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Palabras desde

LA DIRECCIÓN
Queridos alumnos:

Al dirigirme a vosotros, como todos los años, en esta carta de bienvenida 
al nuevo curso, no puedo menos de empezar comunicando mi agradecimiento 
a las páginas de la revista de ALUMA, El Senado, que me lo permiten y nos con
vocan a una tarea hermosa y común que cada año empezamos, esa tarea no es 
otra que la de hacer Aula. Sí, queridos alumnos que os incorporáis este año al 
Aula o que seguís un año más en ella, el proyecto del Programa Universitario 
para Mayores de la Universidad de Granada es una tarea en la que todos, profe
sores y alumnos, debemos estar involucrados, porque de nuestra participación 
activa depende el éxito o el fracaso de este proyecto de aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Para cumplir estos objetivos, quiero recordaros que todos debemos sumar 
voluntades y comprensión. Y me parece especialmente importante que reflexio
nemos sobre esta idea en este curso en el que una nueva asociación de alumnos, 
UNIGRAMA, viene a incorporarse a esta pequeña comunidad del Aula. Ante este 
tipo de situaciones debemos recordar que la diversidad puede ser un enrique
cimiento, si sabemos coordinar los esfuerzos con generosidad e inteligencia, sé 
que esos valores están en cada uno de vosotros y que no vais a fallar.

Mi agradecimiento a los impulsores de esta revista no se queda aquí, por
que en esta ocasión me hacen un servicio particular, ya que ponen a mi dispo
sición esta página que como una paloma mensajera os lleva, de una manera 
personalizada a todos y cada uno de vosotros, mi despedida de la Dirección del 
Aula, que dejo a partir del 30 de septiembre, pues paso a la condición de pro
fesora jubilada. Para mí ésta es una situación de gozo, porque miro hacia atrás 
y veo que mis últimos años laborales, junto a vosotros, han sido especialmente 
hermosos y activos, nada aburridos y tan ilusionantes como los primeros, así 
que se me han pasado en un sueño, muchas gracias a todos por haberme acom
pañado en este tiempo.

Por otra parte, quiero deciros que mi adiós es parcial, seguiré todavía un 
tiempo dando clase, en el Aula, de Literatura española y compartiendo lecturas 
y preguntas con vosotros, pero ya lejos de la responsabilidad de la Dirección, 
que pasa a estar gestionada, muy bien gestionada, por la Vicerrectora de Grado 
y Postgrado Da María Dolores Ferre Cano y por el impagable y eficaz trabajo de 
los dos subdirectores D. José María Roa Venegas y D. Juan Carlos Maroto Martos. 
Como ya sabéis siempre me ha gustado una dirección colegiada, por lo que mi 
agradecimiento y admiración por su labor tiene que quedar aquí resaltada sin ol
vidar a D. Pedro Cano Olivares, que hasta el año pasado estuvo en este equipo.

Así pues, mis queridos alumnos, me voy con la satisfacción del camino que 
hemos realizado juntos y la seguridad de que los que me relevan mejorarán el 
proyecto. Y me voy, con la alegría de que en otro plano seguiremos compartien
do experiencias, aulas y pasillos en el Aula Permanente de Formación Abierta.

¡Hasta pronto! 
Concha Argente
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Palabras desde

L a  P r e s i d e n c i a
C arta d e  p resen tac ió n  de la nueva P res iden ta  de  A L U M A

Estimados compañeros y amigos:

Quisiera comenzar presentándome: mi nombre es Eulalia Vargas 
Puga, pero se me conoce como "Laly". Tras las elecciones fui elegi
da Presidenta de la Asociación Aluma, a la que todos conocéis por 
su larga trayectoria.

Llego a esta presidencia con ilusión, muchas ganas de trabajar, y 
numerosos proyectos. Para realizarlos cuento con un gran equipo 
de compañeros armados de la misma ilusión que yo y dispuestos a 
trabajar para dar a la Asociación un cambio en todos los sentidos, 
manteniendo lo mejor de la misma, pero mirando hacia el futuro. 
Esta nueva etapa comienza con caras nuevas y con un cambio en la 
imagen corporativa de Aluma, en el que ha colaborado desintere
sadamente la pintora Ana Gutiérrez.

Este cambio de imagen refleja nuestro deseo de afrontar nuevos 
retos y proyectos porque no queremos que la Asociación quede 
anquilosada en el pasado.

