generó la po-
lémica, el público se quedó con la 
nota disonante. 
Por mi par te todo ha quedado en 
una gran decepción con Granada, 
con la Univers idad , y con o t r a s 
p e r s o n a s inf luyentes , p o r q u e yo 
hablaba de una realidad social que 
sigue es tando ahí, como es la pros-
t i tución y la drogadicc ión . Yo lo 
p lanteaba sin enjuiciar, sin hacer 
crí t icas y sin sacar conclusiones, 
para que el espectador fuera el que 
lo i n t e r p r e t a s e . Por e jemplo , yo 
veía al personaje de la Virgen como 
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una heroína, en el sentido de que 
no hay mayor entrega que la de una 
madre hacia su hijo, yo quería plas-
mar esa ent rega a t ravés de una 
realidad social. Pero todo el mundo 
se quedó con el cliché y la búsque-
da del escándalo. 
Si yo hubiera querido escándalo lo 
hubiera logrado con otro tipo de 
i m á g e n e s . Si ves mis i m á g e n e s 
exentas del título no sabes que es 
un vía crucis. Yo sólo me baso en 

una intención de cargarse a un ar-
tista homosexual con temporáneo 
Pero todo esto fue una hipocresía y 
un contrasentido. 

¿Cómo sucedió todo? 
La Universidad me pidió hacer la 
exposición, yo inauguraba en Santa 
r e la misma serie en cinco semanas 
y para mí no tenía sen t ido hacer 
d o s e x p o s i c i o n e s i d é n t i c a s tan 
próximas. La Universidad me lo pi-„ . . _ . > ' ^ uiiiversiaaa me lo i 

ENTREGA QUE LA DE UNA M A M E HACIA SU W j " 

unos textos bíblicos para hacer una 
reversión contemporánea, no estoy 
apor tando nada nuevo, ya lo hizo 
Almodóvar hace treinta años y ha 
sido tratado hasta la saciedad por 
cientos de artistas. Era sólo mi vi-
sion personal y la reacción de la 
extrema derecha sólo la veo como 

dio con cinco meses de antelación 
Y yo entregué el dossier, título téc-
nica y d imensiones de la ser ie y 
cuando por fin se inaugura, de gol-
pe cierran la exposición. Empecé a 
recibir amenazas de muer te y tuve 
que poner una denuncia en la poli-
cía donde apor té pruebas. Se inau-



g u r ó la e x p o s i c i ó n un j u e v e s y el v i e r n e s a las 
o c h o y med ia d e la m a ñ a n a ya m e e s t a b a n ame-
n a z a n d o d e m u e r t e por t e lé fono , recibí só lo e se 
día u n a s c i e n t o c i n c u e n t a a m e n a z a s en el 
c o r r e o e l e c t r ó n i c o , en el b log 
recibí infinidad. Un g r u p o d e 
s k i n d h e a d d io t o d o s mis 
d a t o s p e r s o n a l e s y los d e 
mi f a m i l i a , q u e n o s é 
c ó m o los cons igu ie ron , y 
los c o l g a r o n en Inter-
ne t , as í q u e mis pa-
d r e s t a m b i é n f u e r o n 
a m e n a z a d o s . De la 
n o c h e a la m a ñ a n a 
m e e n c o n t r é c o n 
p ro t ecc ión policial 
e n mi c a s a , 
a c o n s e j á n d o -
m e q u e m e 
f u e r a d e Gra-
n a d a u n a s se-
m a n a s , no sab í a 
c ó m o g e s t i o n a r 
e s a s i -
tuación , 
n o t e n -
g o c o -
n o c i -
m i e n t o 
d e 
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q u e se inves t iga ran aque l l a s a m e n a z a s ni 
q u e se l legara a n inguna conc lus ión , sa lvo 
q u e mi e x p o s i c i ó n s e c e r r ó y n o d u r ó 

a b i e r t a ni t r e s h o r a s . Los Verdes m e 
echa ron un cable y l levaron el asun-

to a los T r i b u n a l e s . La Univers i -
d a d m a n i f e s t ó q u e n o r e c i b i ó 
a m e n a z a s y q u e s ó l o t r e i n t a y 

o c h o p e r s o n a s v i s i t a ron la ex-
p o s i c i ó n , p e r o y o s o s p e c h o 

q u e sí h u b o a m e n a z a s a 
d i s t i n to s ca rgos . A mí 

m e c o n s t a q u e la 
p l a t a f o r m a H a z t e 
Oír e n v i ó ve in t i -
d ó s mil firmas en 

c o n t r a d e mi expo-
s i c i ó n , s i n h a -

b e r l a v i s t o , y 
q u e C a r m e n 
Nes ta res , presi-

d e n t a d e la Aso-
c iac ión d e Veci-

n o s d e l 
Reale jo in-
fluyó p a r a 
q u e s e ce-

r r a r a , p e r o 
c r e o q u e 

t o d o e l 
m u n -

Na c e en Jaén , p e r o s e l icencia 
en Be l l a s A r t e s y c u r s a el 
d o c t o r a d o en la Univers idad 

d e G r a n a d a . En Milán r e a l i z a un 
m á s t e r en fo togra f í a . Desde 2004 
ha e x p u e s t o su o b r a en Suiza. Ar-
gent ina , E s t a d o s Unidos, Bélgica y 
n u m e r o s a s c i u d a d e s d e España , en 
e s p a c i o s c o m o ARCO, Madr idfo to , 
P h o t o Miami, ART Madr id , Es tam-
pa, FORMA y o t ros . Ha o b t e n i d o las 
b e c a s BSI y E b e r h a r d en S u i z a , 
NABA en Milán ( I t a l i a ) , H u m a n 
A c a d e m y K a b u s h i k í K a i s h a en 
Osaka ( Japón) , as í c o m o o t r a s des-
t a c a d a s b e c a s d e la Univers idad d e 
Granada y la Jun ta de Andalucía. Ha 
o b t e n i d o los p r e m i o s d e fo tograf ía 
y e s c u l t u r a ESTAMPA d e Madr id , 
Ciudad d e Almería y Pedro Gilabert 
de Almería , F e r n a n d o Q u i ñ o n e s de 

C á d i z , A r t e s p l á s t i c a s y A l o n s o 
C a n o d e G r a n a d a , Ar t e s P l á s t i c a s 
del Ins t i tu to d e la J u v e n t u d d e An-
dalucía , C a s a b o r n e d e Málaga. EAC 
y Juan Gilt-Albert de Alicante, Ciu-
d a d d e Meli l la , P e p e E s p a l i ú d e 
Córdoba , e tc . 
D e s t a c a n s u s s e r i e s Long, Long 
Time Ago (2010), Once Upon a Time 
(2009), Circus Christi (2009), Box 
(2008), Milkabouts (2007), Sweetho-
me (2007), White (2005) en t r e o t ras . 
Su o b r a e s t á p r e s e n t e en las colec-
c i o n e s d e a r t e c o n t e m p o r á n e o en 
las s i g u i e n t e s i n s t i t u c i o n e s : BSI 
( S u i z a ) , C o m u n i d a d d e M a d r i d , 
NABA de Milán; así c o m o en Ayun-
t a m i e n t o s , U n i v e r s i d a d e s . Diputa-
c i o n e s e Ins t i tu tos d e la J u v e n t u d 
de Andalucía . 
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do ha h a b l a d o de oídas . A pa r t i r 
del cierre de la exposición la agen-
cia EFE se hizo eco de la noticia, se 
ex tendió por t odo el mundo , The 
Times, BBC, Sunday Mirror, The New 
York Times c u b r i e r o n la no t ic ia , 
una difusión inesperada . Curiosa-
m e n t e el pa í s q u e más v is i ta mi 
web es Rusia, quince mil visitas en 
un solo fin de semana, un volumen 
inusitado. Ahora es toy empezando 
a salir de toda esta si tuación gene-
rada por las amenazas, po rque me 

ción que voy a montar en ARCO la 
voy a hace r con las amenazas de 
m u e r t e q u e recibí, voy a in terac-
tuar con el público y voy a llevarlo 
al t e r reno de la crítica, para que se 
vea has ta que pun to una persona 
puede ser amenazada, y ahora com-
p r e n d o m u c h a s cosas que vemos 
en el telediario todos los días. 

¿No temes que alguien pueda cum-
plir las amenazas? 
Son gajes del oficio, los fotoperio-

"LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN QUE VOY A MONTAR EN ARCO LA 
VOY A HACER CON LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE RECIBÍ" 

parece una gran hipocresía de los 
s e c t o r e s u l t r a c o n s e r v a d o r e s . Me 
considero el gran damnif icado con 
el cierre de la exposición, aunque 
hubo interés por mi t rabajo a part ir 
de aquí, tengo muchas o fe r tas de 
colaboraciones y de exposiciones. 
P r e c i s a m e n t e la p róx ima exposi -

dis tas se la juegan yendo a países 
en conf l ic to , cua lqu i e r fo tóg ra fo 
que haya sido corresponsal de gue-
rra lo sabe, yo me lo tomo un poco 
igual. Pero no t i ene s e n t i d o q u e 
a ten ten cont ra mí. No lo creo posi-
ble porque ahora hay muchos me-
dios de comunicación in teresados 

en el caso, y sería más publicidad, 
lo cua l s e r í a c o n t r a p r o d u c e n t e 
para es tas pla taformas y grupos de 
ext rema derecha.Yo creo que esta 
exposición con las amenazas puede 
ser un buen revulsivo, el Arte t iene 
al final el poder de llegar a los me-
dios de comunicación. 

¿Qué ha s ido de las obras expues-
tas? 
El Ayun tamien to adqu i r i ó c u a t r o 
piezas, supues tamente las más con-
trovert idas . No sé si es tán expues-
tas o no, pero me dieron el Primer 
Premio de Fotografía el año pasado 
en el Premio de Artes Plásticas del 
Ayuntamiento de Granada, eran las 
mismas imágenes y tenían los mis-
mos títulos. Como el Primer Premio 
lo d a b a Emasagra en t r a ron a for-
mar par te de la Colección de Arte 
Contemporáneo de Emasagra. Tam-
bién e s t u v i e r o n e x p u e s t a s en el 
Crucero del Hospital Real y tampo-
co pasó nada. Ahora algunas perso-
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nas que me cr i t icaron d u r a m e n t e 
en la p r ensa qu ie ren c o m p r a r mi 
obra o quieren que ilustre su libro. 
Todo es una m á s c a r a de ca r a al 
público. 

A pesar de tu juventud ya has ex-
puesto varias veces en ARCO 
Sí, tres veces; el año que viene todo 
indica que también voy a estar en 
ARCO. La verdad es que ARCO es 
una plataforma de difusión y publi-
cidad, una lanzadera, la visita gente 
de t odo el mundo, es la feria más 
importante que tenemos en España 
a nivel a r t í s t i co y n u e s t r a me jo r 
p l a t a fo rma , a u n q u e en fo tograf ía 
también tenemos Madridfoto y Foto 
España. ARCO tuvo un cierto bajón, 
pero esperemos que el nuevo direc-
tor inyecte todas las vitaminas que 
necesi ta. 

Otro de tus trabajos, Once Upon a 
Time, t iene la temática del circo, 
tú mismo te retratas como maestro 

de ceremonias, ¿por qué el circo 
es una constante en tu trabajo? 
No lo t engo muy c laro y todav ía 
estoy investigando por qué lo hago, 
p o r q u e n u n c a me ha g u s t a d o el 
c i rco, y es más , nunca he ido al 
circo ya que a mi aldea nunca llega-
ba ninguno. Yo me crié en una aldea 
chiqui t í s ima, las c a r r e t e r a s pa ra 

llegar a mi pueblo son tor tuosas , la 
c iudad más ce rcana es Linares y 
está a 70 kilómetros, Jaén está a 120 
kilómetros. El circo me da la posibi-
lidad de soñar , es la fantas ía , un 
mundo imaginario, el nexo de unión 
en t r e la realidad y la ficción. Por 
otro lado me interesan mucho los 
pe r sona je s con deformidades físi-
cas, pero en la realidad soy incapaz 

de mirar a alguien que sufra esto. 
Sin embargo la fotografía me permi-
te observar cosas que me producen 
cur ios idad , e se p u n t o de voyeur 
que en la vida real no tengo, y así 
puedo fantasear con la vida de esas 
pe rsonas , que imagino muy dura , 
porque están est igmatizados por la 
soc i edad en la q u e vivimos, q u e 

marca los cánones de belleza que 
ellos no cumplen, y que nos exigen 
tener un cuerpo perfecto, ser gua-
p o s , v e s t i r d e una d e t e r m i n a d a 
forma. De alguna manera me siento 
ident i f icado con ellos por la vida 
que tuve en el pueblo, estigmatiza-
d o no por t ene r una d e f o r m i d a d 
sino por mis tendenc ias sexuales, 
por ser marica, y quizá es te nexo 

"EL CIRCO ME DA LA POSIBILIDAD DE SOÑAR, ES LA 
FANTASÍA, UN M U N D O IMAGINARIO, EL NEXO DE 
U N I Ó N ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN" 



de unión me permite indagar. Tam-
bién mi t rabajo progresivamente se 
dirige al cine y a la fotografía seria-
da, donde la imagen t iene que en-
tenderse en su conjunto, no me in-
teresa la fotografía individual, por 

forma de vida que enseñar sus de-
f o r m i d a d e s p a r a g a n a r s e el pan 
cada día, algo que está en desuso 
en España y en Europa, pero que en 
América sigue todavía. En Inglate-
rra se mantiene algo de su influen-

"CREO QUE EVOCAN MUCHO MÁS LAS FOTOS PEQUEÑAS 
CON MALA CALIDAD QUE LAS QUE TIENEN BUENA CALIDAD 
PORQUE LA MENTE TIENE QUE REINTERPRETARLAS" 

supues to se pueden ver individual-
mente pero para contar una histo-
ria se necesita el apoyo del conjun-
to. 

