
B o l e t í n n 2 1 

"Sai ca¿a& gl¿¿e¿ en ¿olma cúbica, 
de an mellado entilo Coibailel, 
en nípido ducanòo poi la ladeAa 
di la colína y pegadas una¿ a 
otiai, con ¿LL¿ ¿e.cho¿ de. gieda, 
planoi, \¡ ¿ai peqaeñai ckvne.ne.ai 
humzantzi, ¿ug eilan algo coniiMUdo 
poi ÁJIÍÍCXOÍ. . . . " 

G. Biznan, 

A S O C I A C I Ó N C U L T U R A L A B U X A R R A 





E D I T O R I A L 

La directiva de Abuxarra, aprovecha estas líneas para comunicar a todos los al-

pujarreños el sentimiento principal que siempre nos ha movido: "Hacer una comarca"; 

tarea difícil pero no imposible. 

Para conseguir tal objetivo es necesario desarrollar en nosotros la conciencia 

y la capacidad de pueblo. Conciencia que nos permita borrar los sentimientos localis-

tas que nos impiden ver la comarca en su conjunto, valorar nuestra cultura autóctona 

desterrando solamente aquellos elementos, de la misma, que sean regresivos y nos im-

pidan avanzar. Capacidad, para saber organizamos en todos aquellos aspectos que con-

forman nuestra vida cotidiana. 

En la actualidad, temas tan importantes y vitales para la Alpujarra, como un es-

tudio integral del Guadalfeo, desarrollo de la agricultura de alta montaña, la crea-

ción de una mancomunidad, planificación de los centros de salud, organización de ac-

tividades culturales, etc. etc. pasan totalmente desapercibidos ante nosotros, con u-

na actitud pasiva, por nuestra parte, en espera que los organismos oficiales hagan lo 

que quieran, como quieran, y cuando quieran. 

Debemos proponernos, firmemente que nuestra comarca, es un deber y un derecho de 

todos los alpujarreños. 

MARIA ARAGON 

*Alpujtvuiejio¿.- Abancamoi con utc tínirUno no ¿olumíntí leu peA¿ona¿ natU-
da¿ en la comaAca, ¿¿no a todai, aquztZxu que. trabajan y vi-
ven aquX, ¿¿n (¡IjaAnoi e.n ¿u procedencia. 

L A D I F I C I L U N I D A D D E U N A C O M A R C A 

En 1.982 los alcaldes de los municipios de la Alpujarra Granadina elaboran 

los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de esta Alpujarra, cerrándose la puer-

ta a los pueblos alpujarreños almerienses. 

Pero estos estatutos fueron aprobados con 15 votos a favor y 9 en contra, pre-

cisamente los del PSOE e independientes. Mal puede funcionar una Mancomunidad volun-

taria con gran parte de sus miembros desde el principio en desacuerdo. 

Según alcaldes de A.P. esta mancomunidad no llegó a ponerse en marcha nunca por 

la obstaculización del PSOE, cuyos políticos, al estar numéricamente en inferioridad 

temían perder hegemonía. 



En marzo de 1.984 se reúnen por primera vez ocho alcaldes de municipios alpuja-

rreños, de distinto signo político, con motivo de la quinta Semana Cultural de Berja 

para analizar, en mesa redonda, los problemas de la comarca. De allí sale una moción 

conjunta sobre relanzamiento económico de la Alpujarra que, aprobado en plenos extra-

ordinarios de todos los municipios alpujarreños de ambas provTñcias , prescindiendo de 

grupos políticos dominantes, es enviado a la Junta de Andalucía. Había surgido el pri-

mer brote serio de unidad Alpujarreña, tras los obligados contactos surgidos de los fes-

tivales de música tradicional. 

El presiedente de la Junta de Andalucía prometió una visita a la comarca con una 

reunión en Berja con todos los alcaldes alpujarreños y otra en Orgiva (Granada), con 

los diputados provinciales de Almería y Granada. Algunos vieron en esas anunciadas reu-

niones la ocasión de dar el paso definitivo para la tan anhelada unidad comarcal. Pero 

la Alpujarra está lejos de Sevilla y Rodríguez de la Borbolla aún no ha cumplido su pa-

labra. 

E L P R O V E C T O ; "ALMER.IENSE" 

Mientras tanto surge un nuevo intento de unidad parcial. En diciembre de 1.984 se 

reúnen representantes de: Alcolea, Bayarcal, Berja, Dalias, Darrical, Fondón, Laujar y 

Paterna del Río para comenzar la elaboración de los estatutos de la que será la Manco-

munidad de Municipios de La Alpujarra Oriental, y que son finalizados en mayo de 1.985. 

Se envían a la Junta de Andalucía para su estudio sugerencias y ésta lo devuelve-* 

con algunos comentarios puntuales, a final de julio. Ya sólo falta ser aprobados en su 

nueva redacción por los municipios integrantes. 

Esta comunidad tiene previsto el establecimiento de una serie de servicios comu-

nes, como: gabinete técnico de urbanismo, fomento y promoción del turismo, recaudación, 

parque de maquinarias, recogida de basuras, extinción de incendios, promoción de em-

pleo, educación y cultura, etc. 

Las puertas no están cerradas a otros municipios alpujarreños, sean d e l a p r o v i n - . 

cia que sean, aunque se ha.empezado con pocos pueblos porque - a juicio de algunos res-

ponsables - es muy difícil mancomunar a los municipios. Pero ésto no es más queel.pri-

mer paso de un proyecto más ambicioso. 

Su segunda parte es la incorporación de pueblos limítrofes - de los cuales ya hay 

algunos interesados - y en un fututo más lejano, pretender la unidad de toda la comar-

ca pudiendo crear una coordinadora de mancomunidades. 

E L P R O Y E C T O " G R A N A D I N O " 

En agosto, representantes de Albondón, Albuñol, Almegíjar, Bubión,Capileira, Ca-

rataunas, Lanjarón, Murtas, Sorvilán, Torvizcón, Turón, Ugíjar y Válor, integrados en 

la llamada Plataforma de Lucha contra el Paro y dominados, en.su mayoría, por la Coa-



lición Popular, realizan una serie de reivindicaciones a la Administración Provincial 

y Autonómica y deciden poner en marcha la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra 

Granadina. 

