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Cien granadinos y granadinas 
van a representar a muchísi-
mos paisanos más como los 
líderes de la Granada del siglo 

XXI, que entre todos estamos constru-
yendo y que deseamos, por supuesto, 
que sea más igualitaria, solidaria, de-
sarrollada, capaz de dar trabajo, vi-
vienda y bienestar a todos los ciuda-
danos y c iudadanas, sobre todo a 
nuestros jóvenes, que aspiran, aspira-
mos, a un presente,a un futuro mejor 
para todos los que habitamos en esta 
tierra antigua y, como dice el escudo 
de la ciudad, celebérrima y decidida 
por la libertad. 
Los lectores y amigos de GARNATA 
han expresado sus preferencias con 
miles de votos, el Consejo Editorial de 
nuestra publicación ha asumido la in-
grata tarea de reducir la amplísima nó-
mina a cien nombres. A ellos y ellas los 
proponemos como ejemplo, como estí-
mulo, como muestra del compromiso 
de todos los que queremos a Granada 
por llevarla "plus ultra", más allá en el 
tiempo y en el espacio, movidos por el 
deseo compartido de que esta tierra, 
sea cada vez más, un territorio capaz de 
dar cobijo, empleo y calidad de vida a 
sus hijos e hijas y a todos aquellos que 
han escogido esta ciudad como su lu-
gar de residencia y de trabajo. 

La nuestra debe llegar a ser la ciu-
dad de nuestros sueños: Una ciudad 
culta, tolerante, abierta al mundo, 
creadora e imaginat iva, hogar de 
c ien t í f i cos , de empresar ios y de 
grandes artistas y literatos, meca de 
todos los turistas y deseo ocul to de 
los viajeros románticos y de los ena-
morados... En este sueño está nue-
va revista GARNATA. Nos interesa la 
apasionante historia de la milenaria 
c iudad de Granada, pero, como no 
podía ser menos, porque estamos en 
el mundo y no en una torre de mar-
f i l , v iv imos la actual idad. Siempre 
queremos seguirla destacando sus 
aspectos positivos, valorando a todas 
las buenas gentes de Granada que, 
en cualquier ámbito, están dando lo 
mejor de sí por esta ciudad. GAR-
NATA es la actual idad de Granada 
en positivo. No nos interesa el pesi-
mismo, la hipercrít ica, los complejos 
de in fer ior idad ni el escepticismo. 
Queremos apoyar una Granada en 
positivo. Esta es la razón de la exis-
tencia de nuestra revista y el motivo 
que nos lleva a premiar a los Cien 
Granadinos Líderes del Siglo XX, el 
próximo día 16 de mayo, ante 1.200 
personas en el Auditor io Manuel de 
Falla. 
¡Felicidades a los Cien de la Fama! 

GARNATA 5 
Garnata es una revista de divulgación y actualidad. Es 
una publicación plural. Los artículos y comentarios 
que en ella aparecen reflejan las opiniones de los 
respectivos autores. 
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GARNATA DA A CONOCER LOS 
NOMBRES DE LOS CIEN LÍDERES 

GRANADINOS DEL SIGLO XXI 
GARNATA puso en marcha hace 
meses una ambiciosa consulta po-
pular, para todos los lectores y 
amigos de nuestra revista, con ob-
jeto de elegir "Los cien líderes de la 
Granada siglo XXI". El proceso elec-
tora l ha cons t i tu ido un ro tundo 
éxito, por el inusitado interés que 
ha despertado en la ciudadanía. 
Miles de correos electrónicos nos 
han enviado votos a favor de grana-
dinos y granadinas que superan, 
con mucho, el centenar de perso-
nas acreedoras por sus méritos al 
t í tu lo de "l íderes del siglo XXI". 
Pertenecen a los más diversos co-

lectivos sociales presentes en Gra-
nada. Hombres y mujeres del mun-
do de la cu l tura, del arte, de la 
empresa, de la investigación, de la 
ciencia, de la política, profesionales 
liberales, de la administración pú-
blica, de la administración de Justi-
cia. En fin, un listado impresionante 
de granadinos y granadinas con 
sobrados méritos para estar entre 
los galardonados por GARNATA. 
Pero nos impusimos una limitación: 
cien nombres. La tarea del Consejo 
Editorial ha sido, primero, verificar 
la votación y, segundo, proceder a 
la ingrata tarea de reducir el núme-

ro de los aspirantes a sólo cien. 
Los criterios aplicados en este caso 
por el consejo, entre otros, no han 
sido ya tanto numéricos como, por 
ejemplo, los de dar preferencia a 
los granadinos y granadinas que 
permanecen en nuestra tierra y que 
desarrollan su actividad profesio-
nal, cultural o artística entre noso-
tros, así como criterios de edad y 
otras circunstancias de interés hu-
mano, solidario y social. Sabemos 
que no están ni mucho menos to-
dos los que son y creemos, que son 
todos los que están. Los premiados 
serán homenajeados por la revista 



G A R N A T A Y G R A M M A T A SORTEAN TRES 

"PAPYRE 6.1" ENTRE LOS PARTICIPANTES 

QUE H A N V O T A D O 

En el próximo número daremos los nombres de los ganadores 

GARNATA y por todos los asisten-
tes a la gran ceremonia que esta-
mos preparando, que se celebrará 
el lunes 16 de mayo a las 20:00 ho-
ras, en el auditorio Manuel de Falla, 
cedido por el Ayuntamiento grana-
dino. Será una gala para 1.200 per-
sonas en la que también celebrare-
mos el primer aniversario de nues-
t r a rev is ta . Los "Cien l íderes 
granadinos del siglo XXI" recibirán 
dos obras de dos grandes artistas 
granadinos: un precioso diploma 
obra del pintor Jesús Conde y una 
medalla del escultor Ramiro Mejías, 
con la reproducción en altorrelieve 

de un detalle de la imagen del em-
perador Carlos en un inmortal cua-
dro de Tiziano. 
Aparte de una gran sorpresa escé-
nica del dramaturgo José Luis Gart-
ner, están previstas las intervencio-
nes de José Antonio Lorente Acos-
ta, p res t ig ioso c ien t í f i co de la 
Cátedra de Medicina Forense de la 
UGR, que hablará en nombre de los 
galardonados; de Ana Morilla Pala-
cios, subdi rectora de la revista 
GARNA TA, y de César Girón López, 
consejero delegado de GARNATA. 
El acto será presentado por la jo-
ven realizadora Carolina Murcia. 

Al auditorio Manuel de Falla se ac-
cederá mediante invitaciones que 
se facilitarán, en el modo que se 
determinará oportunamente, a los 
premiados y familiares, a los ami-
gos y lectores de Garnata y al pú-
blico en general. 

EN BREVE 
G A R N A T A EDITARÁ U N 

LIBRO C O N LAS BIOGRAFÍAS 
DE LOS 100 LÍDERES DE 

G R A N A D A 
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Relacionados por orden 
alfabético, ofrecemos el 
listado de los elegidos, 
mediante miles de votos 
electrónicos a lo largo de 
los últimos meses, por los 
lectores y el consejo edi-
torial de nuestra revista 

Destacadas personalidades 
de Granada serán los pa-
drinos de los líderes en el 
acto de entrega de premios 

Alejo, Miguel Ángel: periodista 
Almansa, Marcelino; pte. Kandor 
Alonso, Reme: ecologista 
Álvarez, José: empresario 
Arnas, Miguel: novelista 
Bayona, Fernando: fotógrafo 
Botella, Miguel: antropólogo 
Calatayud, Emilio: juez 
Cantero, Honorio: general 
Carazo, Marifrán: concejala 
Carbó, Santiago: economista 
Cárdenas, Andrés: periodista 
Castil lo Calvin,José Miguel: abogado 
Chirino, Quico: periodista 
Claret, Antonio: pol i tólogo 
Conde, Jesús: pintor 
Cuenca,Francisco: candidato PSOE 
Cuerva, Gerardo: empresario 
Curiel, Luis: empresario 
Díaz de la Guardia, Fernando: perio-

dista 

Domezaín, Fernando: empresario 
Estrada, Juan Antonio: teólogo 

Falla, Coco: gte. Fundación Falla 
Fernández, Mati lde: astrofísica 
Fígares Alfonso: empresario 
Flores, Ricardo: sindicalista 
García Calderón, Jesús: fiscal TSJA 
García Lorca, Laura: pta. Fundación 

Lorca 

García Montero,Luis: poeta 
García Montero, Juan: concejal 
García Olmedo, Ramón: pte. Patrona-

to Ave María 
García Román, José: pte. Academia 

Bellas Artes 
García Valdecasas, Loreto: empresaria 
Gil Extremera, Blas: médico 
Girón, César: pte. Granada Histórica 
González de la Cámara, Juan: empre-

sario 
González Lodeiro, Francisco: rector 

UGR 
González Moya, Cristina: concejal 
Goyanes, Emilio: director teatral 
Heredia, Marina: art ista 

Margarita Orf i la 
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Hernández, Francisco: fiscal 
Jara, Antonio: pte. CajaCranada 
Jiménez,Teresa: secret.? gral. PSOE 
Jiménez Alonso, Juan: médico 
Jiménez Cuesta, José Ramón: físico 
Jiménez López, Gregorio: empresario 
Lapido, José Ignacio: art ista 
Ledesma, Francisco: abogado 
López de la Torre, Martín: médico 
López Nevot, José Antonio: historia-

dor del Derecho 
Lorente Acosta, José Antonio: forense 
Martín, Ramón: dr. gral. CajaGranada 
Martín Domíngez, Luis: empresario 
Martínez, Manuela: sindicalista 
Martínez Caler, Antonio: pte. Diputación 
Megías, Ramiro: escultor 
Mélida Lledó, Pedro Luis: jefe policía 
Mesamadero, Antonio: humorista 
Molina, Sara: directora teatral 
Molina Olea,Isabel: empresaria 
Montalbán, Inmaculada: magistrada 
Morales, Gregorio: escritor 

Morente, Estrella: art ista 
Muñoz, José Luis: novelista 
Mur, Celia: art ista 
Muri l lo, Remedios: Mujeres por Gra-

nada 
Nieto, Isabel: concejala 
Olgoso, Ángel: escritor 
Oruezabal, Luis: empresario 
Orfi la Pons, Margarita: arqueóloga 
Orozco Pardo, Guil lermo: civil ista 
Osuna Hervas, Luis: empresario 
Oviedo, Enrique: pte. Federación Co-

mercio 
Peralta, Eduardo: dr. Ideal 
Pérez, Sebastián, pte. PP 
Pérez, Kim: Intergénero 
Pinilla, Juan: art ista 
Pleguezuelos, Paca: gte. Milenio 
Puentedura, Francisco: candidato IU 
Puentes Zamora, Francisco: teniente 

general 
Puga, Miguel: i lusionista 
Rejón, Juan Andrés: dr. Onda Cero 

Requena Paredes, José: magistrado 
Rivadulla, Félix: subdir. Ideal 
Ruiz de Almodóvar, Agustín: escultor 
Sánchez García, Remedios: pedagoga 
Sánchez Montes, José: cineasta 
Sánchez Pantoja, Mariano: dr. Teatro 

Alhambra 
Sánchez Rubio, María José: delegada 

Gobierno J.A. 
Sánchez Trigeros, Antonio: pte. Aca-

demia Buenas Letras 
Torres, Miguel Ángel: juez 
Torres González-Bouza, Eduardo: abo-

gado 

Torres Hurtado, José: alcalde 
Tril lo, Magdalena: dr.? Granada Hoy 
Valcárcel, Ángel: jefe Base Aérea 
Vallejo, Antonio: art ista 
Vida, Juan: pintor 
Vi l lafranca, Mar: dr.? Patronato A l -

hambra 
Villena, Fernando: poeta 
Zurita, Ángeles: empresaria 

José Anton io Lorente 



La Trilogía del Juego 
de las Torres de la Alhambra 
De toda crisis económica sur-

gen nuevas opor tun idades . 
Así lo ha sab ido ver Paco 

López M a r t í n , que ha apa rcado 
momentáneamente su ocupac ión 
principal como Promotor Inmobilia-
r io en la comarca de Guadix para 
ded icarse a lo que rea lmente le 
gusta, inventar juegos de mesa y 
fomentar la cu l tura en sus diferen-
tes vert ientes. 
Nuestro protagonis ta , de l ineante 
de profesión, nació en Motr i l , tra-
baja en Guadix y reside en Dúrcal. 
Sus conoc idos nunca han sabido 
otorgarle el gent i l ic io apropiado y 
por eso siempre le han denomina-
do "El g ranad ino" . Quizás sea el 
más lógico ya que Paco López Mar-
tín se autodefine como un enamo-
rado de su t ierra, de Granada. 
La crisis del ladr i l lo ha paral izado 
tempora lmente su sector y eso ha 
pos ib i l i tado que haya encont rado 
nuevos hor izontes para dar r ienda 
suelta a su gran pasión. Desde muy 
pequeño , se s i n t i ó f u e r t e m e n t e 
atraído por los juegos clásicos de 
mesa y reconoce que el ajedrez o 
las damas siempre serán los gran-
des juegos de la h is tor ia y nunca 
p o d r á n ser re legados . Después 
llegarían otros juegos como el Mo-
nopo l y o El Palé que tamb ién le 
i n f l u y e r o n . Poco a poco , López 
M a r t í n i rá d e s c u b r i e n d o que su 
gran pasión es esa, los juegos de 
mesa. 
Ya adulto, inventaría su pr imer jue-
go y luego llegarían otros muchos. 
De hecho, en la ac tua l idad se ha 
tenido que dar de alta en Hacienda 
como autor, edi tor e inventor, por-
que esta actividad que antes era un 
hobby, ahora se ha conver t ido en 

su p r i m e r a p reocupac ión . En su 
gran pasión. 
Para encontrar su pr imer juego de 
mesa tenemos que remontarnos al 
año 1999 cuando contactó con los 
pr imeros jugueteros y empresarios 
del sector. Triex, que así se llama, 
es un juego de geometría y estrate-
gia que causó una grata impresión 
a los responsables de Educa Bo-
rras. Está registrado y patentado, 
pero no se ha comercial izado aún 
porque según los responsables de 
la conoc ida marca de juguetes el 
juego en el momen to de su crea-
c ión no respondía a las expectati-
vas del mercado. En la actual idad, 
Paco aún ve fact ible que este pri-
mer proyecto se pueda retomar al-
gún día y pueda comercializarse. 

A raíz de esa pr imera experiencia 
Paco López Martín aprendió mucho, 
escuchó atentamente las recomen-
daciones que le dieron en Barcelona 
los directivos de Educa Borras y en 
el mismo viaje de vuelta empezó a 
pensar cuales deberían de ser las 
claves del éxito. Las claves que le 
har ían t r i u n f a r con un juego de 
mesa. De esa pr imera toma de con-
tacto extrajo algunas conclusiones 
que luego le servirían para futuros 
proyectos: El juego debe de tener 
unas normas breves porque en la 
actualidad la gente no dispone del 
t iempo necesario para leer normas 
y en segundo lugar el juego no tiene 
que ser excesivamente comple jo. 
Así pues, la máquina de ideas de 
Paco se puso en marcha. 

10 GARNATA 
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Bomberos en Acción 
Pensando y pensando llegarían 
nuevos juegos. Bomberos en Ac-
ción fue el primer juego que publi-
caron en Educa Borras. El juego 
salió en verano de 2001 que fue 
cuando ocurrió el fatídico atentado 
contra las torres gemelas de New 
York. Este hecho provocó que el 
juego fuera vetado en el mercado 
estadounidense porque se pensó 
que podía afectar psicológicamente 
a los consumidores americanos. El 
juego es de estrategia y consiste en 
que cada jugador tiene un equipo 
de bomberos. Con habilidad y pi-
cardía debe ir rescatando perso-
nas, animales y objetos. Dependien-
do del elemento rescatado se van a 
ir otorgando puntuaciones a los 
jugadores, resul tando ganador 
aquel jugador que obtenga mayor 
puntuación. El juego se vendió en 
Francia, Marruecos o Portugal y 
estuvo a la venta durante diez 
años. 
Otros juegos que llegaron poste-
riormente fueron Campeones de 
fútbol y Quíntuplo. Campeones 
de fútbol es un juego de estrate-
gia, que está patentado y registra-
do. Durante un tiempo Paco man-
tuvo una serie de conversaciones 
con la Liga de Fútbol Profesional 
y el Diario Marca y a punto estuvo 
de convertirse en el juego oficial 
de la Liga de Fútbol Profesional 
aunque desacuerdos finales impi-
dieron este extremo. Con Quíntu-
plo, una vez más, se rozó el éxito. 
Se trata de un juego muy dinámi-
co, de vocabular io que a punto 
estuvo de convertirse en progra-
ma de te levis ión. Cuando Paco 
presentó el juego a la Radio Tele-
visión Andaluza le dijeron que no 
podían comprar el juego porque 
tenía que hacerlo una productora. 
Una vez más se escapaba la gran 
oportunidad. 

El luego de las Torres de la 
Alnambra 
La historia de este juego empezó 
en el año 2007 con los primeros 
bocetos. Un año después se termi-
nó de inventar y patentar. En un 
pr imer momento, Lopez Mart ín 
pensó en crear un juego que estu-
viera representada toda Andalucía. 
Se dirigió al Patronato de Turismo 

de la Diputación Provincial de Gra-
nada y allí habló con los técnicos 
de Diputación que le propusieron 
circunscribir la idea a Granada y a 
la Alhambra. Y así se hizo. Antes 
del verano de 2009, el Patronato 
de la Alhambra ya conocía la idea 
y empezó a apostar fuerte por la 
idea. Fue en el periodo estival de 
2009 cuando empezó a forjarse la 
idea de la trilogía: Los dos libros 
"El Secreto Nazarí" y "La ruta de 
Boabdil" y el Juego de las Torres 
de la Alhambra. El libro "El Secreto 
Nazarí" se presentó en diciembre 
pasado en la Fundación Euroárabe 
en un acto que contó con la pre-
sencia del Director del Inst i tuto 
Cervantes en Estambul, Antonio 
Gil de Carrasco y el per iodista 
Juan Luis Tapia. La segunda parte 
que es el Juego, verá su puesta en 
escena en las próximas semanas 
en un acto que se presume muy 

interesante y de extraordinar ia 
repercusión para el monumento. 
Este juego constituye sin duda un 
novedoso método para promocio-
nar nuestro monumento más cono-
cido y a buen seguro constituirá 
un gran pasatiempo para todos los 
visitantes que se acercan a Grana-
da y decidan llevarse un recuerdo 
de la Alhambra. Las reglas del jue-
go se van a ofrecer en sopor te 
DVD. Las piezas del juego y el ta-
blero se están fabricando con es-
pecial mimo y cuidado por el equi-
po de colaboradores de Paco Ló-
pez Martín entre los que destaca el 
maestro escultor accitano Juan 
Manuel Gabarrón. No obstante, se 
está estudiando la posibilidad de 
sacar al mercado otra versión más 
económica aunque este aspecto 
aún no ha sido confirmado. El jue-
go estará d ispon ib le en var ios 
idiomas: español, francés e inglés. 

12 GARNATA 



LA T R I L O G Í A D E L J U E G O 

Respecto a la novela, "El Secreto 
Nazarí" narra como el sultán Yusuf 
I encarga al filósofo Ibn al-Jatib y al 
alarife jefe del reino de Granada la 
creación de un juego, tesoro o rega-
lo único que pueda guardar y recor-
dar para siempre. Algo relacionado 
con un monumento tan fascinante 
como es la propia Alhambra. Tras 
unos días de meditación deciden 
hacer el encargo a un afamado joye-
ro de Córdoba que lo fabrica en ta-
racea con madera, marfil, oro, plata 
e incrustaciones de piedras precio-
sas. La creación será un juego de 
mesa y un arma de estrategia en la 
batalla. Muhammed V (Hijo de Yu-
suf I) lo heredará al convertirse en 
nuevo sultán de Granada y poste-
riormente tras una serie de avata-
res el príncipe Boabdil y su madre 
Aixa también pract icarán con el 
juego. Para comprender el juego, es 
necesario haber leído la novela. 
Una novela ágil, vibrante, que en-
gancha al lector desde las primeras 
páginas. 
En el proceso de documentación 
para escribir el libro es interesante 
señalar como Paco López Martín ha 
podido descubrir una curiosa teo-
ría sobre la Alhambra de manera 
fortuita. 
Un día, al examinar una foto del 
monumento granadino, trazó un eje 
imaginario que dividía la Alhambra 
longitudinalmente en dos mitades 
casi similares y al prolongar el eje 
descubrió que ese eje pasa por la 
cima del Mulhacén y si continua-
mos prolongándolo llega a la Meca. 
Un hallazgo que, según algunos 
historiadores puede abrir nuevas 
líneas de investigación sobre el 
monumento granadino. Paco tiene 
previsto presentar la tercera y últi-
ma entrega de la tr i logía bajo la 
formula de una novela cuyo nom-
bre es "La ruta de Boabdil" y que 
verá la luz a final de año. 

Últimos juegos 
Hexaedros es una de las últimas 
creaciones de nuestro protagonista. 
El juego que ya ha sido patentado, 
es de estrategia y también se ha in-
teresado por él otro gran estamento. 
Como último invento cabe citar el 
KRU*MET. Un or ig inal juego de 
vocabulario dir ig ido a todos los 

públicos que sepan leer, escribir, 
deducir y pensar. La dinámica del 
juego es muy sencilla. Consiste en 
formar y construir palabras con las 
letras de una palabra denominada 
"Madre". A partir de la palabra "Ma-
dre" surgen otras palabras denomi-
nadas "Hijos" que habrá que adivi-
nar con la única ayuda de una letra 
y una def inición de esa palabra. 
Esas palabras siempre tienen que 
tener un s igni f icado, actuando 
como árbitro y para tal fin el Diccio-
nario de la Real Academia de la 

Envía las soluciones del Krumet a 
la dirección de correo electrónico 
pasakrumetiffigmail.com y podrás 
entrar en el sorteo de dos ejem-
plares de "El Secreto Nazarí". En 
el próximo número de G A R N A T A 

p u b l i c a r e m o s los g a n a d o r e s 

Lengua Española. El KRU*MET se 
ha creado en tres versiones: Pasa-
tiempo Solitario, Juego de Mesa y 
Programa Concurso Audiovisual. 
Según un informe emit ido por la 
psicopedagoga Susana Pérez Me-
dialdea este juego "enseña a apren-
der la riqueza de nuestro vocabula-
rio y lenguaje de una forma lúdica, 
empleando para ello diversas estra-
tegias cognitivas y de pensamiento, 
que favorecen a la vez el desarrollo 
de las relaciones sociales y la co-
municación interpersonal". 

I RPREUDA IUTÍMA. 

2.- LOGRAR. CONSEGUIR. 

3,- COLOR. 

4 - EMBUSTE . TRAMPA. 

5 . - G U S T O S A - A G R A D A B L E . 
6 - SUSTANCIA ESPESA Y CREMOSA. 

7.-FELIU0 FEMfutklO. 
8 , - E M S E N A D A . 

1,- UIJLR. AKLUDAR. 

d o . - PELEA. 

1 1 - E S T A F A R , EUGAÜAR . 

12.-BATRACI0 FEMETJIKJO. 

KRÜMEÍ-GARNATA 
A 
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A V E N T U R A 

S e g ú n P é r e z M e d i a l d e a , e l 
KRU*MET "es un juego educat ivo, 
que d iv ier te al mismo t iempo que 
educa y entretiene". 
En este número de la revista GAR-
NATA hemos quer ido pub l i ca r el 
pr imer KRU*MET que va a salir al 
mercado, un hecho que const i tuye 
una autént ica pr imic ia para la Re-
vista GARNATA. Todos los lectores 
que lo deseen podrán part ic ipar en 
la resolución del pasatiempo y los 
ganadores, par t ic iparán en el sor-
teo de dos ejemplares del l ibro "El 
Secreto Nazarí" escr i to por Paco 
López Martín. 
Para part icipar, es necesario man-
dar un correo e lect rón ico con las 
soluciones a la d i rección pasakru-
met@gmail.com. En el p róx imo nú-
mero de nuestra revista que sale en 
Mayo publ icaremos las soluciones 
al pasat iempo y los ganadores de 
los l ibros. 
Este juego también se ha presenta-
do a un alto estamento a nivel na-
cional y se está a la espera de ce-
rrar posibles acuerdos. 

Den t ro de las m ú l t i p l e s facetas 
cul turales en las que se encuentra 
inmerso Paco López Mar t ín , tam-
bién podemos destacar su labor 
de d inamizador cu l tu ra l . 

Certamen de Relatos Cortos 
Milenio del Reino de Granada" 

En las úl t imas semanas, ha estado 
u l t imando los detal les de un Cer-
tamen de Relatos Cor tos que ha 
organizado para fomentar la lectu-
ra, escr i tu ra y p romoc ionar la Al-
hambra y el Parque de las Cien-
cias de Granada. 
El certamen va d i r ig ido a los alum-
nos de enseñanza secundaria obl i-
ga to r ia y bach i l l e ra to que están 
matr iculados en un inst i tu to públ i -
co o concer tado. Los par t ic ipan-
tes tendrán que leerse previamen-
te la pr imera entrega de la t r i logía 
de Las Torres de la A lhambra,"El 
Secreto Nazarí" y a cont inuac ión, 
en un re la to c o r t o de no mucha 
ex tens ión expresar cua l será el 
desenlace de la t e r ce ra en t rega 
denominada "La ruta de Boabdi l " . 

El fa l lo del ce r tamen y pos te r io r 
entrega de premios será el 28 de 
noviembre de este mismo año y el 
relato ganador será publ icado en 
la Revista GARNATA. 
En el ce r tamen co laboran var ias 
inst i tuciones: Mi lenio del Reino de 
Granada, Delegación Provincial de 
Educación, Parque de las Ciencias, 
Fundac ión Caja Rura l y a lgunas 
empresas privadas entre las que se 
encuentra nuestra Azulejos Guadix, 
Librerías Picasso, Disgra Libro y la 
Revis ta GARNATA. Los p rem ios 
serán: Un p r ime r p remio para el 
ganador, p r imer accésit, segundo 
accésit y tercer accésit. 
Para concluir, podemos decir que la 
act iv idad laboral que Paco López 
Martín llevaba hasta ahora ha cam-
biado sustancialmente. De momen-
to no hay promociones inmobi l ia-
rias y si mucha act iv idad cultural. 
En estos momentos está escribien-
do una tercera novela mucho más 
extensa que las anteriores y seguro 
que ya está pensando en nuevos 
juegos de mesa. • 

PRESENTACIÓN 
DEL CERTAMEN 

DE RELATOS CORTOS 

"MILENIO DEL REINO 
DE G R A N A D A " 

Presentación: 11 de mayo de 2011 

Lugar: Salón de Actos de l Legado Andalusi 

PARTICIPANTES 

Paca Pleguezuelos Aguilar 

Gerente del Milenio del Reino de Granada 

Ana Gámez Tapias 

Delegada Provincial de Educación en Granada 

Melchor Saiz-Pardo Rubio 

Director de la Revista GARNATA 

Durante el trabajo de documentación del libro, Paco López 

Martin ha creado un eje imaginario que divide la Alhambra en 

dos partes casi ¡guales. Ese eje si se prolonga pasa por el pico 

Mulhacen y si seguimos prolongándolo llegamos a La Meca 

Paco López Martin 

Promotor del certamen 
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MÁ. Y DESPUÉS TAMBIÉN. 
La leche materna es por excelencia el 
mejor alimento que puede tomar el recién 
nacido porque satisface de forma natural sus 
requerimientos nutricionales. 
Después del periodo de lactancia lo más 
recomendable es una leche de continuación que 
tenga como referente el perfil nutricional de la 
leche materna, como PULEVA y,e<^ues2 • 

P u t m >e(jues2 es una leche de continuación LISTA PARA 
TOMAR, más cómoda y segura, sin mezclas ni medidas. Directa 
al biberón. 
Y además está enriquecida con: 
• OMEfrAj DMA, una ácido graso presente en la leche materna 

y que forma parte de las células del cerebro, ayudando al 
desarrollo de la función cognltlva. 

• Vitaminas, para regular el funcionamiento de su organismo. 
• Calcio y fósforo, para una correcta estructura ósea. 
• Hierro, directamente implicado en el desarrollo del sistema 

circulatorio y nervioso. 

www.puleva.es 
www.puievAsalud.com 

USTA PARA TOMAR 

http://www.puleva.es
http://www.puievAsalud.com


y 
Fernando Arellano 
El arquitecto es una mezcla 
de artista y técnico 
Carmen Toledano • Fotos: Ruiz de Almodóvar 

FF.RNANDO ARF.LLANO CARIÑANOS, arqui-
tecto granadino, nació en Sidi-Ifni, 
por la condición militar de su padre. 
Estudió en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid. Su 
prestigio actual no ha sido casuali-
dad. Es consecuencia de un largo 
recorrido lleno de esfuerzo, trabajo, 
estudio y competitividad. 
Arellano es autor de obras emblemá-
ticas de nuestra tierra como son el 
Museo Etnográfico, el proyecto de 
recuperación de la "Casa García de 
Viedma", la Bibl ioteca Pública de 
Armi l la, el Ins t i tu to "Luis Bueno 
Crespo", el Edificio Oasis (Residen-
cia de Mayores) de Cáritas, en el 
Parque Almunia. 

Un arquitecto ¿es más un técnico o 
un artista? 
La profesión de arquitecto es polié-
drica. Tiene tantas aristas y tantas 
facetas diferentes. Hay multitud de 
componentes que influyen en el de-
sarrollo de la profesión. Al fin y al 
cabo, hay que crear algo que no exis-
te anteriormente. El arquitecto es 
una mezcla de artista y de técnico y 
debe tener una muy buena forma-
ción en ambos campos para poder 
afrontar los proyectos. La parte téc-
nica es imprescindible para poder 
resolver el diseño constructivo del 
edificio, para poder llevar a cabo el 
diseño ar t ís t ico que tienes en tu 
mente y plasmarlo en dibujos y pla-
nos, poder valorar los costes, resol-
ver los problemas y conseguir final-
mente que pueda edificarse, pero 
pienso que es la vertiente creativa, la 
parte artística, lo realmente funda-
mental. 

¿Qué opinas de la situación de los 
estudios de Arquitectura en el pa-
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Martínez C a m p o s 17, Granada (Spain) - Tlf.: 9 5 8 2 5 4 3 9 3 
www.restaurantelastinajas.com 

Las Tina jas se ha h e c h o con un 
n o m b r e propio en la gastronomía 
granadina. Desde 1 9 7 1 , José Alvarez y 
Carlos Nestares con su equipo han 
puesto lo m e j o r de sí m i s m o s para 
ofrecer a la ciudad algo que en aquella 
época escaseaba y hoy se sigue 
aprec iando c o m o entonces : buena 
cocina, hecha con honradez y 
productos de primera, una barra que 
es punto de encuentro a la hora del 
aperitivo, y u n o s salones acogedores y 
con espacios para todos los gustos y 
necesidades. 

Las Tina jas ent iende la coc ina 
desde el respeto a la tradición, pero 
adaptándola a los nuevos t iempos, 
sobre todo en la inclusión de nuevas 
texturas y presentaciones. Los jefes de 
cocina q u e han of ic iado en este 
t emplo de la gas t ronomía granadina 
han sabido captar la evolución de 
gustos y cos tumbres en estas casi 
cuatro décadas, convir t iendo a Las 
Tina jas en un restaurante vivo, que 
afronta el relevo generacional con el 
poso q u e da el t raba jo bien hecho y 
unas inmejorables perspectivas de 
futuro. 

r a í » _ t w H ^ ^ ^ P ^ a 9a-

Lasginaj aslélfemblema 
de laTa 1t aTc o c i ñire nGranada1 

http://www.restaurantelastinajas.com
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A l RE F R E S C O 

realizan dentro de un equipo multi-
disciplinar, intervienen especialis-
tas de muchos campos, en estruc-
turas, electricidad, instalaciones, 
telecomunicaciones. El arquitecto 
tiene que ser capaz de ordenar to-
das estas vertientes y coordinar, 
poder subordinar y priorizar entre 
todas estas necesidades, si no la 
obra está perdida. Es necesario te-

políticas como culturales y con 
gran presencia de público, ¿qué 
siente un arquitecto cuando pre-
senta su obra al mundo? 
Se siente una gran satisfacción. Tras 
un proceso tan largo, complejo y 
dificultoso, la inauguración de un 
edificio es la culminación de un gran 
esfuerzo común, de muchas perso-
nas, de campos y oficios diferentes 

DEBERÍAMOS BUSCAR UNA FORMACIÓN HUMANÍSTICA EN 
EL SENTIDO RENACENTISTA 
ner el mayor número de conoci-
mientos posibles de todas las disci-
plinas que confluyen en una obra 
arquitectónica. Más que tender a la 
especialización deberíamos buscar 
una formación humanística en el 
sentido renacentista. Con respecto 
a la crisis, te diré que, está afectan-
do muy gravemente a la profesión. 
Al no haber actividad económica, 
no se construyen edificios y por 
tanto no se hacen proyectos. 

Hace poco tiempo asistimos a la 
inauguración de uno de tus edifi-
cios más emblemáticos, con asis-
tencia de personalidades tanto 

en el que todos han intervenido. 
Cuando le preguntas a cada uno, de 
cualquiera de los oficios que han 
contribuido a su construcción, to-
dos te dicen "este edificio lo he he-
cho yo". Y es verdad, el edificio se 
ha hecho entre todos. Sirva como 
anécdota la pregunta que le hicieron 
a un cantero que estaba tallando un 
sillar: ¿qué estas haciendo?, y el 
contestó: construyendo la catedral. 