Cuáles son tus próximos proyectos 
La s igu ien te se r i e que d i s p a r a r é 
t iene similitud con Once Upon. Es 
un anális is c o n t e m p o r á n e o de la 
Divina Comedia de Dante, d o n d e 
aparecerán toda una serie de per-
sonajes que viven en el Purgatorio, 
en una especie de inframundo, son 
seres que tienen deformidades físi-
cas. Vuelvo a re tomar no ya el cir-
co, s ino q u e exploro el freakside 
show, esos seres que no tienen otra 

cia porque ellos fueron los creado-
res de esos espectáculos y después 
se e x p o r t ó a América. Probable-
mente sea esa estética anterior a la 
tecnología, o la búsqueda de ese 
per íodo histórico de finales del si-
glo XIX la que me interesa, y esos 
personajes . 

Dónde buscas tu inspiración 
En el día a día, o jeo fotografía de 
m o d a en revis tas , por banal que 
sea, me gusta por los cánones que 
marca, por cómo te llega a influir, 
tú crees que no te afecta pero es 
muy subliminal, y todos caemos, 
por mantenernos dent ro de la sc¿ 

ciedad. No es que te guste sino que 
para ser acep tado socialmente tie-
nes que adap ta r t e a eso, o en t ras 
por el aro o te buscas otro grupo 
esté t ico. Por o t ra p a r t e c reo que 
evocan mucho más las fotos peque-
ñas con mala calidad que las que 
t i enen b u e n a ca l idad , p o r q u e la 
mente tiene que reinterpretarlas. O 
el día a día y las noticias, cualquier 
libro me inspira. 
También me influyen algunos fotó-
grafos a nivel técnico, o t ros con-
ceptual y otros estético. Joel-Peter 
Witkin, me gusta de modo concep-
tual; Lachapelle me interesa muchí-
simo, es kitsch; Erwing Olaf; Annie 
Leibovitz; en España Eugenio Re-
cuenco , que es c o n s i d e r a d o más 
f o t ó g r a f o de m o d a q u e de a r t e . 
Pero realmente no tengo tan tos re-
fe ren tes de fotograf ía , yo no soy 
fotógrafo de formación ni me siento 
fotógrafo, sino escultor, mi forma-
ción fue de lo más clásica en escul-
tura entre Granada y Carrara, escul-
piendo mármol. 
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¿Cómo termina un escultor siendo 
fotógrafo? 
Acabé en el mundo de la fotografía 
de casualidad, por una beca que a 
su vez originó otra beca de fotogra-
fía y al final es un círculo vicioso, 
sólo me dan becas de fotografía . 
También es por comodidad, la es-
cultura es demasiado complicada, 
cara y no se vende, es muy difícil 

nar espacios en casa, a juego con la 
tapicería y los cuadros, es to no me 
interesa. Yo quiero mantener mi lí-
nea estética, pero es muy difícil de 
vender y la fotografía me permite la 
posibilidad de t rabajar a nivel es-
cultórico, por las escenografías que 
creo, por la cons t rucc ión , por la 
ropa que preparo mano a mano con 
la estilista que me trabaja, o hago 

"AL SER ÚNICA, LA ESCULTURA TIENE QUE TENER UN 
PRECIO DESORBITADO QUE EL CUENTE N O ESTÁ 
DISPUESTO PAGAR" 

pa ra los e s c u l t o r e s salir a f lote, 
salvo que hagas escu l tura monu-
mental, una escultura en la que te 
tienes que prostituir. Prostituirte en 
el s e n t i d o de h a c e r b u s t o s para 
e spac io s públ icos y esa no es la 
escultura que me gusta. Con la es-
cultura pequeña al final acabas ha-
ciendo t raba jos ser iados para líe-

la propia escul tura con lo que se 
tiene que poner encima el persona-
je. Esto me permite lo bueno de la 
escultura y lo inmediato de la foto-
graf ía , a d e m á s p u e d o m a n t e n e r 
varias exposiciones a la vez en el 
mundo con las mismas imágenes, 
se saca mayor part ido a las imáge-
nes. ¿Qué precio t iene que tener 

F E R N A N D O B A Y O N A 

una escultura para que sea renta-
ble?, s imp lemen te pa ra vivir, no 
para hacerte rico sino para pagar la 
hipoteca; el artista no vive del aire, 
también tiene facturas. Al ser única, 
la escultura tiene que tener un pre-
cio deso rb i t ado que el cliente no 
es tá d i s p u e s t o pagar. Además la 
fotografía cada vez me gusta más y 
me va dirigiendo al cine, supongo 
que dentro de poco estaré hacien-
do cor tos porque me da pena no 
sacar más part ido a las escenogra-
fías tan trabajadas que preparamos, 
sobre todo en los últimos proyec-
tos que son muy complejos a nivel 
estético y con un equipo de t rabajo 
detrás. 

¿Cómo preparas tus series fotográ-
ficas y cuál es tu método de traba-
jo? 
T r a b a j o con un equ ipo prác t ica -
men te igual que en cine pero en 
foto fija. Tengo una estil ista, Car-



men Aicazar , q u e tue c o m p a ñ e r a 
de Facultad y q u e en t i ende mis ne-
ce s idades pe r fec t amen te , y s e ade-
l a n t a , s a b e d e a n t e m a n o lo q u e 
quiero, yo le e n s e ñ o un b o c e t o con 
mis ideas y ella m e p r e s e n t a var ias 
opc iones , y yo modif ico el pa t rón o 
la forma en el últ imo m o m e n t o si es 
n e c e s a r i o . Tengo e q u i p o d e pelu-
que r í a y maqui l la je , q u e a h o r a es 
S a n t i a g o de l Río, p r o f e s i o n a l d e 
Granada . También t écn icos y ayu-
d a n t e s d e i luminación e imagen, de 
cons t rucc ión , ca rp in te r ía , p roduc -
ción, cater ing. Igual q u e en el cine, 
p o r q u e t e n e m o s q u e p r o d u c i r en 

muy pocos días. Normalmente para 
h a c e r una so la t o m a def ini t iva; a 
los mode los los s o m e t o p r imero a 
un mín imo d e d o s o t res h o r a s de 
maqui l la je y pe luquer ía , y luego a 
c u a t r o o c inco h o r a s de s e s i o n e s 
f o t o g r á f i c a s , p o r q u e al p r i n c i p i o 
e s t án r ígidos. No sue lo utilizar mo-

d e l o s p r o f e s i o n a l e s d e a g e n c i a , 
p o r q u e si lo son in ten tan a p a r e c e r 
guapas , y yo qu ie ro q u e sean actr i-
ce s y se me tan en el papel y has t a 
u n a s d o s h o r a s , en q u e ya e s t á n 
c a n s a d a s , no s e s u e l t a n . Normal-
m e n t e utilizo p e r s o n a s de la calle, 
d e s d e c a j e r a s d e s u p e r m e r c a d o y 
a m a s de casa , a abuelas ; no tengo 
i n c o n v e n i e n t e en a b o r d a r a mis 
m o d e l o s en la calle, en el a u t o b ú s 
o h a c i e n d o la c o m p r a , p o r q u e al 
final salen más na tura les y dan más 
d e si , p o r q u e n o e s t á n v i c i a d o s 
profes iona lmente . Es c ier to q u e los 
m o d e l o s p ro fes iona le s te facil i tan 

el t r aba jo , pe ro pref iero sacr i f icar 
la p r o f e s i o n a l i d a d y las h o r a s de 
t r a b a j o a la na tura l idad y la f rescu-
ra, d e h e c h o en las fo tos de Circus 
Christ i m u c h a s ch icas q u e apare -
cen son ca je ras d e Carrefour En la 
s e n e que t r a b a j o a h o r a para Suiza 
que es una beca que me han conce-

dido, no hay profes ionales , hay ni-
ños, anc ianos , e incluso an imales y 
t o d o s s in e x p e r i e n c i a en p o s a r , 
po rque no quiero que es tén rígidos. 
Igualmente me o c u p o d e c o n s t r u i r 
la escenograf ía , q u e son d o s o t res 
m e s e s p a r a h a c e r los e s c e n a r i o s , 
hago los b o c e t o s y luego los cons-
t ruyo con el equ ipo de ca rp in te r í a . 
P a r a h a c e r u n a t o m a f o t o g r á f i c a 
hay d e t r á s un e q u i p o d e t re in ta o 
c u a r e n t a p e r s o n a s . Después d e la 
p o s t p r o d u c c i ó n m e o c u p o yo. 

Una producc ión de este t ipo será 
muy costosa, ¿qué cuesta real izar 
una d e tus obras? 

Los p r e s u p u e s t o s s o n m u y eleva-
dos, el t r a b a j o d e Suiza al q u e m e 
he re fer ido s u p o n e más d e 60.000 € 
pa ra só lo d o c e t omas . Apa r t e falta 
la impres ión , e n m a r c a d o , p r u e b a s 
de e s t a m p a , de Suiza ir a Alemania, 
d o n d e t i e n e n su p r o p i o i m p r e s o r 
q u e c o n t r o l a el p r o y e c t o . C u a n d o 
ya es tén las imágenes finales p u e d e 
h a b e r c o s t a d o u n o s 120.000 €, son 
p r o y e c t o s m u y g r a n d e s . 

"NORMALMENTE UTILIZO PERSONAS DE LA CALLE DESDE 
CAJERAS DE SUPERMERCADO Y AMAS DE CASA, A ABUELAS" 
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Explícanos en qué consiste la serie 
suiza 
Este t r aba jo de Suiza cons i s te en 
realizar un calendario para un ban-
co i n t e r n a c i o n a l de Suiza , q u e 
anualmente encarga a un fotógrafo 
internacional que desarrolle su ca-

adquir i r porque solamente hacen 
cuatrocientos ejemplares, firmados 
y numerados como si fuera la tirada 
de un g rabado , en una caja muy 
exclusiva, las imágenes no es tán 
anilladas sino que están en un so-
por te muy elegante, se le da a los 

"LA ILUMINACIÓN QUE INTRODUZCO EN MIS 
IMÁGENES ES MUY ESCULTÓRICA, MUY DURA PARA 
MARCAR PRECISAMENTE LOS VOLÚMENES " 

lendario. A mí me han encargado el 
calendario de 2011, hace tres años 
lo hizo Marco d'Anna, uno de los 
mejores fotógrafos italianos, el se-
gundo año lo hizo Erwing Olaf, y el 
año pasado Eugenio Recuenco, que 
h a c e las c a m p a ñ a s de t o d o s los 
grandes de la moda. Este año se fi-
jaron en diez fotógrafos, sólo t res 
pasamos la criba, presentamos un 
proyecto y lo presentamos delante 
de un tribunal y les gustó mucho mi 
propuesta y me lo encargaron a mí. 
No es un calendario que se pueda 

cuat rocientos mejores clientes. El 
banco invierte en arte, en música, 
en proyectos que están vinculados 
con la creatividad, t ienen museos 
en los países donde tienen sede, en 
Tokio, Singapur, Zurich, Lugano, 
Bruselas, París, Madrid. Les gustó 
mucho el proyecto, vinieron a ver 
cómo disparaba las tomas y ya no 
es sólo el calendario, van a hacer 
también un libro, un calendario de 
sobremesa para que llegue a la ma-
yor cantidad de personas posibles 
y diferentes exposiciones por todo 

el mundo con es tas fotos. Al final 
ha sido un proyecto redondo donde 
todo el equipo nos hemos entrega-
do en cuerpo y alma para sacarlo 
adelante y espero que nos lleguen 
m á s o f e r t a s . La t e m á t i c a es los 
cuentos infantiles, las historias que 
es tán la tentes en el inconsc ien te 
colect ivo, el banco sólo imponía 
que apareciera un violin muy con-
creto, un Guarneri del Gésu, por lo 
demás tenía libertad creativa y te-
mática. En mi serie el violin hace 
que se modifique la moraleja o el 
final de todos los cuentos, lo cons-
truye Gepeto, va pasando de mano 
en mano, ¡ya lo veréis más adelante! 

En tus imágenes se aprecia la in-
fluencia clásica, veo a Apolo, Ado-
nis, Narciso, Jacinto... 
Italia, he es tado viviendo dos años 
en Italia, esculpiendo mármol. Mi-
guel Ángel es mi art ista fetiche, es-
tudiar a Miguel Ángel en escultura 
me ha marcado. De hecho la ilumi-
nación que introduzco en mis imá-
genes es muy escul tór ica , no me 



uiiciesd renenar las sombras , es 
una i luminación muy d u r a pa ra 
marcar prec isamente los volúme-
nes, a veces me interesa más el es-
pacio que dispongo dentro de mis 
imágenes que los propios persona-
jes, es herencia de esa formación 
de escultor. Sí, es una formación 
clásica, t ambién me nu t ro de la 
pintura, la analizo muchísimo para 
ver la iluminación, no suele haber 
más de dos o tres focos de ilumina 

rá t o d o lo c o n t r a r i o , lo q u e se 
repudia en el modelo clásico. 