Un mes más tarde, reunidos en Lanjarón, acuerdan elaborar unos estatutos basados 

en los de 1.982, reformando lo que no se adecúe a la nueva Ley de Régimen Local y po-

ner en marcha una serie de "minimancomunidades" de cuatro o cinco municipios colindan-

tes y con intereses comunes, invitando, lógicamente, al resto de los municipios no in-

tegrados en la mencionada plataforma, según han manifestado algunos de los promotores. 

La elaboración de éstos nuevos estatutos puede comenzar en la reunión que se ce-

celebrará próximamente en Pitres. 

Después se podrá constituir una coordinadora o "mancomunidad de mancomunidades", 

hasta lograr la unidad de toda la comarca, lo cual parece encajar con loa proyectos de 

la Mancomunidad de la Alpujarra Oriental. La voluntad unificadora parece haberse pues-

to en marcha, los políticos tienen la palabra, pues en boca del pueblo ya está la i-

dea. 

JUAN MANUEL JEREZ 

Informe recogido del Diario de Almería "LA CRONICA" 

El agua, elemento lndl¿pzn¿ablz pana ¿a vida, ¿z corwlvite. ademd¿ en tema poli-

mino, cuando zi zicaia. 

Tal zi el CAÍO de£ lio Guadalizo, ¿ui agua¿ ¿z leu, dliputan HotAil y AlmzAla, pz-

10 ¿V ¿06 alpujaMzño¿, quí oplnamoó al n.e¿pzcto?. Vehemoi eitaA pzAiectamzntz ÁJI{¡O>I-

mado¿ y paAtlcipoJi en dzclilonzi dz vital Importancia pa/ia nuzitxa comarca como puedz 

6ZA un estudia integral dzl lío, y el apA.ovzchamiznto dz leu, aguai znloi izcUAÓOÍ po-

tenciales, kcu>ta alióla, de la zona. 

E L R I O G U A D A L F E O 

¿Cómo entendemos nosotros a nuestro río, al Guadalfeo? Vivimos al lado, lo escu-

chamos y se puede decir que lo conocemos. 

Lo que no es tan obvio es que conozcamos al río más allá de Vélez de Benaudalla, 

ya que vivimos en la Costa; del mismo modo, es muy probable que lus alpujarreños en 

general conozcan muy bien la cuenca alta, pero ignoran los problemas que podamos te-

ner en la Costa. 

Es pues, esencial, que entendamos nuestro río como uno sólo, desde el nacimiento 

hasta la desembocadura, que lo veamos como único: es nuestra fuente de vida. 

Nos dá vida, nos puede dar riqueza. Para no acabar con él, tenemos que tratarlo 

bien y para ésto, hace falta conocerlo. 



Es de suma importancia la utilización que hacemos de las aguas. De arriba hacia 

abajo, existe una cadena de utilización! 

1.- Eslabón, en el curso alto: almacenar agua en las "simas", (pantanos subte-

rráneos naturales) conduciendo hasta las mismas el agua del deshielo a tra-

vés de acequias de regulación desde los ventisqueros. Estas aguas almacena-

das aparecen en las fuentes y nacimientos, precisamente, en la épocamás se-

ca del año, abasteciendo a numerosos pueblos de la Alpujarra. Un método muy 

antiguo y muy eficaz. 

También es perfectamente utilizada el agua en los bancales y paratas 

y el riego con acequias de largo recorrido. 

2.- El río en su curso medio enriquece las vegas de Orgiva y Vélez Benaudalla, 

depositando limos, convirtiendo estas zonas en vegas fértiles. 

3.- En su curso bajo, el río alimenta las vegas de Motril y Salobreña. 

4.- El último eslabón, es la misma desembocadura, puede parecer de menos inte-

rés para nosotros, gente de tierra, pero es el delta del Guadalfeo el que 

creó y conformó la vega, depositando aluviones bajo forma de arenas, tierras 

y acarreos y el río sigue con esta paciente labor día tras día, año tras a-

ño. 

Por último, queremos destacar la gran importancia de los elementos que el río a-

porta para la nutrición del placton, comida básica de los peces pequeños y de las crías-

Para el pescador el Guadalfeo venido de las montañas lejanas es fuente de vida tam-

bién. 

EL R I O D E L O S T E C N I C O S 

Ahora que hemos visto la cadena de utilización del río, podemos pasar a discu-

tir las actuaciones propuestas o estudiadas por la Confederación Hidrográfica del Sur, 

actuaciones que tienen como marco la Costa de Motril y Salobreña. 

Hay que destacar que en la actualidad, no hay nada previsto o en estudio para la 

Alpujarra. 

Todas las regulaciones se preveen para la Costa. 

En el sector Motril-Salobreña, hay 3.000 Ha., regadas en los regadíos tradicio-

nales y 2.700 Ha., en los nuevos regadíos del plan coordinado de la cota 100. 

El estudio de viabilidad de la Confederación contempla la ampliación, entre la 

cota 100 y 300, de 3.600 Ha., de tierras regadas. 

He aquí las previsiones de demanda de agua, cara al año 2.000: 



DEMANDA PREVISTA 

(COSTA) 

REGADIOS 

Tradicionales 3.000 

Nuevos (Cota 100) 2.700 

Ampliación hasta la cota 300 3.600 

H a . 49,66 H m . 

H a . 27,50 H m . 

H a . 34,92 H m . 

ABASTECIMIENTOS 

Urbanos 13,08 H m . 

Industriales 12,00 H m . 

Caudal ecológico 6,00 H m . 

Caudal de reserva 

Guadalfeo 3 f l 5 H m -

Necesidades totales 

146,31 H m . 

(1 Ha.: 18,9 marjales 

.1 Hm.: 1.000.000 de m.) 

Considerado así, es un proyecto muy bueno: 3.600 hectáreas más de regadío pue-

den dar trabajo directo a cuatro mil personas, se incrementa la producción agrícola de 

nuestra zona, se crean empleos indirectos, se aminora la erosión mediante la planta-

ción de frutales subtropicales... 

La primera pregunta, la cuestión básica, es si habrá bastante agua para satisfa-

cer todas estas necesidades (146 Hm. al año) y si habrá bastante agua cada mes y cada 

año para todos. 

Dice la Confederación: 

"La aportación, media anual del río Guadalfeo en el Azud de Vélez-Benaudal1 a as-

ciende a 236,4 H m . , de los cuales 59,9 Hm. provienen del río Izbor". 