Nos puedes contar brevemente tu 
trayectoria y cuál es tu próximo 
proyecto. 
Comencé a trabajar en Madrid en 
un pequeño estudio que monté con 

norama actual, teniendo en cuenta 
el binomio Bolonia-crisis general 
e inmobiliaria? 
Estudié en Madrid en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, 
en un gran momento de esta insti-
tución, y también en un momento 
de apogeo de la arquitectura ma-
drileña y española. Coincidieron 
conmigo como alumnos muchos 
estudiantes que después han sido 
grandes arquitectos, así como lo 
eran los profesores que en aquel 
momento impartían clases como, 
Sainz de Oiza, Moneo, Carvajal, 
Vázquez de Castro, Navarro Bal-
deweg, Campo Baeza, que han sido 
reconocidos mundia lmente. En 
cuanto a Bolonia, sé que ha habido 
una fuerte oposición al nuevo plan 
de enseñanza de la Arquitectura 
desde los colegios de arquitectos. 
Yo, sin conocer profundamente los 
nuevos planes educativos, creo que 
como en la sociedad actual, se tien-
de a una mayor especialización, y 
esto, desde la óptica de la arquitec-
tura, no lo veo como algo conve-
niente, llevaría a una limitación de 
la función del arquitecto y a su ca-
pacidad de diseñar. Actualmente, la 
mayor parte de los proyectos se 



CLIMATIZACION - VENTILACION INDUSTRIAL 
PROTECCION DE INCENDIOS - ENERGIA SOLAR 
GESTION CENTRALIZADA - AUTOMATIZACION 

MANTENIMIENTO INSTALACIONES - S.A.T. 
ENERGIAS ALTERNATIVAS 

OFICINAS, ALMACENES Y TALLERES 
Polígono Industrial Juncaril r r \ 3 _ . . Miembros de 

Calle Padul, 1 -18120 Peligros (Granada) s H R A E <USA> 

Tlf.: 958 465 251 
Fax: 958 466 465 f ^ j ) r f . 
e-mail: itcuriel@itcuriel.com \£ ¡J L-^ afcECyr 

mailto:itcuriel@itcuriel.com


A I R E F R E S C O 

un compañero y gran amigo, Flo-
rencio (chuchu), cuando todavía 
no había terminado la carrera. AI 
principio entre los dos lo hacíamos 
todo: dibujábamos, mediamos, cal-
culábamos, atendíamos a los clien-
tes. Eran pequeños proyectos de 
viviendas, colaboraciones de todo 
tipo, pequeños edificios, decoracio-
nes de locales. 
Llegué a Granada a los pocos años 
de terminar la carrera y trabajé en 
una gran empresa promotora. Con 
el paso del tiempo decidí crear mi 
propio estudio y en él sigo actual-
mente. 
Actualmente estoy ejecutando va-
rias obras y mis proyectos más in-
mediatos son dos grandes tiendas 
para "Todoluz", una en Jaén y otra 
en Almería. También está pendiente 
la sede del que será el Edificio de la 
Radio y Televisión de Ruanda en 
Kigali. Hemos ganado el concurso y 
estamos a la espera de ver si se 
resuelve la financiación. 

¿Cómo se encuentra la situación 
laboral de los arquitectos en estos 
tiempos de crisis? 
En estos momentos, la situación 
profesional es más complicada de 
lo que la sociedad es consciente y 
puede apreciar, mucho más que en 
el resto de los sectores que tam-
bién están en crisis. Las soluciones 
pasan por generar empleo, hacer 
que el país funcione, y entonces se 

A los directores de cine, se les 
suele preguntar, ¿cuál es tu pelí-
cula favorita?, en el caso de un 
arquitecto, ¿cuál es tu proyecto 
más importante o con el que más 
te identificas? 
Siempre es muy difícil escoger, pero 
si hay que nombrar alguno, quizás 
como más reciente o con el que más 
me identifico es la nueva Biblioteca 
Pública de Armilla. Aunque es un 
pequeño edificio, fue una interven-
ción compleja, en un espacio largo 
y estrecho, donde había que suturar 
la trama urbana y completar un va-
cío de apenas cuatro metros de la 
calle Real de Armilla. A pesar de 
eso, hemos podido crear un espacio 
de cuatro alturas mediante unas 
pasarelas de cristal y una gran su-
perficie de mármol que hace que 
llegue la luz hasta la planta baja. 
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volverán a generar nuevos proyec-
tos de arquitectura. Los arquitectos 
tenemos que abrir el abanico de 
posibilidades y trabajar en campos 
diferentes, acercarnos a otros sec-
tores donde todavía no lo hemos 
hecho, como el mundo del arte, la 
publicidad, todas las etapas del di-
seño (muebles, telas), el mundo 
editorial. 

¿Cuál es tu arquitecto preferido, 
modelo o maestro? 
Más que de arquitectos prefiero ha-
blar de obras. Todos, incluso los 
genios, tienen obras mejores y me-
nos buenas, pero si he de nombrar 
a alguno diría que Sainz de Oiza, por 
la fuerza e intensidad que siempre 
ha tenido su arquitectura. Como 
más actual citaría a Zaha Hadid. Ella 
me impactó por la ruptura que oca-
sionó en el mundo de la arquitectu-
ra. Creó un nuevo concepto, una 
nueva geometría dentro de la arqui-
tectura que no está basada en las 
líneas sino en las superficies. 

¿Qué opinas de la futura estación 
del AVE de Granada? 
Sin menospreciar en ningún momen-
to la gran valía de Rafael Moneo, creo 
que el proyecto de la futura estación 
del AVE se debería haber sacado a 
concurso público, se habría evitado 
toda la polémica que se ha produci-
do. De todas formas, el proyecto no 
me parece mal, y seguro que técnica-
mente es irreprochable. 

Un ministro de Vivienda, un con-
sejero de Obras Públicas, un con-
cejal de Urbanismo, ¿deberían ser 
arquitectos, aparejadores u otra 
titulación con estudios en estos 
conocimientos? 
No necesariamente. Debe ser una 
persona inteligente y que sepa ro-
dearse de un equipo adecuado. Yo 
entiendo que ante todo, esta perso-
na debe tener una mentalidad abier-
ta y ser capaz de dejarse aconsejar. 

La escultura, tampoco se te da 
nada mal. ¿Cuándo comienza esta 

faceta tuya?, ¿para cuándo una 
exposición de tus obras? 
La escultura es otra parte de un 
mismo arte. Es otra forma de crea-
ción muy cercana al mundo de la 
arquitectura, puede que incluso 
resuma la componente más artís-
tica de la arquitectura. No tiene 
los grandes problemas técnicos 
aunque trabajas con los mismos 

EL PROYECTO DE LA 
FUTURA ESTACIÓN DELAVE 
SE DEBERÍA HABER SACADO 

A CONCURSO PÚBLICO 
elementos, formas, espacio, mate-
ria, etc. En el momento actual, en 
que el arte es mayori tar iamente 
abstracto, las formas de la escul-
tura y de la arquitectura se dife-
rencian fundamentalmente en la 
escala, pero no en muchas más 
cosas. Estoy más dedicado a la 
escultura en estos tres o cuatro 
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últimos años y espero poder sor-
prenderos en breve. 

En la zona de Parque Lagos, entre 
Granada y Armilla, hay una obra 
realizada por ti. ¿Cuál es su signi-
ficado? 
Es la fachada del edificio que alber-
ga "Hiperdeluz". Está pensado como 
un gran elemento escultórico, a me-
dio camino entre la arquitectura y la 
escultura, donde según los puntos 
de vista y la luz, en función de las 
horas del día, se aprecian con fuerza 
las componentes escultóricas pre-
dominando sobre las meramente 
arquitectónicas. Está pensada como 
las fachadas antiguas, con la escul-
tura decorando y formando parte a 
la vez de la arquitectura. 

¿Se aprende viajando y viendo 
otros artes? 
He viajado mucho y me encanta 
seguir haciéndolo. Pero mi interés 
va más allá de la arquitectura, pues-
to que ésta es solo una parte de la 
misma vida. Sí creo que todo lo que 
vas viendo y sintiendo se va acumu-
lando en tu interior como si fuera 
en una gran biblioteca de sensacio-
nes y experiencias. Y cuándo te 
hacen falta para algo las sacas de tu 
interior y si eres capaz puedes plas-
marlas en un papel. 
Entre otras ciudades, me quedo 
con Rotterdam y Berlín. Viajar a 
Nueva York fue una de las experien-
cias más excitantes de mi vida: 
Llegar en barco cruzando el Atlán-
tico y antes de amanecer, entrar 

por la bahía del rió Hudson, pasar 
por debajo del puente de Varranza-
no, girar un poco a la izquierda y 
encontrarte, iluminado al fondo, el 
Skyline de Nueva York, y la estatua 
de la libertad a la izquierda. 

Cita una película y un libro que 
tengan como argumento la arqui-
tectura o la escultura. 
Donde mejor se cuenta la arquitec-
tura es en los propios edificios. No 
se si hay grandes películas girando 
entorno a la arquitectura, aunque sí 
veo que ésta está presente en gran 

do con una famosa empresaria del 
sector inmobiliario y del mundo 
de la moda? 
Cuando estás junto a una persona 
inteligente, la vida es más fácil e 
interesante. Además a los dos nos 
atrae mucho el mundo del arte y la 
creación, y hacer cosas nuevas, 
sobre todo a ella que no para de 
proponer. Siempre hay temas coin-
cidentes de los que no tenemos 
más remedio que hablar, u otros en 
los que aunque no coincidamos 
profesionalmente nos aconsejamos. 
Nos apoyamos mutuamente y en 

C U A N D O ESTÁS JUNTO A UNA PERSONA INTELIGENTE, LA 
V IDA ES MÁS FÁCIL E INTERESANTE 

parte de ellas, como ocurre en la 
misma vida. Si tengo que mencio-
nar una película a este respecto 
podría ser Blade Runner de Ridley 
Scott. Son extrordinarias las se-
cuencias en la Ennis House de 
Frank Lloyd Wright o en Los Alma-
cenes Bradbury de George H. Wy-
man. Edificios clásicos en una pelí-
cula futurista. Posiblemente el di-
rector buscaba la atemporalidad 
Y si tengo que mencionar un libro 
diría que el Ulises de James Joyce, no 
tiene mucho que ver con la arquitec-
tura, o quizás si. Es donde he visto 
plasmar de manera más hábil la for-
ma de funcionar de nuestro cerebro. 

¿Cómo se concilia la vida familiar, 
teniendo en cuenta que estás casa-

cada momento en que lo necesite-
mos cada uno. 

¿Cuál es tu frase preferida o cuál 
te gustaría dejar dicha y por la 
que te reconozcan para siempre? 
Unas de mis frases preferidas es 
"Menos es más", de Mies van der 
Rohe, que fue un arquitecto alemán 
de los años treinta que empezó ta-
llando piedra en el taller de escul-
tura de su padre y que junto con 
otros arquitectos como Walter Gro-
pius, Le Courbusier, etc, crearon las 
bases hace casi cien años de la ar-
quitectura que se hace y que aún 
vivimos hoy día. Aunque la frase 
que mejor definiría mi modo de ser 
podría ser: "No hables a menos que 
puedas mejorar el silencio". • 
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Contará con Luis García Montero, Almudena 
Grandes y Espido Freire, entre otros 

Foto: A c e n t o C o m u n i c a c i ó n 

El delegado de Cu l tu ra Junta de 
Andalucía, Pedro Benzal presentó 
las ac t i v idades que la Comis ión 
Organizadora ha organizado para la 
XXX edic ión de la Feria del L ibro 
dedicada a la Histor ia y la Literatu-
ra, que se celebrará del 6 al 15 de 
mayo y en la que destacarán nom-
bres de la talla de Luis García Mon-
tero, Almudena Grandes y Espido 
Freire. 
Asimismo, Benzal manifestó que la 
comisión organizadora ha quer ido 
en esta ocasión homenajear no a un 
escritor sino a un l ibro, "El segundo 
h i j o del mercader de sedas", de 
Fel ipe Romero, cons ide rado por 
algunos especialistas como "El Qui-
jo te g ranad ino" , por representar 
mejor que ningún o t ro la relación 
entre Granada, novela e historia. El 
premio será recogido por la pintora 
Mar ip i Morales, v iuda del autor. 
El de legado de Cu l tu ra t amb ién 
destacó el esfuerzo realizado por la 
Comis ión Organizadora para que 
autores de prestigio estén presen-
tes en f irmas y presentaciones en-
tre los que destacan Espido Freire, 
Justo Navarro, A lber to Vázquez Fi-
gueroa, Eduardo Mendicut i , Rafael 
Gui l len, A lmudena Grandes, Luis 
García Montero, Jorge Molist , Ben-
jamín Prado, Julia Montejo y Marina 
Mayoral, entre otros. 
En el acto estuvo acompañado por 
el d i rector del área del Cultura del 
Ayuntamiento, José Luis Carmona, 
quien destacó que el pregón se ha 
encargado al h istor iador granadino 
José Enrique Ruiz-Doménec y que 
tendrá lugar en el Paseo del Salón 
junto al quiosco de la Música para 
que puedan acudir mul t i tud de gra-
nad inos y que f ina l i zará con un 
concier to de la banda de música. 

Por su parte, la d iputada de Cultu-
ra, María Asunción Pérez Cotarelo 
exp l i có que el L i b ro de la Feria 
será el Manua l de l a r t i s t a y de l 
v ia jero en Granada, de José Jimé-
nez-Serrano, 1846, así como resaltó 
que el autor del cartel es el ar t is ta 
Ale jandro Pr ieto que ha acer tado 
de pleno. 
Además de la presentac ión de li-
bros y autores se ha confeccionado 
un comple to programa de anima-
c ión , así como o t ras i n i c i a t i vas 
culturales, como conciertos y expo-
siciones. 
El representante de Caja Granada, 
José Manuel Moreno, resaltó que el 
acto de cierre de la Feria será en el 
teatro de la entidad de ahorro, don-

de tend rá lugar un c o n c i e r t o de 
Juan Trova y Andrés Neuman. 
Todos ellos agradecieron el com-
promiso de l ibreros y editores por 
part ic ipar en este evento. 
La Comis ión Organ izadora de la 
Feria está compuesta por: Conse-
jería de Cul tura y Centro Andaluz 
de las Le t ras , A y u n t a m i e n t o de 
Granada, Diputac ión de Granada, 
Caja Granada, Univers idad de Gra-
nada, Asociac ión de Edi tores An-
daluces y Asociación de Empresa-
r ios del L ibro de Granada. Como 
colaboradores de esta edición con-
tamos con la Fundación Granada 
Educa, Nostracom, Fundación Caja 
Rural y Patronato de la A lhambra 
y Generalife. • 
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Los uniformes v la libertad 
Apuntes de la evolución de conflictos 
en la orilla sur mediterránea 

ESPECIAL R E V O L U C I O N A R A B E 

H O N O R I O C A N T E R O 
General de Brigada 
D o s d e m a r z o 
Parece que nos ha sorprendido a to-
dos que los ejércitos de los países en 
conflicto en la cornisa sur mediterrá-
nea, sean los artífices de que la balan-
za se decante hacia los movimientos 
populares que buscan la libertad y el 
derrocamiento de los regímenes opre-
sores. 
Incluso a los propios militares occi-
dentales nos sorprende que en estos 
países las instituciones armadas asu-
man los postulados del pueblo en 
contraposición a otros cuerpos uni-
formados como es la policía. 
Seguramente los acontecimientos en 
ciertos países de América Central, 
América del Sur y África, protagonis-
tas en la segunda mitad del siglo XX 
y principios de este por la instaura-
ción de regímenes militares, nos inci-
tan a pensar que sus ejércitos son 
garantía de la estabi l idad del país 
hasta el momento en que asumen el 
poder. Lo que ha ocurrido en Túnez y 
Egipto, muestra que sus fuerzas ar-
madas no son un ins t rumento del 
poder represor, sino que se posicio-
nan con un pueblo que ansia libertad 
y quiere ser protagonista de su deve-
nir, para alcanzar el nivel de bienes-
tar que perciben del otro lado del 
Mediterráneo, pero que les resulta 
inalcanzable. 
A mi entender, varias son las razones 
que permiten a estos ejércitos posi-
cionarse en momentos decisivos en 
contra de los dictadores y sátrapas, 
percibidos como el origen de las pe-
nurias de su vida cotidiana: 
En primer lugar la separación de fun-
ciones entre la policía y las fuerzas 
armadas. La primera es percibida por 
el pueblo como el brazo represor de 
sus responsables de interior. El Ejér-
cito permanece en el momento preci-
so de la revuelta como el garante de 
la libertad a la vez que asegura la in-
dependencia del país. Esta es una de 
las razones por las que presumo que 
no se vería con buenos ojos una in-

tervención extranjera, deseando los 
ciudadanos que su ejército los enca-
mine al nuevo régimen de promisión. 
Segundo, poco se ha hecho en Occi-
dente y más concretamente en Europa 
para evitar situaciones de no retorno 
como la que estamos viviendo. Sin 
embargo en las organizaciones inter-
nacionales y especialmente en la 
Unión Europea y en la OTAN, se han 
creado foros de acercamiento que, si 
bien se han mantenido en una aproxi-
mación teórica de los problemas, han 
permitido establecer un cierto dialo-
go, y por lo tanto un acercamiento 
entre las dos riberas del Mediterrá-
neo. Ejemplos han sido la iniciativa 
5+5 y el Diálogo por el Mediterráneo. 
Los militares de todos los países acep-
tan la cultura de la multinacionalidad 
como herramienta profesional y se 
prestan a ejercicios combinados don-
de se intentan definir objetivos teóri-
cos ante situaciones de crisis y esce-
narios de cooperación en el ámbito de 
la Defensa. Esto inevitablemente cala 
en las percepciones de estos oficiales 
y lo trasladan al ámbito nacional. 
Tercero, se percibe un cierto distan-
ciamiento entre los órganos de Inteli-

gencia, normalmente al servicio del 
poder, y los cuadros de mando de es-
tos países. Sus generales se ven arras-
trados por sus mandos subalternos, 
obligándoles a tomar decisiones en un 
sentido, viendo como sus responsa-
bles políticos, en muchos casos p r o 
cedentes de la organización castrense, 
se aislan y optan únicamente por su 
supervivencia personal y familiar. 
Finalmente, otro de los orígenes del 
posicionamiento castrense viene de 
la percepción de injusticia acumula-
da durante años, donde solo unos 
pocos uniformados forman parte de 
la élite y el resto, la mayoría, se con-
sideran pueblo y sufren las mismas 
penurias que aquellos a los que de-
ben servir. El umbral del obligado 
cumplimiento de las órdenes se ve 
superado en estas condiciones. 
Los acontecimientos en Túnez, Egip-
to y Libia se suceden con extraordi-
naria rapidez y se encuentran en una 
fase inicial de desarrollo. Otros paí-
ses como Marruecos, Argelia, Yemen, 
Bahréin e Irán, reprimen o controlan 
las revueltas por la fuerza, con la 
promesa de mejorar el nivel de vida 
de sus subditos.;Hasta cuándo? 
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I 
E S P E C I A L 

Es muy pronto para hacer un análisis 
en profundidad de lo que ocurre y 
mucho menos cuando no hemos sabi-
do prever estos acontecimientos para 
facilitar y permitir una transición en 
paz. Creo que no es el momento para 
adoptar soluciones drásticas basadas 
en la aplicación de la fuerza terrestre. 
En todo caso, si así fuera, siembre 
bajo mandato del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, basado en 
los artículos VI, VII u VIH de su Carta. 
Es posible que ese pueblo, o pueblos, 
sin estructuras políticas consolidadas, 
con una economía debilitada aunque 
con recursos, pueda pensar que vuel-
ven los colonialismos y lo consideren 
como una injerencia. 
Escribo estas líneas en los primeros 
días de marzo. Gadafi sigue enrocado 
en el poder. Es necesario tiempo para 
analizar con serenidad y método los 
acontecimientos, e intentar extraer 
conclusiones que expliquen y aclaren 
las interacciones externas en la re-
gión e internas de cada país. 
¿Realmente han sido manifestaciones 
espontáneas vehiculadas por inter-
net, como casi todos pensamos? Para 
los que estamos familiarizados con 
la teoría de la lucha revolucionaria, 
es muy difícil que un líder surja de un 
día para otro. La mult i tud no es líder, 
y la masa necesita ser dirigida. ¿Exis-
ten intereses occidentales y/o yiha-
distas en subvertir el poder? ¿En la 
región? ¿En qué países? 

13 de abril 
Ha pasado más de un mes desde que 
escribí los párrafos anteriores. Hoy, 
a mediados de abril, la situación en 
Túnez y Egipto no nos genera más 
incertidumbres que las ya expuestas. 
Creo que aún es pronto para juzgar 
los mov imien tos l iberadores que 
comienzan a moverse como piezas de 
ajedrez. Los periodos preelectorales, 
las elecciones y sus resultados nos 
darán las claves de estos dos países 
y las verdaderas intenciones de los 
diferentes focos que motivaron los 
levantamientos populares. 
Desgraciadamente la realidad se im-
pone y las revoluciones democráticas 
sufridas por estos dos países les han 
llevado prácticamente a la bancarro-
ta. Es cierto que Túnez está en peor 
situación al depender en una buena 
parte del turismo y necesita reorga-
nizar el sector, ahora mismo deses-
tructurado. Los grandes organismos 
económicos a nivel mundial, como el 
Fondo Monetar io Internacional, el 
Banco Mundial o el G-20, están aler-
tados y, con un entorno estable, los 
apoyos llegarán sin problemas. 

No pretendamos unificar el análisis 
de ambos países. Túnez, muy próxi-
mo y conocido por Occidente parece 
que presenta menos riesgos ante las 
soluciones extremas. Egipto, país de 
referencia del mundo musulmán, 
gran explosión demográfica y expor-
tador de ideas y de polí t icas, con 
necesidad de expansión y en perma-
nente búsqueda de recursos, contro-
la el paso estratégico del Canal de 
Suez. La Cirenaica (región oriental de 
Libia) siempre ha estado bajo su pun-
to de mira. Tiempos de crisis, tiem-

pos de oportunidades. ¿Los Herma-
nos Musu lmanes? Reco rdemos 
quienes fueron y de quien recibieron 
apoyos. ¿Lobos con piel de cordero? 
Sigo considerando que los Ejércitos 
de ambos, Túnez y Egipto, son la 
mayor garantía para llegar a unas 
elecciones en paz. Las instituciones 
armadas permanecen indemnes y 
estructuradas y se han ganado el 
respeto del pueblo. Pero ¿A dónde 
van? ¿A una democracia a nuestra 
imagen? No les pidamos demasiado, 
démosles t iempo y permitámosles 
originalidades. Lo nuestro es bueno 
para nosotros. Procedemos de una 
civilización más o menos homogénea 

con unos valores de convivencia y 
cultura que para nosotros no admi-
ten duda. Cooperación y colabora-
ción toda. No son Estados desestruc-
t u r a d o s y p u e d e n l i d e r a r sus 
cambios. Siguen agravándose los 
conflictos en ciertos países, y espe-
cialmente en Siria y Yemen. Cada uno 
en sí muestra sus particularidades. 
En Siria la minoría que practica el 
alauismo, próximo a la confesión chií, 
ostenta el poder ante una mayoría 
suní. En ambos, el movimiento popu-
lar no ha tenido el peso de Túnez y 

Egipto. Pero las autoridades, a la vez 
que reprimen violentamente, tratan 
de evitar su caída con nuevas pro-
puestas y nuevos líderes. A día de 
hoy las revueltas son reprimidas con 
gran derramamiento de sangre y el 
régimen, fundamentalmente el sirio, 
t rata de enmascarar la realidad al 
resto del mundo. Da la sensación de 
que en Siria hay muros que comien-
zan a caer. Pero no olvidemos quien 
gobierna y por quien es apoyado. Es 
un país clave en el confl icto árabe-
israelí con gran apoyo iraní. 
Pero el tema que más nos ocupa y 
preocupa es Libia una vez implemen-
tada la resolución 1973 de NNUU, en 

EGIPTO CONTROLA EL PASO ESTRATÉGICO 
DEL CANAL DE SUEZ 

Delacroix, MatamadeSáo, 1824, Museo del Louvre. Paris 
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I 
O P I N I Ó N 

la que se autoriza la creación de una 
zona de exclusión aérea y de un em-
bargo de armas fundamentalmente 
basado en el control del tráfico marí-
timo. El otro aspecto de la resolución, 
interpretable y objeto de polémica en 
su ejecución, es el del empleo de la 
fuerza para proteger a civiles. Tam-
bién, ante la aparente falta de coordi-
nación aliada en los primeros días y 
presuntamente intereses políticos de 
l iderazgo, la OTAN ha asumido el 
mando y la coordinación de todas las 
operaciones. Pero no todo está re-
suelto. 
Al menos dos parecen ser las opcio-
nes a la salida del conflicto: 
La primera facilitar la salida del po-
der del coronel Gadafi y permit ir una 
propuesta viable a los rebeldes con el 
apoyo pacífico y/o económico de los 
vecinos europeos y americanos. No 
es fácil porque se necesitaría la salida 
negociada del dictador y a la vez uni-
ficar a las diferentes facciones de la 
rebelión para la causa común de la 
reconstitución de las estructuras de 
un Estado. Tienen recursos, no tienen 
instituciones ya que la mayor parte 
estaban personalizadas en su "Líder". 
Además tendrían que integrar a todas 
las tribus, incluidas aquellas que han 
apoyado a Gadafi. Dentro del proce-
so de institucionalización, entre otras 
prioridades, tendrían que crear un 
Ejército basado en profesionales li-
bios y hu i r de la con t ra tac ión de 
mercenarios y de la afección de tri-
bus afines a personalidades. 
La segunda, no es puramente una 
solución, sino la continuación de un 

conflicto no resuelto como pudo ocu-
rr ir con Irak tras la invasión y libera-
ción de Kuwait. En Libia, si el dicta-
dor con t inúa y se estabi l izan los 
frentes con el apoyo occidental a los 
rebeldes, se podría material izar la 
div is ión geográfica y étnica que la 
historia ya nos había adelantado des-
de sus orígenes fenicios y griegos: La 
Tripol i tania al Oeste con Gadafi al 
frente y la Cirenaica al Este con recur-
sos petroleros en manos de los rebel-
des. Egipto como especial vecino que 

LIBIA SE PODRÍA DIVIDIR 
EN LA TRIPOLITANIA Y LA 

CIRENAICA 

siempre tuvo intereses en la región 
permanecerá vigilante al desarrollo 
de acontecimientos ante una eventual 
área de expansión, demográf ica y 
económica. 
Aún, y no menos impor tan te , nos 
quedaría la inmensa extensión de 
desierto al Sur de estas regiones cos-
teras, con recursos, infraestructuras 
de defensa y tr ibus muy aclimatadas. 
Podría der ivar en un escenario de 
luchas sin límite. 
Si bien la primera solución parecía la 
más viable y apropiada para los occi-
dentales, para la Unión Africana e in-
cluso para el mundo musulmán, no 
parece que a día de hoy sea posible. 
Ha pasado mucho tiempo con Gadafi 

enrocado con suficiente poder militar 
y apoyo popular para pretender su 
rendición, entrega o acogimiento por 
algún país. Varios países africanos y 
organizaciones tratan de negociar con 
el sátrapa pero ya en régimen de igual 
a igual. La OTAN, por boca de su Se-
cretario General, admite que no hay 
salida militar posible. Cada vez más 
claramente los aliados se decantan 
por la defensa del Consejo Nacional 
Transitorio, la organización política-
defensiva organizada por los rebeldes, 
y por lo tanto, por impedir a Gadafi el 
control de la zona Este del País, de la 
Cirenaica, rica en petróleo y gas. 
¿A dónde vamos? Seguramente a la 
segunda solución que como ya ade-
lantaba puede degenerar en un con-
flicto más sin resolver. 
Sigo manteniendo que no creo que la 
pa r t i c ipac ión ter res t re de t ropas 
aliadas sea la opción más razonable 
en estos momentos. Ellos deben re-
solver el problema y luego pedirnos 
nuestra ayuda. Huyamos del patro-
nazgo de las armas como acción re-
so lu t iva . Apor temos segur idad y 
confianza desde la retaguardia. Per-
mitamos que ot ros más próx imos 
culturalmente, también sean prota-
gonistas. Después, asegurado el te-
rr i torio, proporcionemos reconstruc-
ción y desarrol lo como base de la 
estabilización del país. 
Pero seguimos en el plano de las hi-
pótesis y los acontec imien tos se 
desarrollan muy rápido. Con una bi-
part ición del país las cosas se com-
plicarían mucho. Veremos más ade-
lante... • 
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Vientos de cambio 
en el mundo árabe 

ESPECIAL R E V O L U C I Ó N ÁRABE 

M . 3 D E L O S Á N G E L E S C O R P A S A C U I R R E 

Doctora en Historia 

El suicido de Mohamed Bouazizi el 
17 dic iembre de 2010 desencadenó 
la revuelta de los jazmines, dando 
por terminada la era de Ben Ali en 
Túnez. Un país aparentemente esta-
ble en el convulso Magreb. La ex-
tensión de las protestas en el mun-
do á rabe (Eg ip to , S i r ia , Yemen, 
Bahréin, Jordania.. .) puede consi-
derarse un autént ico c ic lo revolu-
cionario. Una inesperada oleada de 
cambio que ha sacudido violenta-
mente las es t ruc turas pol í t icas y 
sociológicas de la región y del mun-
do, con i n tens idad desconoc ida 
desde 1989. 
Como un geiser o un terremoto, las 
revoluciones l iberan energías con-
tenidas en un súb i to estal l ido. No 
obstante , t ra tándose de fenóme-
nos h i s t ó r i c a m e n t e c o m p l e j o s 
pueden señalarse causas que han 
ido madurando a lo largo del t iem-
po. En pr imer lugar, el mundo ára-
be c o m p a r t e con el c o n j u n t o de 
los países menos desarro l lados el 
lastre de l impe r i a l i smo . No só lo 
c o m o un f enómeno del pasado, 
sino también por la dependenc ia 
neocolonial y las carencias de los 
nuevos Estados. Por añadidura, el 
papel del Islam en la ar t icu lac ión 
del poder ha generado una potente 
controvers ia. Por e jemplo, con el 
ascenso y caída de la opc ión laica 
del panarabismo, encabezado por 
el Egipto de Nasser. El peso demo-
g rá f i co y re levanc ia c u l t u r a l de 
este país, le ha otorgado especial 
p ro tagon ismo en momen tos cru-
ciales del proceso: el asesinato de 
Saddat por f i rmar la paz con Israel 
y la caída de Mubarak, centro de la 
i ra por perpe tuarse en ese s ta tu 
quo d ic ta tor ia l . 
Ot ra c lave esenc ia l de l p roceso 
es el re juvenec im ien to de la po-
b lac ión. Un ido a la c r is is econó-
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mica ha a l imentado la esp i ra l del 
c o n f l i c t o s o c i o l ó g i c o , que só lo 
necesi taba un de tonan te como el 
tunec ino para hacer más v is ib les 
los desequ i l ib r ios e in just ic ias en 
la gest ión y repar to de los recur-
sos. Por añad idura , In te rne t , en 
pa r t i cu la r las redes socia les, ha 
jugado un papel novedoso poten-
c iando la capac idad de movi l iza-
c ión y fomentando un sent imien-
to de pe r tenenc ia t r ans f ron te r i -
zo, p rop io de esta generac ión del 
cambio . 

Tampoco debe olvidarse la trascen-
dencia del 11-S. Un ciclo internacio-
nal que ha expuesto las tensiones 
entre occidente y el mundo musul-
mán a través de confl ictos irresuel-
tos como Afganistán e Irak. Algunos 
han s impl i f icado la pol í t ica árabe 
como una mera d isyun t i va entre 
amenaza islamista o protección de 
sus regímenes autori tar ios. Proble-
ma asociado a cuestiones canden-
tes como el ter ror ismo y el contro l 
de las migraciones en el Mediterrá-
neo. El ca rác te r pac í f i co de las 
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E S P E C I A L 

protestas, el anhelo popular de li-
bertad, cuestionan seriamente esa 
dicotomía estanca. Apelan además 
a un crucial debate en torno a la 
presunta incompat ib i l idad entre 
Islam y democracia. El éxito en Tú-
nez y Egipto o la violencia continua-
da en Libia, señalan la magnitud de 
esta imperiosa necesidad de mo-
dernización. 
Sin duda, 2011 supondrá un hi to 
histórico fundamental en la región. 
Sus estructuras políticas y relacio-
nes internacionales se verán esen-
cialmente alteradas por este "vien-
to de cambio". Transformación que 

alcanza también a las minorías islá-
micas en Europa. En nuestro país 
asisten a este movimiento con emo-
ciones encontradas, muestra de su 
d ivers idad interna. Por un lado, 
expresan su solidaridad con la ten-
dencia democrática y popular de la 
agitación. Por otro, observan con 
incer t idumbre el futuro pol í t ico, 
dado que estos países han s ido 
fundamentales en el pasado para la 
financiación, legitimación y creci-
miento de los colectivos islámicos 
en España. Al margen de la legitimi-
dad nacional e internacional de la 
intervención de la OTAN en Libia, 

su rechazo muestra desconfianza 
ante posibles desviaciones neoim-
perialistas y el mantenimiento de 
un pacif ismo doctr inar io, fuerte-
mente consolidado en la coyuntura 
de Irak de 2003. 
La vecindad que nos une a la ribera 
sur del Medi ter ráneo exige una 
profunda reflexión acerca de cómo 
va a afectar este contexto al papel 
de España como puente, como in-
termediario privilegiado en el diá-
logo euro-árabe. Un espacio de co-
operación democrát ica y para el 
desarrollo en el que Granada debe 
conservar su liderazgo. • 



Emucesa 
Eficaces en los momentos difíciles 



Mundo árabe 
Reforma, revolución, evolución, 
rebelión, revuelta, transición,,. 

ESPECIAL R E V O L U C I Ó N ÁRABE 

Domingo del Pino 
Exdirector Agencia EFE en Árabe 

El mundo árabe está en proceso de 
reforma, de revolución o evolución, 
de rebelión, o de transición hacia la 
democracia. Todas estas palabras y 
alguna otra más, han sido utilizadas 
en esos meses por los medios de 
comunicación, los pol í t icos, y los 
gobiernos para descr ib i r qué ocu-
rre entre los árabes. En cuatro me-
ses, desde enero de 2011, dos pre-
sidentes* Zine el Abid in Ben Al i de 
Túnez y Hosni Mubarak de Egipto-
tuv ie ron que abandonar el poder 
bajo la presión de la calle, algo in-
sól i to en los anales de la h is tor ia 
árabe contemporánea. Otro presi-
dente, Muammar el Gaddafi, com-
bate cont ra una revuel ta popular 
con tal inhumanidad que ha dado 

lugar a la reacc ión in te rnac iona l 
para proteger a los ciudadanos de 
ese país. Una zona de exc lus ión 
aérea fue impuesta en v i r t ud de la 
Resolución de la ONU 1973 que se 
amparaba a su vez en el "deber de 
proteger" a pueblos amenazados de 
genocidio establecido por la Asam-
blea General de la ONU en 2005. 
En el o t ro extremo del mundo ára-
be, el presidente Ali Abdul lah Saleh 
de Yemen, se enfrentó a una rebe-
l ión popular que al igual que en los 
casos anter iores exigía como pri-
mera p r o v i d e n c i a que de jase el 
poder. El pr imer denominador co-
mún de estos cuatro mandatar ios 
es el t iempo que llevaban aferrados 
al poder sin haber pe rm i t i do una 
opción alternativa a ningún posible 
contendiente. Gaddafi tomó el po-
der en 1969 en una revuelta mi l i tar 

de los l lamados "of ic iales l ib res" 
que en todo el mundo árabe por 
aquellos años intentaron imitar a 
los "of iciales l ibres" originales de 
Egipto que en 1952 derrocaron en 
o t ro golpe mi l i tar al rey Faruk de 
Egipto y l levaron al poder al enton-
ces corone l Gamal Abdel Nasser. 
Dieciocho años estuvo Nasser en el 
poder hasta que en 1970 se lo l levó 
a la tumba un ataque al corazón. 
Fue una de las épocas más turbu-
lentas en el mundo árabe durante 
la cua l se con f i gu ró el con f l i c t o 
árabe-israelí que tanto ha afectado 
a la estabi l idad en la región y a las 
re lac iones de Occ idente con los 
Estados árabes. 
Gaddafi bate todos los records de 
longevidad en el poder, 42 años, lo 
cual le ha permit ido moldear el país 
a su conveniencia y prepararlo para 

34 GARNATA 



lo que él creía una t ransmis ión 
tranquila a sus hijos. De todos los 
dir igentes árabes es asimismo el 
que creó un régimen especial, la 
Yamahiriya, a mitad de camino en-
tre república y revolución, que dotó 
al país de estructuras de base ex-
tensas de privilegiados del régimen 
parecidas a las de Cuba y ot ros 
países excomunistas, que son las 
que dificultan hasta la hoy la tran-
sición hacia la democracia y la que 
le confieren una cierta apariencia 
de respaldo partidista a su régimen. 
El primero en salir del poder y aban-
donar su país fue Zine el Abidin Ben 
Ali, quien llevaba 24 años en el po-
der y había tejido alrededor de su 
régimen una red de intereses y de 
cor rupc ión que involucraba a su 
esposa y otro allegados y que había 
protegido con un partido político de 
beneficiarios cuyo desmantelamien-
to y prohibición fue una de las pri-
meras medidas de la revolución del 
Jazmín que le derribó. Hosni Muba-
rak llevaba seis años más en el po-
der que Ben Ali, 30 años en total y al 
igual que los otros se había blinda-
do con un entorno de corrupción 
familiar y de amigos políticos que 
pretendía dejar en herencia a su hijo 
Gamal. Los manifestantes de la Pla-
za At Tahir que en más de dos sema-
nas de movilización pacífica perma-
nente lograron derrocarle, han teni-
do en los últimos días que volver a 
movilizarse para lograr que tanto el 
expresidente y sus allegados como 
los prebostes de su régimen, sean 
juzgados. 
Ninguno de ellos es pobre, aunque 
sus fondos, sus haberes, sus cuen-
tas bancarias, serán muy difíciles 
de rastrear porque los altos ladro-
nes de guante blanco han creado 
una red de paraísos fiscales y com-
plicidades en las entidades finan-
cieras que amparadas en el secreto 
bancario les protegen. Las fortunas 
de todos ellos han sido más o me-
nos valoradas, pero se trata en la 
mayoría de los casos de estimacio-
nes di f íc i lmente comprobables y 
protegidas por esa ingeniería tan 
lucrativa de la corrupción. Por ci-
tar un solo ejemplo, la fortuna per-
sonal de la familia Mubarak ha sido 
va lorada en 78.000 mi l lones de 
Euros, una cantidad nada despre-
ciable. 