¿Qué importancia ejerce el Eros 
en tu fotografía? 
El amor me interesa porque es el 
motor general de mi producción, 
visto como la sensación más subli-
me del ser humano y también como 
lo que nos puede llevar a la mise-
ria, lo que nos puede sumergir en el 
Infierno. Considero que nos move-w i u i u c i u que no 

"PARA LOGRAR LA ACEPTACIÓN SOCIAL TIENES QUE SER 
POLITICAMENTE CORRECTO, PERO SI ERES SINCERO MUESTRAS 
LO QUE LLEVAS DENTRO SIN NINGÚN TIPO DE TABÚ" 

ción en espacios cerrados y eso es 
lo que yo hago en mis fotos, meto 
dos o tres puntos de luz, nada más. 
Siempre hago una revisión de la 
Historia del Arte, por eso aparecen 
esos personajes elegantes y musco-
losos, aunque mis series no siem-
pre van a ser así, también aparece-

mos por amor, la necesidad de en-
contrar si tuaciones afectivas, con 
tus familiares, amigos, con tu pare-
ja. El Eros, entendido como amor y 
sexo, aparece en mi t rabajo de dis-
tintas formas, como figura retórica 
representada con cuerpos o bien 
como algo conceptual, aquello que 
nos hace vu lne rab le s y déb i les 

como nuestros instintos más visce-
rales y como doble moral. Para lo-
grar la aceptación social tienes que 
ser políticamente correcto, pero si 
eres sincero muestras lo que llevas 
dentro sin ningún tipo de tabú, por 
ello hablo de la homosexual idad 
de la gente que se reprime, en mi 
s ene Milkabouts hablaba del cuarto 
oscuro, usado por homosexuales y 
por aquel los que neces i t an e sos 
espacios para dar rienda suel ta a 
sus deseos más profundos, es otra 
cara de la realidad y yo lo expongo 

¿Cómo se cotiza tu obra y cuál es 
el perfil de tu comprador? 
El perfil del comprador no es fijo, 
está orientado a cualquier persona! 
yo valoro más que haya un colec-
c ion i s t a q u e le g u s t e mi o b r a y 
quiera adquirirla y que la disfrute, 
aunque me lo pague en cuatro años 
a que me la c o m p r e un inverso r 
que quiere sólo un producto. 
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Los precios están subiendo mucho 
este año pero no los pongo yo, los 
galeristas al final juegan su papel, 

como los banqueros, si hay deman-
da ellos suben el precio, ahora se 
cotiza aproximadamente a 5.000 € 
la foto. Fíjate, el Ayuntamiento tie-
ne cuatro fotos mías que ahora va-
len 20.000 € y el año p a s a d o me 
pagaron 1.800C. Esto es realmente 
un juego, el mundo del Arte es una 
mentira en sí, cuando hay demanda 
los p rec ios suben , pe ro luego el 
precio se mantiene, porque si no se 
desvalor izar ían las piezas que ha 
adquirido el comprador. Es el curri-
cu lum y q u e hayas e x p u e s t o en 
muchos países lo que hace que los 
precios se mantegan. Para el año 
que viene tengo sobre nueve expo-
s ic iones individuales así que los 
coleccionistas se siguen animando 
a comprar con esos precios. 

¿A pesar de ser un artista interna-
cional vas a seguir v iv i endo en 
Granada? 
Mi idea es seguir viviendo en Gra-
nada, aunque no me hayan t ra tado 
muy bien con el cierre de la exposi-
ción, todavía en muchos sitios no 
digo quién soy, no doy mi apellido 
porque mucha gente me identifica. 
Yo no me considero un gran art ista 
ni la "repanocha" , pero si p ienso 
que hay un grupo de jóvenes artis-
tas en Granada que somos el estan-
dar te de la cultura granadina fuera 
de Granada, y de lo que podemos 
hacer bien aquí, y es duro que te 
cierren puertas. Yo podría producir 
fáci lmente fuera, con la beca que 
me han dado en Suiza podría dejar 
todo el dinero allí, además allí hay 
un siete por ciento de IVA y no un 
dieciocho, pero yo prefiero produ-
cir aquí. Granada es una ciudad con 
profesionales muy válidos, sólo que 
necesi tamos creer que somos bue-
nos, necesi tamos la inyección que 
tienen por ejemplo en Milán, donde 
son más mediocres que nosotros , 
he vivido un año allí y sé cómo se 
mueve el sec tor fotográfico, noso-

t ros s o m o s mejores . Pero acaba-
mos siendo lo que nos creemos, en 
Granada nos creemos gente de pue-

blecillo, pero aquí se pueden pro-
ducir obras muy buenas, de hecho 
todos los proyectos que tengo aho-
ra para hacer campañas de Louis 
Vuitton y Loewe los voy a producir 
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aquí en Granada, s iempre y cuando 
no se me cierren pue r t a s , o sólo 
sean algunos sec tores los que me 
cierran puer tas . Ahora voy a Ma-
drid y Barcelona por mot ivos de 
t r aba jo , pe ro p r o d u z c o aquí mis 
p royec tos , po rque c reo que aquí 
hay gente buena, sigo apoyando y 
apuesto por Granada. También por-
que mi novio vive aquí y tengo aquí 
mi "cuar te l general" , pe ro a h o r a 
hay más ofertas de t rabajo fuera y 
a veces habrá que salir a t rabajar 
con todo el dolor de mi corazón, 
pero es lo que hay. • 

"GRANADA ES UNA C IUDAD C O N PROFESIONALES 
MUY VÁLIDOS, SÓLO QUE NECESITAMOS CREER QUE 
S O M O S BUENOS " 

Caravaggio. La muerte de la Virgen, 1606. Museo del Louvre. 
No llegó a exponerse por considerarse indecorosa. La mo-
delo era una cortesana amiga del pintor. Como Caravaggio, 

Fernando Bayona y muchos art istas vanguardistas siguen encon-
t rando dificultades a la hora de presentar sus obras. 



Franco junto al alcalde Manuel Sola a su paso por Puerta Real 

CÉSAR G I R Ó N 

F o t o s : TORRES M O L I N A / Ideal 
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La crónica de las visitas de Franco, de las q u e muchos granadinos conservan 
aún cumplida memoria, arroja para la particular histor ia de la ciudad singulares 
anécdotas. Fueron visitas oficiales las de 1939, 1943, 1956, por razón de l te-
r remoto de A lbo lo te y Atar fe del mes de abri l , 1957, con ocasión del Congre-
so Eucar ist ico In ternacional , m o m e n t o par t i cu la r que merecerá cump l i da 
atención por ( . A K W T A , la de 1961 tras conocer el proyecto de estación de 
esquí de Sierra Nevada y la de 1963 por las gravísimas inundaciones provoca-
das por un t e m p o r a l de l luv ias q u e comenzó a f ina les de l año an te r i o r . 
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Queipo, Franco y el Cardenal Parrado en la basílica de las Angustias, 1939 
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1939 

"AÑO 
DE LA VICTORIA" 

Apoco de terminar la Guerra 
Civil, tan sólo veinte días 
después de proclamarse el 
f a m o s o p a r t e final d e la 

G u e r r a q u e t a n t a s v e c e s h e m o s 
oído repetir en su emisión radiofó-

nica, Franco visitó Granada por vez 
primera como Jefe del Estado Espa-
ñol. Era el día 20 de abril de 1939 y 
el vanagloriado "Caudillo" llegó a la 
ciudad con su cohor te de pretores, 
Queipo de Llano al f rente de ellos, 

y se dio un baño de multi tudes. Era 
el "Primer Año Triunfal", según los 
registros lingüísticos y la paraferna-
lia del régimen franquista. Y Franco 
llegó a una Granada recién liberada 
del "asedio marxista". . . 

Desde Málaga 

El "invicto Caudillo" llegó a Granada 
procedente de Málaga. Aquella ma-
ñana de primavera se había levanta-

do pronto y desayunó "café con pan 
migado" —un autént ico desayuno 
cuartelero— como cuentan las cró-
nicas del magno momento. Seguida-
mente recibió a una pléyade de au-
t o r i d a d e s malac i tanas , p a r t i e n d o 
poco antes de las nueve con direc-
ción a nuestra ciudad, a la que pre-
tendía llegar al mediodía. Acompa-
ñado en el coche por Teniente Gene-
ral Que ipo de Llano y el co rone l 
Franco, part ió seguido de numero-
sos vehículos con el resto de su sé-
quito: generales Dávila, Martín Mo-
reno, coronel Cuesta, a la sazón Jefe 
del Estado Mayor del Ejército del 
Sur, y todas las autor idades provin-
ciales y municipales de Málaga, que 
lo despidieron entre vítores y cantos 
gloriosos en los límites de las dos 
provincias. Cercana la una el coche 
del Generalísimo fue avistado por la 
car re tera de Motril. Franco es taba 
en Granada. 

Fervor y entusiasmo 

Debió transitar por el antiguo camino 
de Ronda, que con los años, adecen-
t a d o y vu lga rmen te ennoblec ido , 
llevaría el nombre de su más fervien-
te protodelfín el Almirante Luis Ca-
rrero Blanco, pero lo cierto es que 
Franco entró en Granada por la Ave-
nida de Calvo Sotelo en medio de un 
gentío que lo vitoreó incesantemen-
te. Todo el trayecto por las calles de 
la ciudad, entre la Cruz Blanca y la 
Casa Consistorial, es tuvo cubier to 
por unidades del Ejército y los balco-
nes y f a c h a d a s e n g a l a n a d a s con 
banderas, colchas, mantones de Ma-
nila, tapices y vis tosas colgaduras 
nacionales, que jalonaron la entrada 
triunfal del Generalísimo en la ciudad 
cuna de los Reyes Católicos y del 
Imperio. La alegría popular se des-
bordó al pasar por el triple arco de 
triunfo levantado en la entrada de la 
Gran Vía, frente al antiguo edificio de 
Correos y Telégrafos que estaba si-
tuado donde hoy se abre la plaza de 
Isabel la Católica, en el que se había 
colgado un gran letrero en el que se 
leía: "Granada saluda a Franco". 
Y sí que Granada saludó al "victo-
rioso". Lo hizo especia lmente a la 
llegada a la Plaza del Carmen, don-
de el fervor y el entus iasmo se de-
r r a m a r o n d e n u e v o , c u a n d o en 

CERCA DE LA UNA DE LA TARDE EL COCHE DE FRANCO 

FUE VISTO POR LA CARRETERA DE MOTRIL 
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medio del es t ruendo glorioso que 
formaban las campanas de todos 
los templos que habían sido echa-
das al vuelo, Franco entró al Ayun-
tamiento y pocos minutos después, 
acompañado de Queipo y Burín y 
demás personalidades, salió al bal-
cón consistorial haciendo gala de 
su definitorio sesgo "paso de Buey, 
ojo de halcón, olfato de lobo y ges-
to de bobo", como diría en su ho-
nor Antonio Girón de Velasco. 

Hacia la Cruz de los Caídos 

Franco había sido nombrado "Hijo 
Adoptivo de la Provincia" en no-
v iembre de 1936 y sus p a l a b r a s 
llenas de emoción no se hicieron 
esperar por los granadinos. Duran-
te casi media hora, aquel hombre 
de pocas palabras y duras accio-
nes, habló de Patria, religión, tra-
bajo, justicia social, familia, triun-
fo y del valor de la sangre derra-
m a d a de n u e s t r o s m u e r t o s —al 
día s i g u i e n t e , c o m o d u r a n t e el 
a n t e r i o r s e h a b í a n p r o d u c i d o , 
cont inuaron los fus i lamientos en 
Granada— y de las enseñanzas de 
la guerra, s iendo in te r rumpido en 
v a r i a s o c a s i o n e s po r v í t o r e s a 
España y hacia su pe r sona , q u e 
nacieron del público congregado 
y rendido a sus pies. Franco aca-
bó con los t r ad ic iona les v í tores 
de ¡Arriba España! y de ¡Viva Espa-
ña!, t r a s lo cua l se p r o d u j e r o n 
de l i ran tes ac lamac iones nac idas 
del pueb lo que c a n t ó var ias ve-
ces, brazo en alto a la romana, el 
Cara al Sol de Falange, el Oria-
mendi y oyó el h imno español in-
te rpre tado por la banda municipal 
de música. Franco fue obligado a 
sa ludar a una enfervor izada mu-
c h e d u m b r e que lo obligó a salir 
var ias veces al ba lcón que c a d a 
vez que lo hacía renacía en entu-
s iasmo incontenible . . . 

Encuentro con los Reyes 

¿Y por la tarde?: más de lo mismo... 
y más, mucho más, podría decirse. 
Franco que se alojaría en el Ayunta-
miento aquel la noche, a b a n d o n ó 
sus aposentos tras almorzar y visi-
tó la Catedral donde oró en varios 
altares. Después se dirigió a la Ca-

pilla de los Reyes Católicos, donde 
volvió a rezar delante de sus sepul-
cros. Pero el instante cumbre, que 
serviría de aliciente para la próxi-
ma visita de 1943 que relataremos 
más adelante, se produjo durante 
la visita al Tesoro de la Capilla Real, 
c u a n d o el Caudil lo t o m ó en sus 
manos la e s p a d a de Fe rnando el 
Católico, la Corona y el Cetro Real, 
en medio de un silencio sepulcral.. . 
Como dirían los anglosajones: "Un 
pen ique por sus pensamien tos" , 
¿qué pasaría en aquel justo momen-
to por la mente del Generalísimo? 
Quede para la Historia. 
La a n é c d o t a se p r o d u j o c u a n d o 
Franco fue a firmar en el libro de 
visitas de la Capilla. Se le ofrecie-
ron varias plumas, pr imero la del 
Alcalde, que no funcionó por falta 
de tinta; Prieto Moreno, el arquitec-
to, ofreció la suya, pero ent re las 
varias que se le acercaron el Caudi-
llo tomó la del Capitán Médico An-
tonio Pulgar Ruiz, que t ras recibirla 

" EN 1936, F R A N C O 
HAB ÍA S I D O 
N O M B R A D O HIJO 
PREDILECTO DE 
G R A N A D A POR LA 
D I PUTAC IÓN 
PROV INC IAL " 

de nuevo exc lamó: "la g u a r d a r é 
como el objeto que más vale para 
mí por haberla usado Su Excelen-
cia". No fal taron inmedia tamente 
quienes t ra taron de comprar le la 
estilográfica que llegó a alcanzar el 
p rec io de pu j a de 1500 pese t a s , 
subas ta que cortó inmediatamente 
Pulgar, d ic iendo que "no se des-
prendería de ella y que nunca vol-
vería a ser usada por nadie". 