La clave está en las palabras "media anual". Quien dice media, dice extremos ba-

jos y extremos altos, los cuales constituyen la media. Si viviéramos al lado.-de un 

río del norte de Europa, ésto no tendría importancia. 

Por falta de datos precisos las estaciones de aforo de la cuenca están en pési-

mo estado, la Confederación tuvo que utilizar promedios, mensuales y anuales, de llu-

via. 

Especialistas de renombre (Comité Español de Riegos y Drenajes, 1.969, Teschen-

dorf, 1.978), consideran peligroso calcular la capacidad de la cuenca sobre base de 



promedios de lluvia anual, más aún con vistas a ampliación de regadíos, ya que los va-

lores extremos se encuentran muy por encima, o debajo, del promedio anual. Nos recuer-

da Stumpf, 1.980, que es imposible fijar con precisión total la cantidad de agua dispo-

nible, razón por la cual es necesario incluir un factor de riesgo cuando se amplian re-

gadíos. 

La Confederación garantiza el suministro de agua con la garantía adecuada; en la 

Memoria General del estudio, esta garantía es del 90%, lo cual significa que en un 10% 

del tiempo, puede no haber suficiente agua. Este es el factor de riesgo. Esto se debe 

decir al labrador. El sabe lo que significa: árboles muertos, esfuerzos y dineros per-

didos, la ruina posible, peleas con los pueblos vecinos para unas gotas. 

Vamos a fundamentar esta afirmación basándonos en las cifras de la Confederación 

incluidas en el estudio ( Tomo 1, Memoria General), que representan, no ya promedios, 

sino cuatro años de los más secos en el periodo estudiado (1.950-1.980). 

Aportaciones del Guadal feo en RULES. 

Dado que las necesidades previstas por la Confederación son de 146 Hm al afíó",
:
ve-

mos en seguida que en estos cuatro años habría una seria falta de agua. 

Evidentemente la Confederación prevee, para regular los excedentes de un año bue-

no, la construcción de dos pantanos, el de Béznar y el de Rules, que suman una capaci-

dad de 112 Hm. 

¿Pueden estos dos pantanos almacenar las aguas de un año bueno para otro año ma-

lo? Dentro de ciertos límites, sí. 

Es necesario que los dos pantanos estén llenos al cien por cien antes de presen-

tarse dos años como los de 1.953 y 1.954. ¿Qué ocurre, pues, si están llenos al 50%, o 

al 15%? 

El déficit, proyectándolo así, es aterrador. No peco de pesimismo, es que empeza-

mos a saber lo que es una sequía prolongada, y es muy necesario incluir un rígido fac-

tor de riesgo para evitar catástrofes. 

A ésto hay que añadir que un embalse empieza su vida con una capacidad dada, pe-

ro ésta se vé mermada con el tiempo por la colmatación, más o menos rápida, con tierras 

gravas y acarreos. 

Por esta razón, las riadas casi nunca se embalsan, ya que su aportación en aca-

rreos es muy superior a la normal (Stumpf, 1.980). 

"La velocidad de aterramiento de los embalses es, después de la degradación de 

los suelos productivos y de la pérdida de agua por escorrentia superficial, uno de los 

1.952-53 

1.953-54 

1.956-57 

1.974-75 

72,2 Hm. 

102 Hm. 

98.2 Hm. 

97.3 Hm 



más graves problemas para la economía española, en general, y para la agricultura en 

particular", señala Mariano Magister Hafner, Ir. Agrónomo del ICONA, y dá cifras pa-

ra cuencas vertientes al Mediterráneo: "pérdidas de suelos del orden de 300 a 850 to-

neladas por Km. de cuenca, en monte; en terreno agrícola, la pérdida se estima entre 

2.000 y 5.000 toneladas por Km. de cuenca, al año. No toda esta cantidad llega a en-

trar en el embalse, por cierto, sino alrededor del 30-60%. 

Un país con problemas tan graves de sequías, no se puede permitir que los em-

balses construidos para depositar sus reservas de agua, se queden colmados a poco de 

entrar en funcionamiento, ni siquiera que su vida útil quede reducida a unos pocos a-

ños. 

Añadimos a ésto que nuestra cuenca es de las de mayor pendiente, (arranca de 

Sierra Nevada a 3.000 m. y cae en 70 Km. al nivel del mar) de España,y sabemos lo que 

nos traemos entre manos. 

En el estudio agrícola, vemos que las dotaciones de agua para la nueva amplia-

ción serán de 9.700 m . por hectárea al año. Se prevé que estas tierras estarán plan-

tadas en un 70% de frutales subtropicales, y un 30% de extratempranos. 

No hay agua prevista desde noviembre hasta marzo, ambos inclusive. Sabemos to-

dos que los subtropicales necesitan riego en esta época del año: sabemos .todos que 

las hortalizas extratempranas tienen sus mejores precios en invierno. 

Entonces, a qué viene este extraño reparto del agua? ¿Quizá se supone que llo-

verá? De todos modos, resulta inexplicable, o denota un gran desconocimiento d e l a a -

gricultura local. Esto pide explicaciones por parte de la Confederación IRYDA. 

Veamos como reparte la Confederación el agua sobre el año: 

M E S 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

D O T A C I O N (m.). 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

181 

0 

0 

0 

0 

0 

Septiembre 

TOTAL 

405 

1.251 

2.081 

2.395 

2.209 

1.176 

9.700 

Dada esta conclusión parece imposible poner más tierras en regadío y menos aún 

hablar de trasvases a otras cuencas. 



(Cuadro: elaboración propia. Llenado al 15%, caso de los pantanos de la pro-

vincia de Granada, año 1.982, fuente: M.O.P.U.) 

Llenado Llenado Aportación Agua disponible Demanda total Déficit total 

en % en Hm 1.952-1.954 total (2 años) (2 años) (2 años) 

100% 112 174,2 286,2 292 -5,8 Hm. 

50% 56 174,2 230,2 292 -61,8 Hm. 

15% 16,8 174,2 191 292 -101,0 Hm. 

Resulta incongruente que, por un lado, la Confederación estudió la viabili-

dad de la ampliación de regadíos hasta la cota 300, pero por el otro lado, se le 

añadieron otras "posibilidades" no estudiadas. 

Presentar estas "posibilidades" no estudiadas en público, tal y como se hi-

zo el 9 de agosto de 1.984 en Motril, es adelantarse un tanto a la voluntad públi-

ca representada por los políticos. 