I 
O P I N I Ó N 

Pero Mubarak, Ben Al i , Gaddafi, 
Bachar el Assad de Siria y Ali Abdu-
l lah Saleh de Yemen no son los 
únicos dirigentes puestos en cues-
t ión por los jóvenes sin trabajo y 
los ciudadanos sin derechos. Tres 
monarquías, la bahreiní, la marro-
quí, y la jordana están también en 
entredicho aunque por motivos y 
en circunstancias diferentes. Y aun-
que en las monarquías no es el 
t iempo de estancia en el poder lo 
que se cuestiona, porque lo propio 
de las monarquías es ser heredita-
rias, lo que está en juego es la for-

PIDEN DEMOCRACIA, 
DERECHOS, TRABAJO Y 

BIENESTAR 

ma de gobernar, al menos en el 
caso de Jordania y de Marruecos. 
La calle y los ciudadanos les piden 
que reinen, pero que dejen de go-
bernar. En el caso de Marruecos, 
les exigen además que dejen de 
mezclarse en negocios por enten-
der que estar en el poder y en los 
negocios no encaja mucho en la 
moral política y en la tradición de-
mocrática. La monarquía jordana 
tiene el problema añadido de que 
gobierna sobre minorías histórica-
mente aplastadas por las tribus que 
apoyan a la monarquía hachemita y 

sobre todo porque esa monarquía 
gobierna sobre una población que 
es mayoritariamente palestina. 
En sus tiempos la primera ministra 
israelí Golda Meir y el primer minis-
t ro Menahem Begin, decían que 
solo aceptaban un estado palestino 
al Este del río Jordán, es decir la 
Cisjordania o el actual estado de 
Jordania. Si los palestinos quieren 
au todeterminarse , l legó a dec i r 
Golda Meir, que lo hagan en Jorda-
nia. 
Los jóvenes que hoy se rebelan 
contra la gerontocracia "tr incona", 
como diría Antonio Gala, no son los 
revolucionarios de los años setenta 
que pretendían imitar al maoísmo, 
y el marxismo-leninismo. Hoy son 
élites preparadas y educadas, gra-
duados universitarios unos en paro 
y otros bien establecidos, o muje-
res que quieren su lugar en la eco-
nomía, la política y la vida social en 
igualdad de condic iones con los 
hombres. Lo que piden es democra-
cia, estado de derecho, y poder 
trabajar y garantizar el bienestar de 
sus familias. El camino es largo y 
los viejos que les han gobernado y 
quienes les ayudaron t ienen mu-
chos recursos y una gran capaci-
dad de maniobrar. La presión de la 
calle puede resultar en muchos ca-
sos insuf ic iente para cambiar el 
poder y lograr que se les gobierne 
mejor, más barato y con las garan-
tías y libertades que existen en las 
democracias ya consolidadas. • 



José Luis Kast iyo 

E N 1 9 5 6 
TODA LA CIUDAD PARA 
LAS TELEVISIONES DE 
EUROPA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 

EN EL MERCADO 
MUNICIPAL CAPTARON 
LOS DISTINTOS 
PREGONES, LA 
ALGARABÍA DE LA 
GENTE A MEDIA 
MAÑANA CUANDO 
MAYOR ERA LA 
INTENSIDAD DEL 
AJETREO ANTE LOS 
PUESTOS DE PESCADO, 
DE FRUTA, DE CARNE 

Las fechas elegidas estaban 
cent radas en los desf i les 
procesionales de la Semana 
Santa granadina de marzo 

de 1956, la de hace c incuenta y 
cinco años. Mas la noticia tenía un 
alcance que iba más allá de la sin-
gularidad y belleza del paso de las 
imágenes de Cristo y la Virgen por 
los más bellos r incones de la ciu-
dad. Se trataba de una serie de re-
portajes especiales de la radio y la 
televisión de Europa y de los Esta-
dos Unidos, realizados durante va-
rios días en calles, rincones y am-
bientes granadinos. Toda Granada 
para Europa y América a través de 
un invento desconocido en nuestra 
ciudad en aquellos precisos tiem-
pos. Téngase en cuenta que hasta 
octubre de aquel mismo 1956 no se 
iniciarían las emisiones de estreno 
de nuestra sin par Televisión Espa-
ñola, con cobertura exclusiva para 
Madrid y alrededores. 
Todo había comenzado por la apa-
sionada entrega por las cosas de 
Granada de un sociólogo y etnólo-
go suizo, un personaje insertado en 
los medios culturales y artíst icos 
de la ciudad: Jean-Christian Spahni. 
Enamorado de esta t i e r ra había 
pronunciado en Ginebra una serie 
de conferencias que eran un canto 
a nuestras costumbres y tradicio-
nes. Se infiere que había puesto tal 
pasión a sus descripciones de Gra-
nada que un equipo de la radio y 
televisión suiza se vino con todos 
sus arti lugios para demostrar a los 

europeos y a los estadounidenses, 
con imagen y sonido «en diferido», 
que era c ier to cuanto contaba el 
amigo Spanhi. Además, un numero-
so grupo de intelectuales suizos, 
despertados en su interés por Gra-
nada a través de ese ciclo de confe-
rencias, l legaba a Granada unos 
días más tarde para conocer direc-
ta y personalmente lo relatado por 
el sociólogo. Él era, sobre todo, un 
especialista en cuestiones relacio-
nadas con la Alpujarra. Unos años 
más tarde, en 1959, Editions de la 
Baonn iére (Boudry , Neuchá te l ) 
publ icó La Alpujarra. La Andalucía 
secreta, un l ibro que la Diputación 
granadina reedi tó en español en 
1983. 
El cu l t o y sens ib le Pepe Cor ra l 
Maurell explicaba a los lectores de 
IDEAL cómo funcionaba un grupo 
de trabajo de las características del 
desplazado a Granada, cuest ión 
que en nuestros días conocen los 
más pequeños de la casa. «El equi-
po trabaja en colaboración. Se to-
man indistintamente escenas en el 
tomavistas y con la cinta magneto-
fónica, s i r v iendo el mater ia l así 
ob ten ido bien para la te lev is ión 
conjuntamente, o para las emisoras 
de radio al u t i l izar so lamente la 
parte radiofónica». Las procesiones 
de Santa María de la Alhambra, la 
del Silencio y la de los Gitanos fue-
ron las preferidas por los suizos. 
Mas no se con fo rmaron con los 
desfiles procesionales. Aprovecha-
ron el desplazamiento para llevarse 
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L A G R A N A D A D E A N T E A Y E R 

a Ginebra cuanto pudiera mostrar 
a todo el mundo aquella Granada 
del 56. El mismo día de su llegada 
se acercaron al Sacromonte, que 
gozaba del máximo apogeo de la 
zambra, y allí f i lmaron y grabaron 
para la radio y la televisión. 

Pregones y ambiente callejero 
Dedicaron otra jornada al mercado 
municipal, donde captaron los dis-
t intos pregones, la algarabía de la 
gente a media mañana cuando ma-
yor era la in tens idad del a jetreo 
ante los puestos de pescado, de 
fruta, de carne. Grabaron los ruidos 
de las calles y del in ter io r de un 
café, aspectos imposibles de regis-
trar en Suiza, donde los ciudadanos 
se expresan en voz baja sin que por 
ello dejen de entenderse. El eleva-
do murmul lo de los locales públi-
cos, el constante runrún de bares y 
tabernas contrastaban tanto con 
las costumbres -¿y la cultura?- sui-
zas que los técnicos, según Pepe 
Corral, se marcharon maravil lados 
de los rumores y el bull icio registra-
dos. Emilio Fuentes, guía de turis-
mo y experto en cante f lamenco, 
los acompañó en una visita a la Al-
hambra donde f i lmaron el monu-
mento y g rabaron el a rmon ioso 
parloteo de las fuentes y los surt i-
dores. En el A lba ic ín tomaron el 
ambiente de sus calles y su arte-
sanía, sobre todo la del cobre y el 
hierro for jado que tanto l lamaron 
su atención. 
Finalmente se trasladaron a locali-
dad de Píñar, a la cueva donde se 
habían descubier to restos huma-
nos del Neandertal, trabajos en los 
que part ic ipó el propio Jean-Chris-
tian y dejaron para el final sendos 
reportajes acerca de Federico Gar-
cía Lorca y Manuel de Falla. 
El pr imero de los documentales se 
ofreció por Radio Ginebra el sába-
do siguiente a su llegada, pues «las 
cintas se enviaron por avión». La 
producción completa en imagen y 
sonido se distr ibuir ía para su emi-
sión en Roma, Génova, Londres y 
París, así como por una red de tele-
visiones de los Estados Unidos, si 
bien la mayor difusión se produci-
ría en los terr i tor ios de habla fran-
cesa de Suiza, Bélgica y Francia. 
Granada salía así al exterior, para 
ser vista y oída al natural. • 

Arriba: Cantando una saeta a la imagen de Jesús de la Sentencia de la cofradía de Las Maravillas 

Abajo: Aspecto de la plaza de abastos. Fotos: Torres Molina / Ideal 
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Vivirás mil años 

milenio 
reino 
de granada 

12013 l 0 l 3 

Soy milenaria 
Q u i e r e s ser v o l u n t a r i o / a ? 
www. 111 i len iore inodegranada.es 

Soy la esenc ia d e 1111 p a s a d o o r g u l l o s o q u e se p royec ta e n e l 
m e j o r f u t u r o , soy e l g r i t o d e m u c h a s g e n e r a c i o n e s , soy 
h i s t o r i a , soy rea l . 

Conmemorar los mil años del Reino de Granada contribuirá a 
enriquecer el paisaje cultural de nuestra tierra. El Milenio del 
Reino de Granada es una oportunidad irrepetible para celebrar 
1111 caudal de acontec imientos y eventos que proyectarán en el 
mundo a Granada y Andalucía. Únete a esta iniciativa con una 
programación de calidad plural y abierta que incidirá en el 
desarrollo cultural y económico, util izando el pasado, para 
revitalizar el presente. 

Juntos celebraremos mil años de la Fundación del Reino de 
Granada. Vive mil años de historia. 

Rocío, 22 ciños. Mirador de San Nicolás (Granada) 
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PALABRAS CLAVE 
A. M. Palacios 
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Conflictos, opinión pública y medios de comunicación 
El Ministerio de Defensa, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y el 
Centro Mixto Universidad de Granada-MADOC, presentan este cuaderno de 
estrategia con introducción de Georgina Higueras y análisis de otros grandes 
profesionales sobre la compleja interacción entre los ejércitos, los periodistas 
y el público. 

El ex t raño caso del Dr. jeky l l y Mr. Hyde 
El tex to de Robert Louis Stevenson aparecido en 1886, publicado ahora por 
la editorial Treviana en un formato de bolsillo selectamente editado y muy 
reducido. 

La conquista de Granada por los españoles 
La editorial Universidad de Granada publica el drama de John Dryden sobre 
la conquista del reino de Granada, representada en el Teatro Real en el siglo 
XVII, con estudio preliminar y traducción de José Luis Martínez-Dueñas. 

Chico y Rita 
Javier Mariscal y Fernando Trueba triunfan con esta novela gráfica y musical 
cubana, basada en el guión original de la película Chico y Rita de Fernando 
Trueba e Ignacio Martínez de Pisón. Por Ediciones Sinsentido. 

U n cuento chino 
Mucho más que el catálogo de la exposición de Juan Vida. Editado por la Con-
sejería de Cultura, la Biblioteca de Andalucía y el Centro Andaluz de las Letras 
Un cuento escrito e ilustrado por el artista, con presentación de Javier Alvarez 
y textos de Alvaro Salvador y Luis García Montero, entre otros muchos. 

Histor ia de Motr i l y la Costa de Granada 
José María Pérez Hens coordina un magnífico libro editado con pr imor por la 
Diputación de Granada. 230 páginas de rigurosos historiadores locales sobre 
la prehistoria, la colonización púnico fenicia, la romanización, el estado islámi-
co, el siglo de Oro, el XVIII y la época contemporánea de Motr i l y la Costa. 

El rey no abdica 
El periodista granadino, experto en casas reales, Jaime Peñafiel, habla de la 
monarquía española y la necesidad de que Juan Carlos I continúe a la cabeza 
de la misma Repasa las dinastías reinantes en Europa y las dificultades que 
tendrán los herederos para el relevo generacional, entre ellos Felipe y Letizia. 

Sobre Granada. A l m a y soledades 
Dentro de la Colección Granada Literaria del Ayuntamiento se presenta un 
recorr ido por los artículos publicados en prensa del eminente profesor de la 
UGR Antonio Campos a lo largo de diez años, donde analiza Granada con oio 
crit ico y revela su perfil y sus necesidades. 

La abadía de los crímenes 
Antonio Gómez Rufo, el escritor madrileño que ha recibido numerosos pre-
mios como el Fernando Lara, publica en Planeta una novela a medio camino 
entre lo h.storico y lo policíaco, donde Jaime I de Aragón, ayudado por una 
monja, inicia una investigación para esclarecer los crímenes de novicias en la 
abadía de San Benito. 

Conocer y visitar el Monaster io de San Jerónimo 
Los profesores de la UGR Manuel Espinar Moreno y Antonio Luis García Ruiz 
hacen un estudio muy divulgativo e históricamente contextualizado del Mo-
nasters y la Iglesia de San Jerónimo de Granada, uno de los grandes conjuntos 
del Renacimiento español. Editorial Natívola. 



Universo Manuel de Falla 
Merece la pena leer el bello catálogo de la exposición permanente, editado 
por la Fundación Archivo Manuel de Falla, coordinado por Elena García de 
Paredes, documentado por Concha Chinchilla, con fotografía de Javier Algarra 
y con completos textos de Rafael del Pino (comisario de la exposición) sobre 
la vida y la obra del genio, y deYvan Nommick sobre la bibliografía esencial del 
maestro. 

Entre el X X y el X X I . Antología poética andaluza I 
El premiado profesor y crítico literario Francisco Morales Lomas edita esta 
antología con una primera selección de los poetas andaluces que, según su 
criterio, son significativos dentro del panorama actual. Ediciones Carena. 

T i m e 
Editorial Sol 90 nos trae la historia ilustrada de la revista más influyente del 
mundo. Por Norber to Angeletti y Alberto Oliva, con prefacio de Richard Sten-
gel y comentarios de Bill Gates, Henry Kissinger y Steven Spielberg. Casi un 
manual para interesados en el periodismo. 

Caligrafía de los sueños 
Juan Marsé reaparece en Lumen después del Cervantes, con una novela am-
bientada en la Barcelona de posguerra, en el barrio de Gracia, donde un joven 
pianista tendrá que cambiar su afición por la literatura mientras ve pasar la 
vida en la taberna de la señora Paquita. 

Punto omega 
El premiadísimo e influyente escritor norteamericano Don DeLillo y Seix 
Barral presentan la mejor novela de DeLillo, a decir de la crítica. La protago-
nizan un asesor de guerra del Pentágono, su hija y un joven cineasta. 

Las vanguardias y el lenguaje de la modernidad 
La plástica española en el umbral del siglo X X I 
La profesora María Guzmán Pérez presenta en Editorial Zumaya una profunda 
reflexión muy bien ilustrada sobre el nacimiento y desarrollo de las vanguar-
dias, junto con una antología alfabética de autores que ilustran la pluralidad y 
proyección de las mismas. 

Las Españas perdidas 
Manuel Villar Raso presenta en Ultramarina la historia de los cuatro mil gra-
nadinos moriscos que en 1591 cruzaron el desierto del Sáhara, vencieron a 
orillas del Niger a un ejército muy superior y fundaron su capital enTombuctú, 
donde se habló español hasta el siglo XIX. 

Cuadernos de cultura oral granadina 
La Diputación y la Junta presentan el segundo de los Cuadernos de cultura oral 
granadina, este dedicado al Norte y a la Costa, después de la anterior aparición 
del Cuaderno de la Comarca de Alhama y Poniente. La colección está también 
disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía con sede en la Biblioteca de 
Andalucía. El libro recoje poemas, coplas, refranes y dichos, elementos de la 
cultura popular —ora l— que merece la pena conservar pues forman parte del 
patrimonio de la humanidad. 

J. I.. Borges 

Julio Cortázar 

>riel García Márqti 

A s ó m a t e Goethe 

Moflete 

Marcel Proust 
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Empleados de Grammata en su sede granadina 

JUAN GONZÁLEZ DE LA C Á M A R A n a -

ció en Jaén pero en Granada 
se formó y estudió. Es físico 
teórico, programador y ana-

lista informático. Fue jefe de Pro-
yectos y director de Informática de 
distintas empresas. 
Inició su carrera emprendedora 
con la fundación de Axesor Grupo 
Infotel, una de las primeras punto-
com; en 2002 con Facthor Innova-
ción, una empresa de gestión docu-
mental a través de Internet. En 2004 
fundó Grammata y en 2007 lanzó 
Papyre, el libro electrónico grana-
dino, con el que ha obtenido nume-
rosos premios. 

¿Qué es un libro electrónico? 
Hay dos acepciones para este tér-
mino. En primer lugar, por l ibro 
electrónico o eReader se entiende 
el dispositivo electrónico que per-
mite la lectura de contenidos en su 
pantalla de manera similar a la lec-

tura que se hace sobre soporte pa-
pel, gracias a la tecnología de tinta 
electrónica que no emite luz y, por 
lo tanto, no cansa a la vista ni con-
sume prácticamente batería. 

En segundo lugar, por libro electró-
nico o ebook se entiende el l ibro 
(contenido) en formato digital. 

¿Qué posibilidades ofrece el libro 
electrónico al usuario? 
Los libros electrónicos ofrecen una 
forma nueva de leer, gracias a su 
tinta electrónica y ofrecen numero-
sas ventajas: ecológicas (ahorro de 
papel y por tanto reducción de la 
tala de árboles), físicas (la t inta 
electrónica no cansa la vista, permi-
te altos niveles de zoom posibilitan-

do la lectura a personas con pro-
blemas de visión, y se reduce la 
carga de peso especialmente im-
portante en el caso de las mochilas 
de los escolares), económicas (el 

precio de los ebooks es menor que 
el de los libros en papel), ahorro de 
espacio, etc. 

¿El libro electrónico es el futuro? 
¿Reemplazará al libro de papel 
como el pergamino sustituyó al 
rollo de papiro? 
La teoría de las 5P: Piedra, Papiro, 
Pergamino, Papel y... Papyre; lo 
importante es el contenido: el so-
porte cambia a lo largo de la histo-
ria. Sin duda, el futuro del l ibro se 
escribe en "0" y "1". Desde hace ya 

LOS LIBROS ELECTRÓNICOS OFRECEN 
UNA FORMA NUEVA DE LEER 
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cierto tiempo vengo realizando la 
siguiente previsión: en 10 años que-
dará el 10% del mercado analógico. 
La feria del libro en Frankfurt puso 
de relieve que los libros electróni-
cos son un actor a tener en cuenta 
en el mercado editorial. De hecho, 
una encuesta realizada entre los 
asistentes revelaba que el 50% de 
los encuestados apostaba por 2018 
como la fecha en la que los libros 
de toda la vida serán sobrepasados 
por los formatos digitales en el top 
de los que generan más beneficios. 
Hace sólo dos años parecía impo-
sible que leer novelas en una pan-
talla de seis pulgadas pudiera ser 
algo frecuente, pero actualmente 
en mercados como el de EEUU 
esto ya es una realidad que cuenta 
cada día con más adeptos. Según 
los datos del Fórum Internacional 
de la Publicación Digital (IDP por 

sus siglas en inglés) a pesar de la 
cr isis, el mercado de los l ibros 
electrónicos sigue en excelente 
estado de salud en EEUU. Las esta-
dísticas disponibles hablan de un 
incremento cercano al 130%, lo 
que refleja la tremenda expansión 
de este mercado. En España, como 
ha pasado con otras tecnologías o 
gadgets, el mercado del libro elec-
trónico está registrando un desa-
rrollo mucho más lento, pero creo 
que el 2011 será clave y se popula-
rizará su uso. 

¿Para quién es más rentable el li-
bro electrónico: para el editor, el 
escritor o el lector? 
Si el mercado se adapta correcta-
mente, para todos ellos. Los pri-
meros tendrán un ahorro de cos-
tes s i g n i f i c a t i v o s y m a y o r 
faci l idad de d is t r ibuc ión. En el 

caso de los escritores encuentran 
muchas menos trabas a la hora de 
publicar sus libros. Por últ imo los 
lectores, como he comentado pre-
v iamente, obt ienen numerosas 
ventajas. 

¿Cuál es su visión a corto, medio 
y largo plazo del negocio edito-
rial? 
La digitalización del l ibro es una 
de las decisiones más estratégicas 
que tienen que tomar los editores. 
Estamos hablando de una transfor-
mación general de la editorial, de 
su estrategia de producción y dis-
tribución, de sus políticas de mar-
keting y comercialización de sus 
libros hasta el mercado. Es necesa-
ria, por tanto, una transformación 
del mercado editorial y que ésta se 
aborde de forma urgente con el fin 
de evitar que la falta de conteni-
dos de pago abra una puerta a la 
piratería. 
Es obvio que para tomar posicio-
nes en este nuevo marco de juego 
es necesario proponer modelos al-
ternativos, que favorezcan "equita-
tivamente" tanto al autor, a la edi-
tor ia l y al d istr ibuidor de l ibros 
online y al lector. Uno de ellos pa-
saría por no sólo ofrecer un libro, 
sino ir más allá ofreciendo un ser-
vicio: cartas de los lectores, confe-
rencias del autor, prólogos, epílo-
gos, críticas. 
Sin embargo, hasta la fecha, la in-
dustria del libro ha reaccionado de 
forma similar a como lo hizo la in-
dustr ia musical, cometiendo los 
mismo errores: altos precios de los 
contenidos digitales, DRM (sistema 
de encriptación) en los libros, etc. 
Parece, que poco a poco las cosas 
están empezando a mejorar y co-
menzamos a ser testigos de cómo 
la forma de afrontar esta oportuni-
dad por parte de las editoriales ha 
evolucionado significativamente: la 
mayoría de las editoriales de todo 
el mundo están posicionándose 
para el prometedor mercado del 
l ibro electrónico con inversiones 
muy fuertes. El sector editorial es-
pañol no es una excepción. Prueba 
de ellos son las alianzas forjadas en 
esta industria como la formada por 
Planeta, Santillana y Random House 
Mondadori, quienes han anunciado 
su intención de empezar a trabajar 
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con los agentes literarios para ne-
gociar y distr ibuir los derechos de 
los l ibros digitales; o la de Ferrán 
Soriano junto al editor catalán Er-
nest Folch, de Grup Cultura 03, la 
editorial Vicens Vives y la coopera-
tiva cultural Abacus. 

Es usted un empresario joven y de 
éxito. Ha recibido numerosos pre-
mios por su trabajo ¿Cuál es su 
secreto? 
Hombre, lo pr imero muchas gra-
cias. Podría decir que tesón, cons-
tancia y cierta visión de futuro son 
premisas clave de mi trayectoria. 
Creo que los principios de Gram-
mata lo i lus t ran perfectamente. 
Grammata tuvo su part icular "tra-
vesía del des ier to" durante sus 
comienzos: Primero, fue difíci l en-
contrar financiación para nuestro 
proyecto; y, segundo, tuvimos que 
asumir un duro proceso de evange-
lización en la sociedad, muy arrai-
gada al soporte papel, con el fin de 
transmit ir que lo importante no es 
el soporte sino el contenido: el li-
bro. Una evangelización que tam-
bién abordamos en las empresas 
del ramo editorial, que, en un pri-
mer momento, acogieron el pro-
ducto con fr ia ldad, y que de un 
tiempo a esta parte están cambian-
do su act i tud ante este fenómeno. 
Fueron meses de duro trabajo du-
rante los cuales tuvimos que trans-
mit ir que nuestro producto cubría 
una necesidad que lo anteriormen-
te existente no podía o no sabía 
completar, en nuestro caso, el can-
sancio visual al leer en una panta-
lla, la movi l idad de un disposit ivo 
lector que no necesita recargarse 
en semanas o la capacidad de al-
macenamiento de miles de libros 
en un disposit ivo de 200 gramos. 

¿Cómo se le ocurrió la idea de 
comercializar el primer libro elec-
trónico español? 
En el año 1999 inicié la búsqueda 
de un soporte tan úti l como el pa-
pel. Con esta idea y siguiendo la 
teoría de las 5P: Piedra, Papiro, 
Pergamino, Papel... surgió Papyre 
(en un pr inc ip io se llamaba Piza-
rr ín) . En el año 2006 descubrí la 
pantalla de tinta electrónica que me 
permitía acercarme a lo que llevaba 
buscando 7 años. 

¿Por qué decidió es tablecer la 
sede de Grammata en Granada? 
Soy de origen jienense, pero he vi-
v ido parte de mi vida laboral en 
Madrid. Cuando decidí fundar Gra-
mmata pensé en hacerlo en Grana-
da porque era y es la ciudad en la 
que quería v i v i r con mi famil ia. 
Hace muchos años ya había tenido 
mis contactos con la ciudad ya que 
soy Licenciado en Física Teórica 
por la Universidad de Granada y 
realmente me gusta vivir aquí. 

¿Qué recursos le ofrece nuestra 
ciudad? 
A los efectos de una compañía 
eminentemente tecnológica como 
Grammata, lo más relevante es una 
comunidad universitaria numerosa 
y part icularmente activa. 

¿Cómo es la relación de Gramma-
ta con Granada? 
Mantenemos una estrecha relación 
con la Junta de Andalucía y la Fa-
cultad de Informática de la Univer-
sidad de Granada y acuerdos con 

instituciones como la Universidad 
de Granada y la Mediateca CajaGra-
nada Memoria de Andalucía. Tam-
bién participamos activamente en 
jornadas, por ejemplo el Foro Anda-
luz de la Innovación organizado por 
la Cámara de Comercio de Granada, 
y contamos con empleados y part-
ners de la región. 

¿Tiene algún proyecto empresa-
rial nuevo, y en caso afirmativo, 
sería en Granada? 
Desde Grammata estamos trabajan-
do en varios proyectos educativos 
en diferentes puntos de España: 
protot ipos de clase sin papel en 
universidad y en los IES, y colegios. 
También en varios proyectos en 
turismo: Terminal Turístico Perso-
nal, mapas, traductores, guías, au-
dioguías, videoguías, hoteles, res-
taurantes, rutas, en el idioma del 
turista y con un disposit ivo total-
mente m ó v i l ( c o m u n i c a c i o n e s 
wifi/3G) y más de 30 horas de bate-
ría. Y ya estamos lanzando al mer-
cado nuevos modelos de Papyre. • 

Personal de Grammata 

GARNATA 45 



Arte para todos, Sevilla 



Seres queridos, Monterrey (México) 

Art ista urbano. Comenzó a pintar con diez años y a los t re inta y tres t iene miles dé 
obras en todo el mundo. En 2 0 0 1 inició una serie en su barrio, el Realejo, y según ex-
plica, son sus mejores piezas. Nos recibe en su casa, decorada con murales propios, y 
donde mezcla muebles recuperados, un piano, lienzos, y algunas curiosidades art íst i -
cas. Desde su terraza contempla media ciudad y dice que no sabemos mirar los árbo-
les ni la vida. Se niega a ser fotograf iado. G A K \ V I A le pide que abandere el movi-
miento de grafiteros granadinos para evitar el deter ioro de nuestro patr imonio y que 
se les dé la o p o r t u n i d a d d e e x p r e s a r s e en z o n a s d e s t i n a d a s pa ra e l a r t e 

¿Quién es el Niño de las Pinturas? 
Un escritor de grafiti que lleva vein-
te años pintando. Pero lo importan-
te no es el personaje en sí sino las 
pinturas, mi nombre y mi cara es lo 
de menos. Sólo puedo decir de mí 
mismo "estado civil: pintor". 

¿Pero cómo te defines, como escri-
tor o pintor? 
La escritura es una de las mejores 
artes. La caligrafía medieval cristia-
na, la caligrafía árabe, la caligrafía 
china, el caligrama del dadaísmo, 
todos me fascinan. Pienso que aho-
ra la caligrafía ha evolucionado con 
el grafiti, que a su vez se ha inspira-
do en todas las caligrafías y le ha 
dado una nueva dimensión, es la 
recreación de la propia caligrafía, 
vendría a ser poesía visual. Ha ha-
bido un enr iquecimiento mutuo. 
Creo que mi estilo es granadino con 
una mezcla del caligrama. 

¿Y en Granada hay muchos escri-
tores de grafiti? 
Muchísimos, pero no voy a dar da-
tos porque esto es delicado. A Gra-
nada vienen constantemente artis-
tas de fuera, no sólo pintores, que 

se enamoran de la ciudad y aquí se 
quedan, y aunque conviven con 
nosotros no los escuchamos siquie-
ra. Hay que integrar a estas perso-
nas porque traen ideas y proyectos 
que es bueno que se conozcan en 
Granada. 

Una pregunta directa: ¿qué es el 
arte urbano? 
Compartir con la gente, la palabra 
"compart i r" es la clave en el arte 
urbano; cada vez está más presente 
y cada día aumenta su interés. De 
hecho ya se organizan rutas para 
visitar los grafitis de Granada, in-
cluso hay un mapa de grafitis. Y es 
que nuestra ciudad tiene mucho 
potencial artístico, y da pena que 
se esté volviendo tan gris; algunas 
paredes y zonas son de horr ib le 
cemento gris que están pidiendo a 
gritos arte. Por ejemplo en mis últi-
mos trabajos en México, en Tarra-
gona o en Sevilla un grupo de artis-
tas pinta para la ciudad en colabo-
ración con algunas instituciones y 
así el arte llega a todos. Ahora hay 
muchos jóvenes pintando en Grana-
da y algunos son muy buenos, pero 
lo hacen en fábricas, naves abando-

nadas, o en descampados, y eso no 
es compartir. Sin personas dispues-
tas a compart ir no hubieran sido 
posibles los proyectos de arte en 
las favelas. En realidad el arte urba-
no es un trabajo de conjunto, de 
equipo y tiene mucho de todos los 
que intervienen; es casi un herma-
namiento pues convives con mu-
chas personas y conoces a grandes 
artistas. También es importante en 
el arte contemporáneo la interac-
ción entre el pintor y el espectador 
de la obra. En ocasiones me han 
dejado en mi pintura mensajes y 
notas de aprecio o apoyo, y eso es 
fantástico. 

Comparto tus ideas sobre la feal-
dad del gris en la ciudad, y la ne-
cesidad del color, pero en estos 
tiempos de crisis las autoridades 
no creo que estén por llevar el 
arte a la ciudad. 
No todo es la crisis, precisamente 
ahora hay que buscar nuevas alter-
nativas. Hay artistas que quieren 
una opor tun idad para p intar en 
muros grises o músicos que quie-
ren un espacio para tocar, como 
pueden ser los quioscos de música 
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en los parques, y lo harían gratis; y 
sin embargo no se les da la posibi-
lidad. Tenemos un concepto equi-
vocado de ciudad, porque los edifi-
cios contemporáneos son iguales 
en cualquier parte del mundo, y 
hay que singularizar, diferenciar, 
eso es lo que hace distinta a Grana-
da, lo especial como el Realejo y el 
Albaicín, no lo moderno. Y diferen-
ciarnos es fácil, sólo hay que man-
tener vivo el arte. 

Pero el arte urbano, concretamen-
te el grafiti no es una manifesta-
ción que esté bien vista. 
Sí, las ordenanzas actuales lo han 
d i f i cu l tado mucho en todos los 
sectores. Se puede solicitar permi-
so para las manifestaciones artísti-
cas, pero yo creo que falta informa-
ción, y lo fundamental sería facilitar 
el trabajo de los artistas. Podemos 

decir que en Granada hay "sitios" 
pero no hay "espacios". En ocasio-
nes he tenido el permiso por escri-
to de los dueños y sin embargo no 
me permiten hacer el trabajo. Esto 
es muy complejo, precisamente por 
la falta de información. Lo que ne-
cesitamos ahora es crear espacios 
habilitados en las ciudades para los 
artistas. 

¿Cómo defines tu obra? 
Mi pintura es mucho gesto, yo lo 
llamo el "venenillo", porque nece-
sito envenenarme con ella. En algu-
nos casos he estado seis meses 
con una fachada, y algunos clien-
tes se impacientan porque tienen 
los andamios y las grúas por me-
dio, pero yo prefiero hacer mi tra-
bajo inspirado, no mecánicamente 
y sin alma. Pienso que sacamos lo 
mejor de nosotros cuando disfru-

tamos lo que hacemos; esta socie-
dad nos enseña a competir pero no 
a disfrutar. 