En casa de un mutilado 

Después de la ca tars is mística vi-
v ida e n t r e los m u r o s p e n s a d o s 
por Enrique Egas, Franco se diri-
gió a la Alhambra y al Palacio de 
Carlos V, in te resándose por el es-
t a d o d e " c o n s e r v a c i ó n " d e los 
m o n u m e n t o s g ranad inos , y t r a s 
vis i tar var ias es tanc ias , contem-

pló Granada d e s d e la Torre de la 
Vela desde d o n d e se a somó y sa-
ludó a la c iudad. . . 
"Apunto es tuvo el Caudillo de ser 
besado en sus pies". El Generalísi-
mo vis i taba la ba r r i ada de ca sa s 
cons t ru ida por la Obra Nacional 
para inválidos y obreros en la Ca-
rretera de la Sierra y penetró en la 
primera de las casas que encontró 
al paso y conversó con el beneficia-
rio, un muti lado de guerra al que 
preguntó por el es tado de sus heri-
das , p r o d u c i é n d o s e e n t o n c e s la 
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escena descrita que tuvo por prota-
gonista a la agradecida esposa del 
tullido que quiso, entre sollozos y 
lágrimas de gratitud, besar los pies 
de Franco, en ese " m o m e n t o de 
exaltada veneración, que sólo pudo 
impedir aquel con frases de cariño 
y bondad". 

Un largo peregrinar 

Después de visitar el grupo de vi-
v i endas Queipo de Llano, p u e d e 
decirse sin temor a equivocarnos, 

que Franco peregrinó hasta la locu-
ra por nues t ras calles y caminos. 
Visitó la basílica de las Angustias 
donde, tras ser recibido por los her-
manos de la Cofradía, oró nueva-
mente. Después se desplazó hasta la 
Cuesta de las Cabezas, a diez kiló-
metros, donde había estado estabi-
lizado el frente durante la guerra y 
visitó las fortificaciones y atrinche-
ramientos; visitó el Albaicín, donde 
fue recibido por una muchedumbre 
enfervor izada que lo aclamó a su 
paso por la Carrera del Darro, por el 

barrio de San Pedro y especialmente 
a su llegada al Peso de la Harina 
para visitar la Escuela de Estudios 
Árabes, en la que mantuvo entrevis-
tas y "habló" con los es tud ian tes 
árabes. Después visitó la destruida 
iglesia de San Nicolás y contempló 
la panorámica inigualable que años 
d e s p u é s caut ivar ía al mismís imo 
presidente de los Estados Unidos, 
Bill Clinton; y por si fuera poco, bajó 
a las Casas de Falange Española de 
las J.O.N.S. donde conversó largo 
rato con el Jefe Provincial del Movi-
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miento, hasta que part ió en direc-
ción al final del Paseo de la Bomba 
para rendir homenaje a los Caídos 
en la Cruz del mismo nombre, ante 
la que depositó una corona de lau-
rel, siendo aclamado con el vítor de: 
¡Presente, presente, presente! por el 
enorme gentío congregado. 

Regalos para su familia 

A las 8, ya casi de noche, el Genera-
lísimo de todos los Ejércitos, llegó 
al Ayuntamiento, donde lo espera-
ba o t r a nueva m a n i f e s t a c i ó n d e 
fervor popular y dio comienzo una 

cena con las autoridades provincia-
les y locales , que se prolongar ía 
has ta pasadas las 11 de la noche. 
A su llegada al Ayuntamiento el al-
calde de Granada y presidente de la 
Comisión Gestora Municipal, Anto-
nio Gallego Burín, recibió al caudi-
llo con unas palabras de saludo y le 
hizo entrega de los regalos prepa-
rados para su esposa, Carmen Polo, 
que aquel mismo día estaba visitan-
do el monaster io de la Rábida, otra 
cuna patria, pero ésta la de la His-
pan idad , y pa ra su hija, Carmen 
Franco. Para la señora, unos pen-
dientes "gitanilla" antiguos, de fili-

grana de oro y esmeraldas, y para 
la pequeña una medalla de nácar 
con la virgen de las Angustias y ri-
be teada de diamantes . . . , un exce-
lente presente , muy acomodado a 
las c i r c u n s t a n c i a s del m o m e n t o 
que vivía la ciudad y el país entero. 
Al día siguiente, 21 de abril, muy 
temprano, Franco abandonó Grana-
da camino de t i e r ras de Jaén, en 
donde visitó el santuario de Santa 
María de la Cabeza en Andujar, se 
desplazó a Córdoba y por la tarde 
llegó a Sevilla. El viaje triunfal de 
Franco en el "Año de la Victoria", 
1939, a Granada, había concluido. 

FRANCO BAJO PALIO 

A su salida de la Basílica de la Virgen 
de las Angustias, Franco aparece bajo 
palio. A su izquierda el arzobispo de 
Granada, Rafael García y García de 
Castro. El Caudillo, en traje de paisa-
no, acababa de visitar el camarín 
donde se encuentra la imagen de la 
Patrona de Granada, cuyo manto besó 
en presencia del párroco de la Virgen, 
monseñor Arcoya, del arzobispo gra-
nadino y del alcalde de Granada, 
Manuel Sola Rodríguez-Bolívar. Des-
pués abandonó el templo bajo palio, 
antiguo privilegio de los reyes de Es-
paña, que el entonces jefe del Estado 
usó como líder de la "Cruzada". 
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1943 

REY CATÓLICO" 

EN medio de una delicada si-
tuación internacional cuan-
do el régimen más se engran-
decía con diatribas y sofla-

mas, el 10 de marzo de 1943, Franco 
llegó de nuevo a la ciudad. Hay quien 
piensa —yo entre ellos— que esta 
visita fue en parte consecuencia de 
la de 1939, por el poder místico y del 
deseo de mitificación que a buen se-
guro arrebató a Franco tras el con-
tacto con los atributos del Rey Cató-
lico. No en vano, el eje, el motivo 
centra l de es ta segunda venida a 
Granada, fue recibir el obsequio que 
la ciudad haría al Caudillo: "una bellí-
s ima répl ica pa ra su pa t r imon io 
personal, de la espada de don Fer-
nando el Católico", y, también, la in-
auguración del Hogar de José Anto-
nio en la Alhambra. 
La visita del Caudillo a Granada en 
1943 fue de manera muy parecida a 
la de 1939. En el f lor ido m e s de 

mayo de aquel año los p rebos t e s 
del régimen programaron una se-
gunda gira triunfal por el Sur. 

En Almuñécar y Motril 

Además de su séquito habitual de 
generales y jerarcas , Franco ven-
dr ía a c o m p a ñ a d o de su e s p o s a , 

Carmen Polo, del ministro Secreta-
rio del Partido, José Luis Arrese y 
del Jefe de su Casa Militar, el gene-
ral Muñoz G r a n d e s . En a q u e l l a 
ocasión llegaría procedente de Al-
mería, aunque antes había visitado 
las c iudades de Sevilla y Málaga, 
donde había sido objeto de espec-

taculares acogidas, no menos fulgu-
rantes que las d ispensadas al paso 
por las localidades granadinas de 
Almuñécar y Motril, donde llegó a 
alfombrarse la carretera de claveles 
y p l a n t a s a r o m á t i c a s , a m é n del 
c o n s a b i d o e n g a l a n a j e d e a r c o s 
triunfales, colgaduras y gallardetes 
en t o d a s las f a c h a d a s de d i chas 
poblaciones. 
A la una y media de la tarde Franco 
ent raba de nuevo por el Camino de 
Ronda y t ras alcanzar la barr iada 
de San Lázaro y la Cruz Blanca, re-
petiría el mismo recorrido triunfal 
que en 1939 hasta llegar al Ayunta-
miento a las dos de la tarde. Antes 
se p r o d u j o una visi ta previa a la 
Catedral , que la comitiva alcanzó 
después de transitar por las calles 
de Mesones y Marqués de Gerona 
en medio de la acos tumbrado gen-
tío enardecido, en donde se ofreció 
un Tedeum al que asistieron todas 
las au tor idades granadinas. Visitó 
la Capilla Real y nuevamente el Te-
soro y fue obsequiado con una ré-
plica de la Espada del Rey Fernan-
do el Católico. Seguidamente, t ras 
concluir este primer acto, el Caudi-
llo se dirigió hasta la Casa Consis-
torial d o n d e llegaría p a s a d a s las 
dos de la tarde. 

Alcalde honorario 

Antes de almorzar el Jefe del Esta-
do fue nombrado "Alcalde Honora-
rio de Granada" en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, a cuyo bal-
cón pr inc ipa l se hab ía a s o m a d o 

previamente para saludar al pueblo 
congregado. Sólo después comenzó 
el almuerzo tras el cual comenzaría 
un larguísimo peregr inar del Jefe 
del Caudillo por las calles y monu-
mentos de la ciudad. Franco y su 
comitiva part ieron por la calle de 
Reyes Católicos poco después de 

EL JEFE DEL ESTADO FUE N O M B R A D O "ALCALDE 
HONORAR IO DE GRANADA " EN EL SALÓN DE 
PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 
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las cuatro y media y entre ese mo-
mento y las once de la noche, en 
que asistió a una zambra en el Sa-
cro Monte, visitó el Salón y la Bom-
ba, depositó una corona de laurel 
en la Cruz de los Caídos, visitaría la 
Cartuja atravesando nuevamente el 
centro de la ciudad, subiría a San 
Cristóbal, el Albaicín, bajaría por la 
cuesta del Chapiz, visitaría el paseo 
de los Tristes, llegaría a Plaza Nue-
va, l lamada por e n t o n c e s en su 
tramo de Santa Ana, plaza del Gene-
ralísimo, subiría por Gomérez hasta 
la Alhambra, inauguraría el hogar 
de José Antonio ac tuando ante él 
un grupo de Coros y Danzas de la 
Sección Femenina y la rondalla del 
Frente de Juven tudes que había 
obtenido el primer premio del con-
curso nacional el año anterior, visi-
tó el Generalife donde la Diputa-
ción Provincial ofreció en su honor 
una opípara merienda a las siete de 
la tarde, asistió a un Auto Sacra-
mental en el teatro del Generalife, 
se desplazó a la Alhambra para vi-
sitar las obras de restauración del 
Palacio de Carlos V, visitó el monu-
mento , regresó al Ayuntamiento 
siendo escoltada en todo el trayec-
to por el Frente de Juventudes y 
cenó a las nueve y media en el con-
sistorio en comida oficial durante 
la cual se celebró un homenaje a 
las secciones juveniles de Falange. 
Y, para postre, a partir de las once 
y hasta la media noche, jaleo y fol-
clore popular gitano, en una zam-
bra del Sacro Monte. Aquel día no 
dio más de sí... 

ESPADA DEL REY 
CATÓLICO 

El acto central de aquel día y en rea-
l idad de toda la v is i ta , t u v o lugar 
segu idamente . En la Capi l la Real, 
c u a t r o años después de que sus 
manos cogieran la espada de l Rey 
F e r n a n d o d e A r a g ó n q u e d a n d o 

prendado de ella, Franco recibiría el 
obsequio de una réplica. Una repro-
ducc ión de gran va lo r que pagada 
por el Ayun tam ien to había sido rea-
lizada por el Sindicato de Artesanía, 
expresamente para él y que recibió 
v i s ib lemente recon fo r tado . Lo que 
nunca se ha sabido fue la verdadera 
razón de este obsequio. Poco antes 

de mor i r en una agradable conversa-
ción que man tuve con Manuel Oroz-
co, c o m e n t á n d o m e que A n t o n i o 
Gal lego Burín era m u y hab i l idoso, 
me ref i r ió lo que a cont inuación re-
fiero, maniobra con la que el alcalde 
Burín, evi tó muy posiblemente que la 
espada saliese de l Tesoro de la Capi-
lla se marchara, como ocurr ió con la 
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m a n o incor rup ta de Santa Teresa, 
para el Pardo. Y parece cierto. 
Pensemos que corría el año 1943, un 
momen to decisivo en el que el régi-
men construía desaforadamente su 
parafernalia y su simbología, en la que 
la espada del rey que había logrado la 
uni f icac ión, tendr ía un gran poder 
alegórico. Recordemos cómo Franco 

se había quedado extasiado con la 
espada de Fernando el Católico en las 
manos en su viaje de 1939. Decía 
Orozco que por alguna razón Gallego 
Burín t u v o conoc im ien to de que el 
Caudillo apreciaba el arma, con lo que 
hábi lmente, hizo que el Ayuntamien-
t o encargase una réplica para obse-
quiarle con ocasión del viaje de 1943. 

De ese modo muy probablemente se 
evi tó que Franco pudiera haber dis-
puesto que la espada se marchase de 
Granada. También me refir ió Manuel 
Orozco que siendo él conceja l con 
Sola Rodríguez-Bolívar, esta versión 
se la corroboraron algunos funciona-
rios y colaboradores directos del al-
calde Gallego Burín. 
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to con vítores y aplausos, por las 
medidas adoptadas por el Gobierno 
para la recuperación de dichas po-
blaciones. 
Para el momento, se organizó un 
acto de bienvenida en la Plaza de 
España, d o n d e las i n s t a n t á n e a s 
que se conservan muest ran cómo 
se colocó una t r ibuna junto a la 
imagen del milagroso Cristo de la 
Salud. Pero lo v e r d a d e r a m e n t e 
anecdótico fue que Franco decidió 
recorrer a pie el pueblo para com-
probar el e s t ado de des t rucc ión 
de la mayor pa r te de sus inmue-
bles, en ruinas, apunta lados , de-
rruidos y hundidos la mayoría de 
los te jados. Llamó la atención del 
Generalísimo, la enorme grieta de 
la iglesia y sus te jados vencidos, 
al igual que los de la Casa Consis-
torial, bien visibles al paso. 
Cuentan las noticias que se tienen 
del momento, no habiendo dejado 
de p regunta r c o n s t a n t e m e n t e el 
Jefe del Estado a los alcaldes sobre 
los recursos económicos de las lo-
calidades, el paro obrero y las ca-
racterísticas de los aprovechamien-
tos agrícolas de la zona. Y parece 
que la visita de Franco a estas loca-
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lidades las benefició considerable-
mente, a juzgar por los avances que 
posteriormente vinieron. 