Ya que se hizo, sé me permitirá, sin lugar a dudas, participar en el debate. 

1.- Trasvase ríos Trevélez y Cádiar al río Adra, 

Escribe la Confederación: 

"De acuerdo con los datos expuestos se dispone de un sobrante cuyo volumen a-

nual asciende aproximadamente a 90 Hm. 

Hemos visto que tal sobrante existe en años buenos pero que es totalmente in-

existente en años de menor aportación del río. Ejemplo: en 1.952-53 el rio trajo 

72 Hm. lo cual era ya insuficiente para las necesidades de nuestra zona. Si ade-

más hubiera que quitarle 30 Hm. nos quedarían 42 Hm. aquí. 

"Parte de este excedente y en concreto 30 Hm. procedentes de los ríos Trevé-

lez y Cádiar puede ser regulado por la presa de Beninar si se trasvasa al río A-

dra". 

La presa de Beninar es un fracaso: tiene años de retraso por fugas, ha cos-

tado ya mucho más de lo previsto, y se prevé que no funcionará antes de 1.988. 

De momento, la presa de Beninar no puede regular nada y es una pena ver tan-

to dinero perdido e inutilizado, es una pena ver como se secan o se salinizan los 

pozos de Balanegra. El Ejido, Dalias, por sobre-explotación; dá pena ver cómo se 

riega con aguas más o menos salobres, inutilizándose así la tierra. 

Esto se sabe y se dice en el parlamento de Andalucía: no se dice al público 

que tiene derecho a saberlo. 

2.- Colector de los balates de la playa 

Continúa la Confederación: 



"Este trasvase puede ser compensado con la reutilización de las aguas vertidas 

al mar a través de los desagües de los riegos de Motril/Salobreña, cuyo volumen a-

nual asciende aproximadamente a 50 Hm. 

Tal como se lee, está claro; para permitir a Almería regar con aguas limpias 

y por gravedad, es necesario que aquí reguemos con las aguas de balate, con eleva-

ciones costosas. 

Preguntamos: ¿Conoce la Confederación la calidad de estas aguas?, ¿Son aptas 

para el regadío, y serán aptas después de haber dado varias veces la vuelta a los 

regadíos?, ¿Se ha previsto una depuración?. 

En realidad, deberían haberse hecho pruebas con algunas tierras, sobre 4-5 a-

ños, regándolas siempre con las mismas aguas. Las mismas plantas y tierras nos ha-

brían dado la contestación. 

De todos modos, el agricultor de aquí no tiene por qué pagar, en dinero y en 

calidad del agua, un trasvase a Almería. Se prevé que el colector costará:. 

995.000.000 pts., sin hablar de las elevaciones, eventual depuración, etc... 

3.- Otros trasvases no comtemplados en el estudio. 

Agua para Almuñecar, para Castell de Ferro, que bien la necesitan, y lo ve-

remos dentro de poco tiempo; para Lujar y Gualchos, para la Contraviesa, de Rubite 

a Albuñol, pasando por Polopos y la Rábita; para Itrabo y Lentejil, a todos estos 

pueblos granadinos, la Confederación antepone pueblos almerienses, ¡en público
1

. 

Recordamos que son técnicos de agua, que se rigen según las indicaciones de los 

políticos elegidos y las Leyes en vigor. Son los administradores del agua pública, 

según la voluntad pública, sea cual sea el Gobierno en el poder. En este caso, se 

aprobó un trasvase desde el río Cádiar hace 15 años, pero nada más; recordamos a la 

Confederación que tal trasvase no se puede hacer legalmente, ya que hace falta pri-

mero un estudio integral de aprovechamiento de la cuenca del Guadalfeo, y éste aún 

no existe. 

A modo de conclusión: 

El estudio presentado es sumamente incompleto en varios aspectos básicos: 

12.- La Confederación, por Ley, sólo debe tener en cuenta las aguas superfi-

ciales. Faltan en el estudio las aguas subterráneas, y , cuando éstas se 

incluyan, podremos tener una visión más amplia y correcta del río. 

2r.- La presentación de aportaciones medias, basada sobre treinta años, indu-

ce a errores y a un optimismo infundado. Existe el peligro de poner más 

en regadío de la cuenta. La capacidad de embalse total es insuficiente pa-

ca satisfacer la demanda anual con toda la garantía, o sea, al cien por 

cien. 

4.- No se prevé dotación de agua para la ampliación de 3.600 Ha. entre los me-



ses de noviembre y marzo, ambos inclusive ¿Porqué? 

5.- No se estudian conjuntamente los problemas: un estudio para el colector, 

separado del estudio de la cota 100-300, separado a su vez del estudio de un posi-

ble trasvase, y... aún no existen los estudios de abastecimientos a la Contraviesa 

y Almuñecar. 

Forzosamente, tal desligamiento no permite ver el conjunto de las actuacio-

nes posibles; y es probable que sea más costoso actuar por tramos que realizar un 

estudio de aprovechamiento integral de la cuenca. 

Este último es lo que más falta nos hace. Entretanto, andaremos en las tinie-

blas. Pero nó sólo nosotros, el público: la Confederación también. 

Resumen del artículo de Eduardo Vandoorne, 

publicado en el FARO de Motril, 20-8-85. 

A G U A Q U E N O H A S D E B E B E R • • • 

Antonio G/Ujalba, Piziúdznte. de. ¿a. fooiUa.cu.6n de. Pierna, de. KhneJújx. 

Como en toda cuestión de intereses donde una parte ha de ceder a la otra, el 

trasvase de aguas sobrantes del Guadalfeo al río Adra plantea un conflicto social. 

Y como en todo conflicto de ésta índole, un asunto de mera ordenación .territorial 

se carga de significaciones políticas; es algo dificilmente evitable, dada la con-

dición humana. 

La proverbial escasez de recursos hídricos en el sur europeo, muy especial-

mente en el sureste español, ha hecho siempre que las susceptibilidades puedan ser 

heridas con facilidad cuando se plantea una extensión de regadíos, máxime si el 

caudal necesario se halla en otra zona e implica como donante a un amplio colecti-

vo cuya economía está basada en algo tan precario y más en este país, como viene 

siendo la agricultura. 