Es evidente que dominas el retra-
to y que nadie pinta a los niños 
como tú, ¿cuál es tu fuente de ins-
piración? 
Yo pinto con los colores que me 
rodean, el entorno es lo que más 
me marca; en todos mis trabajos 
uso los matices de las casas del 
barrio, de sus paisajes, de sus cie-
los, así está todo en consonancia. 
Para que perdure la pintura urbana 
tiene que jugar con el espacio que 
la rodea. Busco los juegos de som-
bras, quiero investigar. Lo que más 
me gusta es pintar niños, dicen que 
es lo más difícil, pero a mí me en-
canta. Y en cuanto al retrato... dedi-
carse a una sola cosa es limitarse y 
yo quiero pintarlo todo. 
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En tu obra aparecen esas piezas 
mecánicas dentadas como engra-
najes. ¿Vienen a ser una firma? 
Simplemente me gustan (nos ense-
ña una co lecc ión de engranajes 
metálicos) y me gusta dibujarlas. El 
engranaje es un símbolo de que 
todo encaja, de que todo está en su 
sitio. 

Pintar esos murales de grandes 
dimensiones requerirá una técni-
ca especial y mucho tiempo. Ade-
más hay que contar con que es un 
arte efímero. 
Para mí lo importante es la esponta-
neidad no el academicismo; es cier-
to que hay muchas técnicas para 
evitar los fallos. Pero yo lo que dis-
fruto más es la inspiración. A veces 
tardo una hora, otras necesito un 
par de días y como he dicho antes, 
a veces empleo meses. Igual utilizo 
espray que pintura plástica, podría 
decirse que es una técnica mixta. Y 
normalmente no fijo el trabajo ni lo 
protejo. Porque lo boni to es que 
exista la posibilidad de que se pue-
da cambiar con el tiempo. 

¿Quiénes son tus maestros en el 
grafiti? 
En cualquier momento todos pode-
mos ser ejemplo; yo intento mante-
ner la idea, pero es dif íci l , vives 

épocas como la movida que luego 
pasan y tienes que reinventarte. Te 
podría decir que mis maestros y 
compañeros son Locol3, Mast, Ca-
ries, EC13, Derviche, y otros. 

Háblanos de tus últimos trabajos. 
Tengo entendido que ya tienes 
miles de obras por todo el mundo. 
Ahora vengo de México del proyec-
to "Seres queridos", en Monterrey 
y Campeche, donde han participa-
do muchísimos art istas. Ha sido 
una idea increíble, se ha buscado a 
la gente más querida de los barrios, 
se ha escrito su historia y los he-
mos pintado en grandes murales. 
Ha sido similar a otros proyectos 
que se han hecho en las favelas. En 
Sevilla he trabajado en la estación 
de Autobuses de Plaza de Armas 
con Bonim, Orne, Logan y Edu. La 
estación estaba muy degradada y 
después de nuestro trabajo se ve 
mucho mejor. En Tarragona he pin-
tado junto a otros artistas en un 
centro cívico y espacio joven un 
mura l de grandes d imensiones. 
También he trabajado en el cartel 
de la Bienal de Flamenco de Sevilla 
junto a otros escritores de grafiti: 
Suso33, SLK y San; y dentro de las 
actividades de la Bienal decoramos 
el tranvía de Sevilla. Igualmente 
participé en el proyecto "Arte Para 

Todos" en el polígono de San Pablo 
de Sevilla junto a más de veinte 
muralistas. En Peñarrolla, Córdoba 
estuve en el Tercer Encuentro de 
Poesía Visual. En la Sala Puerto 
Carrero, de Córdoba expuse en el 
proyecto "Palabras en Imágenes", 
también en la Galería 1984 Street 
Art Shop de Granada. He participa-
do en "Gráfika. 30 Art is tas de la 
España Joven", una muestra de ar-
tistas contemporáneos con el Insti-
tuto Cervantes y la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional, 
que ha arrancado en Jordania en la 
Galería Nacional y que viajará al 
Líbano, Egipto, Francia y Portugal. 

Los lectores se preguntarán si se 
puede vivir del arte urbano 
En estos momentos vivir del arte es 
diferente a otras épocas, salen po-
cos encargos pero esperamos mo-
mentos mejores. Llevo desde los 
diez años pintado, con el tiempo me 
he ganado el derecho a pintar. Antes 
lo hacía para otros, era su mano, 
ahora puedo decidir. Aunque a mí lo 
que más me gusta es pintar lo que 
quiero, por ejemplo últimamente he 
hecho la portada del Anuario de la 
Asociación de la Prensa, diseños 
para películas, algún libro, carteles, 
postales, depende. Sobre todo lo 
que me gusta es compartir. • 
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Custav Mahler por Emit Orlik hacia 1902 

MAHLER EN SU 
CENTENARIO 
MIGUEL A R N A S C O R O N A D O 

• I h , l a vulgar costumbre de 
i l \ feste jar a los persona jes 

I / 1 h i s t ó r i c o s en las fechas 
I I X r e d o n d a s , 5, 10, 50 o 100 
años de su muerte o nacimiento!, y 
sin embargo somos así, puro símbo-
lo. Gustav Mahler, el gran músico de 
pr inc ip ios de siglo, s in el cual no se 
comprendería la mayor parte de la 
música culta reciente, fal leció en la 
noche del 18 al 19 de mayo de 1911 

a la edad de 51 años, víct ima de una 
cardiopatía generada por una serie 
de infecciones mal curadas. 
Fue el mejor y más famoso d i rector 
de orquesta de su época y un com-
posi tor que aún hoy nos deja con la 
boca abierta por sus enormes com-
posiciones. Enormes en el sent ido 
de extensas y de buenísimas: com-
puso esas músicas que nos llegan 
al corazón. 

Gustav Mahler nació en el pueblo 
de Ka l i sch t , en Bohemia , ac tua l 
Chequia, aunque recién nacido, su 
famil ia se t ras ladó a Iglau (Jihlava 
en checo), en Moravia, c iudad con 
destacamento mil i tar. Esto del des-
tacamento t iene su impor tanc ia en 
la v ida sonora de Mahler po rque 
poster io rmente inc luyó en su mú-
sica mú l t ip les son idos de v ien to , 
t íp i cos de las marchas mi l i ta res , 
así como r i tmos propios de ellas y 
de las cabalgadas en las maniobras 
y ejercicios. Su dedicación a la mú-
s ica d a t a desde m u y t e m p r a n a 
edad. Hi jo de un bodeguero un tan-
to b ru ta l y de su esposa infel iz y 
apocada por tamaño hombre , an-
d u v o d u r a n t e t oda su in fanc ia y 
adolescencia, hasta que le acompa-
ñó el éxi to, al borde de la miseria. 
Con c inco años se le encontró en 

un desván a p o r r e a n d o un p iano 
desvenc i j ado . A los nueve, daba 
clase de piano a un niño de ocho, 
al que despidió porque "no mostra-
ba su f i c i en te a tenc ión " . Es tud ió 
mús ica con d i s t i n t o s p ro fesores 
hasta que entre los 15 y los 20 fue 
a Viena, donde, mat r icu lado en el 
Conservatorio, ganó el concurso de 
piano y el de compos ic ión con un 
so lo m o v i m i e n t o de su q u i n t e t o 
con piano, única pieza de cámara 
que compuso en su v ida y que nun-
ca completó, pero también suspen-
d ió cont rapunto , fracaso que le in-
comodó toda su vida. 
Mahler fue descons ideradamente 
t raba jador y responsable. Su pr i-
mer t rabajo fue en 1980, cumpl idos 
los 20, en un balneario donde había 
un tea t ro dec rép i to en el cual se 
representaban óperas para entrete-
ner a los veraneantes ; en t re sus 
competencias, además de d i r ig i r la 
orquesta, estaban la de poner las 
par t i turas en los atr i les, qu i tar le el 
po lvo al p iano y pasear al bebé de 
la soprano en su cocheci to. Pero le 
s i rv ió para comprender los entresi-
jos de l t ea t ro y c ó m o sacar una 
i luminación, una sonor idad y unos 
decorados de donde no los había. 
Le siguió un trabajo mejor conside-
rado en L jub l jana , donde d i r i g i ó 
piezas orquestales, sobre todo de 
su amado Beethoven, y su pr imera 
ópera seria: II t rovatore, de Verdi. 
Fue por esa época que empezó a 
componer : un poema s in fón ico o 

50 GARNATA 



M A H L E R E N S U C E N T E N A R I O 

cantata, o lo que quiera que sea, 
llamado Das Klagende Lied, La Can-
ción del Lamento, pieza que retocó 
indef in idamente durante toda su 
vida y que fue el disparadero para 
lo que fueron luego sus sinfonías y 
sus canciones con piano y con or-
questa, sus Lieder. 
A partir de ahí, el prestigio de Ma-
hler como director fue en aumento, 
pero no debido a sus composicio-
nes, que fueron aceptadas con es-
cepticismo cuando no con rechazo. 
El célebre director de orquesta von 
Bülow, que sin embargo lo aprecia-
ba mucho en su mismo of ic io, al 
que hizo escuchar al piano lo que 
más tarde se convert i r ía en el 1" 
movimiento de su 2a sinfonía, se 
tapó los oídos exclamando "¡si esto 
es música, es que yo no entiendo 
nada de ese tema!". Gustav Mahler 
siempre di jo "Mi t iempo está por 
llegar". Sabía que su música perte-
necía al fu tu ro , no al presente. 
Trabajó en Praga en el año 85, en 
Leipzig desde el 86 hasta el 88, dos 
años más en Budapest para recalar 
en Hamburgo, empleo que le sirvió 
para dar el salto def in i t ivo y ser 
Director del Teatro Imperial, con 
todo lo que ese implicaba musical-
mente, de Viena. 

Era famosa su forma de dirigir ges-
t iculando mucho, exigiendo a sus 
músicos más de lo que éstos eran 
capaces de dar, reorquestando pie-
zas de Beethoven o de Schuman, 
gritando si era necesario a sus su-
periores, que lo necesitaban por-
que allá donde dirigió una orquesta 
o todo un teatro, confir ió una cali-
dad tan alta que ningún otro direc-
tor fue capaz de conseguir. De he-
cho, cuando abandonaba un puesto 
de director, sus músicos le homena-
jeaban, satisfechos de lo que ha-
bían aprendido con aquel hombre 
bajito, nervioso, gritón y capaz de 
trabajar horas y horas. 
Hay una anécdota muy graciosa que 
no me resisto a contar. Mahler era 
judío, aunque a raíz de la toma de 
posesión como Hofoperndirektor, 
director de la Ópera de Viena, debió 
convertirse al catolicismo, si bien 
este era un asunto que ya le venía 
tentando desde hacía tiempo, como 
muy bien ha apun tado Leonard 
Bernstein, que se trasluce en todas 
sus obras: la necesidad de eterni-

dad, de vida eterna, aspecto religio-
so del que el judaismo no habla. 
Pues bien, siendo muy joven solicitó 
empleo como director de un teatro 
de la ópera en cierta ciudad peque-
ña, empleo que le fue denegado por 
poseer una nariz demasiado judía. 
Cuando su fama creció, ese mismo 
teatro le pidió dir igir allí, a lo que 
Mahler respondió con el siguiente 
telegrama: "Rechazo ofrecimiento 
stop nariz sin cambios". 
En 1902, en la cumbre de su carre-
ra, se casó con Alma Schindler, que 
tomaría el apel l ido de su marido 
conv i r t i éndose en Alma Mahler, 

quizá una de las mujeres más inte-
resantes de la intelectualidad euro-
pea de la primera mitad del siglo 
XX. Había sido amada por el músico 
von Zemlinsky y por el pintor Gus-
tav K l imt . Mahler le dob laba la 
edad. La verdad es que ambos esta-
ban muy enamorados. Alma asegu-
ró en sus diarios que para ambos 
fue su primera vez. En su caso sería 
probablemente c ier to porque no 
aceptó nunca los requerimientos de 
sus enamorados, pero Gustav había 
tenido relaciones, como su amigo 
Richard Strauss, con varias cantan-
tes de ópera. Richard se casó con 
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una de ellas, Pauline, a quien Alma 
no sopor taba a pesar de la amistad 
que unía a sus respectivos maridos, 
pero Gustav se enamoró, ya cuaren-
tón , de una j o v e n c i t a be l l í s ima , 
cul ta y encantadora. 
Ese mismo año, 1902, Mahler tuvo 
su p r imer éx i to como compos i to r 
con su 3a sinfonía, aunque no fue en 
Viena sino en Krefeld. Tr iunfar en 
Viena como compos i to r era impor -
tante, pero no sería fácil conseguir-
lo porque en sus part i turas introdu-
cía demasiado sarcasmo, desnuda-
ba e l v a l s , p o r e j e m p l o , m e t í a 
ins t rumentos inesperados como la 
mandol ina, el cencer ro o el golpe 
de un mar t i l l o de madera sobre un 
tambor o una tar ima. Con todo, ya 
era demasiado famoso como para 
que esos fracasos le desanimaran 
en su tarea. Sabía demasiado que 

su música sería la del futuro. Tam-
bién Strauss tuvo sus problemas: 
c u a n d o q u i s o es t renar su ópera 
Salomé en Viena, fue prohib ida: las 
l icencias con la in terpretac ión del 
Evangelio y el streptease de la hi ja 
de Herodes en pleno escenario, era 
demasiado para el púb l ico vienés, 
y tuvo que estrenarla, d i r ig ida por 
Mahler, en Graz. 
A lma y Gustav tuv ieron dos hijas, 
María y Anna. Putzi y Gucki en el 
lenguaje ca r iñoso de sus padres. 
Para cuando hub ieron nacido am-
bas, la f a m i l i a hab ía t o m a d o la 
cos tumbre de pasar los dos meses 
de v a c a c i o n e s ve ran iegas en la 
montaña, donde Gustav componía 
(se l lamaba a sí mismo compos i to r 
estival) en una cabana sol i tar ia que 
se c o n s t r u y ó a p r o p ó s i t o . Cual-
qu ie r r u i do le moles taba. En ese 

sen t ido era sever ís imo y A lma se 
aburr ía solemnemente en aquel los 
andurr ia les a pesar de que ambos 
daban largos paseos por el monte. 
En 1904, Mahler compuso los Kin-
der to ten l ieder , Canciones para la 
muer te de los niños y su 6a sinfo-
nía, Trágica. Cuando Alma se ente-
ró de que musicaba los poemas que 
Rückert había escr i to cuando se le 
m u r i e r o n sus h i jos , le r e c r i m i n ó 
que tal vez l lamaba a la mala suer-
te. Pero Mahler re lac ionaba a los 
niños con la muerte desde que de 
ch ico v io mor i r a sus hermanos sin 
apenas alcanzar edad de corretear, 
y e s p e c i a l m e n t e a su h e r m a n o 
Erns t , un m u c h a c h i t o po r q u i e n 
sen t ía una g ran p re fe renc i a . Lo 
malo es que en 1907, año especial-
mente cruel para la famil ia Mahler, 
mur ió María, Putzi, con tan sólo 5 
pr imaveras, de d i f ter ia y tosfer ina, 
y muy poco después diagnost ica-
ron a Gustav una cardiopatía (pare-
ce ser que lo sufr ido en realidad fue 
una e n d o c a r d i t i s l e n t a ) que no 
pudo curarse porque aún no existía 
la penici l ina. 

Mahler no se vo lv ió h ipocondr iaco 
p o r q u e tenía demas iada energía 
para tal cosa, pero a par t i r de ahí 
restr ingió sus gesticulaciones exte-
nuantes en el pod io de d i rec to r y 
realizó sus caminatas con un podó-
metro, aparato cuenta-pasos, l imi-
t ándo las e s c r u p u l o s a m e n t e . Las 
desgracias no le imp id ie ron seguir 
compon iendo , pero le quedaba la 
etapa final de su obra: las tres sin-
fonías finales, la ú l t ima de las cua-
les no a l canzó a acaba r l a , y su 
Canción de la Tierra. 
El p rob lema del a b u r r i m i e n t o de 
Alma durante los veranos, el aban-
dono de Gustav a causa del exceso 
de t raba jo que s iempre padec ió , 
p r o p i o de un h o m b r e que había 
estado en la miseria y que por enci-
ma de todo deseaba mantener su 
estatus y su fama, aquella h ipocon-
dría en la cual no cayó pero que le 
hizo distanciarse de su mujer, favo-
rec ió un ú l t i m o ep i sod io an te el 
que los b iógrafos no d i l uc idan si 
fue para bien o para mal. El arqui-
tecto Walter Gropius, fundador de 
la Bauhaus, se enamoró de A lma y 
puso asedio a la plaza. De hecho, 
cuando Gustav mur ió , ella se casó 
con Gropius aunque su mat r imon io 
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duró muy poco. Llegó a presentarse 
en el balneario donde los cónyuges 
habían ido a descansar y escribió al 
mar ido confesándole su enamora-
miento. La pareja se sinceró al fin, 
y la reacción de Mahler, aunque en 
pr inc ip io fue de desconfianza hacia 
ella, que evidentemente había caí-
do en los brazos de su pretendien-
te, no fue de agres iv idad u od io , 
sino que se percató de la parte de 
culpa que llevaba en ello y le dedi-
có mucha más atenc ión y afecto, 
esc r ib iendo , por e jemplo , en los 
márgenes de sus par t i turas de en-
tonces, cosas como "qué hermoso 
es amar, sólo ahora lo sé" o "Alms-
chi" (d iminut ivo de Alma). 
Ese mismo año 1907, la tensión que 
había ido aumentando en la Ópera 
de Viena, uno de cuyos mot ivos, y 
no el más nimio, fue un progresivo 
ant isemit ismo, le hizo renunciar al 
puesto y buscar acomodo en Nor-
t e a m é r i c a . Su fama le a b r i ó las 

puertas y pudo tomar el puesto de 
d i r ec to r de l M e t r o p o l i t a n Opera 
House. Para despedi r lo , su amigo 
Alfred Roller le preparó un concier-
to en el Musikverein, no en la Ópe-
ra, donde él m i smo d i r i g i ó su 2a 

sinfonía, Resurrección, que apenas 
tuvo éxito cuando se estrenó. Toda 
Viena fue a escuchar la . También 
sus amigos fueron a despedir los, a 
él y a Alma, a la estación de Viena 
cuando tomaron el t ren camino de 
C h e r b u r g o d o n d e a b o r d a r í a n el 
barco en el que t r is temente , des-
pués de los acontecimientos, viaja-
rían a Nueva York. Al l í estaban los 
mús icos Schónberg , A lban Berg, 
An ton Webern, von Zeml insky, el 
arquitecto Roller, los pintores Kl imt 
y Carl Mol l , etc., casi dosc ientas 
personas. 
Nor teamér ica los rec ib ió con los 
brazos abier tos, pero los escasos 
conocimientos de inglés de ambos, 
sobre t o d o de A lma, que asist ía 

sonriente a las reuniones de la alta 
sociedad neoyorquina, d i f icu l taron 
algo su estancia. Con todo, los éxi-
tos fueron numerosos y también las 
giras por el país a pesar de la falta 
de fuerzas que Gustav ya sentía. 
Volvieron a Europa en los veranos, 
pero en enero de 1911, a punto de 
d i r ig i r una obra de Ferruccio Buso-
ni en el Carnegie Hall, se desmayó. 
En abr i l viajaron hasta Viena, con la 
excusa de que lo v ieran los médi-
cos pero en realidad para mor i r en 
casa, y en mayo falleció. En sus úl-
t imos meses hubieron de arrancar 
las hojas del l ibro que estaba leyen-
do, El problema de la vida, de Hart-
mann, porque era incapaz de soste-
ner el tomo en sus manos. 
Pasaré ahora a hablar de su obra, 
de sus sinfonías y Heder o cancio-
nes. A Mahler se le ama o se le odia, 
tanto entre puros aficionados como 
entre profesionales. No hay término 
medio. 
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Alma Mahler hacia 1909 

ot ra cosa. La 2a sinfonía, Resurrec-
ción, con su Glaube, el impera t ivo 
"cree", en los versos de Klopstock 
y el "Yo mor i ré para viv i r , resucita, 
sí, resucitarás", así como la v ic tor ia 
t ranqui la del ú l t imo mov imiento de 
la 8a, con el can to de las ú l t imas 
escenas del Fausto de Goethe y su 
recuperac ión del alma fáust ica de 
entre las garras de Mefistófeles di-
c iendo aquel lo de "a aquel que se 
esfuerza s iempre, a él es a qu ien 
sa l vamos" , son s í m b o l o s de ese 
afán t rascendente, afán que inter-
pretó Bernstein al ser entrev is tado 
po r J. L. Pérez de Arteaga; de he-
cho, su Canción de la T ierra acaba 
con la repet ic ión por nueve veces 
de la palabra cantada ewig, "eterna-
mente" . La c rea t i v idad está en el 
h imno pr imer mov imien to de la 8a, 
su Veni creator spi r i tus, "Ven, espí-
r i t u creador" . La inocencia infant i l 

i en la 4a sinfonía y en las traviesas 
alusiones a músicas populares, que 
tanto costó comprender al públ ico. 
La muer te en sus úl t imas sinfonías: 
en la Canción de la Tierra, que es 
una inmensa despedida de la madre 
Tierra, de los placeres de la amis-
tad, la belleza y el v ino, en toda la 
9a y en ese espectro vo lá t i l y terr i -
b le de los Adagios, ún icos mov i -
m ien tos que acabó, de la 10a. El 
sa r casmo está en t o d a su o b r a , 
d is t r ibu ido: quizá donde más, en el 
scherzo de la 7a, también l lamada 
Canción de la Noche. 
En esto del sarcasmo es famoso el 
susto y desmayo de algunas seño-
ras en el estreno de la 2a sinfonía al 
in ic iar con dos atronadores estam-
pidos de t imbal su scherzo. Ese fue 
el afán de Mahler durante toda su 
v ida composi t iva: golpear. El arte, 
para él como para todo buen art is-
ta, es golpear, obl igar a la reflexión, 
no el halago vano, el placer l isonje-
ro. 

Para él, según cuenta su amiga Na-
tal ie Bauer-Lechner, la sinfonía es 
d o n d e cabe t odo . Ese ha s ido el 
afán de los novel istas del siglo XX, 
por eso la música de Mahler es tan 
cercana a la creación l i terar ia y ci-
nematográf ica de este siglo recién 
pasado . Y en ese t o d o e n t r a b a 
t o d o : de p r o n t o un i n s t r u m e n t o 
so l i s ta acal la a toda la o rques ta ; 
ésta se reduce a un grupo camerís-
t ico, con sólo cuatro o c inco músi-

Aquí es donde viene p in t iparado el 
asunto del p r inc ip io sobre los sím-
bolos. En esto de los símbolos, o 
las metáforas, como nos gusta lla-
marlas a los escr i tores, hay mucho 
juego. Recién l legados a Norteamé-
rica, parece ser que el mat r imon io 
Mahler fue a v is i ta r Niágara Falls. 
Gustav, extasiado ante el estruendo 
impresionante que formaba aquella 
ingente masa de agua al caer, excla-
mó "¡Fort iss imo!, ¡al fin!...". No se 
t ra ta de ru ido s ino de la potenc ia 
sonora mus ica l puesta al máx imo 

para que la emoc ión t r ansm i t i da 
sea también máxima. Eso le gusta-
ba a Mahler. 
Toda su música es símbolo de ot ra 
cosa. No una alusión o una apela-
c ión al sen t im ien to que cada uno 
puede i n t e r p r e t a r de una fo rma, 
sino un símbolo. Y acaso dos de los 
más impor tantes sean el de la v ida 
eterna y el de la creación o creati-
v idad. Otros son la inocencia infan-
t i l , la muer te y el sarcasmo doloro-
so de quien no sopor ta la hipocre-
sía pero v ive en ella porque no hay 
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cos tocando; la f lauta y unos cuan-
tos v io l i nes se p o n e n a " i m p r o v i -
sar" como en las cadenzas barrocas 
(así en e l 1er m o v i m i e n t o de la 9a); 
si d u r a n t e t o d o el c las i c i smo y el 
s ig lo r o m á n t i c o , la c u e r d a hab ía 
s ido la re ina de la orquesta y, c o m o 
mucho, se permi t ía a un inst rumen-
to d ia logar con el la en los conc ier -
tos solistas, ya desde Wagner y algo 
desde Bruckner , el v ien to y la per-
cus ión empezaron a tomar protago-
n ismo: Mah le r se lo da todo ; la voz 
es u n i ns t r umen to más. En eso de 
la voz, Mah le r no hizo s ino seguir a 
sus a d m i r a d o s Bee thoven y Wag-
ner: el p r ime ro con su ú l t imo Canto 
a la Alegría de su 9a, conver t i do hoy 
en g l o r i o s o h i m n o de E u r o p a (e l 
me jor que se ha p o d i d o encont rar ) , 
y e l segundo en sus óperas, de las 
que Mah le r fue en su m o m e n t o el 
más afamado d i rec tor teatral , qu ien 
más éx i to cosechó c o n ellas. Pero 
la v o z le venía tamb ién de su cu l t i -
vo de l L ied, la canc ión alemana, de 
la q u e c o m p u s o va r ios c ic los con 
una i n n o v a c i ó n q u e e m p e z a b a a 
ponerse de moda: no só lo compo-
ner las pa ra p iano y voz s ino tam-
b ién o rques ta r l as . De hecho , sus 
s i n fon ías s o n u n g r a n l i ed , pues 
excepto la 5a, 6a, 7a y 9a, todas tie-
nen par te cantada. Eugenio Trías, el 
f i lósofo español , asegura en su es-
t u d i o sob re el c o m p o s i t o r que, si 
Mah le r hub iese segu ido v i vo , ha-
br ía compues to f ina lmente cancio-
nes basadas en las Elegías de Duino 
de Rilke. 

Se p u e d e e s c u c h a r sus s in fon ías 
c o m o si fueran una sola, una gran 
ob ra de qu izá doce horas de dura-
c i ón , d o n d e el p r i n c i p i o de la si-
gu ien te en laza c o n el f i na l de la 
a n t e r i o r , pues es en el c o n j u n t o 
d o n d e se s o l u c i o n a la i n q u i e t u d 
creat iva de su autor. 
Sus i n te rva los de 4a descendente; 
sus crescendos de la cuerda impo-
n i e n d o al oyen te una resp i r ac i ón 
p r o f u n d a , c o r t a d a p o r e l so l l ozo 
que sube garganta ar r iba; sus sor-
presas; e l uso de l arpa para dar la 
sensación de secreto; sus marchas 
galopantes de las cuales el ú l t i m o 
m o v i m i e n t o de la I a sinfonía, T i tán, 
no fue s ino un aper i t i vo ; sus incur-
s iones en la música popular , inclu-
so conv i r t i éndo las en un sarcasmo 
inmenso, en un desnudamien to fe-

roz para que aparezca bajo las lujo-
sas ropas del vals o las inocentes 
canciones infant i les ( como el famo-
so Frére Jacques) un esqueleto pe-
l le judo y repugnante; esa que t u v o 
que se r su 9a s in fon ía y no lo fue 
por supers t ic ión, pues Beethoven y 
B ruckne r n u m e r a r o n así sus ú l t i -
mas s infonías, tras la compos i c i ón 
de las cuales mur ie ron , la Canción 
de la T i e r r a , q u e es u n m i s t e r i o 
humano, ter rest re, con tado al oído; 
el p r o g r e s i v o s i l enc io , p o r q u e el 
s i lenc io t amb ién es música, evoca-

dor de la p lác ida agonía con el que 
acaba su 9a. Todos esos recu rsos 
conv ie r ten a Mahler en uno de los 
compos i to res más impor tan tes de l 
pasado siglo. A m u c h o s les resu l ta 
pesado Wagner. Es c ie r to . Prueben 
a escuchar p r i m e r o a fondo a Ma-
h ler y v e r á n c ó m o c o m p r e n d e r a 
Wagner es m u c h o más fáci l . Cur io-
so, un jud ío fac i l i tando el acceso a 
la mús ica de un ar io. 
Feliz cen tena r io , maes t ro , p o r q u e 
su ob ra queda. Esa t rascendenc ia 
es la que us ted qu i so . • 
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Joseph Haydn por Thomas Hardy en 1792 

> V . 

\ 

LA CREACION 
FRANZ JOSEPH HAYDN 

\ 

la b r i l l a n t e p r o g r a m a c i ó n de l 60 
Festival Internacional de Música y 
Danza —Granada 2011— merece un 
comen ta r io especial la ob ra cum-
bre de Franz J o s e p h H a y d n : La 
Creación (Die Schóepfung) incluida 
en el reper tor io . La génesis de este 
magno ora to r io tuvo lugar en Ingla-
terra. La "Sociedad de los Asocia-
dos", formada por una docena de 
ar is tócrata vieneses, con van Swie-
ten al f rente asumieron los gastos 
de la premiere que a Haydn le re-
p o r t ó la s u m a de 500 d u c a d o s ; 
respecto a la obra, el maestro dejó 
escr i to : " voy a ded ica r le t i empo , 
p o r q u e q u i e r o que p e r d u r e " . El 
o ra to r i o fué acabado, mient ras la 
mi rada del mundo quedaba fija en 
su autor. En pleno d o m i n i o de su 
arte Haydn había sido invi tado a las 
Islas para estrenar el nuevo c ic lo 
i ns t r umen ta l (Sinfonías Londres); 
una docena de obras maestras que 
fueron acogidas "con ensordecedo-
res aplausos". Tenía 58 años cuan-
do at ravesó el Canal por p r imera 
vez. Era un compos i to r l ibre; había 
muer to el pr ínc ipe Nikolaus Esther-
bázy y su sucesor le había relevado 
de l cargo de Kape l lme is te r en el 
que había p e r m a n e c i d o 29 años. 
Por los servic ios prestados rec ib ió 
una i m p o r t a n t e suma económica 
además de conservar le el sueldo. 
La nueva s i tuación, " la de un gene-
ral sin ejérci to", le permit ía, salir al 
f in de la " jau la de o ro " en la que 
había permanecido tanto t iempo y 
poder volar a su albedrío. Una vez 

BLAS G I L E X T R E M E R A 

en Londres, asist ió en la abadía de 
Westminster en mayo de 1791, a un 
gran Festival Haéndel. Unos mi l in-
té rp re tes t o c a r o n f ragmen tos de 
sus o ra to r i os : Saul, Esther, Judas 
Macabeo, Josué, El Mesías, Atalia, 
Sansón, e Israel en Egipto. A l o í r 
aquel la música Haydn quedó des-
lumhrado, especialmente cuando la 
orquesta atacó v igorosamente las 
notas del Aleluya. Con lágrimas en 
los ojos, el "padre de la s in fonía" 
exclamó: "Él, -Haéndel-, es el maes-
t ro indiscut ib le de todos nosotros". 
Esta emot i va exper ienc ia ser ia el 
germen, en su obra, del género ora-
torio: II ritorno di Tobia (1786), Las 
siete últimas palabras de Nuestro 
Redentor en la Cruz (1796), La Crea-
ción (1798) y, Las Estaciones (1801). 
La Creación es una imponente pieza 
para voces solistas, (soprano, tenor 
y ba r í tono -ba jo ) , co ro y g ran or -
questa, que desde su estreno el 29 
de abr i l de 1798 ha ven ido causan-
do sensación en todo el mundo. El 
texto en arias, dúos, tr íos, reci tat i -
vos y coros se apoya en el t raba jo 
de Lindley insp i rado a su vez en la 
B ib l ia (Génesis y Salmos) y en el 
poema épico de John Mi l ton (1608-
1674) El paraíso perdido (1667) . 
Fueron estas las mimbres que em-
pleó el barón Gott f r ied van Swieten 
(1734-1803) d i rec tor de la Bibl iote-
ca Imper ia l y encendido admi rador 
de los o ra to r ios de Háendel, para 
"estrenar" en Viena a Haydn. Aquel 
personaje - v a n Swieten- cubr ió , sin 
embargo, su nombre de ignomin ia 
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Wolfgang Amadeus Mozart por Barbara Kraff en 1819 

por ser el p r inc ipa l responsable de 
que el cadáver de Mozar t acabara 
en la fosa común. 
La Creación es no sólo la c ima artís-
t i ca de su a u t o r s ino t a m b i é n la 
síntesis del idear io humanis ta y de 
f ra te rn idad un iversa l precon izado 
por la I lust rac ión. Sus dos grandes 
ora to r ios se est renaron en el pala-
cio del pr ínc ipe Joseph van Schwar-
zenburg: La Creación, días 29, y, 30 
de abr i l de 1798; Las Estaciones, el 
24 y 27 de abr i l , y uno de mayo de 
1801 respect ivamente ; ambas con 
la d i recc ión del p r o p i o Haydn. En 
los dos casos el éx i to fué inenarra-
ble. A estos est renos p r i vados si-
g u i e r o n las a u d i c i o n e s p ú b l i c a s 
acompañadas tamb ién de un t r iun-
fo del i rante. Por estas y otras proe-
zas a r t í s t i c a s de los n u m e r o s o s 
honores o torgados al maest ro des-
taca el t í t u l o de " C i u d a d a n o de 
Hono r " de la c iudad de Viena. 
La Creación de go lpe c o n q u i s t ó a 
una Europa marcada por la guerra 
y ayudó al acercamiento de los ciu-
dadanos de credos di ferentes —ca-
tó l icos austríacos, anglicanos ingle-

ses, evangél icos de Berlín, o laicos 
de París—, Una música para "un i r a 
la human idad y para que los hom-
bres no se s i e n t a n d i s t a n c i a d o s 
en t re sí". Esta o b r a fué el mayo r 
é x i t o de H a y d n d e s p u é s de sus 
t r iunfos en Londres y París. 
La antológica introducción marca la 
a l tura art íst ica del orator io . Haydn 
con mano cer te ra "p i n ta " la crea-

LA CREACIÓN ES UNA 
IMPONENTE PIEZA PARA 
VOCES SOLISTAS, CORO 

Y ORQUESTA 
c ión de l m u n d o a p a r t i r del caos 
ut i l izando la disonancia y la tonali-
dad menor, elevando los temas me-
lód icos a un status a r m ó n i c o que 
hará brotar la luz en las conciencias. 
"Y d i jo Dios: sea la luz: y fué la luz" 
(Und Gott Sprach: Es Werde Licht, 
und es Ward Licht) m o m e n t o qué 
corona la pr imera in tervenc ión del 

co ro . C o n m o v i d o al l legar a este 
pasaje, Haydn escr ib ió: "No fui yo, 
s ino un Poder s u p e r i o r que c reó 
esto". En la segunda parte de forma 
cuasi p i c tó r i ca aparecen d is t in tos 
momentos de la creación del mun-
do: la orgía de la floresta, acompaña-
da de una música de t in te pastor i l , 
el canto de los pájaros o el ráp ido 
movimiento de los peces en el agua, 
los rugidos del león y el leve zumbi-
do de los insectos. En c ier tos mo-
mentos nos recuerda La flauta mági-
ca de Mozart . En tanto, el gran coro 
"Wollendet ist das grosse Werk" (La 
gran obra se ha completado) ofrece 
el imponente carácter de algunas de 
las más bri l lantes páginas de Haén-
del. La tercera y ú l t ima parte corres-
ponde a la presencia de Adán (barí-
tono-ba jo ) y Eva ( s o p r a n o ) en el 
Paraíso. El maestro d ibuja ahora la 
naturaleza, el amor, la fé y la felici-
dad edénicas. En esta singular part i-
tura Haydn supo aglut inar de fo rma 
veraz y profunda, el sent imiento re-
l ig ioso de Bach, la expres iv idad y 
fuerza sonora de Haéndel y la magia 
poét ica de Mozart . 
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El legado de Haydn, que comprende 
todos los géneros y estilos, es impo-
nente en cuanto a número y calidad: 
104 sinfonías [ con los cic los Sturm 
und Drang (1766-68); Seis sinfonías: 
París (1785-86); y Doce sinfonías: 
Londres]; más de un centenar de di-
ver t imentos, veinte concier tos para 
p iano , 83 c u a r t e t o s pa ra cue rda , 
n u m e r o s o s t r í o s y p iezas va r i as 
para viola-barítono, una veintena de 
óperas y singspiele -p iezas al est i lo 
de nuestra popular zarzuela-; sesen-
ta sonatas para piano; doce misas, 
("Nelson", Misa en tiempo de guerra 
"Paukenmess", Misa de Santa Ceci-
lia, etc.); Heder, danzas y obras va-
rias hasta superar ampl iamente la 
cifra de 400 obras. 
En Viena, el 27 de marzo de 1808 hizo 
Haydn su últ ima aparición en públ ico 
para escuchar su o ra to r io d i r ig ido 
por Antonio Salieri (1750-1825) ante 
mi l qu in ien tos oyentes. A c u d i ó al 
conc ier to l levado en la carroza del 
pr ínc ipe Esterházy siendo rec ib ido 
por una delegación de músicos, entre 
ellos Beethoven y Hummel. En el en-
treacto, profundamente emocionado, 
hubo de ser ret i rado de la sala. Era 
su postrer despedida. Al llegar a la 
puerta, "dir igiendo una mirada indes-
cr ip t ib le hacia la orquesta, levantó 
los ojos y las manos hacia el cielo, 
saludó a sus componentes y con lá-
g r imas en los o jos les b e n d i j o . . . 
Nunca he presenciado nada compa-
rable a esta conmovedora escena" 
(Carpani). Haydn mur ió meses des-
pués a los setenta y siete años, el 31 
de mayo de 1809. 