Entre los nuevos proyectos de los que os hablo, quiero destacar los 
concursos de fotografía, de micro relatos y de pintura, en los que 
os animo a participar. Además, desde la Asociación colaboraremos 
con el Coro del Aula y el Grupo de Teatro para organizar tres con
ciertos y una representación durante el presente curso.

Como queremos que la trasparencia y la información sea la bande
ra de la nueva Junta Directiva, hemos creado un blog y una página 
en Facebook con el objetivo de manteneros informados y poder 
recibir vuestras sugerencias con rapidez. Espero de los socios mu
cha colaboración, que participéis en todas las actividades y apor
téis vuestras ideas para mejorar la vida de la Asociación y del Aula. 
No dudéis en comunicarme todas vuestras propuestas.

Os agradezco la confianza que habéis depositado en mí y espero 
no defraudaros. Mi equipo y yo estamos a vuestra disposición y a 
la de la Dirección del Aula para todo aquello en lo que podamos 
colaborar. Entre todos podemos conseguir que esta experiencia en 
la Universidad sea inolvidable.

Un cordial saludo,



SIMPLEMENTE 
EDUCACIÓN

Dr. José María Roa Yenegas 
Subdirector del APFA 

Universidad de Granada

“You may say I’m  a dreamer, but I’m not the only 
one. I hope someday you will join us; and the 
world will be as one.” (Imagine: John Lennon)

A veces cuesta entender y asimilar, 

como algo "normal", lo que cada 

día vivimos con ansiedad, con do

lor, y con no poca desesperación. 

Podríamos crear una retahila de eventos, de 

masacres, latrocinios, corrupciones, insolidari- 

dades, con una mística plutocrática en la que 

lo importante no es ser, sino tener. A veces, 

siento que estoy como decía una popular can

ción de Fito y Fitipaldi: "... o el mundo está al 

revés o yo estoy bocabajo..." Afortunadamen

te, siempre crecen flores en el desierto.

Resolver estos conflictos, de forma jus

ta, se antoja complicado; parece que se solu

cionara todo con parches o "palo duro", acu

diendo a una rigidez legal, que en la mayoría 

de los casos, poco soluciona: "Summum ius 

summa iniuria"; y no se busca, quizás, a la ver

dadera solución que está, desde mis punto de 

vista, en la Educación.

Un pueblo educado es el que respeta y bus

ca la libertad y la igualdad, no es corrupto, no 

es mentiroso, es solidario, y aspira a conseguir 

ciudadanos felices. Imagino que la mayoría de
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los problemas, podrían ser superados con una 

Educación entendida como todo aquello que 

va orientado a la optimización de la conducta 

personal y social del ser humano. John Dewey 

(1859-1952), famoso psicólogo americano, fue 

un crítico enérgico contra el sistema educativo. 

Proclamar el silencio, afirmaba, como una de 

sus principales virtudes, manifestaba de la es

cuela tradicional su carácter antisocial. Decía 

que era una escuela eminentemente teórica y 

dogmática que ofrecía una verdad inmutable 

impidiendo que los alumnos la descubrieran 

por sí mismos con espíritu indagador. El pen

samiento se puede y se debe educar medíante 

el planteamiento de problemas, no a través del 

adoctrinamiento. Es más, no existe un méto

do para pensar, sino que pensar es el método. 

Dewey defendía que las escuelas tienen que 

crear un ambiente, porque es el ambiente el 

que educa. Repitió hasta la saciedad que la 

educación no es una preparación para la vida, 

sino que es la vida misma.

Creo que si la educación se basara, en prime

ra instancia, en una enseñanza en la que al in

dividuo se le dieran estrategias para razonar, 

haciéndole capaz de crear conocimiento, y de 

transformar ese conocimiento en realidades 

diferentes y creativas; seguro que estaríamos 

evitando fanatismos ideológicos, en los que 

caemos con más frecuencia de lo deseado. Un 

fanático es un producto del adoctrinamiento, 

no quiere razonar; porque el que siente mie

do ante ese regalo evolutivo, siempre será un 

esclavo. La Educación debe enseñar a solven

tar problemas de la vida real; sin embargo, el 

sistema está implantado para no tener pro

blemas, y aceptar ideológicamente lo que la 

sociedad del momento desea y espera.