Un conocido ingeniero suele plantear el problema de los trasvases en térmi-

nos generales de prioridades. Viene a decir que, en primer lugar, están las necesi-

dades actualmente cubiertas por el supuesto excedentario, más el caudal preciso pa-

ra optimizar sus rendimientos; a continuación, las previsiones racionales de creci-

miento en consumo humano y cultivos y , si el balance sigue siendo positivo, se po-

drá gestionar el aprovechamiento en otras cuencas. 

I N F R A U T I L I Z A C I O N 

A grandes rasgos, éste es el razonamiento seguido por las instancias técni-

co-administrativas que han estudiado la viabilidad del acuerdo Cádiar-beninar. Tam-

bién se lo han planteado así los sectores opuestos, pero al valorar las necesida-



des de su comarca, los futuros cedentes no se apoyan en datos suficientemente cla-

ros y aducen pretensiones nunca antes imaginadas, con el resultado de un teórico dé-

dicit donde la realidad muestra una infrautilización continuada. 

Añádase a este desconcierto el interés político de personas o grupos, que 

nunca falta, y se tendrá el cóctel a punto de agitación. En las declaraciones con-

trarias al proyecto, se echa sistemáticamente en falta la consideración de una se-

rie de datos sin los cuales el problema aparece como insoluble. En el aspecto téc-

nico, ha de mencionarse la próxima entrada en servicio del embalse de Béznar, que 

regulará una tercera parte de la cuenca del Guadalfeo, normalizando abastecimien-

tos y riegos en amplias zonas costeras. 

Esta función reguladora se completará con la reivindicada presa de Rules, a-

sí como la propia toma de Cádiar, utilizable de forma alternativa para trasvasar a 

Beninar o para atender demandas en la cornisa de Sierra Lujar. El viejo argumento 

del derroche en el Poniente almeriense ya no se tiene en pie con las severas medi-

das de contol adoptadas hace dos años por la Administración y , sobre todo, cuando 

se vé el afluente del Guadalfeo que se pierde en el mar mientras predomina el sis-

tema tradicional de riego, frente al ahorro de las técnicas localizadas. 

En el plano político, cuando estamos entrando en formas de organización su-, 

pranacionales, no es presentable un razonamiento localista que lleve al enfrenta-

miento insolidario con una provincia vecina. La afirmación de que sólo hay una Al-

pujarra, no debe quedarse en mero folklorismo, porque sería incluso una realidad 

administrativa si Javier de Burgos, hubiese definido otros 1 imites provinciales ha-

ce siglo y medio. Es más; dado el fuerte proceso erosivo, podría haberse producido 

un fenómeno de captación, con lo que la naturaleza daría la razón a. los partida-

rios del trasvase. 

E M I G R A C I O N 

En el aspecto social, no hay que olvidar de donde procede el mayor contin-

gente de agricultores en.los invernaderos de Poniente; famili as.enteras, a las que 

el abandono secular y la falta de recursos para subsistir, forzaron a emigrar unas 

leguas más al sur o al este. Ya que no pudieron llevarse la tierra que a duras pe-

nas les sustentaba, ¿se les va a negar también ahora el agua para los nuevos cam-

pos? El líquido no es tanto patrimonio de una provincia, como sostiene la Diputa-

ción de Granada, sino de sus hijos. Y si la provincia no ha sabido ofrecerles unas 

condiciones dignas de vida, ahora no está moralmente legitimada para añadir al de-

sarraigo, el castigo de la sed. 

Si observamos, por otra parte, la política de trasvases seguida en España, 

existe la certeza de que, aún realizada la obra hidráulica, no faltará el líquido 

necesario para la comarca motrileña. A estas alturas del siglo, aún está sin defi-

nir la segunda fase del Tajo-Segura, y de la primera sólo ahora se ha empezado a 



recibir una mínima dotación de 15 hectómetros cúbicos anuales. Esto quiere decir 

que, ante un año desfavorable, como ha ocurrido durante los más recientes en el 

Tajo, ni una gota que se precise en Granada tendrá que venir a Almería. 

C O M P E N S A C I O N 

En todo caso, queda claro que el agua no será regalada, sino que tendrá la 

correspondiente y sustanciosa compensación económica para el sistema de riegos 

cedente. Pero, ante todo, debe existir el suficiente buen juicio para no aponer-

se de antemano a un proyecto de interés general; no condicionar negativamente el 

diálogo por infundados temores de salir perdiendo, y no cerrarse en banda sin an-

tes constatar, a la vista de la realidad y nó de cuahtificaciones hipotéticas, 

cuál es el volumen de recursos que en cada momento se puede detraer de la cuenca. 

Parece incuestionable que, con la red de embalses y canales en ejecución, 

el abastecimiento y riego hasta la cota 200 estará asegurado tanto en Almería co-

mo en Granada. Cuando este objetivo se logre, y nó antes, será el momento de al-

canzar cotas más altas. 

D I V I S I O N A D M I N I S T R A T I V A D E LA A L P U J A R R A EN EL S I G L O X V I 

La Alpujarra se hallaba dividida en doce taas. 

"Taa es un epíteto que antiguamente usaron los africanos en todas las ciu-

dades nobles; taa quiere decir cabeza de partido ó feligresía de gente natural a-

fricana, aunque otros interpretan pueblos avasallados y sujetos". 

Había en cada taha un alcaide, a quien obedecian mil ó dos mil vasallos,y 

un alfaquí mayor que tenía lo espiritual a su cargo. 

"
L a t a a d e

 0
r

9iba es tierra fértil, llena de muchas arboledas y 

frescuras, y por ser templada, se crían naranjos, limones, cidros y muy buenas 

hortalizas en ella. La cria de seda es mucha y muy buena, y hay hermosísimos pas-

tos para los ganados y muchas tierras de labor, donde los moradores de los luga-

res cogen trigo, cebada, panizo y alcandia, y la mayor parte del las se riegan con 

el agua del rio y de las fuentes que bajan de aquellas sierras. Hay en esta taa 

quince lugares, que los moriscos llaman alearías, cuyos nombres son: Pago, Beni-

zalte, Sórtes, Cáñar, el Fex, Bayarcar, Soportújar, Caratanuz, Benizeyed, Lexur, 

Barxar, Guarros, Luliar, Faragenit y Albacete de Orgiba, que es el lugar princi-

pal ". 

I M . J 5§. i l 2 2 y ? i M
:

 "
E n t a a d e

 Poqueira hay cuatro lugares llamados Capel eirá 

Alguazta, Pampaneira y Bubión". 