Inauguración del pantano 
de Cubillas 

Una vis i ta en la que el Jefe del 
Estado inauguró y puso en servi-
cio el embalse del pantano del río 
Cubillas que permitiría poner en 
r e g a d í o un to t a l de t r e i n t a mil 
mar ja les , que ser ían pa rce l ados 
para huer tos familiares. En el acto 
se congregaron todas las autorida-
d e s p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s del 
momento , entre las que se encon-
t r a b a el d i rec to r de la p resa re-
cién concluida, el a rqui tec to Prie-
to-Moreno, el alcalde de Granada, 
Sola Rodríguez-Bolívar, el gober-
nador civil, Fernández-Victorio, y 
el arzobispo, que bendijo la obra. 
A c o m p a ñ a b a n a F r a n c o e n t r e 
o t r a s pe r sona l idades , var ios mi-
n i s t r o s , c o m o el m i n i s t r o d e 
Obras Públicas, conde de Vallella-
no y los d i rec tores genera les de 
A r q u i t e c t u r a , C a r r e t e r a s y d e 
Grandes Regiones Devastadas. 

POCOS días d e s p u é s de la 
aparición en el Boletín Ofi-
cial del Estado del Decreto 
de 27 de abril de 1957 por 

el que se extendía a los municipios 
de Albolote, Atarfe y los bar r ios 
granadinos afectados por el terre-
moto de 19 de abril de 1956, los 
benef ic ios del Decre to de 23 de 
septiembre de 1939, al que se aco-
gieron las zonas más afectadas por 
la contienda civil cuyas viviendas 
habían sido destruidas totalmente 
o en más de un 75% de su número, 
Franco, de visita oficial por varias 
ciudades de la Andalucía occiden-
tal, decidió personalmente visitar 
Granada, para conocer directamen-
te los daños causados por el sismo. 

Visita al Sacro Monte y al 
Albaicín 

El Jefe del Estado llegó a Granada 
el día 2 de mayo de 1956, por la 
mañana, y para conocer el alcance 
de los daños causados por el tem-
blor que le fueron expuestos por el 
alcalde Manuel Sola Rodríguez-Bo-

lívar y el Gobernador Civil, inició su 
recorrido por los barrios afectados 
de la capi ta l y por los a lbergues 
que el consistorio había habilitado 
para alojar a las pobres gentes que 
habían tenido que ser desalojadas 
de sus viviendas. 
No fue aquella una visita de agasa-
jos y regalos, pero para el recuer-
do sí que quedan las mejores imá-
genes f i lmadas que se t ienen de 
todas las visitas del Generalísimo 
a Granada, en que aparece acom-
p a ñ a d o p o r el e l e g a n t e a l c a lde 
Manuel Sola, ofreciéndole informa-
ción detal lada sobre las necesida-
des de Granada. 

Albolote y Atarfe 

Concluido el periplo por Granada y 
a c o m p a ñ a d o por el a lcalde Sola 
Rodríguez-Bolívar, por el ministro 
de Agricultura y por el Gobernador 
Civil, Franco se desplazó a las loca-
lidades de la Vega más afectadas, 
Albolote y Atarfe. La llegada de la 
comitiva levantó gran expectación 
y a lboroto en ambas localidades, 
que manifestaron su agradecimien-



La futura barriada 
de "La Virgencica" 

Concretamente durante la visita del 
terremoto, el Jefe del Estado visitó el 
barrio de San Ildefonso, entrando por 
la calle Real de Cartu ja y l legando 
hasta la ermita del Cristo de la Yedra, 
sin dejar de v is i tar a pie las calles 
Agua, Horn i l l o y espec ia lmente la 
calle Yeseros, donde se produjo una 
escena muy explicativa del momento, 
f ruto de lo inesperado de la visita por 
los vecinos. Cuenta la crónica de l 
momento la emoción que expresaron 
tres mujeres que estaban sentadas 
sobre un montón de escombro cuan-
do vieron aparecer a Franco y cuando 
pasó al interior de una de las vivien-
das y comprobó asistido por las expli-
caciones del alcalde Sola Rodriguez-
Bolivar, la situación lamentable que 
en aquellos arrabales padecía la po-
blación. Franco conoció de este modo 
directo las pésimas condiciones en las 
que se encontraban las 695 cuevas 
censadas como viviendas en la ciudad, 
en las que sobrevivían hacinados, con 
riesgo para la salud y la propia vida, 
miles de granadinos, principalmente 
en los barrios del Sacro Monte y del 
cerro de San Miguel. Seguidamente el 
Jefe del Estado visitaría el grupo es-
colar Primo de Rivera y las dependen-
cias municipales de la plaza del Car-
men, donde el alcalde había dispues-
t o e l a l o j o i n m e d i a t o , t r a s la 
catástrofe, de los afectados. 
Aque l l a m i s m a noche d u r a n t e la 
cena ofrecida en el Gobierno Civil a 
Franco, el a lca lde le expondría las 
medidas adoptadas y la necesidad de 
apoyo del Estado para llevar a cabo 
la construcción de varios grupos de 
viviendas para dar cobi jo a aquellos 
menesterosos y damnif icados por el 
ter remoto, acogiéndose a la norma-
tiva sobre "grandes regiones devas-
tadas", entonces en vigor. La felicita-
ción por lo hecho a favor de aquellos 
granadinos de Franco al alcalde Sola, 
es recogida por la prensa de l mo -
mento, asi como la enorme satisfac-
c ión de l p r ime r ed i l . En aque l las 
medidas y en aquella visita se fraguó 
la construcción del que fuera pocos 
años después el popular barrio de "la 
Virgencica", en el Chinarral. 

Franco comprueba en una vivienda de la calle Yeseros en el barrio de San Ildefonso, los efectos del terremoto 
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DEL CAUDILLO 
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1957 

TITULO de este modo la visi-
ta que el Jefe del Estado 
d ispensó a Granada en el 
año 1957, por haberla reali-

zado para asistir a la clausura del 
Congreso Eucarístico que se celebró 
en Granada. Y me centraré ahora 
más en la anécdota que en el detalle 
para esbozar levemente la más larga 
es tanc ia que el General Franco, 

como Jefe del Estado, dispensó ofi-
cialmente a la ciudad de Granada. 
Podría decirse que no se t rató de 
una visita, sino de todo un retiro, de 
una convivencia con el pueblo gra-
nadino y su iglesia, una especie de 
ejercicio espiritual, que duró dos 
días completos. Tuvo lugar a causa 
del IV Congreso Eucarístico Nacio-

nal que se celebró en nuestra ciudad 
entre el 15 y el 19 de mayo de 1957. 
Franco llegó la tarde del día 18, a las 
19:45 horas, y se marchó más discre-
tamente de lo que había llegado, a 
primeras horas de la noche del día 
19, domingo, tras asistir a la Misa 
Pontifical, a la procesión eucarística 
y a los actos de clausura del Congre-
so en el Triunfo. 

El Congreso Eucarístico 

En GARNATA narraremos a conti-
nuación esta visita en su vertiente 
civil y en su aspecto más anecdóti-
co. Reservamos para otro momento, 
para el mes de abril próximo en que 
se cumplirá el quincuagésimo tercer 

aniversario del suceso, la narración 
del grandioso, fervoroso, eferves-
cente y hasta contumaz si se quiere, 
Congreso Eucarístico de Granada. 
Sus claves históricas, la habilitación 
de espacios, la reunión en su seno 
de numerosísimas personalidades y 
sus aspec tos más relevantes que 
hicieron de él, un medio de rememo-
ración directa y de puesta en valor 
de nuestra historia por las más altas 
dignidades eclesiásticas, teologales 
y hasta del propio Papa Pío XII, que 
dirigió un emocionante y alecciona-
dor mensaje a los congresistas y al 
pueblo de Granada. 

Una visita imprevista 

No me refiero a la llegada o estancia 
en si, que sí que estaba prevista y 
preparada, sino al súbito deseo del 
Jefe del Estado y de su esposa de ir 
a visitar a la Patrona de Granada, en 
su basílica, lo que ofrecería las me-
jores instantáneas de las visitas de 
Franco a la ciudad y la anécdota 
más llamativa, singular, única y, por 
qué no, simpática que las visitas del 
General dejaron a la ciudad. 
Franco llegó a las veinte horas de 
la tarde del día 18 de mayo de 1957 
hasta la Gran Vía. Su mujer, Car-
men Polo, lo había hecho un poco 
an tes en o t ro coche. El vehículo 
del Caudillo apareció lentamente 
por la Gran Vía has ta d e t e n e r s e 
delante del edificio del Americano, 
p a r á n d o s e en medio de la Gran 
Vía. El Jefe del Estado se apeó con 
paso de buey como diría Girón de 
Velasco. El gentío rompió en aplau-
sos y v í to res y el Genera l í s imo 
comenzó la revista militar de las 
t ropas del regimiento de Córdoba 
número 10 y de las de Aviación que 
habían sido des tacadas por la au-
toridad militar para rendirle hono-
res. Después de sonar las marchas 
mil i tares t e rminó la revis ta con 
una p e q u e ñ a p a r a d a militar. Un 
número incontable de autoridades 
civiles y religiosas presentaron res-
petos al Jefe del Estado en el inte-
rior del Gobierno Civil donde se 
alojaría durante su estancia en Gra-
nada. Allí recibiría después la Me-
dalla de Oro de la Provincia, prime-
ra que se o to rgaba en Granada . 
Pero fue ahí, cuando surgió la anéc-
dota . Don Francisco y doña Car-
men, pidieron inesperadamente ir a 
visitar y rezar ante la Virgen de las 
Angustias... 

"EL GENTÍO ROMPIÓ EN APLAUSOS Y VÍTORES 
Y EL GENERALÍSIMO COMENZÓ LA REVISTA 
DE LAS TROPAS" 
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Franco pidió ir expresamente en el 
Rolls Royce descubier to y se hizo 
acompañar por el alcalde Sola Ro-
dríguez-Bolívar. 

En coche descubierto 

Eran las ocho y cuarto de la tarde, 
cuando el alcalde, que había estado 
conversando en el jardín del Gobier-
no Civil con el Caudillo, salió precipi-
tadamente anunciando que S.E. iba a 
visitar el templo de la Virgen de las 
Angustias. La noticia corrió por las 
filas de millares de personas congre-
gadas en la Gran Vía y Reyes Católi-
cos como un relámpago. AJ ofrecerle 
al Caudillo un automóvil cerrado para 
hacer el recorrido hasta la Virgen, 
pidió el coche descubierto que mo-

mentos antes ocupó con el alcalde de 
Granada. Precedido por la escolta de 
motoristas partió hacia la basílica. Iba 
el Jefe del Estado en pie y respondió 
de modo continuado a las aclamacio-
nes, que no cesaron en todo el trayec-
to. A las puertas de la Virgen le espe-
raba el Prelado de la diócesis, y acom-
pañado por su e sposa y por los 
ministros Iturmendi y Arias Salgado, 
entró en la basílica, que fue iluminada, 
ocupando un sitial delante del altar 
mayor, penetrando seguidamente, 
después de orar, en el camarín de la 
Virgen, junto a su esposa que había 
estado en todo momento acompaña-
da por la mujer del alcalde doña Mo-
desta García Alba. A salir de la iglesia 
con su séquito, la multitud que se 
había ido acrecentando a las puertas 

del templo, desbordó los servicios de 
seguridad y rodeó materialmente al 
Caudillo, quien volvió al automóvil 
descubier to siempre acompañado 
por el alcalde, y por el lateral derecho 
de la Carrera del Genil, subió por el 
embovedado saludando a los miles de 
personas que lo vitoreaban al pasar 
rindiendo a Franco, según dicen las 
crónicas, "el mayor testimonio de 
afecto y simpatía de que era capaz el 
pueblo de Granada". 

El día siguiente 

Los gritos de la muchedumbre fue-
ron incesantes quedando el Caudillo 
gratamente impresionado. A las nue-
ve menos veinte montó nuevamente 
junto al alcalde Sola en el vehículo 

descubier to y cinco minutos des-
pués descendía ante las puertas del 
Palacio de los Müller, sede del Go-
bierno Civil, entrando muy sonriente 
en el interior del edificio donde en su 
vestíbulo se detuvo más de quince 
minutos, conversando con los minis-
tros de Gobernación, Justicia e Infor-
mación y Turismo, así como con las 
diversas comisiones de entidades y 
corporaciones locales que habían 
acudido a recibirle. El día siguiente 
Franco participó en la Misa de Ponti-
fical y encabezó la procesión eucarís-
tica. El congreso concluía poco des-
pués. Franco, había vuelto a estar en 
Granada. La quinta —parece real-
mente que la cuarta— visita oficial 
según las crónicas del diario ABC, 
había concluido. 

"¡MALAGU 
Los vítores de los granadinos siempre impresionaron al Caudillo. Fue en 
un momento de ovación cuando se produjo la gran anécdota, no sólo 
del día, sino, realmente, de todas las visitas que Franco hizo a Granada. 
Sucedía que la Policía Armada forcejeaba con las gentes que pugnaban 
por coger un buen sitio para ver a Franco. La mu l t i t ud llenaba por com-
pleto la plaza del Carmen. Aplaudía a rabiar al Caudillo, que se encon-
traba ya en el Ayuntamiento. En un momento determinado se abrió el 
balcón principal. Allí estaba el Generalísimo Fue el delir io. Gritos de 
"¡Franco, Franco, Franco!", una ovación prolongada. Por f in se hace el 
silencio. Franco avanza hacia los micrófonos para dirigirse al pueblo de 
Granada. La expectación era máxima. —¡Malagueños! 
Con su lapsus Franco propició un súbito silencio, un silencio sobreco-
gedor de la muchedumbre, que desconcertada, no sabia qué responder 
o qué hacer. Otra vez, seguidamente: ¡Malagueños! Murmul los. . . al-
guien advierte a Su Excelencia, que repara el agravio. La anécdota, 
simple pero tan peculiar como def in i tor ia, ha quedado grabada en la 
memor ia colect iva de los granadinos, como "el día que Franco nos 
l lamó malagueños". 
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U N A de las páginas recien-
tes de la h is tor ia de Gra-
nada q u e e s t á por escr i -
b i r p l e n a m e n t e y p o r 

revisar en p a r t e de lo ya esc r i to , 
es la relat iva al ge rmen y el em-
pu je pa ra el nac imien to d e la es-
t a c i ó n d e e s q u í d e Sol y Nieve. 
Una in ic ia t iva q u e c o r r e s p o n d e 
ano t a r en su par t i cu la r m a r c a d o r 
al a lca lde Sola Rodríguez-Bolívar, 
q u e d e s d e t i e m p o a t r á s l l evaba 
p e r g e ñ a n d o el m i s m í s i m o alcal-
de , c o m o f o r m a d e i m p u l s a r el 
d e s a r r o l l o de G r a n a d a , c o n u n a 
iniciat iva novedosa . 