En aquel t rance f inal y pese al caos 
por la ocupación de Viena por Napo-
león, los numerosos admiradores y 
amigos de l maest ro acompañaron 
en respetuoso si lencio sus restos al 
c e m e n t e r i o de G u m p e n d o r f . Dos 
semanas después, el 15 de j un io , 
t u v i e r o n lugar las so lemnes exe-
quias (a las que asist ió Sthendal) en 
la iglesia de los Escoceses acompa-
ñadas, como era de esperar, por las 
conmovedoras notas de El Réquiem 
de su admi rado y entrañable amigo 
Mozar t . Desde 1820 los restos de 
Franz Joseph H a y d n yacen en la 
c i udad de E isenstadt . En 1954 se 
deposi taron en el mausoleo er ig ido 
en 1932 por uno de los descendien-
tes de la fami l ia a la que s i r v i ó el 
art ista: pr íncipe, Paul Esterházy. • Coro de la Schleswig Festival que interpretará ta Creación de Haydn, el próximo 2 de julio en el FIMDG. Foto: Prensa festival 
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Poeta en Nueva York en los jardines del Ceneralife Foto Prensa Patronato A.hanbra 

FEDERICO G A R C Í A L O R C A f u e , t a l 

vez, el poe ta de los de l 27 
que con más in tu ic ión supo 
ver en Góngora su verdade-

ro camino en la l i teratura. Digo lite-
ratura porque, como el mismo Fe-
der ico apun tó más de una vez, la 
cuest ión de la poesía rebasaba el 
ma rco e s t r u c t u r a l de l ve rso . De 
hecho, no todo el verso es poesía. 
La poesía de Lorca rebosa el reci-
piente de la estrofa, y entra de lleno 
en el teatro, con versos o sin él. 
Pero la poesía de Federico contiene 
en su or igen una potencial idad des-
mesurada. Su evolución es imprede-
cible y, en su t runcado dest ino, al-
canza un trágico mi to de dimensio-
nes que aún no han p o d i d o ser 
valoradas en su justa medida. Dicho 
de otra manera: el verdadero Lorca 
es lo que Lorca dejó por hacer. 
La c e r t i d u m b r e de esta e n o r m e 
tragedia, en la que el genio se sabe 
amo de una fuerza maestra, pero 
que siempre parece quedar suspen-

d ida en el porven i r , está ref lejada 
en una pieza l i terar ia cuyo excep-
c i o n a l va l o r se nos ha q u e d a d o 
(imperdonable descuido) en el t inte-
ro. Sorprendentemente, tal revela-
c ión no está contenida en un verso, 
ni tampoco en una de sus múlt ip les 
conferencias o alocuciones, y mu-
cho menos en n inguno de sus ele-
vadísimos dramas. Se t rata de una 
simple carta d i r ig ida a un amigo; el 
mús i co Regino Sainz de la Maza. 
Una carta destacada del resto de su 
pro l í f ico ep is to lar io por un miste-
r ioso fragmento que parte a su vez, 
de esta, no menos enigmática, afir-
mación: Yo no he nacido todavía. 
El enigma se t ransforma en poesía 
cuando, lejos de dar cumpl ida ex-
pl icación a tan extraño sentimiento, 
el poeta opta por glosarlo uti l izan-
do un s imbo l i smo ín t imo, desple-
gando una serie de elementos oní-
r i cos que desconc ie r t an a la vez 
que magne t i zan desde el p r i m e r 
golpe de la mirada. 

La fac tu ra emoc iona l de este pe-
queño fragmento, eleva la senci l la 
epístola y realza con ella un nove-
doso género l i terar io. La carta deja 
de ser una manera más o menos 
expresiva de comunicac ión y gene-
ra una penetrante brisa de estímu-
los y emoc iones, en un m o m e n t o 
subl ime que sólo puede ser enten-
d ido en su misma sustancia. La di-
mens ión de la epísto la, ha hecho 
abandonar en este caso, cualquier 
sent ido u t i l i ta r io . Pero veamos un 
pequeño f ragmento de esta car ta y 
dejemos que Federico hable por sí 
y de sí mismo. 

"Ahora he descubierto una cosa terrible (no 
se lo digas a nadie) Yo no he nacido todavía. 
El otro día observaba atentamente mi pasa-
do (estaba sentado en la poltrona de mi 
abuelo) y ninguna de las horas muertas me 
pertenecía porque no era Yo el que las había 
vivido, ni las horas de amor, ni las horas de 
odio, ni las horas de inspiración. Había mil 
Federicos Garcías Lorcas, tendidos para 
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¡Poema del cante jondo en los jardines del Ceneralife Foto: Prensa Patronato Alhambra 

siempre en el desván del tiempo; y en el 
almacén del porvenir, contemplé otros mil 
Federicos Garcías Lorcas muy planchadlos, 
unos sobre otros, esperando que los llenasen 
de gas para volar sin dirección. Fue este 
momento, un momento terrible de miedo, 
mi mamá Doña Muerte me había dado la 
llave del tiempo, y por un instante compren-
dí todo. Yo vivo de prestado, lo que tengo 
dentro no es mío, veremosa ver si nazco. Mí 
alma está absolutamente sin abrir. ¡Con 
razón creo algunas veces que tengo el cora-
zón de lata! En resumen, querido Regino, 
ahora estoy triste y aburrido de mi interior 
postizo. Yo espero carta tuya enseguida y sin 
retintines, no te creo vengativo." 
Si t o d o marcha den t ro de la estr ic-
ta n o r m a l i d a d , us tedes , c o m o es 
lóg ico , se p regun ta rán , qué sent i -
d o t i ene a f i r m a r que u n o no ha 
n a c i d o t o d a v í a , c u a n d o el nac i -
m i e n t o , s e g ú n ley, es e l p r i m e r 
i nd i ca t i vo de la ex is tenc ia . Acerca 
de es to hay a lgunas teor ías. Per-
m í t a n m e pues q u e y o a p o r t e la 
mía, gus toso de an temano de es-
c u c h a r cuan tas o t r as i n t e r p r e t a -
c iones puedan su rg i r de aque l los 
que se t o m a r a n la mo les t ia de te-
ner las. 

Así pues, Feder ico, t ras remonta r 
años de v i c i s i t u d e s , p l e n a m e n t e 
convenc ido de que no podr ía ser 
o t ra cosa que poeta (no o lv idemos 
que Lorca fue poeta las veint icuatro 
horas del día; frente al piano, y ante 
el cañón de una p is to la) consigue 
instalarse en el panorama l i te rar io 
como lo que realmente era; un ven-
daval de hermosura que se alza en 

HABÍA MIL FEDERICOS 
GARCÍAS LORCAS, 

TENDIDOS PARA SIEMPRE 
EN EL DESVÁN DEL TIEMPO 

medio de un páramo despojado del 
humus donde pudieran penetrar las 
raíces. El genio Lorca apabul la has-
ta al m ismís imo Federico. En Bue-
nos Aires y Montev ideo es rec ib ido 
con apasionado fervor. Las gentes 
le abordan por la calle, el púb l ico le 
ovac iona cuando ent ra en los tea-
tros, sus tres grandes dramas rura-
les i r r u m p e n c o m o i n a g o t a b l e s 

volcanes ante la med ioc r idad - u n a 
med ioc r idad de la que habr ía que 
apa r t a r a Val le Inc lán- de l t ea t ro 
v igente en aquel los instantes. Sus 
poemar ios popu lares (Romancero 
Gitano y Poema del Cante Jondo) 
agotan edic iones. Lo que las com-
pañías españolas le n iegan, se lo 
d ispu tan las univers idades extran-
jeras. Las obras vetadas en la v ie ja 
España son estrenadas, con indis-
cu t ib le éxi to, en Amér ica, tan to en 
español como en inglés. 
Nunca un poeta había ent rado en la 
escena h is tór ica con tal est ruendo. 
Pero Federico esconde algo diferen-
te de lo que entonces se deja ver en 
el á m b i t o púb l i co , y aún en nues-
tros días se quiere hacer entender 
sobre su obra. A su vuelta de Nueva 
York, Lorca t rae ba jo el b razo un 
a s o m b r o s o p o e m a r i o q u e hab ía 
escr i to durante su estancia en Nor-
teamérica. 

Para Federico García Lorca, todo lo 
que hab ía h e c h o a n t e r i o r m e n t e 
apenas suponía un pe ldaño en la 
in f in i ta escalera que estaba apun to 
de ascender. Su exper ienc ia ent re 
Nueva York y el Lago Edén, habían 
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t r ans fo rmado su l í r ica, y le habían 
t rans fo rmado a él como persona y 
autor. El Poeta en Nueva York era la 
punta de una broca que estaría lla-
mada a demoler la es t ruc tu ra artís-
t ica es tab lec ida y de jar paso a la 
i m p a r a b l e c r e a t i v i d a d de la van-
guardia. 
Feder ico a f i rma: Yo no he nacido 
todavía, y lo d i c e c o n una c e r t i -
d u m b r e ro tunda , pues t o d o lo que 
había c reado antes de Nueva York, 
no era lo que el g ran poeta mante-
nía en es tado la ten te den t ro de sí. 
Tiene que admi t i r , a regañadientes, 
que el m u n d o no está p r e p a r a d o 
para su o t r a obra , la o b r a que, al 
igual que suced ió con Góngora, es 
cons ide rada por qu ienes dec iden 
lo que hay que leer -y escuchar -
corno: oscura, experimental, extra-
vagante, compleja o moderna ( t odo 
el lo en tend ido con un c i e r t o ret in-
t ín p e y o r a t i v o ) El poe ta , s in em-
bargo, t uvo la f ina hab i l i dad de dar 
al p ú b l i c o lo m e j o r de sí m i s m o , 
envuel to en una apar ienc ia externa 
de drama rural, al uso de la época. 
Crí t ica y p ú b l i c o p i ca ron el sabro-
so cebo y se a r ro j a ron a sus pies 

en t re alabanzas y fe rvores - s i n ol-
v idar , c la ro está, el f lagelo mal in-
tenc ionado de la prensa reacciona-
r i a - , nunca exces ivos, si tenemos 
en cuen ta la t rascendenc ia que su 
f igura ha adqu i r i do t ras su muer te . 
T o d o s c r e y e r o n q u e en a q u e l l a 
t r i l og ía d r a m á t i c a (Yerma, Bodas 
de Sangre, y La casa de Bernarda 

YO V I V O DE PRESTADO, 
LO QUE TENGO DENTRO 
N O ES MÍO, VEREMOS A 

VER SI NAZCO 

Alba) es taba c o n t e n i d o el m e j o r 
Federico García Lorca. Craso er ror ; 
los pasos de l poeta apun taban en 
o t r a d i r e c c i ó n m u y d i s t i n t a . El 
h o m b r e de l pueb lo se de jaba que-
rer, gozaba de un éx i to t raba jado y 
m e r e c i d o , p e r o seguía l u c h a n d o 
por sacar ade lan te un a r r iesgado 
p royec to en el que se de jó la mis-
ma v ida. 
Lorca no había nac ido todavía. 

El p royecto , h i jo legí t imo de aquel 
Poeta en Nueva York, y padre de to-
das las esperanzas l i t e r a r i a s de l 
poeta, se llamaba Así que pasen cinco 
años y tenía como subtí tu lo La leyen-
da del tiempo. Para aquel texto, en-
diabladamente comple jo y l leno de 
interrogantes, no había compañías 
pro fes iona les que se a t rev ie ran a 
real izar una puesta en escena a la 
medida de un ya consagrado drama-
tu rgo . Ni Marga r i t a X i rgu, n i Lo la 
Membrives, auténticas madrinas de 
su baut ismo de éxi to, a uno y o t ro 
lado del Atlántico, hubieran arriesga-
do un real por semejante dislate. De 
hecho, el texto estaba inédi to y ape-
nas era conoc ido por un reduc ido 
g rupo de a l legados que queda ron 
maravi l lados por la fuerza expresiva 
de una obra que, a pr imera lectura, 
admi t ieron no comprender. Ese gru-
po era el c lub Anf is to ra de teat ro, 
una asociación de carácter aficiona-
do - o ¿sería mejor decir : apasiona-
do?- que no tenía nada que perder en 
el intento, pero tampoco, y por las 
m ismas c i r cuns tanc ias , nada que 
ganar. Anfistora era, en aquellos años 
de la segunda repúbl ica, el germen 
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Romancero gitano en los jardines del Generalife. Foto Prensa Patronato Alhambra 
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de lo que hoy es c o n o c i d o c o m o 
teatro independiente y alternativo. 
Pura Ucelay se encargó de cod i r i -
gir, j un to al autor, los ensayos de 
Así que pasen cinco años. El carác-
ter a f ic ionado del g rupo teat ra l no 
a tenuó las ex igenc ias de l poeta-
d i rec tor , que ta rdó var ios años en 
d iseñar la escena, f igur ines y mo-
v im ien tos , y comp le ta r el repar to 
de actores. Del r i go r de aque l los 
ensayos, p o d e m o s ser par t íc ipes 
por med io de la ed ic ión de Así que 
pasen cinco años de Margar i ta Uce-
lay. Feder ico desaf ió t o d o lo esta-
b l e c i d o en el t e a t r o , i n c l u s o se 
p e r m i t i ó l l e n a r e l e s c e n a r i o de 
t ra jes y decorados amar i l los . Pero 
nunca l legó a est renar la obra. Pa-
radój icamente, c inco años después 
de haber la escr i to , cumpl ía el mis-
mo d e s t i n o de su p ro tagon i s t a y 
mor ía s in haber nac ido todavía. 

Hoy, las mismas voces que mantie-
nen como "verdadera" la creencia 
aceptada de que Lorca mani festó 
su ve rdadero genio en sus dramas 
de la España profunda sobre la re-
pres ión sexual, la ester i l idad, y el 

MIENTRAS N O 
COMPRENDAMOS SUS 

OBRAS "MENORES" 
FEDERICO N O HABRÁ 

NACIDO TODAVÍA 

c r imen pasional; esos mismos ima-
nes de la l i te ra tu ra dan como he-
cho consumado que tamb ién exis-
t i ó un Lorca "menor " , un poeta y 
dramaturgo puramente experimen-

tal que e laboró algunas piezas de 
raro interés, como Comedia sin tí-
tulo, El público, y Así que pasen 
cinco años. 
Los esquemas l i t e ra r i os que f i jan 
su p u n t o de m i r a en ex t ravagan-
tes ga la rdones , poetas ausp ic ia -
dos po r la o f i c ia l i dad , p r o d u c t o s 
de m a r q u e t i n g y e s c a p a r a t i s m o , 
y f o l l e t i n e r o s d o m i n i c a l e s , h a n 
t r a tado en vano de convence rnos 
de que sabemos algo de Feder ico, 
c u a n d o , en rea l idad lo ú n i c o que 
hemos hecho es i gno ra r al Lo rca 
m á s r i c o e n m a t i c e s , e l m á s 
a s o m b r o s o en e m o c i o n e s y, p o r 
ende , el más c u l t o de sus lega-
dos. M ien t ras no ex is ta en nues-
t ros o jos una m i r a d a l i m p i a que 
sepa en tender lo que ex is te más 
al lá de l p r i m e r s ign i f i cado de las 
pa labras, Feder ico no hab rá naci-
do todav ía . • 

64 CAKNATA 



BwmtewJpjiovinciaI de Granada 

Actividades infantiles 

4 y 5 de mayo a las 10:30 h 
Taller: Elmer en la biblioteca 

Taller: Somos periodistas 
25 y 26 de mayo a las 10:30 h 

Taller: Con ojos, piernas y sombrero 
SESIÓN DE NARRACIÓN 

23 de mayo a las 10.30 h. y 12 h 
Sesión de narración con Juan Arjona 

ENCUENTRO CON AUTOR/A FERIA DEL LIBRO 

9 y 12 de mayo a las 10 h 
9 de mayo a las 11 h 

Escritora: Ayes Tortosa 

Escritora: Marisa López Soria 

Escritor: Kilo Reinoso 

Ilustrador: Antonio Santos 

Escritor: Antonio Ramírez Lozano 

TALLERES 

Taller: Libritos 
10 y 13 de mayo a las 10 h 

Taller: El libro con patas 

Taller: Igor, el tranviario 
(Talleres realizado por Pepepérez) 

Actividades para adultos 
16 de mayo a las 11 h 

"De aquí a Pekín: una ruta de la seda en bici". Charla de Juan López Sánchez 

Encuentro en la Biblioteca con Gracia Morales. 
Organiza • Cátedra Federico García Lorca de la Universidad de Granada 

j . iJ. IJ, .mJ.»JlU*gTTl 
Recital "ImplosiónSet" (a cargo del compositor Raúl Ciro Hernández y colaboradores) 

EXPOSICIONES 
Exposición : Francisco Giner de los Ríos. Un andaluz de fuego* 
Exposición fotográfica: "Vergeles Paradiso". Cuatro fotógrafos y una cabina de cine 

* Actividades patrocinadas por el Centro Andaluz de las Letras 
A 
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Se cumplen 80 años 

1 1 K A N A I J A s s & s s s s 
l l f l l l l i y / i blica Española, que 

en Granada se recibió 
F I M I L M w* f \ p ^ a m jubilosamente ante el 

EL PRIMER DIA sestí-E: 
DE LAN REPÚBLICA E H E i í 

Granada t iene una fo rma 
muy particular de celebrar 
los mejores acontecimien-
tos de la Histor ia; así lo 

demuestran las noticias sobre los 
grandes sucesos acaecidos a lo 
largo de los siglos. Si ya fue particu-
lar el acto de tremolación del pen-
dón real por Miguel Garrido Atienza 
para anunciar el advenimiento de la 
I República, no iba a ser menos cu-
riosa la manera en que la ciudad, 
hace 80 años, festejó la proclama-
ción de la II República, tras los re-
sultados de los comicios municipa-
les proclamados el 14 de abril. 

La victoria "moral" republicana 
El advenimiento del régimen repu-
blicano se venía preparando, desde 
t iempo anter io r al momento del 
golpe de estado del General Miguel 
Primo de Rivera, acaecido el 13 de 
septiembre de 1923. Se ha señalado 
1917 como ese momento aplazado 
hasta 1931, pero lo c ier to es que 
con ocasión de la primera consulta 
electoral habida desde la i r rupción 
en el panorama polí t ico de Primo 
de Rivera, se puso de manifiesto "la 

v ictor ia moral", que no real, de las 
ideas y tendencias republ icanas 
alojadas en buena parte del pueblo 
español. 
Las elecciones municipales celebra-
das el 12 de abril de 1931 arrojaron, 
en el momento de la proclamación 
del nuevo régimen, unos resultados 
parciales de 22.150 concejales mo-
nárquicos —o de los partidos tradi-
cionales— y apenas 5.875 conceja-
les para las diferentes iniciat ivas 
repub l i canas , quedando 52.000 
puestos s in de terminar . Pese al 
mayor número de concejales mo-
nárquicos, las elecciones supusie-
ron para la Corona una amplia de-
rrota en los núcleos urbanos, dado 
que la corr iente republicana había 
tr iunfado en 41 capitales de provin-
cia —en Granada venció la coali-
ción Republicano-Socialista—. Así, 
en Madrid, los concejales republi-
canos tr ip l icaban a los monárqui-
cos, y en Barcelona los cuadrupli-
caban. Si las elecciones se habían 
convocado como una prueba para 
sopesar el apoyo a la monarquía y 
las posibilidades de modificar la ley 
electoral antes de la convocatoria 
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de Elecciones Generales, los part i -
dar ios de la Repúbl ica considera-
ron tales resultados como un ple-
bisci to a favor de su instaurac ión 
inmedia ta . El Marqués de Hoyos 
llegaría a decir que "las not icias de 
los p u e b l o s i m p o r t a n t e s e r a n , 
como las de las capitales de provin-
cia, desastrosas". 

La abdicación del Rey 
Dependiendo de los autores, hay 
d is t in tas i n te rp re tac iones de los 
resultados. La razón por la que los 
resultados de los pr inc ipales cen-
tros urbanos representaban la de-
rrota de la monarquía se encuentra 
en que en esos núcleos el vo to es-
taba menos a d u l t e r a d o , pues la 
presencia de caciques, par t idar ios 
en su inmensa mayor ía de la mo-
narquía, era menor. Esto daba cons-
tanc ia de que la c o r o n a es taba 
completamente desacreditada, por 
haberse a r r i m a d o d e m a s i a d o al 
régimen de Pr imo de Rivera, por-
que le proporc ionaba estabi l idad. 
Ante los resu l tados, el a lm i ran te 
Aznar, p r e s i d e n t e de l Gob ie rno , 
presentó su d imis ión, mientras los 
ministros Bugallal y La Cierva apos-
ta ron por hacer uso de l e jé rc i t o 
para d isuadir de cualquier iniciat i-
va a los republ icanos. Al ser pre-
guntado si había mot ivos para una 
crisis, Aznar contestó: "¿Qué más 
crisis desean ustedes que la de un 
país que se acuesta monárqu ico y 
se levanta republ icano?" Así lo en-
tendieron el conde de Romanones 
y el p rop io rey, al constatar la falta 
de apoyo popular en las ciudades a 
las ideas monárquicas. Romanones 
inició contactos con Niceto Alcalá-
Zamora para obtener seguridades 
sobre la v ida del monarca. Pero el 
que iba a designarse Jefe del Esta-
do y Presidente del Gobierno provi-
sional sólo unas horas más tarde, 
había obten ido el apoyo de Sanjur-
jo, y con él el de la Guardia Civi l y 
el Ejército; se eximió de poder ga-
rant izar nada, como in forma El De-
fensor de Granada en su edición del 
mar tes 14 de ab r i l , ex ig iendo en 
cambio el inmediato abandono del 
país de l que había en t regado el 
Gobierno a sucesivos d ic tadores. 
Tal ex igencia fue repe t ida po r el 
Comité Revolucionario (const i tu ido 
durante la reunión del Pacto de San 

Sebast ián de 1930) que se iba a 
conver t i r en Gobierno Provisional, 
en un manif iesto publ icado en los 
d is t in tos diar ios. El Monarca mar-
chó hac ia el e x i l i o la noche del 
mismo día 14 de abr i l de 1931, ha-
ciéndose públ ico dos días después 
su célebre manifiesto, redactado en 
n o m b r e de l rey po r el duque de 
Maura, hermano del veterano líder 
po l í t ico Miguel Maura, y que el día 
18 publ icó El Defensor de Granada 
—el día anterior, el 17 sólo lo hizo 
el d iar io ABC, en por tada—, por el 
que el m o n a r c a a n u n c i a b a que 
abandonaba España. 

Los resultados electorales 
Conoc idos los resu l tados de los 
comicios municipales celebrados el 
día 12 de abr i l , por los que las can-
didaturas republ icanas ganaron en 

casi todas las capitales de provin-
cia, por par te del Gobierno de la 
Monarquía apunto se estuvo de re-
p r im i r el ímpetu popular con una 
atronada in tervención del ejército, 
lo que se descartó p ron to dado el 
rumbo que tomaban los aconteci-
mientos. "Fue la calle —como diría 
Miguel Maura— la que se encargó 
por sí sola, de ac larar las cosas, 
marcando el rumbo de los aconte-
c imientos", de modo que la monar-
quía y sus ins t i tuc iones tuv ie ron 
que ir doblegándose a la vo luntad 
popular , que p r inc ip iando por Ei-
bar, Valencia, Sevilla, Oviedo, Zara-
goza y Castellón, fueron declarando 
en la madrugada del día 14 la II Re-
públ ica. 
En 1931, Granada era la novena 
poblac ión española por número de 
hab i tan tes . Contaba con 118.179 

68 GARNATA 



I 
LA II R E P Ú B L I C A 

vecinos según el censo de 1930, 
pero el elevado censo y los escaso 
medios técnicos, no impidieron que 
los resultados de las votaciones se 
conocieran ya desde el mismo día 
13 por la mañana. Por d i s t r i t os 
electorales, la victor ia de la candi-
datura Republicano-Socialista fue 
aplastante. Ello determinó que des-
de primeras horas de la mañana del 
día 15, el centro de la c iudad co-
menzara a poblarse de gente entu-
siasmada, transeúntes y curiosos, 
que entorno a la plaza del Carmen 
esperaban con impaciencia la noti-
cia oficial de proclamación del régi-
men republicano, sobre lo que ha-
bía rumores desde la noche antes, 
cuando se conoc iera te lefónica-
mente en la ciudad la abdicación 
del rey Alfonso XIII y su salida del 
país por Cartagena, rumbo al exilio. 

Proclamación de la República 
El ambiente tenso estuvo contenido 
hasta las 4 de la tarde, hora en que 
un grupo de concejales elegidos 
dos días antes, encabezados por 
Alejandro Otero y entre los que se 
encontraban Juan José Santa Cruz, 
Ricardo Corro Moncho, José Raya o 
José Pareja Yébenes, seguidos de 

gran número de estudiantes de la 
organización FUE, entraron en el 
edificio el Ayuntamiento dirigiéndo-
se a la gente congregada, pr inci -
piando en ello, el concejal Pareja 
Yébenes. 
Poco después de aparecer ios con-
cejales republicanos en el balcón 
consistorial hizo acto de presencia 
en la plaza del Carmen una sección 
de la Guardia Civil, que a pesar de 
lo que estaba sucediendo y del ner-
v i os i smo que se apoderó de la 
masa, se mantuvo en ac t i tud de 
respeto hacia la s i tuación que se 
vivía y el orden republicano procla-
mado. No obstante, el oficial que 
mandaba la sección tuvo que subir 
al balcón y calmar a la población 
diciendo "que nada iba a pasar". No 
fue lo mismo cuando inesperada-
mente, poco después, aparecía sú-
b i tamente , ca l le Méndez Núñez 
abajo —actual Reyes Católicos— y 
a la carga, el Regimiento de Caballe-
ría de Lusitania, mandado por el 
capitán Rubio —otras fuentes seña-
lan que Jiménez Cisneros—, que 
cargó contra la mul t i tud causando 
escenas de pánico y tres heridos. 
De no ser por la intervención del 
teniente coronel Santiago Taboada, 

MÚSICA, CUPLÉS 
Y SERENATAS 

Además de los vítores e in-
terpretaciones musicales de 
la Banda Municipal y las que 
provocaron las c o r n e t a s y 
tambores el Regimiento de 
Córdoba en su recorrido mili-
tar por las calles, Granada fue 
durante t o d o el día 15 de 
abril de 1931, una fiesta. La 
población lanzaba cohetes , 
i m p r o v i s a b a v e r b e n a s en 
cualquier plaza o rincón de la 
ciudad, se propagaban con-
signas de salud pública y se 
cantaban cuplés antimonár-
quicos, entre los cuales, el 
más repetido fue el de la si-
guiente letrilla:"¿Dónde vas 
Alfonso XIII;/ dónde vas tú 
por aquí?/ Voy en busca de 
Inglaterra,/ porque me echan 
de aquí". 
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Un erupo de mujeres republicanas celebran el primero de mayo de 1931 en la explanada del Triunfo 

la repres ión habría l legado a mayo-
res. No obstante, el pueb lo congre-
gado r e a c c i o n ó a d e c u a d a m e n t e 
tras las escenas v iv idas, pro f i r ien-
do gr i tos y v í tores a favor del "ejér-
c i to repub l i cano" . 
Minutos después se p rodu jo el su-
ceso más memorab le de aquel mo-
mento h is tó r ico . Aparec ió el alcal-
de don Fermín Gar r ido preguntan-
d o " q u i é n h a b í a t o m a d o e l 
Ayun tamien to y con qué derecho" . 
Se enf rentó a él el doc to r A le jandro 
Otero, secretar io general del PSOE 
y concejal e lecto por la candidatura 
r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , q u e c o n 
todo respeto le contes tó : "conceja-
les e leg idos p o r la v o l u n t a d de l 
pueb lo que ven imos aquí para ha-
b lar le" ; a lo que con tes tó Gar r ido 
que "él era el alcalde y que también 
había resu l tado elegido por lo que 
se podía haber ten ido con él la cor-
tesía de avisar le" , respond iéndo le 
Otero: "que no había más Ayunta-
m i e n t o que el e leg ido po r el pue-
b lo . . . " . Seguidamente, en un c l ima 
de concord ia , los nuevos conceja-
les vo l v i e ron a sal i r al ba lcón pr in -
c i p a l y en m e d i o de g ran j ú b i l o , 
p roc lamaron la Repúbl ica, con un 
d iscurso que d i r ig ió a la c iudadanía 
el conceja l José Palanco Romero y 
la t r emo lac ión de una bandera de 

co lo r ro jo —entonces Granada no 
tenía bandera of ic ia l—. De tan im-
por tan te acontec imien to , muy par-
t icu lar en la h is to r ia granadina por 
la f o r m a en que se p r o d u j o , casi 
una re i te rac ión por sus formas del 
que tuvo lugar 56 años antes con la 
p roc lamac ión de la Repúbl ica l ibe-
ra l , quedan d o c u m e n t o s grá f icos 
verdaderamente excepcionales. 

Primera visita a Mariana Pineda 
A las 5 de la tarde, de forma espon-
tánea, p a r t e de la m u c h e d u m b r e 
que se congregaba en la plaza del 
Carmen, se d i r ig ió hacia la plaza de 
Mariana Pineda, adelantándose algu-
nos in teg ran tes que t o m a r o n los 
jard inc i l los y escalando su pedestal 
rodearon la cabeza de la estatua de 
la heroína con una bandera republ i -
cana. El pueblo de Granada se dir i -
gió en manifestación atravesando la 
Manigua, hasta el s ímbo lo de la li-
ber tad en la c iudad, hasta la plaza 
de Mar iana Pineda. I nmed ia tan te 
después la m u c h e d u m b r e invad ió 
todo el espacio y muchas mujeres 
gr i taron dir igiéndose al monumento: 
"¡Venganza, venganza!", y "¡Viva la 
República!". Se in te rpre tó "La Mar-
se l l esa " r e i t e r a d a m e n t e — o t r a s 
fuentes señalan que también el him-
no de Riego—, Entre la muchedum-

CAMPANADAS Y VÍTORES 
Mientras los acontecimientos se 
sucedían en el Ayuntamiento, en 
el Gobierno Civil se constituía el 
Comité Republicano de Granada, 
germen del primer gobierno mu-
nicipal de la República y se elegía 
para ser proclamado como primer 
alcalde republicano a José Martín 
Barrales, la población continuó 
con la "Alegría de la Niña", lle-
nando la madrugada de serenatas. 
La ciudad entera era una procla-
ma; las muchachas portaban 
grandes lazos rojos en el pelo y 
los vestidos, los guardias munici-
pales llevaban brazaletes con la 
bandera tricolor, los aguadores 
enjaezaron de gala sus caballerías 
y en el ambiente de la ciudad re-
sonó durante todo el repique a 
gloria las campanas de la catedral 
y —esto es la otra auténtica parti-
cularidad anecdótica granadina—: 
"la campana de la Vela, símbolo 
de la Granada de la Historia, es-
tuvo tañendo enfervorizada du-
rante todo el día, acompañada de 
gritos de ¡Viva la República!", que 
se oyeron en toda la ciudad. 
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bre surgió un joven obrero afiliado a 
la Casa del Pueblo que pronunció un 
largo y enfervorizado discurso que 
fue jaleado con vítores. Se sumaron 
a este momento, inesperadamente, 
los aviones del aeródromo de Armi-
11a que hicieron varias pasadas salu-
dando a los manifestantes republi-
canos. La guardia civil a caballo hizo 
acto de aparición determinando al-
gunas escenas de pánico, y aunque 
los triconios se contuvieron, cuando 
la muchedumbre regresó a la plaza 
del Carmen se produjeron dos heri-
dos, por la colisión con las fuerzas 
de orden público. 

Estado de Guerra 
Partiendo desde el Ayuntamiento, a 
las 6 de la tarde, los concejales Ale-
jandro Otero y Pareja Yébenes, se 
personaron en el Gobierno Civil para 
hablar con el Gobernador Eduardo 
Mendoza. Llegaron acompañados de 
un grupo de ciudadanos y una vez 
que l legaron ent raron escoltados 
hasta las dependencias del dirigente 
político, donde en su despacho, lo 
encontraron reunido con el presiden-
te de la Diputación, Montes Garzón, 
y de la Audiencia Territorial, García 
Berdoy. El motivo de la visita no fue 
otro que pedir a la máxima autoridad 
gubernativa, que retirase de la calle 
a la Fuerza Pública, por cuando los 
republicanos garantizaban el buen 
orden de la ciudadanía, a lo que ac-
cedió Mendoza, regresando tras ello, 
inmediatamente Otero y Pareja hasta 
el consistorio, que estaba constitui-
do en sesión permanente. 

No obstante, poco después, a las 8 
de la tarde, se proclamó el estado 
de guerra, saliendo el Regimiento 
de Córdoba a la calle. El estado de 
Guerra sería levantado pasadas las 
10 de la noche, cuando se tuvo co-
nocimiento de la proclamación de 
la República y de la const i tuc ión 
del Gobierno Provisional, aunque la 
situación en Madr id seguía siendo 
inquietante. 