"Es tan grande la fertilidad de esta tierra, que si siembran los garban-

zos blancos en ella, los cogen negros; y son los castaños tan grandes, que en el 



lugar de Bubión habia uno donde una mujer tenia puesto un telar para tejer lienzo 

entre las ramas, y en el hueco del pié hacía su morada con sus hijos". 

T A A D E F E R R E I R A : "En la taa de Ferreira hay once lugares que son: Pitres, Ca-

peleira de Ferreira, Aylácar, Fondáles, Ferreirola, Mecina Fondales. Portugos, Lua-

xar, Busquistar, Bayarcal y Harat el Bayar. Toda esta tierra es muy fresca, abun-

dante de muchas arboledas; criase en ella cantidad de seda, de morales, hay muchas 

manzanas, peras, camuesas de verano y de invierno, que llevan los moradores a ven-

der a Granada y a otras partes todo el año, y mucha nuez y castaña ingerta. El pan, 

trigo, cebada, centeno y alcandía que alli se coge es todo de riego, y lo mejor y 

de mas provecho que hay en el reino de Granada. 

TAA__DE_JUB^ILES: "Hay en ella veinte lugares, llamados: Válor, Viñas y Exen, Me-

cina de Bombaron, Yátor, Narila, Cádiar, Timen, Portel, Gorco, Cuxurio, Berchul, 

Alcútar, Lóbras, Nieles, Cástaras, Notaes, Trevelez y Jubiles, que es la cabeza. 

Hacia la parte de Berchul hay grandes cuevas, que la naturaleza hizo y for-

taleció entre las peñas en lugares muy secretos, donde los moriscos tenian reco-

gidos muchos bastimentos para el tiempo de la necesidad. 

Z U E Y H E L : "Nombre diminutivo, por ser este Cehel mas pequeño que el otro..Compren-

dia los lugares de Rubite, Bárgix y Alcázar. 

C E H E L _ G R A N D E : "Hay en ella once lugares llamados Albuñol, Torbiscon, Turón, Me-

cina de Tedel, Bordemarela, Détiar, Cojayar, Foronon, Murtas, Jorayratary Almeji-

jar. Esta tierra es de grandes encinares y de mucha yerba para los ganados; cóge-

se en ella cantidad de pan. Lo que cae hacia la costa de la mar, es muy despobla-

do, y por eso es muy peligroso, porque acuden de ordinario alli muchos bajeles de 

cosarios turcos y moros de Berleria. 

T A A _ _ D E _ U J I J A R : "Hay en la taa de Ujijar diez y nueve lugares llamados Darrical, 

Escariantes, Lucainena, Chirin, Soprol, Umqueira, Pezcina, Laroles, Unduron, Ju-

gar, Mairena, Cargelina, Almóceta, el Fex, Nechit, Mecina Alfahar, Torvillas, An-

queira y Ujijar de Albacete, que, como queda dicho es el principal y tiene titulo 

de ciudad, y alli reside de ordinario el juzgado civil y criminal, alguaciles y es-

cribanos, y un alcalde mayor que pone el corregidor de Granada para que administre 

justicia en la Alpujarra". 

1 Ó A _ J ) E _ ^ R A : "Los lugares de este partido son cuatro: Adra la vieja, donde ha-

bia antiguamente una fortaleza que los moros llamaban la Alcazaba; Salobra, Mar-

bella y Adra la nueva: están en la ribera del rio, donde tienen huertas y arbole-

das y buenos pastos para ganado, y algunas tierras de pan; todo lo demás es ¿tie-

rra estéril y arenales". 

. ? í ü í ^
:

 "
H a

y
 e n

 catorce lugares llamados Rio Chico, Benínar, Rigual-

te, Berja, Inavid, Bena Haxin, Pago, Virgualta, Almentalo, Aleobra, Castala, Capi-

leira, llar, y Jerea. 



En el lugar de Castala nos certificaron muchos moriscos y cristianos que no 

se crian gurriones, y que si los llevan allí vivos, mueren luego;y que algunas ve-

ces se ha visto pasar por cima de las casas volando y caerse muertos; y que en el 

de Bena Haxin no pueden las zorras asir las gallinas con la boca, y las ven muchas 

veces andar tras dellas dándoles con las manos, porque no pueden abrir la boca pa-

ra morderlas; cosa que parecia ridicula si no hubieran certificado personas de mu-

cho crédito, clérigos, y legos; mas no saben decir la causa porque esto sea: so-

lamente entienden que es por encantamiento que hizo allí un moro antiguamente. 

TAA DE ANDARAX: "Esta taa de Andarax es la mejor tierra de toda la Alpujarra y 

asi lo significa el nombre árabe, que quiere decir la era de la vida, porque es 

muy fértil de pan de toda suerte, abundante de yerba para los ganados, el cielo y 

el suelo muy saludable y templado " 

"Hay en ella quince lugares, llamados Dayárcal, Alcudia, Paterna, Harat Al-

guacil, Iniza, Harat, Albolot, Harat Aben Muza, Guarros, Alcolaya, Lauxar A l Hi-

can, Codba, Hormica, Beni Ai 1 y el Fondon; de los cuales Codbaa tiene titulo de 

ciudad". 

T A A DE D A L I A S : "Toda esta taa está en tierra llana, donde hay hermosisimos cam-

pos para apacentar ganados de invierno. Cógese en ella mucha cantidad de pan, tri-

go, y cebada y hay grandes arboledas y la cria de la seda es buena. Hay en ella 

seis lugares llamados Asubros, Obda, Célita, Elchitan, Almecet y Dalias, que es el 

principal....". 

TAA DE LUCHAR: "Hay en ella diez y siete lugares llamados Béyres, Almoazata, Mu-

tura, Bogairaira, Muleira, Nieles de Luchar, Aleóla, Padúles, Bolinebar, Canjayar, 

Ohanez, Cumanotolo, Capeleira de Luchar, Pago, Julina, Guidique, Benihiber,y Roo-

ches ; y en el lugar de Bogairaira hay una herreria, donde se labra el hierro 

que sacan de una mina de al 1 i cerca". 

ExtAacXo de. LLLIÍ MoJunol 

"Rebultón y Ccutígo de. to¿ Mo>ü¿e.o¿ de. ta. AtpujaMa." 