Letras de 30 metros 

Sea c o m o fuere , Franco, a su re-
g r e s o a Madr id d e s d e Almer ía , 
llegó a Granada y s u b i ó a Sierra 
Nevada para conoce r la iniciativa 
municipal in situ. Era el día 1 de 
mayo de 1961, y p a r a esa fecha , 
c o m o e r a n o r m a l e n t o n c e s , las 
c u m b r e s pen ibé t icas e s t a b a n se-
p u l t a d a s b a j o i n m e n s o s neve ros 
que de jaban aflorar algunas rocas. 
Tan to fue así q u e el n o m b r e del 
Jefe del Es tado, fue p i n t a d o con 

El alcalde explicó el proyecto de Ordenación de una 
zona municipal deportiva, con la edificación de un 

parador, restaurantes, pistas y la instalación de 
telesillas y telesquís 

Después de almorzar en el Albergue Universitario, el 
Caudillo marchó a Sevilla, a donde llegó 

a las nueve de la noche 

AYER SIERRA NEVADA 

gobernador civil le informó sobre 
sus posibilidades turístico-deportlvas 
y de su complemento, la Costa del Sol 
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polvo de anilina roja, en las faldas 
del pico Veleta y en las proximida-
des de los Lagunillos de la Virgen. 
Un letrero que se veía con facili-
dad, real izado con letras de trein-
ta me t ros de al to y q u e a lcanzó 
más de c ien to t re in ta me t ros de 
long i tud to ta l . A la l legada a la 
zona de los Peñones de San Fran-
cisco un grupo de jóvenes depor -
tistas recibió la primera autor idad 
de la España del momento . 

El Proyecto Municipal 
En una panca r t a podía leerse un 
lema muy expresivo de la necesi-
dad de convencer al Franco de que 
el proyecto sal iese adelante . Dis-
puesta su colocación de modo es-
tratégico, a los pies del tercero de 
los peñones, a la entrada del carril 
que conducía al albergue Universi-
tario, en el que decía: "Sierra Neva-
da lo espera de todo del Caudillo". 

Allí, in s i tu , el a l c a l d e se p u s o 
manos a la obra y explicó al Jefe 
del Es t ado p o r m e n o r i z a d a m e n t e 
el p royec to de ordenación de una 
zona municipal depor t iva , con la 
edif icación de un parador, restau-
ran tes , p i s tas y la instalación de 
telesillas y telesquíes, con dest ino 
a la explotación turís t ica y depor-
tiva de las dehesas de Sierra Ne-
vada , c o m o c o m p l e m e n t o de la 
Costa Granadina —hoy Tropical— 
y de la Costa del Sol. Franco reco-
rr ió a pié la zona y quedó debida-
m e n t e e n t e r a d o de la iniciat iva, 
que c o m e n t ó muy pos i t ivamente 
a las a u t o r i d a d e s p r e s e n t e s du-
ran te el a lmuerzo se rv ido por el 
Hotel Victoria de la capi ta l , que 
tuvo lugar en el Albergue Univer-
si tario. A su finalización, pa sadas 
las cua t ro de la t a rde el Generalí-
s imo par t ió con rumbo a Sevilla, 
a d o n d e l legó a las n u e v e de la 
noche. Durante el t rayecto por los 

pueblos Pinos Genil y Cenes de la 
Vega, y a su paso por la capi tal , 
d o n d e no se de tuvo la comit iva, 
los vec inos v i torearon la carava-
na, en e spec ia l en la Lancha de 
Cenes y en la Carre tera de la Sie-
r ra donde habían s ido levantados 
a rcos t r iunfales y p in tados núme-
r o s v í t o r e s p a r a a c o g e r cá l ida-
m e n t e "al s a l v a d o r de España" , 
dice la información de los diarios. 
En t a n t o ocu r r í a la vis i ta en las 
ce rcanas pis tas de Sierra Nevada 
e s q u i a b a n m u c h a c h o s y mucha-
chas de los Grupos Universitarios 
de Montaña, chicas de la Sección 
Femenina, miembros de la Sociedad 
Sierra Nevada y de la organización 
juvenil y de otras ent idades depor-
tivas granadinas, así como un gru-
po de "señoritas alemanas que pu-
dieron ser testigos del entusiasmo 
de los españoles por su Caudillo", 
dice l i t e ra lmente la in formac ión 
oficial sobre el suceso. 



Recibimiento de Franco en el pueblo de Pórtugos 
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FRANCO EN LA ALPUJARRA 

Acompañado de su esposa, el Generalísimo desembarcó del Azor en el puerto de Adra y efectuó un 
recorrido por la región de La Alpujarra, en un viaje digno de la mejor película de Bardén y Berlanga 

A la una de la tarde llegó al puerto de Adra el 
yate «Azor», en el que viajaba "Su Excelencia el 
Jefe del Estado, acompañado de su esposa y el 
ministro de jornada, almirante Nieto Antúnez". 
En el puerto esperaban el capitán general de la IX 
Región Militar, con el jefe del Estado Mayor, go-
bernadores civiles de Granada y Almería y otras 
autoridades y jerarquías. A la una y cuarto atracó 
en el puerto una lancha del «Azor», que recogió 
al gobernador civil de Granada, señor Cañizares, 
que subió a bordo para almorzar con Franco. 
A las dos en punto desembarcó en el puerto el 
Generalísimo con sus acompañantes, que pasaron 
a ocupar los coches en los que salieron de la ciu-
dad en medio de las aclamaciones y vítores de los 
vecinos que conocían la llegada y se congregaron 
para t r ibu ta r le su cariñoso homenaje, siguen 
contando las noticias. 

CINCO HORAS DE VIAJE 
En el l imite de las provincias de Almería y Gra-

nada, la caravana se adentró en La Alpujarra, re-
gión que el Caudil lo tenía especial interés por 
conocer. En to ta l fueron cinco horas de viaje, 
hasta llegar a una al t i tud de 1.500 metros sobre 
el nivel del mar. 

El primer pueblo que atravesó fue Albuñol, en el 
que se habían congregado millares de vecinos 
con banderas y el Ayuntamiento al frente. La 
caravana se detuvo un instante y Franco saludó 
a las autoridades "sin descender del coche", que 
con t inuó inmedia tamente viaje a A lbondón, 

donde el vecindario esperaba con pancartas en 
las que podía leerse: «Albondón saluda al primer 
Jefe del Estado que nos vis i ta» y «Todos con 
Franco, que no nos olvida». La llegada a Cádiar 
revistió análogas características de entusiasmo, 
donde Franco fue vitoreado incesantemente por 
el pueblo congregado que le dedicó canciones y 
aplausos. 

ENORME ENTUSIASMO 
Más adelante, en el cruce con la carretera de 
Bérchules y hasta llegar a dicho pueblo, la cara-
vana fue acogida con enorme entusiasmo por el 
vecindario y autoridades. En ese momento co-
menzó a caer una ligera llovizna, mientras la co-
mitiva seguía hacía Trevélez. Cíen metros antes 
de llegar al pueblo más alto de España, Franco 
bajó del coche para admirar el magnifico panora-
ma de Sierra Nevada. Seguidamente fue acogido 
en medio de continuos vivas, aplausos y numero-
sas pancartas que le daban ta bienvenida a la lo-
calidad. 

PANCARTAS, VITORES Y FLORES 
En Busquistar se repi t ieron las aclamaciones 
del vecindario presidido por las autoridades en 
adhesión a l General ís imo. Más adelante, en 
Pitres, lucia una pancarta que rezaba asi: «Pi-
tres, pueblo adoptado por t i , te saluda». En el 
cruce de los caminos de Bubión y Capíleíra, los 
vecinos de ambas localidades v i torearon con 
entusiasmo al Caudillo, que se detuvo allí unos 

momentos a saludarlos. Tres k i lómetros más 
adelante los mineros de la mina «Virgen de 
Fát ima» se encont raban al ineados a ambos 
lados de la carretera, con pancartas dando las 
gracias a Franco por su visita. Poco después, la 
comit iva pasó por Soportújar, cuyo vecindario 
entregó una cesta de flores a Carmen Polo, que 
la recibió con sonrisas. 

LOS PESTIÑOS DE VÉLEZ 
La carretera se encontraba flanqueada más ade-
lante por los vecinos de Carataunas y Cañar, 
pueblos ambos alejados de la misma, que porta-
ban una pancarta en la que decía «El balcón de La 
Alpujarra te saluda». 
A las seis y cuarto Franco llegó a Lanjarón, en 
cuya calle principal se encontraba todo el vecin-
dario congregado. De los balcones pendían colga-
duras y tapices, y la calle estaba cruzada por gran 
cantidad de banderolas. En la plaza esperaban las 
autoridades. El Caudillo llegó en el coche hasta 
el f inal del pueblo y dio la vuelta para continuar 
viaje a Órgíva, donde el vecindario enfervorizado, 
invadió el itinerario hasta casi hacer detenerse el 
vehículo en el que viajaban Franco y su esposa. 
Al igual que en todo el trayecto, los balcones de 
Órgíva estaban adornados con banderas y colga-
duras. La comitiva cruzó lentamente el pueblo en 
medio de los vítores de los alU congregados y 
continuó viaje hacia Vélez y Benaudalla, donde 
trataron de entregar al Caudillo unos pestiños, 
sin lograrlo. 



Tuvieron que pasar casi seis 
años para que Franco visi-
ta ra de nuevo la c iudad. 
Pero es ta vez no lo hizo 

por motivos "festivos", sino en me-
dio del d r ama p rovocado por el 
temporal de lluvias incesantes que 
desde noviembre a febrero azota-
ron el sur peninsular. Como en 1956 
el Jefe del Estado "vino a Granada 
a tomar medida de los efectos de la 
catástrofe y a tratar de paliar con 
su presencia las afecciones de los 
damnificados", dicen las crónicas 
del acontecimiento. 
Comenzó a llover en los úl t imos 
días de octubre, tras un septiembre 
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lluvioso y con leves intervalos, entre 
noviembre y febrero apenas se divi-
só el sol un día completo. 

Temporal de agua 
El temporal fue de tal magnitud que 
el Guadalquivir inundó Sevilla como 
no se recordaba desde hacía déca-
das, casi un siglo. En las provincias 
de Córdoba y Jaén causó estragos y 
no menos daños provocó en Málaga 
y Jaén. En Granada, en la provincia 
y en la ciudad, los daños fueron te-
rribles. Se hundieron casas en mu-
chas localidades, se perdieron las 
cosechas, desaparecieron caminos, 

se hundieron carreteras, y en la ca-
pital, en el barrio del Sacro Monte se 
derrumbaron las cuevas habitadas 
por numerosas familias que queda-
ron damnificadas y sin techo bajo el 
que guarecerse. Aquella fue una visi-
ta fugaz. El Generalísimo llegó a últi-
ma hora de la tarde del día 25 de fe-
brero y tras una breve entrevista en el 
Gobierno Civil, por la Gran Vía, Plaza 
Nueva y Cuesta de Gomérez, subió 
hasta el Convento de San Francisco 
de la Alhambra, donde se alojó para 
descansar. Durante aquel día, dicen 
las crónicas, que había comenzado en 
Sevilla, visitó, además, las provincias 
de Córdoba, Jaén, Málaga y Granada, 

haciendo más de seiscientos kilóme-
tros, tomando dimensión de la catás-
trofe que sufría el Sur peninsular. 

En el Sacro Monte 

Al día siguiente, 26 de febrero, Fran-
co inició una rápida visita a las zonas 
afectadas de la ciudad, principalmen-
te la zona del Sacro Monte afectada 
por el temporal, acompañado del al-
calde Sola Rodríguez-Bolívar, que 
durante todo el rato le dispensó pun-
tuales explicaciones sobre el lugar y 
la situación. Le acompañaban en la 
visita cuatro ministros, varios direc-
tores generales y todas las autorida-
des de la provincia. 
Las fotografías que se conservan del 
acontecimiento recogen la visita de 
Franco y su séqui to al barr io del 
Sacro Monte para comprobar los 
daños ocasionados en las cuevas y 
casas-cueva que habían tenido que 
ser desalojadas y las impresionan-
tes torrenteras provocadas por las 
aguas que habían modificado los 
cauces tradicionales. En todas las 
i n s t an t áneas se puede obse rva r 
cómo Franco y sus ministros atien-
den las detalladas explicaciones que 
les ofrecía el alcalde de la ciudad. 