Vítores en el Salón 
Tras la pr imera manifestación, el 
monumento a Mariana Pineda fue 
escenario de numerosos mít ines 
espontáneos, enarbolándose nume-
rosas banderas t r ico lor y rojas, al 

ESCUADRILLAS 
DEL A E R Ó D R O M O 

A las 5 de la tarde de aquel día 15 de 
abr i l de 1931 , las escuadr i l las de 
Aviación de l aeródromo de Armi l la 
que habían despegado minutos an-
tes para volar sobre Granada, causa-
ron gran espectación y algunas ex-
presiones de pánico contenido entre 
la población, p r inc ipa lmente en la 
plaza de Mariana Pineda, en el Embo-
vedado y en la plaza d e l C a r m e n . 
Pero a los pocos momentos la incer-
t idumbre de l gentio se volvió expre-
sión de júbilo y simpatía, cuando los 
aviadores, sobrevolando muy cerca 
de los te jados , s a l u d a b a n a legre -
mente a la muchedumbre, celebran-
do el t r iunfo de la República. 

t iempo que se proferían vítores a 
Galán y García Hernández y al Go-
bierno Provisional. La manifesta-
c ión más destacada fue la de los 
ferroviarios, que desplegaron una 
gran bandera con la que cubr ieron 
el pedestal de la heroína. Reseñable 
fue el apedreamiento del cen t ro 
"Albiñanista" y el letrero de la sede 
de "Acción Granadina", al paso de 
algunas manifestaciones que regre-
saban de vitorear a la República en 
la plaza de Mariana Pineda. 
Pero la manifestación más impor-
tante tuvo lugar a las 8 de la tarde 
cuando la muchedumbre de la pla-
za del Carmen encabezada por las 
banderas de los distintos gremios y 
de la Banda Municipal, se dirigieron 
por la cal le Reyes Catól icos y el 
Embovedado hasta la plaza de Ma-
r iana Pineda, donde envuel ta en 
otra nueva bandera roja la heroína 
recibió los vítores entusiastas de 
los granadinos y la interpretación 
repetida de "La Marsellesa". Tras 
ello los manifestantes se dir igieron 
hacia el paseo del Salón, hasta la 
casa de don Fernando de los Ríos, 
al que v i t o r e a r o n como ins igne 
maestro público, así como a la Re-
pública y a la Libertad. 
La Banda Municipal interpretando 
marchas, se paseo por los distintos 
barrios cercanos hasta que a las 12 
menos 15 minutos regresó a la pla-
za del Carmen, donde el concejal 
Juan Felix Sanz Blanco, vo l v i ó a 
hablar a la muchedumbre, empla-
zándolos para la const i tuc ión del 
consistorio al día siguiente. • 



"Granada, la mas bella entre las bellas, la de cielo lapislá-
zuli, la de las torres y fortalezas rosadas y, la Alhambra de 
oro, plata, en fin, de todo lo que hay mas rico en el mun-
do". Estas fueron las palabras que pronunciara el pintor 
Mariano Fortuny, cuando descubrió la ciudad de Granada, 
allá por el año 1870. Descripción igualmente bella entre 
las bellas, gráfica, pictórica... y poética. 

Mariano Fortuny y Marsál (Reus -Tarragona-1838, Roma 
1874), estaba destinado a ser, después de Goya, el pintor 
español mas destacado del siglo XIX. Y estaba igualmen-
te destinado a residir en Granada durante un periodo de 
mas de dos años, casi al f inal de su corta existencia, en la 
que iba a ser una de las mas intensas e importantes etapas 
de su vida y de su pintura. 

Luis Ruiz Rodríguez 
Prof. de Pintura 
UGR 



Granada había entrado en el 
encendido corazón del jo-
ven art ista, cuando le era 
descr i ta por boca de su 

amigo y compañero Pedro Antonio 
de Alarcón, durante la campaña de 
la g u e r r a c o n t r a M a r r u e c o s de 
1860, en la que ambos, p intor y es-
cr i tor , par t ic ipaban como cronis-
tas. El general O' Donnell ofreció a 
Pedro Anton io y a Fortuny, como 
residencia, un hermoso palacio en 
Tetuán "bello como la Alhambra". 
Allí desper taron recuerdos y año-
ranzas del granadino e imaginacio-
nes y fantasías del catalán. Trans-
curr ido el t iempo, el joven maestro, 
en posesión ya de una merec ida 
reputación y fama, casaría con Ce-
cil ia de Madrazo, hi ja de una de las 
figuras artíst icas mas prestigiosas 
e importantes de su época: D. Fede-
rico de Madrazo. 
Después de sus etapas triunfales de 
Paris y Roma, For tuny recaló en 
Granada por dos mot i vos funda-
menta les: el en ra rec im ien to del 
ambiente social y pol í t ico, los ru-
mores de una i n m i n e n t e guer ra 
franco-prusiana y la búsqueda de 
nuevos escenarios y argumentos 
para su pintura, sobre todo los de 

temática orientalista. Primero, pen-
só insta larse en Sevi l la, pero se 
decidió definit ivamente por Grana-
da, donde, además, las bellezas y 
variedad paisajística y monumental 
superaban con creces las de la ciu-
dad hispalense. Así atendía tam-
bién a su inst into y a los consejos 
de su amigo el pintor francés Henri 
Regnault, entusiasta de folclores y 
t ipismos andaluces, y sobre todo, 
enamorado de Granada. 
El día 9 de jul io de 1870 llegaba a la 
ciudad de la Alhambra el matr imo-

MI VENTANA DA A LA 
FAMOSATORREDELOS 

SIETE SUELOS, POR 
DONDE SALIÓ BOABDIL 

nio Fortuny, acompañados de Ricar-
do, hermano de Cecilia. Llegaron en 
diligencia a la una de la madrugada, 
y subieron directamente a la Fonda 
de los Siete Suelos, donde queda-
ron alojados. La famosa fonda, si-
tuada en el interior del recinto de la 
Alhambra, junto a la torre y puerta 

de los Siete Suelos, era por enton-
ces el es tab lec imiento de mayor 
alcurnia de la ciudad y, por su pri-
vilegiado emplazamiento, el hospe-
daje elegido por cuantos art is tas 
pasaban por Granada. 
Ricardo escribió en una carta a su 
padre. "Mi ventana da a la famosa 
torre de los Siete Suelos, por donde 
salió Boabdil (el ch ico) cuando la 
toma de Granada. Cómo te gustaría 
este sit io. Está lleno de arboledas 
magníficas. En cuanto a este punto 
no parece que estemos en Espa-
ña...". Cecilia, por su parte, tam-
bién estaba encantada y acogió con 
agrado el cambio que supuso entre 
v iv i r en el París elegante y cosmo-
po l i ta y una c iudad prov inc iana, 
tranqui la y hasta exótica, al sur de 
España. 
Entusiasmado por la belleza de la 
ciudad, Fortuny escribió a su amigo 
el pintor ital iano At t i l io Simonetti: 
"Siento que no conozcas Granada, 
es un país muy bello, imagínate Vi-
l la Borghese en la c i m a de una 
montaña rodeada de antiguas to-
rres moriscas y en el centro el pala-
cio árabe más bello que te puedas 
imaginar, de un lujo y una riqueza 
de o r n a m e n t a c i ó n ta les que las 
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La matanza de los Abencerraje, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona 

paredes parecen cubier tas de enca-
jes y te j idos de la mayo r r iqueza. 
No hace calor, se come b ien y se 
v ive con ta l l i be r tad que pareces el 
dueño. . . " Se so rp rend ie ron de que 
todas las casas estuviesen tan blan-
queadas que, hasta el m ismo Gene-
ralife, "que era el palacio de verano 
de los árabes, está l leno de cal has-
ta los azule jos. . . " . En la c iudad, la 
not ic ia de la l legada y estancia del 
gran p i n t o r se ex tend ió con rap i -
dez, a u n q u e c o n p o c o eco en la 
p rensa loca l . En el p e r i ó d i c o La 
Idea se pudo leer: "El célebre Pintor 
For tu r i z (s i c ) se hal la hospedado 
en el Hotel de los Siete Suelos de la 
A lhambra . La redacc ión de La Idea 
t iene el hono r de enviar su f rater-
nal sa ludo a aque l h i j o p red i lec to 
del arte, que viene a reproduc i r una 
vez más, las bellezas de la A lham-
bra con su p ince l d is t ingu ido" . 

Fortuny, cautivado ya por la deslum-
brante belleza de la c iudad y de la 
A lhambra, se puso de inmedia to a 
trabajar, abriendo un per iodo fecun-
dísimo y fundamental en su carrera, 
que se ha dado en l lamar su etapa 
" l um in i s ta " o el p leno " l um in i smo 
fortunyano". Estaba, sin duda, en el 

escenario mas adecuado para repre-
sentar esta nueva escena de su vida. 
For tuny se zambul ló de l leno en la 
Alhambra, entusiasmado, frenético. 
Quizá nunca soñara con trabajar en 
este "estudio". Pintaba con asiduidad 
en la misma Torre de los Siete Suelos 
"donde hay una luz bastante regular". 
Además de los numerosos estudios 

y bocetos, que For tuny denomina-
ba "cuadr i tos" , acomet ió p ron to su 
p r i m e r a o b r a i m p o r t a n t e p in tada 
en la Alhambra: El patio de la Alber-
ca; impregnado del "p le in a i r " tan 
caro ya al p in tor . Ricardo escr ibe a 
su padre ref i r iéndose al cuadro "Lo 
l leva m u y b ien de co lo r , es m u y 

bon i to y cuando tenga f iguras que 
ref lejará el agua, estará muy bien". 
Un s e g u n d o c u a d r o , de ca rác te r 
mas h i s t o r i c i s t a que el an te r i o r , 
recoge buena par te del interés del 
ar t is ta y su escrúpu lo documenta-
l ista: La matanza de los Abencerra-
jes. En el mes de oc tubre For tuny 
esc r i b í a a Wa l t e r Fol : " E s t o y en 

ESTOY EN GRANADA DESDE HACE TRES MESES Y 
TRABAJO COMO N O LO HE HECHO NUNCA 
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Granada desde hace tres meses y 
t rabajo como no lo he hecho nunca. 
Lo p i n to resco de este país es ex-
t raord inar io . Las ruinas de los t iem-
pos á rabes se e n c u e n t r a n en u n 
estado de conservac ión impos ib le 
de encon t ra r en n ingún o t r o s i t io" . 
Son numerosas las ob ras de este 
p e r i o d o , d o n d e el p i n t o r p l a s m ó 
toda suer te de t ipos, escenas y cu-
r iosidades que se desplegaban ante 
su m i rada y que recogía febr i lmen-
te en sus cuadernos y en d ibu jos , 
aguadas y acuarelas. Es de desta-
car, la impres ión que le p rodu je ron 
c ier tos conventos de c lausura de la 
c iudad "He v is i tado más de qu ince 
c o n v e n t o s de m o n j a s y he v i s t o 
cosas que hacen temblar , se d i r ía 
que estamos en t iempos de Felipe 
II; n o h a n c a m b i a n d o nada . Las 
monjas t ienen la cara cub ie r ta con 
un largo ve lo negro y los pies des-

nudos, hor r ib les de ver . . . " De este 
m o m e n t o son: Interior de un con-
vento, Portón y escalera de una casa 
granadina, Almuerzo en un viejo 
convento... Del Palacio de Carlos V, 
en la A lhambra, u t i l izó las fachadas 
c o m o f o n d o e s c e n o g r á f i c o p a r a 
b o s q u e j o s de c o m p o s i c i o n e s de 
época d iec iochesca. 

For tuny se sent ía t remendamen te 
feliz y encantado cada vez mas por 
las bellezas, por el color y la luz de la 
Granada. En nov iembre de 1870 es-
c r ibe a su amigo, el p i n to r Mar t ín 
Rico: "Ven, pues, quer ido , y harás 
una obra de car idad. Nos daremos 
ánimos mutuamente, y no retrocede-
remos, cosa que puede ocur r i r fácil-

mente en este bendito país". Mariano 
convence a Rico para que se reúna 
con él: "Pasaremos un buen invierno; 
pintaremos patios y gitanos a volun-
tad", lo que f inalmente consigue. Los 
dos p in to res eran m u y amigos, al 
igual que las esposas de ambos y su 
encuentro en Granada fue mot ivo de 
gran alegría. El p lan de t rabajo era 

inexorable: Las mañanas las dedica-
ban a las incursiones por el Albaicín, 
Sac romon te y o t r o s r e c ó n d i t o s y 
pintorescos parajes, donde no cesa-
ban de tomar apuntes y notas, ade-
más de buscar modelos y antigüeda-
des; por las tardes, seguían trabajan-
do en la A lhambra y preparando los 
temas de compos ic ión y de mayor 

TENGO TODA UNA CASA POR TALLER, CON VISTAS 
SOBRE LA VEGA, CON EFECTOS DE SOL MAGNÍFICOS 
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En Granada Mariano Fortuny dio 
rienda suelta a su pasión de anti-
cuario y coleccionista. Martín Rico 
lo cuenta: "Los ratos de descanso 
nos íbamos al Albaicín a ver calles 
y patios que eran otros tantos cua-
dros. ¡Mariano buscando siembre 
antigüedades...!". Es un incansable 
buscador de curiosidades, compra 
todo que le llevan los gitanos o 
descubre por causalidad en los lu-
gares mas recónditos. Pero no será 
en Granada, sino en la cercana al-
dea del Salar donde Fortuny des-
cubre la que iba a ser la pieza capi-
tal de su famosa colección: Se trata 
del famoso baso hispanoárabe, 
parejo al jarrón nazarí de la Gacelas 

conservado en la Alhambra, del 
que Fortuny andaba prendado. La 
importantísima pieza la encontró 
en la iglesia del lugar, donde servía 
de soporte a la pila de agua bendi-
ta, y que tras obstinadas gestiones 
llegó a comprar, casi un año mas 
tarde, por una cantidad nada des-
preciable de más de mil duros. Con 
la pieza en su poder escribe a Simo-
netti: "Puedes felicitarme por mis 
compras: por fin he conseguido 
procurarme el objeto de mayólica 
más interesante que exista en el 
mundo; es un vaso árabe del siglo 
XV que se hallaba en un palacio 
moro; es de lo más interesante por 
la época, la inscripción cúfica y por 

su ornamentación; puedo afirmar 
que no tiene similar y que por sí 
sólo haría el honor de un museo". 
Efectivamente, la pieza se convirtió 
en la perla de su colección. Se lla-
mó desde entonces "El jarrón For-
tuny". 
No fue el único: adquirió otro gran 
vaso de similar calidad al anterior 
pero sin gollete ni asas: "¡Gran no-
ticia! He comprado un jarrón árabe 
de las mismas características y 
quizás de la misma mano que el de 
la Alhambra; es azul y adornad 
con dos ciervos y gacelas, pero en 
mal estado". Lo encontró en una 
taberna del Albaicín, donde se uti-
lizaba como tinaja. Este jarrón, en 
la actualidad en Washington D. C., 
lo pintó Fortuny en su cuadro Gita-
na bailando en un jardín, en Grana-
da. Y consiguió aún otro más: el 
llamado "jarrón Fortuny-Simonet-
ti", actualmente en el Museo de la 
Alhambra. 
Con la posesión de estas importan-
tes piezas, admiradas por Davillier 
en su visita a Granada, se apasiona 
ante la posibilidad de descubrir las 
fórmulas originales de los antiguos 
alfareros moros y se ocupa con 
afán en hacer pruebas de cerámica 
de reflejos metálicos, por la que 
estaba obsesionado, obteniendo 
buenos resultados. Tenía un peque-
ño laboratorio, en la casa del Rea-
lejo, para sus investigaciones de 
alfarería y vidriado. También llegó 
a tener una forja, y otra buena par-
te de su tiempo la dedicaba a for-
jar, grabar y realizar primorosas 
labores de damasquinado de ar-
mas; ocupación de la que se sentía 
especialmente orgulloso. Realizó 
una espada, imitación de la de 
Boabdil, de auténtica calidad: "Lle-
nó el pomo de la espada, el puño y 
la guarnición de ataujía en oro y 
plata, con caracteres cúficos y 
adornos al modo morisco, juntando 
en la obra los diversos procedi-
mientos de fabricación de que se 
servían en el siglo XV los espaderos 
y los damasquinadores". 

FORTUNY COLECCIONISTA 

Los jarrones de Fortuny dibujados por él y en la actualidad 



envergadura. Por la noche en el estu-
dio "ubicado en Los Mártires, ampl io 
y luminoso", donde trabajaban a la 
acuarela, grabando al aguafuerte o 
restaurando las piezas de la ya im-
portante colección de antigüedades 
del pintor. Martín Rico nos cuenta en 
sus memorias los episodios de como 
iban y venían a aquel es tud io del 
Paseo de los Márt ires en las oscuras 
noches granadinas: "e l cam ino lo 
hacíamos en la forma siguiente: el 
modelo delante con una l interna, Ri-
cardo con una espada desenvainada, 
Mariano con o t ra y yo con un pisto-
lón cargado...". 
De estos meses son los cuadros El 
arcabucero, El ebrio, —de figuras de 
época— Torre de la Vela en la Al-
hambra, dos vers iones de Viejo al 
sol, Paisaje de Granada, Cecilia de 
Madrazo, y comienza Gitana bailan-
do en un jardín, en Granada. Este 
u l t i m o cuad ro , marav i l l osamen te 
pintado, t iene como protagonista a 
Carmen Bast ián, una g i tan i l la que 
Mariano encontró en el Barranco de 
la Zorra, y que llegó a ser una de sus 
mode los favor i tas en Granada. La 
p in tó también en una del ic iosa ta-
bla, hoy en colección part icular, en 
act i tud desenfadada y de un erotis-
mo p rovoca t i vo . Este re t ra to , y el 
hecho de que Carmen fue recogida 
en casa de los Fortuny, d ieron pié a 
la leyenda de que entre el p in tor y la 
modelo hubo algo más que una sim-
ple relación profesional. 
En Granada encuentra For tuny mo-
delos "a buen prec io" , los rec luta 
p r inc ipa lmente en el Albaicín, don-
de había t ipos verdaderamente cu-
r iosos y pintorescos. Tal fue el caso 
de los gitanos Heredia y de Mariano 
Fernández, de mote "Chor ro jumo" , 
el que se a u t o p r e s e n t a b a con el 

m a e s t r o hab ía él con -
qu is tado su famita, con 
la cua l v i v í a m o d e s t a -
mente, a pesar de su aire 
decorativo. Desde enton-
ces no había pasado por 
Granada p intor cursi, sin 
que le hubiese retratado 
más o menos. Sirvió mu-
cho a los ingleses para 
apun ta r en el l i b r i t o la 
t í p i ca i n d u m e n t a r i a de 
sus ropas; los guías lo 
mencionaban en sus en-
t r e t e n i d a s p á g i n a s , y 
t u v o su e d a d de o r o , 
como todas las altezas 
de la t ierra". 

Durante la Semana Santa 
la fonda de los Siete Sue-
los se v io muy concur r i -
da; hab ían l l egado los 
padres de Cecil ia, Fede-
r i co e Isabel y se unie-
ron después o t ros fami-
l iares. Todos v i s i t a r o n 
los palacios de la Alham-
bra acompañados por el 
conservador Contreras. 
A una de estas v i s i t as 
per tenecen las fotogra-
fías de la f am i l i a en el 
Patio del Mexuar (Archi-
vo Madrazo y Colección 
M. For tuny Madrazo — 
Venecia—). En una de estas entra-
ñables fotograf ías podemos ver a 
Mariano, con t ra je blanco, sombre-
ro y sombr i l la en mano, casi ajeno 
al g rupo , con m i r a d a ausente , y 
donde nos atrevemos a imaginar a 
For tuny soñando la escena que "se 
le representa" frente a él y que pin-
tó en su cuad ro El tribunal de la 
Alhambra, — h o y j o y a de l Museo 
Dalí de Figueras—, p lasmando ma-

MARIANO FERNÁNDEZ 
P R I N C I P E J I T A N D 

M O D U L O B E B Q R T t f X r 

Seilún y González, Fotógrafo. 

A l h a m b r a . — G r a n a d a - S B H N B h 

PASAREMOS UN BUEN INVIERNO, PINTAREMOS 
PATIOS Y GITANOS A VOLUNTAD 

rango de "Pr ínc ipe de los Gitanos" 
y sobre todo como "Mode lo de For-
tuny" como rezaban los t í tu los de 
su tar je ta, que ofrecía cor tésmente 
a los tur is tas. Conocemos su cur io-
sa t rayec to r ia a t ravés de un relato 
de Santiago Rusiñol, que lo conoció 
en 1897: "Había sido realmente mo-
delo de For tuny, y de la fama del 

g i s t r a l m e n t e las luces y re f le jos 
cr is ta l inos que bañan siempre este 
mágico pa t io , y p i n t ado desde el 
ángulo exacto desde donde mira el 
p intor. 
Mar iano conc luye también el cua-
d ro El patio de la Alberca y t rabaja 
incansablemente jun to a Ricardo al 
aire l ibre y desper tando tal cur iosi-

dad que, en algunas ocasiones, se 
fo rmaban a su a l rededor c í rcu los 
de cur iosos. "Tenemos espectado-
res porque t rabajamos en la calle". 
Por lo v is to , aquel los cur iosos pai-
sanos, mas o menos desocupados, 
sabían bien ejercer su af ic ión a la 
c r í t i ca : "Oímos comen ta r i os muy 
buenos. . . " m ien t ras p in tan , cerca 
de la Capil la Real, f rente al Palacio 
de la M a d r a z a , El Ayuntamiento 
Viejo de Granada, cuadro p le tó r ico 
de p ic tor ic ismo, lumin ismo, v i r tuo-
sismo, cast ic ismo. . . fo r tun ismo. 
El día 11 de mayo, t u v o lugar un 
feliz acontec imien to : a las ocho y 
t re in ta de la noche, en la Fonda de 
los Siete Suelos, nacía el segundo 
de los hi jos de los For tuny: Maria-
no. As is t ió el pa r to el Dr. Hysern, 
decano de la Facultad de Medic ina. 
Unos días mas ta rde " M a r i a n i t o " 
fue baut izado en Santa María de la 
A l h a m b r a . La f onda de los Siete 
Suelos se les estaba quedando pe-
queña a los For tuny y l legó a que-
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dar c o l a p s a d a a q u e l v e r a n o , a l 
c o n v e r t i r s e en c e n t r o de r e u n i ó n 
de fami l iares, amigos y admi rado -
res d e F o r t u n y : l os M a d r a z o a l 
comp le to , los Mar t í n Rico, los No-
guera. . . y o t r os muchos . Decid ie-
ron, pues, instalarse en una casa, la 
n ú m e r o u n o de l Reale jo Bajo, no 
le jana al e s t u d i o que F o r t u n y ya 
tenía en la Col ina de los Már t i res . 
La casa e ra un a n t i g u o p a l a c e t e 

mor i sco , cuya pieza cent ra l era un 
g ran p a t i o c u a d r a d o f l a n q u e a d o 
p o r c a t o r c e c o l u m n a s y en c u y o 
cen t ro había un su r t i do r "con deli-
cados arabescos". Junto a la casa, 
un hermoso ja rd ín "con verdes ár-
boles, plantas lu jur iantes y flores de 
v ivos colores". Un duro al día era el 
e levad ís imo a lqu i le r que pagaban 
po r la casa. Pero F o r t u n y es taba 
muy sat is fecho y conv i r t i ó pronta-

m e n t e e l j a r d í n en e s t u d i o pa ra 
p in tar "al aire l ibre, sin vecinos, sin 
m i radas " . "En la casa ya es tamos 
instalados per fectamente y hay un 
jardín por un lado y pat io por o t ro 
para m o d e l o al a i re l ib re . Espero 
que llegue el verano para conver t i r -
lo en tal ler y con el to ldo, macetas y 
fresco lo pasaremos muy bien". En 
estos jardines p in tó, entre ot ros, el 
cuadro Jardín de la casa de Fortuny. 
La act iv idad p ic tór ica de este perío-
do es c l a r a m e n t e de c a m b i o , de 
búsqueda, de acciones y estét icas 
nuevas. Quería l iberarse ya a toda 
costa de las ataduras impuestas por 
los marchantes. Le interesaba cada 
vez mas el na tu ra l i smo, los temas 
cot idianos y modernos. En una carta 
Fortuny escribe: "Trabajo bastante y 
por la noche hago acuarelas. . . He 
esbozado los músicos árabes en un 
i n t e r i o r y qu izá quedará bastante 
bien, pero estoy har to de hacer vie-
jos moros que pienso acabar aquí y 
es pos ib le que me ponga a hacer 
cosas modernas....". Era tal su éxito, 
que los coleccionistas se disputaban 
sus pinturas, que a veces conseguían 
incluso antes de concluir las. Su mar-
chante parisino, Goupil, le hizo una 
oferta de 450.000 francos oro por las 
obras que tenía iniciadas, pero como 
no se fiaba mucho de Mariano, envió 
desde París a su hi jo Alber t , con la 
m i s i ó n de u rg i r la en t rega de las 
obras encargadas y, además, para 
f isgar y con t ro la r " in s i tu " t oda la 
p r o d u c c i ó n de l p i n to r , " t o m a n d o 
nota de los cuadros empezados, para 
que no se le escapase ninguno". For-
t u n y a c e p t ó la s u c u l e n t a o f e r t a , 
aunque se rese rvó los es tud ios y 
bocetos. Esta venta alegró enorme-
mente al pintor, porque la impor tan-
te suma signif icaba el éxi to y la pro-
yecc ión de su act iv idad granadina, 
además de d i ne ro l í qu ido pa ra la 
a d q u i s i c i ó n de ant igüedades. Los 
cuad ros eran fo togra f iados , en el 
sent ido mas moderno de "catálogo" 
por el p rop io Goupil, por Laurent, y 
por un cur ioso personaje granadino, 
af icionado a la fotografía y a la pintu-
ra: el cura José Sánchez-Villanueva, 
que también reproducía sus obras. 
El verano de 1872 lo pasó entregado 
febri lmente al trabajo. Seguía pintan-
do asuntos orientales enmarcados en 
la Alhambra, cuya belleza le tenía se-
ducido al igual que las armas y la ce-

jardín de la casa de Fortuny, Museo Nacional del Prado, Madrid 

Carmen Bastían, Museo Nacional de Arte de Cataluña, colección particular 
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rámica. Hizo maravillosos estudios de 
color y apuntes de gitanos, callejuelas 
de la ciudad y personajes cotidianos. 
Su propia familia posó en apuntes y 
cuadros, como es el caso de El al-
muerzo en la Alhambra, que podemos 
considerar como una crónica pintada 
de la feliz estancia granadina de los 
Fortuny. Eran muy visitados por fami-
liares y amigos, entre los que se en-
contraban los embajadores de Ingla-
terra, acudían y organizaban tertulias, 
fiestas, saraos y excursiones, y fue 
muy celebrada una visita nocturna a 
la Alhambra iluminada "con luz de 
Bengala" para la ocasión. 
La casa de Realejo Bajo era ya lugar 
de peregrinación para los pintores 
que acudían a Granada para estar 
cerca del maestro, como ya era co-
nocido internacionalmente. Ricardo 
escribía a su padre: "Ya sabrás por 
Cecilia que esto se ha vuel to una 
academia. Aquí en esta casa hay 
siete pintores. Todos te dan muy 
felices días. Si vieras que animación 
hay, todos pintando con mucho en-
tusiasmo..." y esta animación daba 
fuerzas a Fortuny para trabajar in-
tensamente, e incluso llegó a pensar 
seriamente en la posibil idad de for-
mar una academia semejante a las 
que él conocía en Italia. 
Cansado ya de las condiciones del 
marchante Goupil, con el cual quie-

HE VISITADO MÁS DE 
QUINCE CONVENTOS 

DE MONJAS Y HE VISTO 
COSAS QUE HACEN 

TEMBLAR 

re finalizar, decide pasar una tem-
porada en Roma y regresar a Espa-
ña cuanto antes. Fortuny tenía la 
idea de establecerse definitivamen-
te en Granada: "Siento mucho aban-
donar Granada, porque aquí podía 
continuar muy bien lo ya empezado 
y también porque esta ciudad me 
gusta mas que Roma para trabajar". 
El 2 de octubre, empaquetados to-
dos los objetos, subieron a la fonda 
de los Siete Suelos para desocupar 
la casa del Realejo. El día 25 de 
aquel mes de octubre de 1872 par-
tieron. A fines de año Fortuny está 
ya en Roma, pareciéndole que su 
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larga estancia en Granada no fue 
mas que un sueño, un sueño feliz ya 
desvanecido. La últ ima gestión que 
Fortuny hizo en Granada fue regalar 
su " lámpara de p intar por la no-
che", que había hecho traer de Pa-
rís, a la Escuela de Bellas Ar tes 
"para que la usen, de lo cual están 
muy contentos porque tenían una 
mala". Y se puede decir que con 
este hermoso gesto entró en Grana-
da la "Luz fortunyana", pues bajo 
su destello, la escuela granadina se 
apartó de la tradición, de la temáti-
ca grave y tonal idad oscura, para 
tomar del maestro la bril lantez tor-
nasolada de luces y colores. 

Mariano Fortuny fallece en Roma, a 
los dos años de su marcha de Gra-
nada, cuando contaba los treinta y 
seis de su edad. 
Es ejemplo claro de cómo quedó 
embriagado Fortuny y de la pasión 
que sintó por los rincones y las be-
llezas de esta ciudad, que hay que 
citar el gesto, notable, que tuvieron 
sus familiares y amigos mas cerca-
nos en el entierro del gran pintor: 
"Acto seguido se abrió su ataúd, que 
llenaron de flores las damas roma-
nas, colocándose dentro, además, la 
úl t ima obra del natural que había 
pintado en España y que representa-
ba una calle de Granada". • 

CUADROS EN GRANADA 
En la ac tua l idad , solo cuat ro obras d e M a r i a n o For tuny p u e d e n c o n t e m p l a r s e en 
colecciones públicas d e Granada, son: un boceto d e l cuadro La Bata l la d e W a s - R a s , 
que el ar t is ta regaló a M a n u e l G ó m e z - M o r e n o , y que hoy se expone en e l museo que 
l leva su n o m b r e , en la Fundación Rodr íguez-Acosta . El segundo cuadro Espadero 
t o l e d a n o , en e l M u s e o d e Bellas Artes; aunque es obra d e dudosa autor ía f o r t u n y a -
na, según a lgunos autores. El tercero es una encantadora tab l i l la , Rincón d e G r a n a -
da, un a p u n t e d e l pilar d e la Cal le d e Elvira y su hornacina, en depós i to en e l M u s e o 
d e Bellas Ar tes y El A y u n t a m i e n t o V i e j o d e G r a n a d a , adquir ido por la Junta d e An-
d a l u c í a e n 2 0 0 2 y e x p u e s t o e n e l m i s m o m u s e o , e n e l P a l a c i o d e C a r l o s V . 

LA HISTORIA DE "EL AYUNTAMIENTO 
VIEJO DE GRANADA" 

El cuadro t iene t ras d e sí una curiosa histor ia: V e n t a en Roma, en 1 8 7 3 , sin pasar por 
m a r c h a n t e Goup i l , a l m a g n a t e n o r t e a m e r i c a n o H e n r y C. Gibson, d e F i ladel f ia , por 
4 0 . 0 0 0 francos, q u e lo donó a la Pennsylvania A c a d e m y of t h e Fine Ar ts , e n 1 8 9 2 . 
Antes, en 1877 , la p in tura fue robada y sust i tu ida por una copia. El or iginal fue encon-
t r a d o en m a n o s d e un ar t is ta a m b u l a n t e en las Catara tas d e l N iágara . La Junta d e A n -
dalucía lo c o m p r ó en subasta d e Christ ie 's d e N u e v a York e l 3 0 d e oc tubre d e 2 0 0 2 , 
por 2 5 3 . 0 0 0 euros. A los 1 3 0 años, e l cuadro ha v u e l t o d o n d e se p in tó : G r a n a d a . 