E L F U T U R O D E L A A L P U J A R R A 

El día 23 de marzo de 1.984 se celebró en Berja una Mesa Redonda, en la que 

participaron los alcaldes de Adra, Berja,-Laujar de Andarax, Canjáyar (zona de Al-

mería), Ugíjar, Albuñol, Cádiar y Orgiva (zona de Granada). El acto se englobaba 

dentro de los programados con motivo de la V Semana Cultural virgitana dedicada e-

se año al tema monográfico de "La Alpujarra". Era la primera vez que ocho repre-

sentantes municipales alpujarreños pertenecientes a las dos provincias olvidaban, 

por unos instantes sus diferencias políticas y se sentaban alrededor de una mesa 

para debatir públicamente los problemas que tiene la Comarca desde una perspecti-



va globalizadora y unitaria. La mesa redonda constituyó un éxito. Durante cerca de 

tres horas, los alcaldes hicieron una radiografía completa de la Comarca, apuntan-

do algunas posibles soluciones. El futuro se abría para la Alpujarra. 

Comenzaba así la lucha por conseguir la unión de los esfuerzos de los Muni-

cipios Alpujárrenos, concienciándoles de que sólo a través de la unidad se podría 

sacar a la Comarca de la situación de pobreza y subdesarrollo en que se encuentra 

en la actualidad. Atrás quedaban los intentos de la Junta de Andalucía por dividir 

a la Alpujarra en ocho cabeceras de comarca (1), la declaración de "zona de acción 

especial" (únicamente, para los pueblos granadinos de la Comarca),y algunas actua-

ciones puntuales aisladas (inversiones del P.E.I., villa turística en Bubión, me-

jora de los accesos de algunas carreteras, etc.). 

Los primeros frutos de la mesa redonda no se hicieron esperar: el día 31 de 

mayo del mismo año se celebran Plenos simultáneos en cuarenta y cinco Ayuntamien-

tos alpujarreños. El motivo es debatir un único punto del orden del día, una Moción 

elaborada por el alcalde de Berja: "Relanzamiento económico de la Alpujarra". Esta 

Moción fué aprobada por unanimidad en los distintos Municipios Alpujarreños, cons-

tituyendo el primer intento serio de unidad de la comarca, y teniendo una gran di-

fusión informativa, hasta el punto de que el diario "La Voz de Almería", en un am-

plio reportaje publicado el día 1 de junio, titulara: "Los pueblos de la Alpujarra 

piden la unidad de la Comarca natural". Y en un pié de foto, donde se podían.ver 

varios alpujarreños jugando a las cartas, se leía: "No se sienten ni almeriénses ni 

granadinos, simplemente alpujarreños". 

Sensacionalismo aparte, pienso que aquí puede estar la clave del futuro de la 

Alpujarra: en la unidad de los alpujarreños y en la solidaridad entre las zonas más 

ricas de la Comarca (pueblos de la costa) y las zonas más pobres (pueblos alpuja-

rreños del interior). En la actualidad, la Alpujarra está conformando su propia i-

dentidad comarcal, y ello me permite formular algunas consideraciones: 

La primera reflesión es que la Alpujarra forma una Comarca natural con una a-

cusada personalidad, no sólo dentro de Andalucía, sino de toda España. Y esta Co-

marca tiene una unidad étnica, geográfica, histórica y cultural, aunque en la ac-

tualidad esté seccionada administrativamente por una división provincial, .que se 

hizo por Decreto hace poco más de siglo y medio, y que nos fué impuesta a los al-

pujarreños (2). Creo que ya va siendo hora de superar el tópico de "las dos alpu-

jarras" como en su día hubo de superar el de "las dos Españas" o el de "las dos An-

dalucías" aunque por distinta motivación. La Alpujarra constituye una unidad geo-

gráfica, a pesar de tener diversidad de climas, pueblos y subcomarcas, como España 

tiene distintas regiones. 

La segunda reflexión hace referencia a las gentes que la habitan: a los alpu-

jarreños. El aislamiento secular a que ha estado sometida hasta fechas recientes la 

Comarca, ha motivado la formación de una raza muy:genuina y peculiar, amante de su 

tierra y celosa de su independencia, que ha sabido superar los distintos avatires 



históricos, alzándose contra los invasores de su territorio. Indudablemente en es-

te proceso han influido dos factores fundamentales: el medio geográfico y las cir-

cunstancias históricas. Ello ha conformado una étnia alpujarreña, con unos rasgos 

físicos y sociales muy interesantes desde el punto de vista antropológico. Y bue-

na prueba de ello es el creciente interés por la Comarca por parte de etnólogos, 

sociólogos y antropólogos, tanto españoles como extranjeros, 

La tercera reflexión es que el Festival de Música Tradicional de la Alpuja-

rra está consiguiendo unir a los alpujarreños, hasta el punto de hacerles olvidar 

sus diferencias políticas. Se ha institucionalizado como una auténtica "Fiesta Na-

cional de la Alpujarra" en expresión de algunos periodistas. Pero además está 

consiguiendo concienciar a algunos pueblos, sobre todo de la zona de Almería, que, 

aunque históricamente pertenecían a las antiguas "tahas" alpujarreñas, habían ido 

perdiendo poco a poco su conciencia de pertenencia a la Comarca, sobre todo,a par-

tir de la división provincial, aunque nunca habían llegado a perderla del todo. De 

nuevo comienza a escucharse la expresión "nosotros, los alpujarreños" por todos los 

pueblos y lugares de la Comarca, lo cual es bastante significativo. Hoy se puede 

hablar ya de una "cultura alpujarreña", con su propia personalidad que, aunque po-

co divulgada, está saliendo a la superficie año tras año, y a cuya dinamización, 

está contribuyendo en gran medida la Asociación Cultural "Abuxarra", principalmen-

te, en el campo de la enseñanza, de la gastronomía y de la música. 

La cuarta y última es que ante la Alpujarra se abre ahora un futuro esperan-

zador, observándose una mayor sensibilización de las autoridades provinciales, au-

tonómicas y gobierno central por crear una infraestructura en la Comarca, sobre 

todo en materia de cimunicaciones (carreteras) y en el campo turístico. No obstan-

te estos esfuerzos están resultando insuficientes para resolver los numerosos pro-

blemas que tiene planteados la comarca alpujarreña. La puesta en marcha de una Man-

comunidad de Municipios que englobara a todos los pueblos de la Comarca, superan-

do la caduca división provincial, ayudaría al despegue y desarrollo de una Comar-

ca indómita y reberde, orgullosa de su pasado histórico, que quiere ser protago-

nista directa de su propio destino (3). 