La "Huerta de la Virgencica" 

Concluida la visita al barrio troglo-
dita y gitano, la comitiva se trasladó 
hasta la "Huerta de la Virgencica", 
donde se informó por el alcalde con 
todo lujo de detalles, de los trabajos 
para construir ochocientas cincuen-
ta viviendas provisionales, para re-
coger a los vecinos alojados en los 
albergues de emergencia de la cono-
cida como zona de la "Frigorífica" y 
otros barrios inmediatos, que acla-
maron a Franco y al alcalde al paso, 
con vivas y aplausos. 
A las once de la mañana, Franco 
abandonaba la ciudad y media hora 
más tarde era despedido en el lími-
te de la provincia por todas las au-
toridades provinciales. El Caudillo, 
continuaba su periplo por las zonas 
dañadas. La visita de Franco había 
concluido. Sería la última que dis-
pensaría a la ciudad de Granada, 
que se sepa, aunque mes y medio 
después visitaría inesperadamente 
algunos pueblos de la Alpujarra. • 
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PAPAS 
Y 
"CAÑADÚ" 

Juan Antonio Escribano Casti-
lla era alcalde de Motril por 
los años s e s e n t a . Hombre 
in te l igente y singular, muy 

ocur ren te y con un gran sent ido 
del humor, defendió a su pueblo a 
través de una eficaz gestión direc-
ta al t iempo que procuraba trasla-
dar a la opinión pública situacio-
nes p in torescas que l lamaban la 
atención sobre la localidad motri-
leña. Mucho se comentaron algu-
nas not icias: cuando le envió al 
a l ca lde de Milán un b a s t ó n de 
mando con dos borlos, por si care-
cía de ellos, por permitir que que-
masen una bande ra española ; o 
cuando a falta de hospedaje hote-
lero en la ciudad dio alojamiento a 

I 
unos turistas en el calabozo de la 
Policía Local, etc. 
Un verano, durante las vacaciones 
de Franco, el yate Azor atracó en 
Motril para que el Caudillo y su es-
posa emprend iesen en c o c h e el 
viaje de regreso a Madrid. Espera-
ban en el puer to las au tor idades 
locales, agrupadas en torno al mag-
nífico Rolls Royce Phantom IV del 
Jefe del Estado —el mismo al que le 
hirvió el radiador cuando subía a 
Sierra Nevada en 1961— mientras 
Juan Antonio Escribano se hacía la 
siguiente consideración: «Creo que 
debo entregarle un recuerdo a doña 
Carmen, pero todo el mundo le re-
gala bellísimas mantillas de encaje, 
estuches de taracea o finas piezas 

de orfebrería. Y de todo eso debe 
tener montañas, de cuantas le ha-
brán entregado en toda España. Yo 
quiero obsequia r le algo que sea 
original, para que no olvide su paso 
por Motril.» Y sin pensarlo dos ve-
ces puso en marcha su ocurrencia: 
preparó un formidable saco de pa-
tatas de la vega, «unas papas que 
pa rec í an ch iqu i l los s e n t a o s de 
culo», de hermosas que eran, y jun-
to a las patatas un «brazao de jugo-
sa cañadú». Le costó lo suyo con-
vencer a los escoltas para que le 
dejasen abrir el maletero del coche 
oficial para introducir la apetitosa 
e insólita carga. 
No se anduvo con reparos el alcal-
de motrileño cuando, al saludar a 

P A P A S Y " C A N A D U " 

Franco y a su esposa , informó a 
doña Carmen de las características 
de su obsequio, instruyéndole acer-
ca de cómo sus nietos debían de 
dar cuenta de la caña de azúcar. 
Unos meses más tarde, con motivo 
de la inauguración de la Feria del 
Campo, al visitar el Caudillo el pa-
bellón de Granada, la primera dama 
reconoció a Escribano Castilla y 
dirigiéndose a él confirmó con pa-
labras la afor tunada decisión del 
motrileño: «Alcalde, estaban buení-
simas las pa ta tas de Motril y no 
sabe usted cómo han d i s f ru tado 
mis nietos con la caña de azúcar, 
que nunca habían probado. Le agra-
dezco muchísimo un obsequio tan 
rico.» • 

JOSÉ LUIS KASTIYO 



GARNATA 
El Mi lenio es el instrumento y el motor que debe proyectar nacional e internacio-

nalmente la riqueza histórica, cultural y patrimonial de Granada y su antiguo Reino. 

Somos herederos de un importante legado y el Mi lenio supone promocionarnos y 

darnos a conocer dentro y fuera de nuestra ciudad. 

El consorcio para la Conmemoración del Mi lenio del Reino de Granada t iene que 

afrontar grandes retos, emprendiendo numerosos proyectos por el bien de los gra-

nadinos y las granadinas. Nuestro apoyo se material iza ahora con estas páginas. 

NOTICIAS 
A milenio 

• . r e i n o 
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n o t i c i a s 

ACUERDO MILENIO-UGR 
La gerente del Consorcio del Milenio del Reino de 
Granada, Francisca Pleguezuelos, y el rector de la 
Universidad de Granada, Francisco González Lo-
deiro, han suscrito un convenio de colaboración 
para la materialización de diversas actividades en 
el marco de la celebración del Milenio 
La directora gerente del Consorcio del Milenio del 
Reino de Granada y la Fundación El Legado Andalu-
sí, Francisca Pleguezuelos, y el rector de la Univer-
sidad de Granada, Francisco González Lodeiro, han 
suscrito un acuerdo de colaboración para el esta-
blecimiento de relaciones académicas, culturales y 
científicas entre la Fundación El Legado Andalusí y 
la Universidad de Granada de cara a la materializa-
ción de actividades organizadas en el marco de la 
celebración del Milenio del Reino de Granada. 
Este acuerdo contempla favorecer el intercambio de 
información, documentación y asesoramiento cul-
tural de especialistas y la colaboración en la organi-
zación de iniciativas socio-culturales de interés co-
mún que se concretarán en la programación de los 
espacios expositivos del Milenio y en diferentes ta-
lleres para el público que acompañarán a estas ac-
tividades en Granada. Para la materialización de 
estos proyectos, se implicará a la Facultad de Bellas 
Artes y otras. Asimismo, el acuerdo suscri to hoy 
contempla la co-edición de obras. 
Con el propósito de llevar adelante este programa 
de colaboración, se nombrará una Comisión conjun-
ta integrada por dos representantes de cada una de 
las instituciones que estudiarán y planificarán los 
programas y proyectos específicos a desarrollar. • 

LA MILENIO THAN DESERT 2011 
LLEGARÁ A GRANADA 
La sexta edición de la Titan Desert que se disputa 
en el desierto de Marruecos tendrá un recorrido de 
600 kilómetros y 6 jornadas entre Erfoud y Grana-
da. La Milenio Titan Desert tendrá por primera vez 
una etapa en España, con final en Granada. 

La sexta edición de la Titan Desert se disputará del 9 
al 14 de mayo de 2011 entre Marruecos y España. Esta 
nueva edición cuenta con el apoyo de Milenio Reino 
de Granada y llevará a los participantes hasta la ciu-
dad para conmemorar el Primer Milenio de la funda-
ción del Reino de Granada. 

Paca Pleguezuelos y Francisco González, tras el acuerdo 
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P Á G I N A S P A R A U N M I L E N I O 

En la p resen tac ión de la Milenio 
Titan Desert 2011 se dieron a cono-
cer todas las novedades de la próxi-
ma ed ic ión de la c a r r e r a y q u e 
plantean nuevos retos para los par-
ticipantes. Crece el número de eta-
pas que se disputarán así como la 
distancia del recorrido y se añade 
el aliciente de celebrar una e tapa 
en territorio español. A las dificul-
tades de las dunas del Sáhara y el 
calor del des ie r to marroquí se le 
añade una última etapa de montaña 
entre Guadix y Granada. 
En la presentación se dieron cita 
pe r sona jes conoc idos del mundo 
del ciclismo, en t re ellos Roberto 

Heras, g anado r de las ed ic iones 
2008 y 2010 de es ta ca r re ra . "He 
corrido dos años y cada año crece 
el nivel de esta carrera. Mi motiva-
ción de cara a 2011 es muy grande 
y correré para defender mi título" 
comentaba el de Béjar en el acto. 
La Milenio Titan Desert es una ca-
rrera que siempre ha destacado por 
el espíritu de aventura de sus par-
t icipantes. Combina orientación y 
resistencia, tanto física como men-
tal, y se ha s i tuado como el gran 
referente mundial del mundo del 
Mountain Bike. 
Paca Pleguezuelos, Directora Ge-
ren te de la Fundación Pública El 

• • • M M M N M P 
* 

f ; 
nra gSV,: ' 

1 Titan Desert 2010 f ; ' "V -

Legado Andalusí y del Consorcio 
para la conmemoración del Milenio 
del Reino de Granada comentó en 
la presentación: "A lo largo de este 
año y hasta la finalización del año 
2013, en el territorio que supuso el 
Reino de Granada y en el resto de 
España, se conmemorarán mil años 
de la fundación del mismo. Concre-
t amen te en e s t e ámbito, y no es 
casual, comenzamos con el evento 
que mejor interpreta el espíritu del 
Reino de Granada que es la Titan 
Deser t , a h o r a Milenio Ti tan De-
sert". 
Y añadía: "Con la incorporación del 
Milenio del Reino de Granada a la 
p r u e b a p a r a los p r ó x i m o s t r e s 
años, pre tendemos tener una ven-
tana de comunicación en el mundo 
del d e p o r t e a t r a v é s del m e j o r 
evento deportivo de Mountain Bike 
que se desarrolla en Marruecos y a 
partir de ahora también en Andalu-
cía. Para este primer año, Granada 
es la ciudad elegida para la llegada 
final de la carrera y no es casual ya 
que Granada se sitúa en el centro 
del Milenio, aunque la idea es que 
todas las provincias andaluzas del 
Milenio disfruten en alguna medida 
de este espectacular evento". 
Félix Dot, Director General de RPM 
comentó: "Hasta ahora hemos vivi-
do cinco grandes ediciones que han 
servido para crecer y mejorar. En 
2011 llega una carrera nueva, con 
muchas novedades y con un salto 
de calidad notable. Por primera vez 
cruzaremos el estrecho hasta Espa-
ña y eso añadirá una nueva dosis de 
emoción a la prueba. Año tras año 
hemos luchado por crecer y mejo-
rar. Podemos asegurar que la de 
2011 será la mejor edición de la Mi-
lenio Titan Desert". • 

milenio 
reino 1 de granada 

»013.1013 

TITAN 
DESERT 

Titan Desert 2010 
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EL B A Ñ O ÁRABE. M Á S Q U E U N A N E C E S I D A D H I G I É N I C A O U N A I M P O S I C I Ó N RELIGIOSA 

FUE, EN LA E S P A Ñ A M E D I E V A L , U N A C O S T U M B R E S O C I A L , U N P R I V I L E G I O PARA 

LA ÉPOCA AL Q U E T O D O S T U V I E R O N A C C E S O : MUJERES Y H O M B R E S . M A Y O R E S Y 

P E Q U E Ñ O S . R I C O S Y POBRES, M U S U L M A N E S , J U D Í O S Y C R I S T I A N O S . 

Javier Ortega Vizcaino | Fotos: Ruiz de Almodóvar 

Detalle de los tragaluces de la sala fría o de refresco del Bañuelo, Granada 



Vista exterior de ias bóvedas del Bañuelo 

Desde t iempos remotos 
ha sido conocido y re-
c o n o c i d o el va lor del 
agua y su relación inse-
parable con la subsis-

tencia de la vida; también desde el 
principio, todos los pueblos le su-
pusieron otras utilidades y venta-
jas. En los libros sagrados de las 
distintas religiones, reglamentado a 
través de ritos o prescripciones, la 
r e c o m e n d a c i ó n del b a ñ o con el 
p rec i ado l íquido es ind icado en 
ocasiones tan convenientes para la 
higiene, como tras el uso del matri-
monio o cuando la mujer vive los 
días del periodo menstrual. 
El bau t i smo cr i s t iano no es más 
que un ritual espiritual que simbo-
liza la limpieza del cue rpo como 
reflejo de la purificación del alma. 
Las abluciones de los musulmanes 
representan el mismo papel purifi-
cador previo a la comunicación con 
Dios. Sin olvidar la impor t anc ia 
depuradora que. aún en nues t ros 

días, tienen las aguas del río Jordán 
para palest inos e israelitas, o las 
del Ganges para los hindúes. 
Fue el griego Galeno quien dedujo 
que no habría nada más purificador 
que un baño combinando lo frío y 
lo caliente, lo seco y lo húmedo y lo 
esencial del cosmos: tierra, agua, 
aire y fuego. 
Para los griegos, el baño tenía un 
fin medicinal, reparador del cuerpo 

y, por consecuencia, de la mente y 
espí r i tu . Para c o m p r o b a r l o sólo 
tendremos que seguir el esquema 
que para tal objetivo ideó Galeno: 
"Un inicial baño en seco, de vapor, 
tendrá como misión calentar y fun-
dir las materias nocivas del cuerpo 
y l impiar la piel de impurezas y 

desigualdades que serán expulsa-
das con el fuerte sudor provocado". 
Como se observa, era ya conocida 
la propiedad que tenía la sudora-
ción provocada para eliminar las 
toxinas del cue rpo . Continúa di-
c iendo Galeno: "El baño de agua 
muy caliente limpiará los resqui-
cios de la epidermis, entrando por 
los poros l impios y devolviendo 
una humedad pura a las partes só-

lidas del cuerpo (carne y huesos) 
en sustitución del humor sudado". 
Y termina su prescripción indican-
do: "Un baño pos ter ior con agua 
fría, refrescará el cuerpo contrayen-
do la piel y cerrando los poros ya 
limpios". Este baño frío tenía como 
fin, también, p rovocar una vaso-

"UN INICIAL BAÑO EN SECO, DE VAPOR, TENDRÁ COMO 
MISIÓN CALENTAR Y FUNDIR LAS MATERIAS NOCIVAS 
DEL CUERPO Y LIMPIAR LA PIEL DE IMPUREZAS" 
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• « Sala templada 

constr icción compensa tor ia de la 
vasodilatación de las fases cálidas 
del baño. 
Pero fueron los romanos, con sus 
conoc imien tos en ingeniería y la 
cons t rucc ión de los acueduc tos , 
los que acercaron el agua allí don-

tes del valor fundamental que tenía 
el agua. Seguramente fue por es ta 
razón que, cuando llegaron al sur 
de Hispania y d e s c u b r i e r o n los 
acueductos y las acequias, los pa-
t ios con sur t idores de agua y las 
termas , hicieron suyos es tos ele-

"SI EL AGUA ERA ESCASA UN SOLO BAÑO SERVIA, 
FORZOSAMENTE, A TODOS: CRISTIANOS, 
MUSULMANES Y JUDÍOS, HOMBRES Y MUJERES" 

de era necesar ia , d a n d o forma y 
es t ructura definitiva a los baños o 
t e rmas romanas , convi r t iéndolas 
en lugares de esparcimiento y cen-
tro de la vida social de la época (el 
emperador Agripa mandó construir 
en Roma c iento se t en ta t e rmas) , 
legando estos conocimientos a to-
das las culturas que tuvieron rela-
ción con ellos: de árabes y turcos, 
a rusos y finlandeses. 
Los árabes, acos tumbrados a vivir 
en mares de arena, eran conscien-

mentos que también contenían y 
s in te t izaban aquel bien p rec iado 
p a r a e l los , d e s a r r o l l a n d o y am-
pliando el es tudio de las técnicas 
relacionadas con el agua. 
Los árabes españoles difundieron 
el uso del baño y lo llevaron a to-
dos los rincones del país, populari-
zándolo y haciéndolo accesible a 
toda la sociedad: reyes y labriegos, 
comerciantes y militares, monjes y 
religiosas; tanto llegó a extenderse 
que para todos formaba par te de 

su vida cotidiana. Los musulmanes 
no c o n c e b í a n c i u d a d s in b a ñ o . 
Este concepto de acercar el baño al 
pueblo, allí donde estuviera, llevó 
aparejado un cambio en las dimen-
siones y es t ructuras de las monu-
mentales termas, dando paso a los 
denominados "baños árabes". 
De la misma manera que les ocu-
rrió a los romanos, los árabes espa-
ñoles también "exportaron" la cos-
tumbre de bañarse y la t ipología 
del "baño árabe" a las vecinas tie-
rras de África. Hoy día, en Marrue-
cos, Argelia y Túnez, se sigue prac-
t i cando y ut i l izando c o m o si los 
siglos no hubieran transcurr ido. 