CI Ayuntamiento viejo de Granada, Musco de Bellas Artes d e Granada 
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De s c o n o c i d o d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o en Espa-
ña, pese a que su nom-
bre s iempre fue un refe-
rente den t ro de los cír-

c u l o s m á s e x q u i s i t o s d e l a r t e 
europeo f in isecular, la ex t raord ina-
r ia f igura de l a r t i s ta g ranad ino Ma-
r iano For tuny y Madrazo está alcan-
zando, po r f in, la repu tac ión que se 
merece ent re el gran púb l i co espa-
ño l . N a c i d o en Granada, e l 11 de 
mayo de 1871, en la Fonda de los 
Siete Suelos y, bau t i zado unos días 
más t a r d e en la i g les ia de Santa 
María de la A lhambra , fue el segun-
d o h i j o d e l m a t r i m o n i o f o r m a d o 
por el p i n to r Mar iano Fo r tuny Mar-
sal (1838-1874) y Ceci l ia de Madra-
zo Garreta (1846-1932), la menor de 
las hi jas de l gran maest ro Feder ico 
de Madrazo y Kuntz , quizás la f igu-
ra más i n f l u y e n t e d e l p a n o r a m a 
ar t ís t ico español de l s iglo XIX. Edu-
cado desde n i ñ o en un a m b i e n t e 
re f inado y e rud i t o , espec ia lmente 
p rop ic io para el fomento y desarro-
l lo de todas y cada una de sus tem-
pranas i n q u i e t u d e s i n te lec tua les , 
fue u n h o m b r e c o s m o p o l i t a , de 
cu l t u ra ec léc t ica y pensamien to li-

bre, a r i s toc rá t i co en sus maneras, 
entus ias ta de la técn ica y amante 
de la ant igüedad y de la t rad ic ión , 
que logró con gran esfuerzo perso-
nal fusionar en su ob ra de manera 
a d m i r a b l e va lo res es t i l í s t i cos ex-
t r a í d o s d e l a r t e d e l p a s a d o c o n 
novedosos p r o c e d i m i e n t o s técn i -
cos p r o p i o s de su época , c o n el 
ún ico anhelo de alcanzar la bel leza 
en todo orden de cosas, de acuerdo 

MARIANO FORTUNY 
Y MADRAZO ES UN 

REFERENTE EUROPEO 
FINISECULAR 

con su ideología estet ic ista, contra-
ría, na tura lmente , a lo super f luo y 
vulgar. 
Aunque Mar iano For tuny v iv ió muy 
poco t iempo en Granada, sólo hasta 
f inales de l v e r a n o de 1872, fecha 
de l t r as lado de la fami l ia a Roma 
por causas re lac ionadas con la ac-
t i v idad profes ional de For tuny Mar-
sal, nunca o l v i d ó la c iudad que le 
v io nacer, n i t a m p o c o renunc ió a la 

nac iona l i dad españo la , h o n o r de l 
que h izo gala t oda su v i d a pese a 
que muchos se empeñen en consi -
derar lo únicamente como un ar t is ta 
venec iano. La ac t i v i dad d ip lomát i -
ca que desplegó al f rente del consu-
l a d o de España en la c a p i t a l de l 
Véneto, o su interés y p reocupac ión 
por la p ro tecc ión , desar ro l lo y pro-
m o c i ó n de l a r te españo l en I ta l ia, 
labor que el g ranad ino l levó a cabo 
p r i nc i pa lmen te desde su cargo de 
c o m i s a r i o v i t a l i c i o d e l p a b e l l ó n 
e s p a ñ o l de la B iena l de Venec ia , 
m é r i t o , e n t r e o t r o s , q u e le v a l i ó 
p a r a ser a d m i t i d o en 1948 en la 
Real Academia de Bellas Ar tes de 
San Fernando, es buena prueba de 
el lo, c o m o tamb ién avala d i cha ac-
t i t u d la g e n e r o s i d a d q u e m o s t r ó 
hacía su país al d o n a r a d i ve rsas 
ins t i t uc iones cu l tu ra les españolas 
una i m p o r t a n t e can t idad de obras 
suya y de su padre, labor que t ras 
su m u e r t e sería c o n t i n u a d a ejem-
p larmente por la que fue su esposa, 
Henr ie t te N igr in (1877-1965), qu ién 
ins t i t uyó a favor de l Estado un ge-
nerosís imo legado que inc luía toda 
la ob ra de su mar i do -p in turas , gra-
bados, fo tograf ías , telas es tampa-
das, vest idos, lámparas, muebles y 
aparatos escenográf icos-, así como 
los derechos de sus patentes e in-
v e n t o s , la c o l e c c i ó n h i s t ó r i c a de 
te j idos y de a r te de la fami l ia For-
tuny y la p rop iedad del pa lac io Pe-
saro degli Orfei (hoy, Palazzo For-
tuny), res idencia del m a t r i m o n i o en 
Venecia, aunque por d iversas cau-
sas e l t e s t a m e n t o n o se l l e v ó a 
e f e c t o , p a s a n d o los b i e n e s q u e 
c o n s t i t u í a n el legado a manos de 
fam i l i a res y am igos de la pare ja , 
con la consecuen te d i s p e r s i ó n o, 
más bien, expo l io , de lo que fue un 
con jun to de obras de a r te ún ico en 
su género. 
Sobre los años de j u v e n t u d de For-
t u n y hay que destacar que fue edu-
c a d o en París d e n t r o de l á m b i t o 
a r t í s t i c o de su t í o R a i m u n d o de 
M a d r a z o , s i b i e n s u v e r d a d e r o 
maest ro fue el p in to r academic is ta 
f r a n c é s J.J. B e n j a m i n C o n s t a n t 
q u i é n le enseñó , c o m o e l p r o p i o 
ar t i s ta de jó escr i to en unas Memo-
rias aún no pub l i cadas , "e l o f i c io " 
de su famil ia. Sin embargo, pese a 
que su cond ic ión de p in to r empapó 
con una p ro fund idad y una persis-
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tencia extraordinaria todo su pen- las c u t e también se pudieron ver 
Sarniento creativo, hasta el punto en otros escenarios como por 
de condicionar el resto de sus otras ejemplo, la puesta en escena (esce-
actmdades artísticas desarrolla- nografía y vestuario) que hizo para 
das como es sabido, en campos el Tristón e Isolda estrenada en 
lan diversos como el grabado, la 1900 en el teatro de la Scala de 
escenografía, la luminotecnia, la Milá. utilizada posteriormente en 
fotografía, el diseño text i l y la una producción de 1909 del Uetr» 
moda. Fortuny nunca llegó a alean- politm Opera House de Nueva York, 
zar la excelencia en la pintura, sal- En estrecha relación con sus inves-
vo por o que respecta a una serie ligaciones sobre la luz indirecta y 
de cuadros y grabados de temática difusa hav que situar sus diseños 
wagneriana que comenzó a produ- de reflectores v lámparas en metal 
o r a partir de 1890-tras visitar Ba- que se adelantan en concepto v 
yreut -, y que por estilo y maneras formas a otros modelos más tardíos 
se incluyen dentro de la corriente considerados claves en la historia 
del simbolismo decadente y esteti- del diseño europeo contemperá-
osla fimsedar. Sin embargo, y p neo. La modernidad evidente que 
el contrario, sus trabajos sobre la presentan estas piezas cualidad 
luz eléctrica en todas sus diversas que también se hace extensible a 
aplicaciones hayque considerarlos otro conjunto de frágiles y delica-
verdaderamente revolucionarios, das lámparas fabricadas en gasa de 
ti este sentido, en 1901 patentó en seda pintada o estampada con mo 

un sistema de iluminación tivos orientalistas, a las que For-
escenica por luz indirecta al que tuny dio nombres tan sugestivos 
dio el nombre de Sistema Fortuny. como Cesendello o Shemde « t e 
completado en 1903 con un aparato último en honor al decorado que 
escenográfico, la Cápala Fortuny. León Bakst hizo para el ballet ho-
cuyo uso transformó por completo mónimo de Michel Foldne estrena-

do en Paris en 1910 porlacompa-

F O R T U N Y REALIZÓ S ^ S ^ S 
ESCENOGRAFIAS PARA ^ d e n t e en la masiva comercializa-

LOS MÁS IMPORTANTES S E J E S ; 
FOROS OPERISTICOS punl°de haceraos re0e»r so 

bre las pesadas implicaciones ex-
tra-artísticas que soporta hov día la 

la puesta en escena teatral de la obra de Fortuny convertida va en 
primera mitad del siglo XX. La re- un modelo a imitar en el arte pero 
forma propuesta por el artista gra- también, en un modelo a explotar 
nadino alcanzaría el éxito tras su por los mass med,a. con el enorme 
presentación en París, en 191)6, en peligro que esto conlleva 
el teatro privado de su amiga y me- Tal ocurre, por ejemplo, con todo 
cenas la condesa de Béarn, a partir lo que tiene que ver con su queha-
de lo cual y. en colaboración con la cer como diseñador de telas estam-
empresa alemana AEG., comerciali- padas e indumentaria de moda 
zo sus sistemas luminotécnicos actividades con las que fascinó a la 
realizando numerosas cúpulas para alta clase de su época rendida 
los mas importantes teatros euro como la de hov, ante la elegancia 
peos entre ellos, el W de Berlín, imperecedera i indefinible de sus 
•No obstante, problemas de todo diseños. Así Mariano Fortunv se 
tipo con los dirigentes de la compa- adentró en el mundo cambiante v 
nía alemana hicieron que Fortuny efímero de la alta costura en cierto 
abandonara la sociedad muy pron- modo atraído por el lujo y la extra-
to. aunque esto no le apartó de su vagancia de la sociedad europea de 
pasión por el teatro, que le acompa- l a » W e . v lo hizo acompa-
no durante toda su vida, realizando ñado por Henriette Nigrin su más 
numerosas escenografías destina- fiel colaboradora y responsable de 
das a los mas importantes foros grandes y fundamentales elemen-
operísticos europeos, algunas de tos en la producción textil de la 
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firma Fortuny. El primer resultado 
de esta fructífera colaboración fue 
un velo confeccionado en satén o 
en gasa de seda al que se le llamó 
fassos. por estar estampado con 
diversos motivos decorativos inspi-
rados principalmente en aquellos 
otros que adornan ciertos ejemplos 
de cerámicas cretenses y griegas, 
una cerámica que Fortuny conocía 
muy bien gracias al libro 7fie pre/tts-
toric tombs oíKnossos de Arthur 
Evans. El primero de los prototipos 
de este chai fue dado a conocer en 
el trascurso de la velada de inaugu-
ración del teatro privado de la 
condesa de Béarn, en donde se re-
presentó un ballet interpretado por 
la gran Carlota Zambelli acompaña-
da por el cuerpo de baile de la 
Ópera de París que danzaron ata-
viadas con tesos: sin embargo, la 
presentación oficial del modelo 
tuvo lugar en Berlin a cargo de la 
bailarina norteamericana Ruth 
Saint Denis quien bailó con este 
velo -para el cual Fortuny diseñó 
una preciosa etiqueta inspirada en 
el dibujo del laberinto esgrafiado 
en un pilar de la pompeyana Casa 
ie Lucrecio-, que recrea una prenda 
del atuendo griego antiguo, el hirna-
tion. un manto de abrigo usado 
principalmente por las elegantes 
del periodo helenístico, tal y como 
se puede ver en las figuritas que la 
investigación arqueología denomi-
na Tonairas. 
Pero el modelo que le dio la lama a 
Fortuny es, sin duda, el Delphos, 
denominado así en recuerdo y h o 
menaje al lamoso bronce áel Auriga 
(ca.476 a.C.) que alberga el santua-
rio griego de este mismo nombre. 
Se trata de una exquisita túnica en 
seda que recuerda al quitón jónico 
y que tiene en el extraordinario 
plisado-ondulado de la tela, hoy 
plisado Fortuny. su mayor virtud. El 
procedimiento para obtener este 
plissé. patentado por el artista en 
1909. aunque hoy se sabe que se 
debe a la inventiva de Henriette 
Nigrin. todavía se mantiene en se-
creto, ya que el resultado último 
del mismo se debe a ciertas mani-
pulaciones llevadas a cabo perso 
nalmente por la mujer de Fortuny 
con la ajoida de un reducido y espe-
cializado grupo de operarías. Por 
otra parte, la hechura del vestido 
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sic iones y museos, hac iendo de 
Henriette su mejor modelo por en-
carnar de manera perfecta las cua-
l idades que el gran modis to Paul 
Poiret consideraba imprescindible 
en una maniquí, entre ellas, "ayudar 
con su gesto y con su postura, con 
toda la expresión de su cuerpo, al 
génesis laborioso del proceso crea-
t ivo de la ropa". 
Mariano Fortuny y Madrazo, des-
pués de una vida dedicada al arte, 
murió en Venecia, el 2 de mayo de 
1949. La ciudad lagunar, a la que se 
trasladó a v iv i r junto con su madre 
y su única hermana, María Luisa, 
allá por el año de 1888, mantiene 
vivo su recuerdo con un museo que 
lleva su nombre ubicado en el pala-
cio que le s i rv ió de casa y de ate-
lier. En la cercana isla de La Giudec-
ca sigue abierta la fábrica fundada 
por el a r t is ta en 1919, donde se 
manufacturaba bajo la marca Socie-
tá Anónima Fortuny sus famosos 
algodones estampados dedicados a 
la decoración de interiores. Algu-
nas de sus pinturas se pueden ver 
en ciertas pinacotecas europeas, 
sus telas y vestidos en los más im-
portantes museos de todo el mun-
do y los porfol ios de sus grabados 
en exclusivas bibl iotecas y calco-
grafías de renombre internacional. 
Quizás, sea ya t iempo que su ciu-
dad natal le r inda el homenaje que 
se merece. • 

D O S S I E R 

se sustenta en cuatro rectángulos 
de tela, aumentado hasta un núme-
ro total de seis a part i r de 1919ó 
1920, que apoyan en los hombros y 
caen l ibremente a lo largo del cuer-
po. Según el modelo, los vestidos 
podían l levar mangas y d is t in tos 
tipos de cuellos y muchos de ellos 
se prolongan hasta el suelo abrién-
dose "a toda rueda", de forma simi-
lar a los quitones representados en 
la estatuar ia de las korai de isla 
griega de Samos. La variante llama-
da peplo, tal vez uno de los mode-
los más refinado, se completan con 
una blusa corta, de igual material y 
color que la túnica, cuyos bordes 
van rematados en puntas orladas 
adornadas con perlitas de Murano 
insertas en pequeños cordonci l los 
de seda, p lomada que le da una 
elegante caída al leve tejido. Estas 
cuentas de pasta vitrea, que tam-
bién adornan las costuras laterales 
del vest ido, así como el c in to de 
raso de seda con mot ivos estarci-
dos en oro y plata, son los únicos 
detal les superf luos en la prenda, 
donde todo adorno es banal dada 
la e legant ís ima sob r iedad de la 
misma. 

Los Delphos, al igual que el resto de 
los modelos f irmados por Fortuny, 
cuyo extenso catálogo incluyen fi-
nas túnicas confeccionadas en gasa 
que se uti l izaban como sobretodo, 
elegante abas en terciopelo y seda 

que se llevan como abrigos, capas 
burnous de insp i rac ión mor isca, 
abrigos largos y cortos en terciope-
lo estampado y ribeteados en piel, 
chaquetas, kaftanes, vestidos "túni-
cas" y de est i lo "d i rec tor io" , y el 
exquisi to Eleonora, un vest ido de 
inf luencia bajo medieval l lamado 
así en honor a la divina Duse, tie-
nen en común, al margen de las di-
ferencias estilísticas y formales que 
presentan cada uno de ellos, la ca-

FORTUNY SIMULABA 
MAGISTRALMENTE LAS 

TEXTURAS DE LOS 
TEJIDOS ANTIGUOS 

pacidad de emocionar de múltiples 
maneras a los espectadores que los 
contemplan y los disfrutan, ya que 
son, en realidad, verdaderos obje-
tos artíst icos que recrean lo anti-
guo en lo nuevo sub l imando los 
modelos históricos que le sirven de 
inspiración, aunque siempre vistos 
a través de la mirada engañosa de 
la p intura "arqueológica" y acade-
micista fin de siécle. 
En la perturbadora belleza de estos 
ropajes juegan un papel pr imordial 
las suntuosas telas estampadas con 
las que están hechos y que son ex-
clusivamente debidas al genio mul-

t idiscipl inar de Fortuny. Tintadas a 
mano con co lores ob ten idos de 
fórmulas secretas extraídas de an-
tiguos recetarios y tratados sobre 
el arte de la tintorería, y estampa-
das de acuerdo con magist ra les 
métodos patentados por el artista 
con los que, además, simulaba ha-
bi l idosamente las característ icas 
de las texturas antiguas e, incluso, 
las irregularidades y defectos que 
pudieran presentar los tejidos his-
tóricos a causa de deterioros pro-
p ios del paso del t i empo , en el 
adorno de estas telas se emplearon 
los más variados temas y motivos 
decorativos, algunos originales y, la 
mayoría, fielmente imitados o libre-
mente adaptados de documentos 
textiles anteriores sin que su autor 
pusiera nunca límites a referencias 
y citas. Hay que tener en cuenta 
que Fortuny fue un artista apegado 
a la t radic ión y, por ello, siempre 
revindicó la historia como modelo 
y también como materia de investi-
gación y reflexión, aunque nunca 
fue un histor ic is ta por cuanto ja-
más quiso hacer "falsos viejos" sino 
" reedic iones, in terpre tac iones y 
traducciones de tejidos y vestidos 
de otras épocas, reconstruidos so-
bre fragmentos antiguos, pero de 
una manera to ta lmente nueva y 
original". 

De ahí, la ac tua l v igenc ia de su 
ropa, conver t ida en un objeto de 

culto para todas aquellas mujeres 
que personalizan lo que Luis Anto-
nio de Villena llama "la elegancia de 
la disidencia", fuera del t iempo y 
fuera de la moda. Una cualidad que 
ya fue advert ida por los escritores 
M a r c e l P r o u s t y G a b r i e l l e 
D'Annunzio quiénes al vestir a las 
heroínas de algunas de sus más fa-
mosas novelas con ropas del artista 
español han hecho que estas pren-
das pasen al imaginario de lo fan-
tást ico conv i r t iéndose ya de por 
siempre en imperecederas. En este 
sentido, una faceta no muy conoci-
da de Fortuny fue la de publicista 
de sus propios productos, activi-
dad que manejó con extraordinaria 
elegancia. Como ya hemos visto, se 
val ió del concurso de sus amigos 
escritores, pero también él mismo 
fotografiaba en el suntuoso marco 
del palacio Orfei los modelos más 
exclusivos, luego publicados en las 
más importantes revistas de moda 
europeas y norteamericanas; ade-
más diseñó las etiquetas de todos 
sus productos textiles y los logos 
de las empresas que regentó, así 
como las originales cajas redondas 
de cartón dentro de las cuales se 
vendían enrollados y envueltos en 
papel de seda los Delphos. Pero 
también el artista pintó en numero-
sas ocasiones a su mujer ataviada a 
lo Fortuny, cuadros "publ ic i tar ios" 
mostrados con gran éxito en expo-
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En enero de 1492, Isabel y 
Fernando tomaron plena 
posesión de la c iudad de 
Granada y con ello pusieron 

fin al largo periodo de guerras con-
tra los musulmanes que siglos atrás 
habían conquistado la península. 
Era el final de un largo capítulo en 
una larga y azarosa historia, pero, 
¿como comenzó esa historia? ¿Cómo 
y por qué surgió el Islam? ¿Como 
fueron sus primeros pasos y como y 
por que triunfaron los árabes sobre 
tantos pueblos e imperios? 
Cuando los granadinos de hoy día 
pasean entre las calles del Albaicín 
o contemplan la roja silueta de la 

Alhambra recortada por el blanco 
inmaculado de la nieve de la sierra, 
desconocen en su mayoría como 
fue posible que los hombres que 
crearon la cu l tu ra que nos dejó 
esas bellas muestras de civi l iza-
ción llegaran, triunfantes y con las 
espadas desenvainadas, desde los 
desiertos y estepas arábigas, hasta 
las vegas y sierras granadinas. 
Todo comenzó en 602, en lo que 
hoy llamamos próximo oriente. 
Por aquel tiempo el mundo cono-
cido, esto es, las tierras que se ex-
tendían desde las riberas europeas 
del Atlántico hasta los límites de la 
India y la China, se hallaban domi-

nadas por dos grandes imperios: el 
imperio romano (al que por un sim-
ple convenc iona l ismo h is tó r i co 
l lamamos bizant ino y al que sus 
propios habitantes llamaban Roma-
nia) y el imperio persa de los sasá-
nidas. Los dos grandes imperios 
eran, en palabras de un rey persa 
de la época, los "dos ojos del mun-
do" y consideraban que todo lo que 
se hallaba más allá de sus límites 
era simplemente barbarie. 
Ambos imperios tenían tras de sí 
una larga tradición imperial y ambos 
estaban regidos por autócratas que 
se veían a sí mismos y eran vistos, 
como sagrados representantes de la 
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d i v i n i d a d en t re los h o m b r e s . Los 
dos imper ios con taban con los dos 
ejérci tos más formidables de la épo-
ca y d isponían de una fuer te y cen-
t ra l izada admin is t rac ión. 
Pero los dos imper ios asp i raban a 
un m ismo logro: imponer su domi-
n io y hegemonía al o t ro , y p o r lo 
t a n t o , l l e v a b a n s ig los b a t a l l a n d o 
entre sí. Hacia 602 la hegemonía la 
ejercía el imper io romano quien por 
med io de l emperador Maur ic io ha-
bía impues to la paz a Persia, pero 
esta, gobernada por el joven e inte-
l igente Cosroes II sólo esperaba una 
ocasión prop ic ia para romper la paz 
y revolverse con t ra su secular r ival. 
Esa o p o r t u n i d a d l legó en nov iem-
bre de 602 cuando un oscuro centu-
r i ón se levantó en armas con t ra el 
legí t imo emperador . La rebe l ión de 
Focas, que así se l lamaba el oscuro 
c e n t u r i ó n , t u v o é x i t o y el v i e j o y 
s a n g u i n a r i o s o l d a d o e n t r ó en la 
capi ta l del imper io , Constant inopla, 
en donde, t ras asesinar a la fami l ia 
imper ia l , in ic ió una imparab le suce-
s i ó n de pu rgas , a s e s i n a t o s , san-
gr ientas represiones y at roc idades, 
que sumieron al imper io en un caos 
y lo p r e c i p i t a r o n a la guer ra c iv i l . 
Aque l l o era la o p o r t u n i d a d que el 
j o v e n rey persa , Cosroes , es taba 
esperando. 
El rey persa declaró de inmediato la 
guer ra al t i r ano Focas y se d ispuso 
a conqu is ta r po r en tero el o r ien te 
b izant ino y l levar de nuevo a Persia 
a los v ie jos y g lor iosos días de Ciro, 
Dar ío y Jer jes. Es tuvo a p u n t o de 
lograr lo , pues en t re 603 y 619, sus 
e jérc i tos conqu i s ta ron a los bizan-
t i n o s A r m e n i a , S i r ia , Pa les t i na y 
Eg ip to . Para 626 los e jé rc i t os de l 
rey persa se asomaban ya al Mar de 
Mármara y asediaban Constant ino-
pla aux i l iados por un bárbaro ejér-
c i to de guerreros eslavos y ávaros. 
Parec ía pues , q u e la h i s t o r i a de l 
i m p e r i o de los r o m a n o s l legaba, 
de f in i t i vamente , a su f in, y que un 
nuevo i m p e r i o un i ve rsa l persa se 
alzaba sobre el m u n d o . 
Sí, eso parecía, y para los cr is t ianos 
y jud íos de l o r i en te aquel los años 
de v i c to r ias persas fueron t iempos 
apoca l íp t i cos ; t i empos mesián icos 
y pavorosos que debían de prece-
der al f in de l m u n d o y a la segunda 
p a r u s í a ( v e n i d a ) d e l señor , en el 
caso de los cr is t ianos, o a la l legada 
del ve rdadero Mesías, en el caso de 
los judíos. Y es que ¿acaso no había 
ca ído Je rusa lén en m a n o s de los 

persas y en med io de un espantoso 
b a ñ o de sangre?¿acaso no hab ía 
s ido l levada la Vera Cruz a la capi ta l 
de los paganos persas?¿acaso los 
judíos, ahora ba jo la p ro tecc ión de l 
nuevo Ciro, el rey Cosroes, no ha-
bían rec ib ido pe rm iso para reedif i -
car su d e r r u i d o templo? Así era y 
por e l lo los caminos se l lenaron de 
hombres santos que anunc iaban el 
f in del mundo , la l legada de un nue-
v o d i l uv i o , " u n d i l u v i o de fuego y 
sang re " c o m o e s c r i b i e r a u n con-
t e m p o r á n e o de aque l los tenebro -
sos y apoca l íp t icos días. Eran t iem-
pos de profecía y miedo. T iempos 
de guer ra y cambio ; t i empos pues 
p r o p i c i o s para profe tas, Mesías y 
héroes y todos el los, s in tardanza, 
aparec ieron. 

P r i m e r o a p a r e c i ó u n n u e v o Noé. 
Todo d i luv io necesita de un Noé y el 
nuevo Noé de los at r ibu lados y aco-
sados romanos se l lamó Heracl io. 
Herac l io era el h i jo de l gobernador 
b izant ino de Áf r ica ( la actual Túnez 
y no r te de Argel ia y Mar ruecos ) y 
en 610, t ras dos años de dura gue-
r ra c iv i l , logró tomar Constant ino-

pla, acabar c o n el t i r a n o Focas y 
alzarse con el t r ono imper ia l . Sus 
p r imeros años de gob ie rno fueron 
un f racaso y no logró parar n i a los 
invasores eslavos y ávaros que in-
vad ían las p r o v i n c i a s romanas al 
sur de l Danubio , ni a los v is igodos, 
que ar rebataban al imper io sus úl-
t imas poses iones h ispán icas , n i a 
los longobardos , que amenazaban 
a la v ie ja Roma, n i por supues to a 
los persas que, como ya hemos di-
cho, conqu is ta ron el o r ien te roma-
no y Eg ip to . El nuevo e m p e r a d o r 
que tan fe l izmente había puesto f in 
a la t i r a n í a de Focas, parec ía no 
c o n t a r c o n el benep lác i t o d i v i no . 
De hecho, muchos creían que Hera-
c l io había en furec ido a Dios al ca-
sarse con su joven y hermosa sobri-
na , M a r t i n a m i e n t r a s q u e o t r o s 
af i rmaban que Dios estaba ahora de 
par te de los persas, pues ¿acaso no 
había pe rm i t i do que estos conquis-
taran Jerusalén y se l levaran la Vera 
c ruz para poner la en las manos de 
Shir in , la c r is t iana esposa de Cos-
roes? 

Pero Herac l io no perdía la fe. F i rmó 
la paz con los ávaros y t ras ladó las 
t r opas romanas que de fend ían lo 
que quedaba de los Balcanes a Asia 
menor y el 5 de abr i l de 622 se pre-
sentó ante sus soldados, a rmado de 
los pies a la cabeza y p o r t a n d o un 
fasc inan te es tandar te : la " imagen 
n o p i n t a d a p o r m a n o h u m a n a " , 
nues t ra Sábana Santa de Tur in . 
Tuvo que ser una escena impactante 
para los 40.000 so ldados romanos 
q u e la c o n t e m p l a r o n , pues hac ía 
más de dos siglos que un emperador 
no se ponía al f rente de sus t ropas. 
Pero ahora, ante ellos y l levando en 
a l to la sagrada imagen que c r i s t o 
dejara mi lagrosamente impresa en 
su sudar io al resuci tar de ent re los 
muer tos , el emperador Heracl io se 
mos t raba ves t ido c o m o un s imp le 
so ldado y d ispuesto a luchar j un to 
a el los, d ispuesto a sudar, a sangrar 
y a matar como uno de ellos y a ha-
cer lo como antaño lo h ic iera David. 
Como un rey ung ido po r el señor. 
Así que ahora , e l los, los so ldados 
romanos, eran conduc idos a la bata-
lla por un rey sagrado, por un nuevo 

Dav id , y p o r lo m i s m o se r ían u n 
ejérc i to sagrado, el nuevo Israel. Un 
e jérc i to sagrado que l levaría la de-
solación a la pagana t ierra de Persia. 
La p r i m e r a c ruzada de la c r is t ian-
dad estaba en marcha y a su cabeza 
marchaba un héroe. 
Y es que para los europeos, inc lu i -
dos los españoles, y duran te siglos, 
el hé roe po r exce lenc ia no fue el 
Cid, A r t u r o o Ro lando, s ino Hera-
c l io , a qu ien se cons ideraba c o m o 
al ú l t i m o emperado r romano d igno 
de ese n o m b r e y sobre todo , c o m o 
al p r o t o t i p o del c ruzado y del caba-
l l e ro c r i s t i a n o . Pero nada de eso 
era v is ib le en 622, s ino tan só lo un 
empe rado r que peleaba c o d o c o n 
c o d o j u n t e a sus h o m b r e s y q u e 
po r taba en la bata l la al más sagra-
do de los estandar tes, un sagrado 
es tanda r te ba jo el cua l l levó a su 
e jé rc i to a la v i c t o r i a , una v i c t o r i a 
sangr ienta lograda t ras siete cam-
pañas c o n t r a Pers ia d u r a n t e las 
cuales se a r ru i na ron sus campos y 
ciudades, se quemaron sus palacios 
y se des t ruye ron sus e jérc i tos. 

BIZANTINOS Y PERSAS C O N T A B A N C O N LOS DOS 
EJÉRCITOS MÁS FORMIDABLES DE LA ÉPOCA 
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Para 628, cuando t ras ve i n t i c i nco 
años de l u c h a t e r m i n ó la g u e r r a 
ent re Persia y la Romania, los dos 
v ie jos imper ios estaban comple ta-
mente agotados. Pero Herac l io ha-
bía t r i u n f a d o y p a r a s i g n i f i c a r l o 
marchó hasta el verdadero Arara t , 
que no se alza en la f rontera ent re 
Turqu ía y A rmen ia c o m o m u c h o s 
creen hoy día de fo rma equivocada 
y como se nos repi te una y o t ra vez 
en los d o c u m e n t a l e s y r e v i s t a s 
pseudo-cient í f icas, s ino en la f ron-
t e ra e n t r e T u r q u í a e I rak y c u y o 
nombre actua l es el de Jebel Al-Ju-
di, una montaña de algo más de dos 
mi l met ros de a l t i t ud que en la an-
t igüedad y la edad Media recibía el 
nombre de Arara t y que desde los 
días de los profetas bíbl icos y hasta 
el s iglo XIII fue ten ida por Judíos y 
c r i s t ianos como la cumbre donde 
se posó, t ras el d i luv io , el arca de 
Noé; y fue a esa montaña a la que 
sub ió Herac l io en la p r imavera de 
628 y lo h izo para s imbol izar ante 
los ojos de todos los habi tantes del 
v i e jo o r i en te , c r i s t i anos y jud íos , 
que él era el nuevo Noé y que, al 
descender de la cumbre del Ararat , 
ponía f in al d i l uv io de fuego y san-
gre que había a r rasado el m u n d o 
durante 25 años. Comenzaba, pues, 
un nuevo t i e m p o ; una nueva era, 

regida por un nuevo Noé, un nuevo 
David, un rey sagrado, Heracl io. En 
efecto, comenzaba una nueva era, 
un n u e v o m u n d o , p e r o i ba a ser 
m u y d i s t i n t o de l que Herac l io , al 
descende r de l v e r d a d e r o A r a r a t , 
creía inaugurar y regir. 
Y es que mien t ras que Persia y la 
Romania se desangraban en la larga 
guer ra que sostenían en t re sí, en 
Arab ia se estaba gestando un nue-
vo imper io y un nuevo profeta, con 
una nueva fe en el corazón y en los 
l ab ios y una espada b i f i d a en la 
mano, era su señor. 

Si en 602 se hubiese preguntado a 
un h o m b r e b ien i n f o r m a d o sobre 
cual iba a ser el des t ino inmed ia to 
de A r a b i a habr ía con tes tado , s in 
d u d a r l o un m o m e n t o , que el de 
conver t i r se en una dependencia de 
la Persia Sasánida. En efecto, los 
persas dominaban las t ier ras y t r i -
bus de las costas del Golfo Pérsico, 
desde la ac tua l Kuwa i t , has ta los 
Emiratos Árabes, así como la prác-
t i ca t o t a l i d a d de lo que h o y s o n 
Yemen y Omán; la in f luencia persa 

penet raba también muy al i n te r io r 
y l legaba hasta los arrabales de lo 
que en breve sería Medina. El con-
t ro l e in f luencia persas no só lo era 
po l í t ico, s ino también económico y 
cu l tu ra l , los persas poseían minas 
de p l a t a y c a n t e r a s de m á r m o l , 
c o n t r o l a b a n el g r a n c o m e r c i o y 
enro laban en sus e jérc i tos a mi les 
de j inetes árabes. Esta hegemonía 
pe rsa s o b r e A r a b i a s ó l o se ve ía 
mat izada por el con t ro l que los bi-
zant inos ejercían sobre el poderoso 
re ino árabe c r is t iano de los gasáni-
das, cuyos domin ios se extendían 

desde el Eufrates al Mar Rojo a lo 
largo de toda la f ron tera b izant ina 
y que s iempre había ac tuado como 
un " c o l c h ó n " f rente a los ataques 
de las t r i bus del des ier to . 
Hac ia 602 la m a y o r p a r t e de las 
grandes t r ibus de Arabia eran cris-
tianas o judías y sólo en el centro de 
la península seguía siendo corr iente 
el pol i teísmo. Pero incluso allí, en el 
co razón de Arab ia , c r i s t i an i smo y 
j uda ismo se abr ían paso con rapi-
dez y hasta en un lugar tan destaca-

EL NUEVO NOÉ DE LOS ATRIBULADOS Y A C O S A D O S 
R O M A N O S SE LLAMÓ HERACLIO 
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do para el pol i teísmo árabe como lo 
era el gran santuario de la Kaaba en 
la Meca, se podía encontrar un ico-
no de la Virgen María. Por todo ello 
era fácil suponer que en el transcur-
so de unas décadas Arab ia y los 
árabes serían absorbidos por com-
pleto por Persia y Bizancio. Y enton-
ces comenzó la gran guerra entre 
persas y romanos de 603-628 y du-
rante 25 años los dos imper ios se 
olv idaron por completo de Arabia y 
los árabes. Fueron 25 años de vacío 
y todo vacío t iende a rellenarse. 
La situación era difícil. Las tr ibus no 
contaban ya con el comercio pues la 
guerra asolaba las ciudades de Bi-
zancio y Persia en donde vendían 
sus mercancías; tampoco temían ya 
a los soldados persas ni bizantinos, 
pues estos no guardaban ya las fron-
teras ni se internaban en el desierto 
para castigar a los salteadores, sino 
que se hallaban muy lejos y pelean-
do entre sí. Arabia había quedado, 
súbitamente, abandonada a si mis-
ma y entonces aparecieron los pro-
fetas guerreros. 