JOSE MU VBKUMBZ, 

Conajaí di Cu&turia deZ AYUN¿AM¿znto 

di 8fija, y V-ipuXado PKOV-ÚICMIZ 

N O T A S 

(1).- Según la propuesta de Comarcalización elaborado por la Consejería '¿be Polí-

tica Territorial de la Junta de Andalucía, la Alpujarra aparece dividida en 

ocho comarcas: Adra, Berja, Dalias (?), Canjayar, ügíjar, Cádiar, Albuñol y 

Orgiva. 



(2).- En 1.833 el motrileño Javier de Burgos dividió España en provincias, y la Al-

pujarra quedó repartida entre dos provincias: Almería y Granada, división que 

permanece aún. 

(3).- Actualmente se han puesto en marcha dos iniciativas: 1.a Mancomunidad de Muni-

cipios de la Alpujarra granadina, y la Mancomunidad de la Alpujarra Oriental, 

integrada por ocho municipios de la provincia de Almería. 

EL F E S T I V A L D E M U S I C A DE LA A L P U J A R R A , 

U N A M U E S T R A D E L F O L K L O R E D E U N A C O M A R C A 

El Festival de Música Tradicional surge como respuesta al olvido, desidia , 

soledad y silencio del alpujarreño. Supone un reto al aislamiento de los pueblos y 

una demostración festiva del toque, cante y baile nuestro. 

Desde Enero del 81 fecha del primer Certamen, a Agosto del 85, fecha de la IV 

edición, el Festival ha ido presentando lo más variado de la música de .la ..comarca. 

De la cuerda al trovo y baile; del "despierto", "la alborada", "rosario de la Auro-

ra", el canto y baile de "Animas", de "la Parranda"'a la "fiesta del Parral" o "los 

Doblones". 

En el I Festival de Música de Cuerda, celebrado en Yegen, se muestra una gran 

variedad de pasacalles, rumbas, pasodobles, polkas, valses, fandangos, tanguillos y 

con preferencia la mazurca: catorce interpretaciones distintas. Se puede decir que 

es el "festival de la mazurca", el toque más popular de la comarca de la zona de la 

sierra. Junto al toque de la guitarra, laúd y bandurria, el trovo y fandango robao 

surgen como algo novedoso a los serreños, siendo la máxima expresión festiva de la 

Contraviesa. 

Como una pequeña reliquia musical, las "Animas" del grupo de Cádiar muestra 

lo antiguo, lo auténtico, lo sencillo y lo austero de una música mezcla de cristia-

no y árabe. 

Después de la respuesta popular, ¿Cómo continuar?. La música de la Alpujarra 

no es sólo música de cuerda. Es necesario replantear las bases y la misma denomina-

ción del Festival. 

En la II edición del Festival, celebrado en Murtas, el toque de los instru-

mentos de cuerda van dejando lugar a otras canciones y bailes. 

El premio por parte del jurado, al "Baile de Animas", supone valorar un tra-

bajo a la investigación musical e interpretación de un grupo. Igualmente se premia 

la interpretación de la Parranda Cortijera como rescate musical, con melodía de cla-

ra influencia árabe. No menos interesante aparece el texto, que a pesar de su difi-

cultad de comprensión, algunas coplas aparecen ya recogidas con pequeñas variacio-

nes en 1.882 por Rodríguez Marín en Sevilla en sus "Cantos populares españoles". 



El trovo se afianza como una de las manifestaciones más populares y toma 

cuerpo el fandango auténticamente alpujarreño, representado en esta ocasión por 

los componentes del Barranco de Gurría. 

La presentación por parte de la Asociación Abuxarra y posterior discusión 

ante la Comisión Organizadora del III Festival a celebrar en Uqíjar, de las Ba-

ses, representa orientar el Festival como una muestra del folklore alpujarreño, 

donde se premia y se valora las diversas manifestaciones musicales, con el ob-

jetivo principal de recuperar la música tradicional, sin olvidar que los músicos 

de la comarca deben ser los verdaderos protagonistas de la fiesta. 

Los resultados a todos los niveles, en cuanto a calidad, interpretación y 

participación musical creo que fueron óptimos. Se puede afirmar que el Festival 

se consolida. De unos ciento cincuenta participantes en las ediciones anterio-

res se pasa a más de doscientos cincuenta entre músicos, bailaores, etc. 

Junto a las interpretaciones de música de cuerda, trovo, fandango se 

va añadiendo la "Fiesta del Parral" y "Los Doblones", el "Canto de meceores", de 

"muleros". La perfección de movimientos del "Bolero" y "Olé", dan otra nota po-

co conocida en el folklore comarcal. Reseñamos como algo curioso, pero lleno de 

simbolismo, la utilización en la coreografía de la canción de "José María El 

Tempranillo", de la pólvora, elemento fundamental en las fiestas de la comarca y 

en especial en la de Moros y Cristianos. 

El IV Festival, celebrado en Orgiva, supone un mayor conocimiento y rela-

ción entre los diversos grupos musicales, aceptando este carácter festivo y me-

nos competitivo que debe tener el Festival, por parte de la mayoría de los gru-

pos. 

Las hojas de inscripción de los grupos participantes, mejoran su conoci-

miento y se perfecciona la pequeña reseña de lo que van a interpretar. Debemos 

destacar la "Canción de meceores" como auténtica pieza de rescate por parte de 

los jóvenes de Laujar de Andarax; la participación de Manuel Jiménez de Sorvi-

lán y familia, cuya música y estilo entronca con lo que es la tradición musical; 

la interpretación, atuendo y coreografía del "Robao", "Mazurca" y "Polka" del 

Grupo "Veleta" de Orgiva; la salsa del trovo, el fandango; la participación y 

amplia reseña del grupo de Vicar 

Podemos decir que los objetivos del Festival se van cumpliendo. Es, sin 

ninguna duda, popular. Une a los alpujarreños, aunque sea una vez al año. Hay u-

na labor de rescate musical. Pero, con estos objetivos, ¿Ya hemos cumplido? ¿Es-

tán plenamente conseguidos? La música, el Festival, ¿Va transformando de alguna 

manera la vida de los alpujarreños? Continúan las desilusiones, las "ausencias" 

y las ganas de trabajar están lejos. Aquí nos encontramos. 

FiancÁAc.o PzltgJUiw. Pelzg lina. 
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