UBICACIÓN 
Si el agua era escasa o la población 
reducida, un solo baño servía, for-
z o s a m e n t e , a t o d o s : c r i s t i a n o s , 
musulmanes y judíos, h o m b r e s y 
mujeres, ricos y pobres, habiendo 
de ser regulado su uso con hora-
r ios s e m a n a l e s q u e t r a t a b a n de 
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impedi r re lac iones pe rn i c iosas , 
siendo muy normal el siguiente ré-
gimen: los lunes y miércoles, para 
mujeres; los martes, jueves y sába-
dos, para hombres; y los viernes y 
domingos, días destinados exclusi-
vamente para los judíos. Fue el rey 
Alfonso, el Sabio, quien, por ley, 
prohibió el baño conjunto de cris-
tianos y judíos, ("que ningunt judío 
non sea osado bañarse en baño, en 
uno con los cristianos"). Si por el 
contrario, el agua era abundante , 
caso de Granada, el número de ba-

ños se multiplicaba con el de ba-
rrios, comunidades o grupos socia-
les . T a n t o s c o m o h ic i e ra fa l ta , 
buscando la comodidad y la cerca-
nía para el cliente, ya que el baño 
requería un ambiente de vecindad. 
Hay que tener en cuenta que con 
mezqui tas , s inagogas o iglesias, 
e ran el ún ico cen t ro de reunión 
social. 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
Los había de muy diferente precio 
y categoría social, y no hay que ol-

vidar que en el medievo español 
había una gran demanda, habiéndo-
se conver t ido en un servic io de 
primera necesidad. 
Así lo demuestra el hecho que des-
de antiguo se le aplicase el mismo 
régimen de monopolio que a moli-
nos y hornos, como fuente de segu-
ros y fáciles ingresos para el fisco 
real o señorial . Los baños, como 
otros bienes reales, podían ser ce-
didos, mediante privilegio, a una 
minoría racial o a algún noble o 
persona a quien se quería compen-
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de los moriscos 550 y 200 fanegas 
de cebada, respectivamente. 

EL EDIFICIO 
El baño árabe se edificaba con gran 
solidez, habida cuenta de las enor-
mes diferencias de t empera tu ras 
que tenía que soportar entre su in-
terior y su exterior, así como unos 
elevadísimos índices de humedad. 
Para su construcción se empleó la 
mezcla de cal y arena (también he-
redada de los ingenieros romanos) 
con la que obtenían una argamasa 
dura como la piedra y el tiempo. Su 
planta era un rectángulo casi cua-
drado, dividido en tres naves: sala 
vestidor, sala templada (la mayor), 
y sala caliente, comunicadas entre 
si por arcos abiertos; anejas se en-
contraban las dependencias auxi-
liares que albergaban: la caldera 
con el horno que la alimentaba, la 
leñera y el almacén. El edificio ca-
recía de ventanas por las que pu-

modo de turbante; y unas sandalias 
altas de madera o corcho llamadas 
chapines, que les protegía del calor 
que el pav imento de sp rend í a al 
estar sobre una cámara de aire que 
recibía el calor de las calderas. De 
es ta guisa, con las pantuf las , un 
paño en el hombro (ya que pocos 
eran los que se avergonzaban de 
exhibir sus in t imidades) , y o t ro 
sobre la cabeza, pasaban a la sala 
central y principal del estableci-
miento, muy caliente y saturada de 
vapor. Allí se tendían en una tarima 
especial en donde comenzaban a 
sudar en reposo, y los bañeros, que 
en los palacios podían ser sustitui-
dos por esclavas especial izadas, 
favorecían la sudoración mediante 
fricciones enérgicas. Al fin de esta 
operación, el bañista pasaba a la 
tercera sala y más caliente, por es-
tar junto y casi encima de la calde-
ra de cobre y el horno. Siempre en 
cuclillas, era enjabonado de pies a 

"AL BAÑISTA SE LE ENTREGABAN UNAS SANDALIAS 
DE MADERA 0 CORCHO PARA PROTEGER DEL CALOR 
QUE DESPRENDÍA EL PAVIMENTO" 

diera escaparse el calor, salvo en 
los techos, por lo general aboveda-
dos, en los que se practicaban pe-
queñas claraboyas de forma octo-
gonal o de estrella de ocho puntas, 
cerradas con vidrios de color rojo, 
que podían retirarse desde el exte-
rior en caso de necesidad. El color 
rojo de los cristales y las decora-
ciones de los techos con pinturas 
del mismo color, contribuían, psi-
cológicamente, a aumentar el am-
biente cálido. 

USO DEL BAÑO 
El establecimiento se abría hacia 
las dos de la tarde, permaneciendo 
abier to has ta muy ent rada la no-
che. Cuando el visitante acudía al 
baño, lo encontraba escrupulosa-
m e n t e l impio y d e l i c i o s a m e n t e 
perfumado con el aroma del tomillo 
o romero que se quemaba en los 
hornos. El bañista pasaba a la pri-
mera sala destinada a vestidor, que 
era la más fría del baño, donde se 
desvest ía y se le entregaban dos 
paños blancos: uno para cubrirse 
las partes íntimas, ciñéndoselo a la 
cintura, y el otro para la cabeza a 

cabeza, con abundan t e espuma, 
que se hacía desaparecer lanzándo-
le gran cantidad de agua muy ca-
liente, con recipientes de madera 
resistentes a la transmisión de ca-
lor, l evan tando es ta lluvia gran 
cantidad de vapor al caer al suelo 
caliente. Tras esta fase, muy impor-
tante en el ritual del baño, era ne-
cesario volver a la sala templada 
para reponerse, a lo cual los em-
pleados ayudaban con exper tos 
masajes. Esta transición era obliga-
da antes de volver de nuevo a la 
sala cal iente a tomar una nueva 
ducha, esta vez de agua bien fría, 
para después regresar de nuevo a 
la sala central a reposar y tomar 
nuevos masajes reactivos acompa-
ñados de aceites y perfumes, de-
pendiendo su calidad de la posibi-
lidad económica del c l iente . Ya 
reconfortado, el bañista se envolvía 
en una especie de albornoz de algo-
dón, q u e d a n d o en r e p o s o en la 
primera sala, la de las camas, con 
una sensación de ligereza, charlan-
do con los amigos de religión, de 
política o sobre los chascarrillos de 
la vecindad. En es te maravilloso 

sar. Tal es el caso de don Hernando 
de Zafra, secretar io de los Reyes 
Católicos y artífice de las capitula-
ciones de Granada, buen conoce-
dor de los beneficios de esa merced 
y de los sustanciosos emolumentos 
que ésta generaba, llegó a tener la 
mayoría de los baños de Granada. 
Estas rentas podían ser cobradas 
en especia, como por ejemplo ocu-
rría con los baños de Jerez o los de 
Ferreira, por los que los Señores 
del Marquesado del Zenete recibían 
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ambiente era frecuente que algunos 
comieran o cenaran. 
El baño árabe era más un baño de 
vapor, no existiendo la inmersión 
como en las termas romanas, don-
de el agua, caliente o fría era toma-
da en piscinas en las que era posi-
b l e n a d a r , e j e r c i c i o é s t e 
considerado innoble por los ára-
bes. 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
Muchos son los restos existentes 
de los denominados baños árabes. 
Mas, especial mención merece, por 
el notable interés, el llamado "Ba-
ñuelo", sito en la Carrera del Darro 
de la ciudad de Granada. Se trata 
de los más antiguos baños árabes 
conservados completos en España. 
Los mandó construir el visir judío 
Samuel Ha-Levy ibn-Negrela en la 
época zirí (siglo XI). Fue expropia-
do a su an te r io r p rop ie t a r io D. 
Gonzalo Enríquez de Luna, quien, 

en un gesto de generosidad que le 
honra, se conformó con quince mil 
pesetas de las diecisiete mil en que 
fue tasado por la Administración en 
mayo de 1928. Res taurado ejem-

plarmente por D. Leopoldo Torres 
Balbás, se t ra ta del edificio más 
venerable de Granada, no pudién-
dose resist ir uno a pensar en la 
cantidad de historia que encierran 
sus muros: conjuras políticas, dis-
conformidades religiosas, inconfe-
sables intrigas sociales, culto a la 
amistad, amores encontrados... 
Su interior conserva capiteles pro-
cedentes del derr ibo de Medinat 
al-Zara, en Córdoba. Pero no son 
solamente estos capiteles la mayor 
riqueza que tiene este monumento, 
conocido en su tiempo como "Ba-

ños del Nogal", ni ninguno de sus 
demás restos arqueológicos, sino 
que su gran tesoro fue, a decir de 
m u c h o s , Da. Concha , q u e fue r a 
guardesa y portera del edificio. Su 

padre, asignado por el propio To-
rres Balbás, fue el primer portero 
que tuvo el Bañuelo. Da. Concha 
nació en él, se crió jugando en su 
patio, se casó, tuvo tres hijos, en-
viudó y perdió en él al benjamín de 
sus hijos. Una historia más de ale-
grías y tristezas para sus veteranos 
muros. Todos los días, Da. Concha 
limpiaba amorosamente "su" Ba-
ñuelo y lo perfumaba con incienso 
para que los visitantes se sintieran 
como en otro mundo; mundo que 
t r a n s g r e d e las leyes f í s icas del 
tiempo. Dos reliquias. • 

"SU INTERIOR CONSERVA CAPITELES PROCEDENTES 
DEL DERRIBO DE MEDINAT AL-ZARA, EN CÓRDOBA" 
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Creemos en la ciudadanía de 
Granada, en nuestro presente y 
en nuestro futuro como 
sociedad evolucionada, 
igualitaria, solidaria, culta y 
desarrollada económica y 
socialmente. 

Ofrecemos un producto 
periodístico y cultural de 
calidad, de ideología plural y 
abierto a todos. 

Apoyaremos a nuestros líderes 
políticos y sociales que trabajen 
por la «Unidad de los 
Granadinos». 
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¿Deseas un 6 y participar 
en la rentabilidad de las principales 
compañías tecnológicas? 

Aceptar 

fl CAPITAL 100% GARANTIZADO 

Caja Rural de Granada te ofrece una alta rentabilidad: 
DISTRIBUCION 
OEL CAPITAL DURACION DESCRIPCION 

PRIMER TRAMO: 3 0 % 6 meses 
| (vencimiento 16/05/2011) 

5.915% TIN anual 
H o o % w e | 

SEGUNDO TRAMO: 40% 12 meses 
(vencimiento 15/11/2011) | 

6,00% TIN anual 
(6.00% TAE) | 

TERCER TRAMO: 30% Desde 12 meses' Atractiva rentabilidad de hasta 
el 16% según la evolucion de 
las acciones Google. Microsoft. 

Apple y Yahoo' 

TAE mínima global: 1,92%. TAE máxima global: 5,29%. 

Comercialización hasta 15/11/2010 o hasta agotar disponibilidad Fecha de inicio de las imposiciones 15/11/2010. Importe 
mínimo 5 000 C Los tondos deberán proceder de otras entidades mediante ingreso en efectivo OMF, transferencia o cheque 
Sin posibilidad de cancelación anticipada antes de cada fecha de vencimiento 

"La rentabilidad bruta del tercer tramo sera del 4,00% multiplicado por el numero de años transcurridos hasta la lecha de 
cumplimiento de la siguiente condición: que el valor de todas y cada una de las acciones mencionadas en la lecha de referencia 
final sea superior a su valor en la fecha de referencia inicial Fecha de referencia inicial: mayor precio oficial de cierre desde 
el 15T11/2010 hasta el 15/12/2010 Fecha de referencia final 09/11/2011 09/11/2012.11/11/2013 y 11/11/201* respectivamente 
para cada uno de los años. Fecha de liquidación de intereses y cancelación del tercer tramo en caso de cumplimiento de la 
condición: 15/11/2011. 15/11/2012, 15/11/2013 y 17/11/2014 respectivamente para cada uno de los años 

Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, 
o infórmate en www.cajaruraldegranada.es 

CAJA RURAL 
DE GRANADA 

Estamos por ti 

http://www.cajaruraldegranada.es