Estos hombres y mujeres, los más 
famosos de los cuales fueron la fas-
cinante profetisa crist iana Sajah, el 
inquietante profeta Musaylima, que 

contaba con su propio l ibro sagrado 
o Corán, y el oscuro profeta Aswad, 
aprovecharon el vacío y usando su 
car isma rel igioso reunían entorno 
suya a las t r i bus . Pero las t r i bus 
necesitaban algo más para permane-
cer junto a los nuevos profetas, ne-
cesitaban bot ín y v ictor ia; así que 
los nuevos profetas eran también 
guerreros y conducían a las t r ibus 
que los seguían c o n t r a aquel las 
otras que se les oponían, o contra 

HACIA 602 LA MAYOR PARTE 
ERAN CRISTIANAS 0 JUDÍAS 
las fronteras de Persia y Bizancio. 
Victor ia y botín, ese era el secreto y 
sobre t o d o y para los árabes, la 
prueba de que Dios estaba con el 
profeta que otorgaba dichos dones 
a sus seguidores. 
La pro fe t i sa Sajah y los profe tas 
Musayl ima y Aswad, reunieron mu-
chas t r ibus entorno suya tanto por 
su car isma religioso, como por su 
capacidad para ofrecer v i c to r ia y 
bo t ín , pero el más ca r i smát i co y 
v ic tor ioso de los profetas surgidos 
en la "Arabia abandonada" por per-
sas y bizantinos, se l lamaba Maho-

ma. Ninguno reunió entorno suya a 
tantas t r ibus, n inguno ob tuvo tan-
tas v ic tor ias como él, n ingún o t ro 
supo crear un estado que lo sobre-
viviera. Para 628, cuando f inal izó la 
gran guerra romano-persa, Mahoma 
dominaba la mayor parte de Arabia 
y había vencido a todos sus rivales, 
excep to a la p ro fe t i sa Sajah y al 
profeta Musayl ima, los cuales, ante 
el empuje de Mahoma, habían uni-
do sus fuerzas con t ra el enemigo 

DE LAS TRIBUS DE ARABIA 

común mediante el senci l lo expe-
diente de casarse. En 630 Mahoma 
entró en t r iun fo en la Meca e impu-
so en el v iejo santuario de la Kaaba 
su nueva doctr ina. Ese mismo año 
Heraclio entraba en t r iunfo en Jeru-
salén con la Vera Cruz recuperada 
de manos persas. 
Es realmente fascinante comprobar 
el s incronismo h is tór ico que unió a 
los dos hombres más grandes del 
siglo Vi l , Mahoma y Heracl io. Am-
bos in ic iaron su fulgurante trayec-
tor ia en 610, ese año Heraclio subió 
al t rono imper ia l y Mahoma in ic ió 
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su predicación pública en la Meca; 
en 622 Heraclio daba comienzo a su 
gran contraofensiva contra Persia 
y ese mismo año Mahoma daba 
inicio a la era islámica al marchar 
de la Meca hacia Medina y dar co-
mienzo desde esta últ ima a su con-
quista de Arabia; en fin, ya lo he-
mos dicho, en 628 Heraclio firmaba 
la paz con Persia y Mahoma impo-
nía una tregua a su gran enemiga: la 
Meca; mientras que en 630 ambos, 
Heraclio y Mahoma, entraban en 
triunfo en sus respectivas ciudades 
santas, Jerusalén y la Meca. El pa-
ralelismo llega a su cénit y se insta-
la en la paradoja si consideramos 
que el éxito de la obra de Mahoma 
sería la causa directa de la ruina de 
la obra de Heraclio. 
Pero en 632 cuando Mahoma murió 
todo eso parecía aún muy lejano. 
Arabia aún no estaba por completo 
unificada, pues Sajah y Musaylima, 
los profetas r ivales de Mahoma, 
aún contro laban a las t r ibus del 
noreste de Arabia, además, los pri-
meros ataques lanzados por Maho-
ma contra las fronteras bizantinas 
habían sido un rotundo fracaso. Y 
es que en septiembre de 629 el pri-
mer ejército mahometano lanzado 
contra el imperio fue completamen-
te derrotado por las tropas roma-
nas y sus aliados árabes, los gasá-
nidas, si bien la derrota de Muthta, 
que así se llamó la primera batalla 
entre los árabes musulmanes y un 
estado cristiano, dio nacimiento a 
uno de los grandes héroes del Is-
lam: Khalid, "la espada de Dios", 
quien logró salvar a los supervi-
vientes del desastre y llevarlos de 
nuevo a Medina. 
Nada parecía haber cambiado, pues 
los árabes no parecían contar con 
la fuerza suficiente como para in-
quietar a los grandes imperios, y 
máxime cuando seguían divididos 
entre sí. Pero todo iba a cambiar 
gracias a dos hombres de genio: 
Abu Bark y Omar. Los sucesores de 
Mahoma y los creadores del primer 
imperio islámico de la historia. 
No fue sin embargo una tarea fácil, 
pues a la muerte de Mahoma en 
632, la mayoría de las tr ibus que 
este había logrado someter en sus 
continuas guerras y muchas de las 
que simplemente se le habían su-
mado atraídas por su fuerte caris-

ma profético, se sublevaron contra 
su sucesor, Abu Bark. Este era un 
hombre de una sencillez y austeri-
dad intachables, pero no un hom-
bre débil. Asediado por la tumul-
tuosa sublevación de las t r ibus, 
hostigado por los incombustibles 
profetas Sajah y Musaylima, Abu 
Bark nunca perdió los nervios, sino 
que reuniendo sus ahora escasas 

que estas más ansiaban: botín y 
victorias. Eso era lo que les había 
dado Mahoma, lo que se esperaba 
de un jefe supratribal y religioso y 
ahora, cuando ya no había profetas 
rivales a los que combatir, ni tribus 
rebeldes a las que someter, sólo 
había un lugar en donde buscar 
botines y triunfos: en las tierras de 
los viejos imperios, de Persia y Bi-

EN 629 EL PRIMER EJÉRCITO MAHOMETANO 
LANZADO CONTRA EL IMPERIO FUE DERROTADO 
POR LAS TROPAS BIZANTINAS 

fuerzas, las puso bajo el mando de 
hombres tan capaces como Khalid, 
"la espada de Dios" quien aniquiló 
a los ejércitos de Sajah y Musayli-
ma y completó la sumisión de las 
últimas tribus rebeldes. Para el ve-
rano de 633 y por primera vez en la 
historia, Arabia tenía un solo señor, 
el califa Abu Bark. Había nacido un 
nuevo imperio, pero ese imperio, 
Abu bark lo sabía bien, sólo se 
mantendría unido si proporcionaba 
a las t r ibus que lo componían lo 

zancio, dos imperios que durante 
30 años se habían olvidado de Ara-
bia y los árabes y que ahora, agota-
dos tras décadas de guerra, veían 
alzarse ante sí un nuevo y belicoso 
imperio. 
Los "árabes de Mahoma", con este 
nombre aparecen citados en una 
crónica cristiana contemporánea de 
los hechos los árabes que el 4 de 
febrero de 634 derrotaron a las tro-
pas del gobernador bizantino de 
Palestina. Era su primera gran victo-

90 GARNATA 

I 
D E L O S D E S I E R T O S D E A R A B I A 

ria sobre los ejércitos imperiales y 
tras ella saquearon a placer el país 
dando muerte a 40.000 campesinos 
cristianos, judíos y samaritanos del 
país. Heraclio, el emperador, a la 
sazón en Damasco, comprendió que 
los árabes no eran ya un pequeño 
problema fronterizo sino una ame-
naza real y envió hacia el sur a su 
hermano al frente de un ejército de 
12.000 veteranos de las guerras per-
sas. Los árabes, nerviosos por la 
proximidad del gran ejército, ofre-
cieron retirarse a cambio de oro. Era 
la habitual reacción, siempre había 
sido así: los sarracenos pedían oro 
y a cambio no saqueaban o bien 
atacaban y luego pedían oro a cam-
bio de retirarse. La idea de que los 
primeros árabes mahometanos lan-
zados contra el viejo oriente esta-
ban inflamados por una imperiosa y 
violenta necesidad de extender su fe 
es uno de esos mitos que se repiten 
una y otra vez pero sin fundamento 
histórico alguno. Los árabes de Ma-
homa querían oro y cuando se les 
daba, como ocurriría en Egipto en-
tre 636 y 639, no tenían ningún pro-
blema en mantener la paz. Pero He-

raclio no tenía oro. La larga guerra 
con Persia había agotado sus recur-
sos y al fin y al cabo sus ejércitos 
acababan de vencer a la mayor po-
tencia mil i tar de aquel tiempo: la 
Persia de Cosroes II, así que ¿por 
qué no iban a poder derrotar a un 
grupo de desarrapados sarracenos 
llegados del desierto? 
Porque ya no eran un grupo de 
sarracenos desarrapados. En efecto, 
los árabes, los sarracenos como se 
decía entonces, hacía tiempo que 
habían adoptado las armas y modos 
de lucha de persas y bizantinos. 
Cuando imaginamos a los árabes de 
los primeros tiempos de la expan-
sión islámica pensamos en veloces 
jinetes tocados con grandes turban-
tes, vestidos con largas túnicas y 
amplios albornoces y armados con 
cimitarras y primitivas lanzas. Nada 
más lejos de la realidad histórica. El 
guerrero sarraceno tipo de la prime-
ra expansión islámica llevaba la ca-
beza cubierta por un sólido casco 
cónico, hecho en hierro o bronce; 
mientras que su cuerpo se protegía 
con una cota de mallas que le caía 
hasta las rodillas y que en ocasiones 
cubría también su rostro, dejando 
sólo al descubierto los ojos; un es-
cudo redondo completaba su arma-
mento defensivo, mientras que una 
larga pero recta espada forjada en 
duro acero abisinio, un gran arco y 
con cierta frecuencia, una larga y 

es, al cont rar io que la infantería 
persa, bizantina, visigoda o franca, 
la árabe marchaba montada sobre 
camellos o muías y sólo al alinearse 
para el combate, saltaba a t ierra y 
cerraba filas. Esto le confería una 
movilidad y capacidad de maniobra 
muy superior a la que poseía la in-
fantería de sus rivales y permitía a 
los generales musulmanes despla-
zar a sus ejércitos con una rapidez, 
esa fue la clave. Fue la rapidez de la 
que estaban dotados los ejércitos 
árabes lo que permitió a Abu bark 
desplazar en menos de tres meses 
a un ejército que peleaba contra los 
persas en Mesopotamia, la actual 
Irak, hasta las prox imidades de 
Gaza y hacerlo a través del gran 
desierto sirio. El hombre que reali-
zó tal proeza, el que cumplió la or-
den de su califa y acudió en ayuda 
de los árabes que peleaban contra 
los bizant inos en Palestina, era, 
claro está, khal id, " la espada de 
Dios". Y llegó justo a tiempo. Pues 
el emperador, ya lo hemos dicho, 
no quería pagar con oro a los mo-
lestos árabes, sino con sangre y por 
eso su ejército acababa de acorra-
lar a los inquietos y molestos ára-
bes cuando, inesperada y súbita-
mente, apareció Khalid, quien tras 
tomar el mando, aniquiló al ejército 
bizantino. Tras esta batalla se po-
día dar por perdida Palestina, mien-
tras que Jerusalén, la ciudad santa, 

EL GUERRERO SARRACENO TIPO DE LA PRIMERA 
EXPANSIÓN ISLÁMICA LLEVABA UN SÓLIDO CASCO 
CÓNICO, DE HIERRO 0 BRONCE 

negra lanza con punta de afilado 
hierro, eran sus principales armas 
ofensivas. Esta panoplia había sido 
copiada en su mayor parte del arma-
mento bizantino y persa de la época. 
Tampoco hemos de imaginar que 
todos los árabes iban a caballo o 
peleaban sobre al tos camel los, 
nada más lejos de la realidad, la 
mayoría de sus guerreros comba-
tían a pie. La gran innovación mili-
tar de "los árabes de Mahoma", la 
que explica en buena medida sus 
fulgurantes victorias sobre persas, 
bizantinos y visigodos, es la inven-
ción de la infantería montada. Así 

estaba aislada y nuevas columnas 
musulmanas tomaban Damasco y 
amenazaban Egipto. 
El imperio, que apenas cuatro años 
atrás parecía haber sido restaura-
do en todo su br i l lo por Heraclio, 
estaba de nuevo en pe l ig ro de 
muer te y Heracl io se d ispuso a 
llevar a cabo un esfuerzo supremo 
para impedir lo. 
En la pr imavera de 636 Heracl io 
movilizó a la totalidad de sus reser-
vas militares en Oriente, esto es, a 
los ejércitos de campaña de oriente 
y Armenia, y les sumó tropas locales 
del norte de Siria, mercenarios per-
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sas y un buen número de árabes 
cr ist ianos gasánidas fieles al impe-
rio. Era un ejército imponente: entre 
40.000 y 50.000 hombres y debería 
de bastar para hacer vo lver a " los 
árabes de Mahoma" al desierto. 
No iba a ser fácil, pues para ese en-
tonces , " los árabes de M a h o m a " 
habían acrecentado extraordinaria-
mente sus recursos y poder, y es 
que a la par que arrebataban'a los 
bizant inos la mayor parte de Pales-
t ina y el sur de Siria, otras de sus 

dolo en una estér i l sucesión de es-
c a r a m u z a s . M i e n t r a s t a n t o l os 
árabes no paraban de reforzarse y 
supieron aprovechar a la perfección 
las disensiones que comenzaron a 
surgir entre los comandantes roma-
nos y sobre todo tramar una embos-
cada perfecta y mortí fera que atrajo 
al gran e jé rc i to romano a su casi 
completa dest rucc ión en esta gran 
batalla, la del Yarmuk. 
Durante la batal la del Yarmuk mu-
chos de los árabes cr is t ianos que 

KHALID, «LA ESPADA DE DIOS», N O SE DEIABA 
ARRASTRAR A UNA BATALLA CAMPAL SUS FUERZAS 
ERAN MUY INFERIORES EN NÚMERO 

columnas se adentraban en la Meso-
potamia persa, un país r iquís imo y 
pob lado por cr is t ianos que habla-
ban una lengua m u y pa rec ida al 
árabe, y tras derro tar a los persas 
en Qadesiya, se apoderaron de las 
férti les vegas del Eufrates y el Tigris 
y conquistaron, ya en 637, la r ica y 
populosa capital del imper io persa, 
Ctes i fonte, cuyas ru inas se alzan 
hoy al sur de Bagdad y cuyas fabu-
losas riquezas pasaron a manos del 
nuevo cal i fa de los árabes, Omar, 
quien había sucedido en agosto de 
634 al piadoso y austero Abu bark. 
Así que los árabes del califa goza-
ban ahora de una gran confianza en 
sí mismos y d isponían de nuevos y 
grandes recursos. ¿Pero serían ca-
paces de aguantar el empuje de un 
g ran e j é r c i t o r o m a n o de más de 
40.000 hombres? 
El gran e jé rc i to b izan t ino avanzó 
c o m o una devas tado ra t o r m e n t a 
por el val le del río Orontes y tras 
de r ro ta r a las vanguardias musul-
manas, reconqu is tó Damasco. Lue-
go avanzó hacia Gabita, la capi ta l 
de los al iados árabes del imper io , 
los cr is t ianos gasánidas, y expulsó 
de e l la a los m a h o m e t a n o s . Los 
expulsaron pero no los der ro ta ron 
En teor ía el jefe del g ran e jé rc i to 
bizant ino tenía la mis ión de recon-
qu is ta r Damasco, l imp ia r Sir ia de 
enemigos y luego avanzar hacia Pa-
lestina para l iberar a Jerusalén, a la 
sazón completamente cercada, pero 
se dejó atraer a una peligrosa posi-
ción y una vez en ella detuvo duran-
te semanas al gran ejército enredán-

mi l i taban en el ejérci to imper ia l se 
pasaron a las filas de Khalid que se 
v io así al mando de un ejército for-
mado por árabes mahometanos, ju-
díos y crist ianos, pues los guerreros 
de los Banu Nadir, una t r ibu arabo-
judía ya se le habían sumado en las 
semanas previas a la gran batal la, 
tras la cual, Siria y Palestina eran,' 
definit ivamente, t ierra árabe. 
Tras el desastre, a Herac l io no le 
quedaban ya reservas y se re t i ró a 
Asia menor, la actual Turquía. Al l í y 
en to rno a Constant inop la , resist i -
rían los bizant inos durante siglos y 
con ello darían una opor tun idad a 
Europa para que pudiera crecer 
y desarrol larse fuera del domi 
nio is lámico. 
Pero m ien t ras tan to " los 
árabes de Mahoma" pro-
seguían sus v i c t o r i osas 
conquistas. En 637 toma-

ron Ant ioquía la capi tal de la Siria 
Bizant ina, en 638 se les rendía la 
cercada Jerusalén, en 641 caía la 
ú l t ima gran c iudad que le quedaba 
al imper io en la costa sir io-palesti-
na, Cesarea Marí t ima, c iudad riquí-
sima que fue arrasada por completo 
y cuya gran b ib l io teca, una de las 
mejores del mundo, se perdió para 
s iempre . Más al este, en 642, los 
árabes d e r r o t a r o n al ú l t i m o gran 
e jé rc i t o persa en Nehavend y de 
esta fo rma d ieron in ic io a su con-
quista del irán. No fue una conquis-
ta fácil y durante dos siglos se les 
resist ieron numerosas regiones del 
nor te del país, pero esa resistencia 
no detenía a los árabes, pues mien-
tras tanto se les ofrecía una nueva y 
r ica conquista: Egipto, en donde las 
luchas entre los cr ist ianos coptos, 
que formaban la mayoría de la po-
blación, y los egipcios fieles a las 
doctr inas defendidas por el empera-
d o r o p o r la o r t o d o x i a , o f rec ían 
grandes ventajas a los merodeado-
res árabes que, desde hacía años, 
rondaban las fronteras egipcias. 
En 639, los árabes, cap i taneados 
p o r el genera l A m r y a t r a ídos a 
Egipto por las promesas de ayuda 
dadas por el Patr iarca cop to Benja-

Soldado bizantino de la primera mitad del siglo VII. Dibujo de 
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Dos guerreros árabes de la primera mitad del siglo VII. Dibujo de Adela Calvo Piernagorda 

mín, pene t ra ron en el país de l N i lo 
y a p r o v e c h a n d o la guer ra c i v i l des-
encadenada ent re los c r is t ianos del 
lugar, c o p t o s , m o n o t e l i t a s y o r t o -
doxos , fue ron a r reba tando el con-
t r o l de E g i p t o a los r o m a n o s . A l 
c a b o y y a en 642, A m r , s i e m p r e 
aux i l i ado p o r los c o p t o s y po r su 
Pa t r i a r ca b e n j a m í n , t o m a r o n Ale-
jand r ía y c o m p l e t a r o n la conqu is ta 
de Eg ip to que a la sazón era el mo-
t o r económico de l imper io y uno de 
sus p r inc ipa les cen t ros cu l tu ra les . 
Tras la t o m a de Ale jandr ía , los ca-
m i n o s d e l n o r t e de Á f r i c a y d e l 
Med i t e r r áneo se abr ían ahora ante 
los musu lmanes . En apenas 8 años 
había nac ido y se había consol idado 
u n n u e v o i m p e r i o un i ve r sa l y ese 

impe r i o se alzaba sobre las ru inas 
de dos v ie jos imper ios a los que no 
sólo usurpaba sus t ierras, si no tam-
bién su cul tura. En efecto, en España 
y en occidente en general, tendemos 
a pensar que el esplendor de la cul-
t u ra is lámica medieval es f ru to del 
gen io de los á rabes su rg i dos de l 
desier to. Nada más lejos de la reali-
dad, los p r im i t i vos árabes eran ante 
t o d o guerreros, pastores y comer -
ciantes. Las matemáticas, la medic i -
na, su arqui tectura, sus técnicas de 
regadío, etc. las tomaron de persas 
y b izant inos y si uno escarba en la 
genealogía de tal o cual sabio musul-
mán de los siglos X, XI o XII, suele 
dar con un o r igen persa, gr iego o 
sir io. La genial idad de los árabes fue 

tomar y conservar el r i co legado de 
los viejos imper ios y per feccionar lo. 
Los árabes se veían ahora , t ras la 
conquista de Egipto y Persia en 642, 
como una casta guerrera. Eran una 
minor ía de unas pocas decenas de 
miles que gobernaba sobre mi l lones 
de sir ios, egipcios, arameos, griegos 
y persas y no sentían el menor inte-
rés en que su pr iv i legiada s i tuac ión 
cambiara. Por eso se apar taron todo 
lo que pudieron, rel ig iosamente ha-
blando, de judíos y cr ist ianos con los 
que tan a menudo se les había con-
fund ido en los p r imeros días de la 
conquista, y por eso también no hi-
c ie ron el más m í n i m o esfuerzo en 
alentar las conversiones al Islam. De 
este modo ellos, los "árabes de Ma-
h o m a " p o d r í a n segui r d i s f r u t a n d o 
del imper io en sol i tar io. Los demás, 
los pueblos conquistados, debían de 
pagar, amén de los t r ibu tos ordina-
r ios, una tasa especial a cambio de 

HOY PENSAMOS EN 
EGIPTO COMO EN UN 

PAÍS ÁRABE E ISLÁMICO, 
PERO SU PASADO FUE 

MUY DISTINTO 

poder pract icar su propia religión, no 
podr ían por ta r armas y con el t iem-
po se les p roh ib ió también tener ca-
ballos; además los somet idos tenían 
que ceder a lgunos e sus t e m p l o s , 
iglesias y sinagogas, para que se con-
v i r t ie ran en mezquitas; no turbar ían 
a los musulmanes con expresiones 
públicas de su fe como tocar las cam-
panas o l levar a cabo procesiones y 
sufr i r ían con paciencia t odo t ipo de 
exclusiones y humi l lac iones. A cam-
bio se les garant izaba la p rop iedad 
de sus bienes y la l iber tad de cul to. 
Así se organizó el imper io árabe, un 
imper io que seguía c rec iendo y que 
fue s o m e t i e n d o t o d o el n o r t e de 
Áfr ica en una serie de devastadoras 
campañas q u e t e r m i n a r o n c o n la 
d e s t r u c c i ó n de C a r t a g o en 698 y 
que l levaron a los árabes a las puer-
tas de Ceuta en 710, unas puer tas 
que daban acceso a la España v is i -
goda, un r i co y d i v i d i d o país reple-
to de v ie jas y r icas c iudades. Pero 
eso fo rma par te de o t r a h is to r ia . • 
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M I G U E L Á N G E L M A R T Í N E Z P O Z O 
FOTOS: A N T O N I O T R O Y A N O O T E R O 

Es conoc ida, como la más ant igua 
la ce lebrada en Lér ida en el año 
1150, con mot ivo de la boda entre 
P e t r o n i l i a de A r a g ó n y R a m ó n 
Berenguer IV aunque, según otros 

h i s to r iado res , pod r íamos encon t ra r ind i -
c ios en el "Cantar del Mío Cid". En los si-
glos sucesivos este t i po de ce lebrac iones 
se fueron extendiendo por todo el te r r i to r io 
nacional , s iendo a pa r t i r del S. XVI, co inc i -
d iendo con la Reconquista 
de Granada, cuando tuvie-
ron mayor auge. 
Rep resen tac iones tea t ra -
les, l id ias ecuestres, bailas 
de espadas, etc. Son dist in-
tas fo rmas de actuaciones 
que, designadas como mo-
rescas, m o r i s m a s , so lda-
descas , m o r o s y c r i s t i a -
nos Se h a n c e l e b r a d o d e s d e la Edad 
M e d i a h a s t a h o y d ía en n u e s t r o pa ís 
t spana , así c o m o en ot ros, Por tugal , I tal ia 
o Mexico. 
Co inc id iendo con el a lzamiento de los mo-
r iscos en el Reino de Granada, durante el S. 
AVI, t u r o p a y más concretamente, España 

U N ACERCAMIENTO A 
LOS ORÍGENES DE LAS 
FIESTAS DE MOROS Y 

CRISTIANOS 

estuvo en constante lucha mar í t ima con el 
I m p e r i o T u r c o p o r el d o m i n i o de l M a r 
Medi ter ráneo. Proceso h i s tó r i co que inf lu-
y o notab lemente en la re lac ión de moros y 
c r is t ianos conv i r t i éndose en un emblema 
de d ivers iones y en una de las fiestas más 
populares de España duran te el re inado de 

p e 11 y- P o s t e r i o r m e n t e , de Fel ipe III 
qu ien había c o r o n a d o la ú l t ima c ima del 
espír i tu de cruzada con t ra el Islam español 

s i r v iendo el t ras fondo his-
tó r i co como con tex to para 
las representaciones. 
Todo e l lo l l evó a que nu-
merosos d r a m a t u r g o s to-
maran como escenar io de 
sus obras las d is t in tas lu-
chas entre ambos bandos. 

D e s t a c a r e m o s a G i n é s 
. . Pé rez de H i t a , L o p e d e 
Vega, Calderón de la Barca, Franc isco de 
Kojas Zorr i l la , ent re ot ros. 
La c o s t u m b r e de so lemn izar la f iesta del 
Santo Patrón del pueb lo o c iudad es in t ro-
duc ida en el s iglo XVII, aunque l legan a su 
m a x i m a m a d u r e z a l lá p o r el s ig lo XVI I I 
Carlos III, po r med io de la Real Cédula de 
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BENAMAUREL, U N RICO 
PASADO ENTORNO A 

NTRA. SRA.DE LA 
CABEZA 

I 
H I S T O R I A 

Las fiestas de moros y cristianos 
de Benamaurel de la provincia de 
Granada, tienen como núcleo y eje 
pr incipal , a par t i r de las cuales 
nacen y se desarrollan, a Nuestra 
Señora la Virgen de la Cabeza El 
hallazgo de una serie de manuscri-

11 de junio de 1765, prohibe la re-
presentación de los autos sacra-
mentales y, años más tarde, disuel-
ve las cofradías, bailes y represen-
taciones en procesiones 
o atrios de iglesias; aspecto que 
tuvo que influir notablemente en 
este tipo de celebraciones en mu-
chas de las localidades. 
En cuanto a la antigüedad de las 
fiestas de moros y cristianos que se 
celebran en la España Mediterránea 
actualmente, varía de unos lugares a 
o t r o s . D e s t a c a m o s C a u d e t e 
(Albacete) en 1617, Orce(Granada) 
en 1639 o Alcoy (Alicante) en 1688, 

así como Benamaurel y Zújar, cuyo 
hallazgo de las representaciones 
primitivas nos verifican, de acuerdo 
al análisis de su contenido, que éstas 
fueron escritas a partir del S X V I I 

Hay que hacer una especial men-
ción al Romanticismo, ya que trajo 
consigo el amor a lo popular y a las 
tradiciones caballerescas cristia-
nas, así como la toma de Tetuán 
por el ejército español, por lo que, 
en muchas poblaciones se adapta-
ron fragmentos de comedias o rela-
ciones en verso anteriores o se 
realizaron unas nuevas y, en otras, 
se crearon o util izaron versos de 

localidades colindantes para crear 
las suyas. 
En Andalucía, este tipo de fiestas 
están centralizadas en poblaciones 
del antiguo Reino de Granada y, 
adentrándonos en nuestra provin-
cia, se encuentran fundamental-
mente, en la A lpu ja r ra y en la 
Comarca de Baza o localidades co-
lindantes a estas zonas quedando 
vigentes, en la actualidad en más 
de una veintena de ellas. 
Tal y como expresa el Presidente 
de la Unión Nacional de Entidades 
Festeras: Las fiestas de moros y 
cr ist ianos poseen un acusado y 
amplio contenido, mayor que el de 
otros tipos de fiestas, y se puede 
decir que son una manifestación de 
la cultura, la tradición y la historia 
de los pueblos en los que se cele-
bran. Son manifestaciones cultura-
les por la mayoría de sus actos; 
guardan la tradición de varios si-
glos, porque en muchos pueblos 
son centenarias; y representan la 
historia, especialmente aquel pe-
ríodo tan importante de la España 
de la Edad Media e incluso de la 
Moderna. Por lo tanto, son un teso-
ro que hemos sabido conservar y 
enriquecer con el paso del tiempo. 
Las fiestas de moros y cristianos se 
orientan hacia el respeto entre las 
dos culturas, son una exaltación de 
nuestro pasado musulmán y de su 
cultura, tan rica en nuestro país Y 
esa exaltación la hacemos lo euro-
peos, los habitantes de nuestra 
querida piel de toro, que recorda-
mos con nostalgia nuestro pasado 
y parte de nuestra historia. Ambas 
civilizaciones se hermanan en nues-
tras fiestas. 



I 
M O R O S Y C R I S T I A N O S 

tos relacionados con d icha devo-
ción, nos remonta su ant igüedad 
en la Comarca de Baza hasta el S. 
XIII, con la l legada del Arzob ispo 
Ximénez de Rada y los p r imeros 
repobladores que l legaron a estas 
t i e r r a s y, c o n c r e t a m e n t e , a 
Avenmor ie l (Benamaurel) . 
La d e v o c i ó n a N t ra . Sra. de la 
Cabeza estuvo fuertemente arraiga-
da en toda la Hoya de Baza desde la 
reconquista, pues se tiene constan-
cia de que, en el S. XVI, existía una 
cap i l l a l i b re al a i re l i b r e con la 
Imagen en la c iudad de Baza y, en 
Zújar, se ofrecían mandas testamen-
tarias de misas a la Virgen o bien 
l imosnas en me tá l i co a Nues t ra 
Señora. Y, aunque en sus comien-
zos era venerada por prácticamen-
te todos los pueblos de la comarca, 
sólo Benamaurel y Zújar mantuvie-
ron la costumbre celebrando la ro-
mería en honor a Ntra. Sra. de la 
Cabeza conjuntamente durante va-
rios siglos. 

Tal era la devoción a Ntra. Sra. de la 
C a b e z a e n l a l o c a l i d a d d e 
Benamaurel que, según el "Tratado 
autén t ico de los autos or ig inales 
que paran el Archivo de la S. Iglesia 
Collegial de Baza y se hicieron en el 
año 1736 de orden del Sr. Provisor 
de d i cha c i udad en las v i l las de 
Zuxar y Benamaurel, sobre la por-
tentosa apar ic ión y milagros de la 
Virgen Sanctíssima de la Caveza que 
se venera en la parrochial de la di-
cha Villa de Zuxar" nos especifica lo 
siguiente: "Y no es de menos ponde-
ración lo subzedido con los vecinos 
de la v i l la de Venamaurel que ha-
biéndose entiviado algunos años en 
la cont inuación de suvir a dicho ze-
rro a celebrar con los de la Villa de 
Zuxar dicha festividad experimenta-
ron decaezimiento en las cosechas 
de frutos, muertes y otras hostil ida-
des y reconociendo ser su tivieza la 
causa volv ieron con tal fervor que 
aun quando los de Zuxar no se a 
suv ido a la Vela por algunos azci-
denttes, los de Venamaurel no an 
faltado ofreciendo que si les dejaran 
llevar a su vi l la a la Sagrada Ymagen 
con el maior seguro de su restitu-
ción la adornaran de las Alaxas que 
su devoción y fuerzas pudiera alcan-
zar porque entonces aseguravan en 
su fervor los mayores vienes espiri-
tuales y temporales." 

A par t i r de las pr imeras décadas 
de l S. XIX, Benamaure l d e c i d i ó 
rea l i za r las i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
d e n t r o d e s u j u r i s d i c c i ó n . 
Costumbre que se mant iene hasta 
el día de hoy. 

LA FIESTA DE M O R O S Y 
C R I S T I A N O S DE MAYOR 
C O N T E N I D O LITERARIO 

DE CUANTAS SE 
CELEBRAN EN ESPAÑA 

A l r e d e d o r de d i c h a d e v o c i ó n , 
Benamaurel celebra unas majestuo-
sas y espléndidas fiestas de moros 
y crist ianos. Estas pertenecen, sin 
duda, a ese g rupo en las que el 
t ranscu rso del t i empo se ha ido 
conformando como una t rad ic ión 
popular y un valor cultural. Su cele-
bración supone cada año la llegada 
de mu l t i t ud de personas que, de 
manera cuanti f icable, cont r ibuyen 
al desarro l lo del sector tu r ís t ico . 
Durante estos días, la loca l idad , 
expresa la alegría de viv ir , que es 
armonía y la convivencia humana 
en comunidad, porque estas fiestas 
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son unas de las mejores formas de 
recreación, ya que part icipa todo el 
pueblo y en las que el visitante se 
siente totalmente integrado. 
La referencia más antigua, dentro de 
la comarca de Baza que se puede 
aportar, es debido a la fiesta celebra-
da por la segunda venida a España 
de Carlos I y V de Alemania tras la 
victor ia sobre los Comuneros y su 
nombramiento como emperador del 
Imperio Alemán, reflejado en actas 
de cabildo de Baza del 1 de agosto 
de 1522 donde se manda hacer un 
cast i l lo de madera para hacer un 
combate de moros y cristianos. 
Tal y como hemos dicho anterior-
mente, aunque existieron unas repre-
sentaciones p r im i t i vas , tan to en 
Benamaurel como en Zújar que caye-
ron en desuso pertenecientes a las 
comedias de moros y cristianos que 
se han realizado desde el S. XVI-XVII 
en poblaciones donde al elemento 
tradicional de los autos - lucha del 
Mal contra el Bien - simbolizados en 
el Demonio y el Ángel, se unía el más 
nuevo y en consonancia con los 
tiempos, la lucha contra la berbería 
y que, de acuerdo a su análisis coin-
ciden con datos históricos locales 
sobre dichos siglos, ambas poblacio-
nes poseen, desde finales del S. XVIII 
o principios del XIX, un auto-sacra-
mental, de acuerdo a su pasado co-
mún, denominado "Caut iver io y 
Rescate de Ntra. Sra. la Virgen de la 
Cabeza" pero conocido popularmen-
te como "Los Papeles". 
La construcc ión de éste presenta 
una simetría perfecta de un cuadro 
clásico: Luzbel y Ángel en el plano 
sobrenatural, Rey Cristiano y Rey 
Moro en el p lano caba l le resco , 
Minardo y Celín en el plano picares-
co. Su autor, anónimo, demuestra 
conocer las obras teatrales del Siglo 
de Oro de la literatura española y no 
adolece de tanteos ni vacilaciones 
en el desarrollo del trama, viéndose 
en él a un dramaturgo profesional. 
Se aprecian influencias del teatro de 
Calderón de la Barca, debido a la 
presencia de versos calderonianos, 
así como imitación de tópicos de 
Lope de Vega. De acuerdo con su 
análisis y contenido, este auto-sa-
cramental es considerado como "las 
fiestas de moros y cr is t ianos de 
mayor contenido l i terario de cuan-
tas se celebran en España." 

Las Huellas del Milenio, acción organizada por Ideal es con el patrocinio del Consorcio del Milenio 
del Reino de Granada, nació con la finalidad de promocionary dar a conocer los valores histórico 
monumentales o culturales que hayan perdurado en nuestra sociedad a lo largo de estos mil años 
de historia desde la instauración del Reino de Granada. 
las fiestas de moros y cristianos y, con mayor incidencia las de Benamaurel, pasarán a la historia 
considerándose como "La Huella del Milenio del Reino de Granada" siendo ganadora Dña. Lidia 
Fuentes Calero con una fotografía de la espectacular Batalla que es representada por los benamau-
relenses el domingo por la tarde en el Puente de Los Salitres. 
Un premio que reconoce la labor, el constante esfuerzo, entusiasmo e ilusión de esta población 
para mantener, enriquecer y hacer perdurar el patrimonio y legado que les dejaron sus antepasados 
con un pasado digno de reconocimientos y con un presente donde se fomenta, por encima de todo, 
el hermanamiento y confraternización entre culturas. 

Benamaurel, desde 1978, ha sabido 
fusionar el esplendor, la majestuosi-
dad y la brillantez de las fiestas del 
levante con la tradición y el legado 
cultural, histórico y religioso que nos 
dejaron nuestros antepasados. En la 
actualidad son más de 800 festeros 
los que desfilan acompañando a su 
patrona, Ntra. Sra. la Virgen de la 
Cabeza, por los distintos recorridos 
procesionales que se realizan, dividi-
dos en Moros, Cristianos o Pakkos 
del Guardal, ataviados con unas lujo-
sas vestimentas y acompañados por 
numerosas bandas de música que 

LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS EN LA 
ACTUALIDAD EN 

BENAMAUREL 

interpretan la música característica 
de cada comparsa. 
Entre los actos más destacados que 
se dan durante estos días, haremos 
mención a los siguientes: 
La O f r e n d a F l o r a l y E n t r a d a 
Triunfal de las Comparsas, que cada 
últ imo sábado de abril congrega en 
las escalinatas de acceso al templo a 
todos los benamaurelenses y visitan-
tes y donde se hace realidad la fanta-
sía de los trajes de cada bando. A su 
llegada a la Plaza Mayor y, ante los 
pies de la Virgen de la Cabeza, son 
c o r o n a d a s las Reinas M o r a y 

Cristiana. Este año, por motivo de la 
Semana Santa, las fiestas serán del 30 
de abril al 3 de mayo. 
La Romería del domingo por la 
mañana, la cual congrega a mult i-
tud de visitantes que acompañan a 
la Virgen hasta su ermita. Un ele-
mento fundamental en las fiestas 
de esta población es la pólvora, ya 
que Benamaurel posee minas de 
azufre que fueron explotadas hasta 
mediados del S. XX, siendo una de 
las más impor tan tes de España. 
Durante la mañana, las tracas ofre-
cidas en promesa no cesan durante 
todo el recorrido. 
La Fiesta de las Barracas y de las 
calles, lugar de confraternización 
entre los bandos y donde mul t i tud 
de personas, ataviadas con chila-
bas, así como los visitantes, pue-
den disfrutar de un rato agradable. 
"El Cautiverio y Rescate de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Cabeza", me-
diante "las batal las"(un momento 
mágico e inigualable donde el es-
pectador viv irá aquellos enfrenta-
mien tos du ran te la Edad Media 
entre ambos bandos) y "los pape-
les", siendo el argumento principal 
de la fiesta, que se representa el 
domingo (Caut iver io ) y el lunes 
(Rescate) por la tarde. 
Las fiestas de moros y cristianos de 
Benamaurel han sido declaradas de 
Interés Turístico de Andalucía y son 
referente para ser una de las "Huellas 
del milenio del Reino de Granada." • 
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