Es necesario educar en destrezas so

ciales, emocionales y éticas, creando habi

lidades cognítivas por medio de un aprendi

zaje social y emocional. El sistema educativo 

ha priorizado unos conocimientos respecto a 

otros con un criterio arbitrario. Bien saben los 

dirigentes la importancia de la Escuela para la 

realización de este proyecto. Las escuelas son 

necesarias porque forman una comunidad de 

nuevas generaciones que tienen que vivir jun

tas y trabajar juntas para en el futuro dirigir 

una sociedad. Se deben superar aquellas Es

cuelas ocupadas en formar el carácter de los 

jóvenes en características que a la sociedad 

les gustaría tener, o internalizar ideologías, 

como la de preparar a los jóvenes para una so

ciedad en la que la economía deshumanizada 

sea el bastión que lo dirige todo. Estamos obli

gados a una educación en la que se persiga el 

desarrollo general del sujeto: cognitivo, social, 

emocional y ético.

Tal vez algún día entendamos que la Edu

cación es a lo máximo que podemos aspirar 

como seres humanos, quizás algún día enten

damos que en la Educación deben estar los 

mejores, técnica y moralmente. Quizás enten

damos algún día, como diría Mandela, que la 

educación es el mejor armamento para luchar 

contra la desigualdad y la injusticia.
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La Investigación 
en el Aula

C omenzamos con renovada ilusión el 
curso académico 2014/15 y son mu
chas las tareas que deseamos conti
nuar y mejorar, desde la Dirección y 

la Administración el Aula Permanente de For
mación Abierta de la Universidad de Granada, 
a fin de tratar de ofrecer a nuestros alumnos 
mayores una enseñanza universitaria de máxi
ma calidad.

Como muchos sabéis, una de las cuestiones 
que venimos intentando impulsar es la inves
tigación. En estos años hemos tratado no sólo 
de teneros informados sobre algunos estudios 
que sobre los programas universitarios de ma
yores se han realizado en nuestro país en los 
principales congresos, o sobre temáticas que 
consideramos de interés para propiciar el en
vejecimiento activo; sino que además, nos 
hemos implicado en las tareas conducentes a 

producción de investigaciones propias que 
permitiesen no sólo difundir estos temas, sino

también animaros a participar en la apasionan
te tarea de investigar, de descubrir, de crear 
nuevos conocimientos que puedan ser útiles a 
cada uno de nosotros y también al conjunto de 
la sociedad.

En este sentido nos sentimos muy contentos 
de haber impulsado un Seminario Iniciación a 
la Investigación que tiene como objetivos mos
traros la importancia de la investigación, los re
sultados que obtuvimos en los cursos pasados 
con nuestra participación diversos congresos, 
entre los que destacamos el I Simposium Inter
nacional de Envejecimiento Activo que se ce
lebró en Madrid, I Congreso Internacional de 
la Investigación en salud y envejecimiento ce
lebrado en Almería, el II Congreso Nacional de 
Psicología Evolutiva, celebrado en Castellón, 
la participación en el III Congreso PIUSA o las 
investigaciones que presentamos al Congreso 
que se celebró en Valencia y cuyo objetivo era 
aportar estudios sobre los nuevos tiempos y 
los nuevos retos que deben afrontar los Pro
gramas Universitarios para Mayores.

Pero el curso pasado intentamos dar un paso 
más al comenzar el Seminario bianual de ini
ciación a la investigación, tratando cuestiones 
tan fundamentales como: ¿Qué es investigar?, 
¿Cómo concretar un tema de investigación?, 
¿Cómo fijar los objetivos de una investiga
ción?, ¿Qué es eso de la metodología de una 
investigación?, ¿Cómo concretar la estructura 
del estudio?, u otras como la necesidad de ob-
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tener conclusiones que aporten conocimientos 
rigurosos y científicos. Finalizamos explicando 
cómo se hizo la investigación "Características 
sociodemográficas de los alumnos mayores 
que cursan estudios superiores en la UGR" y 
que defendió magníficamente nuestro alumno 
D. Emilio Prieto en el Aula Magna de la Facul
tad de Ciencias.

También en el curso 2013/14 hemos partici
pado en el Proyecto de Iniciación a la Inves
tigación con alumnos de Enseñanzas Medias, 
denominado PIUSA 2013/14. La novedad más 
sobresaliente es que en esta ocasión el núme
ro de alumnos de diversas sedes del APFA que 
han participado en la investigación, se ha in
crementado significativamente y que hemos 
logrado que las Sedes de Baza y Guadix parti
cipen, junto con la de Granada. El resultado ha 
sido magnífico, nuestros alumnos del Aula Per
manente de Formación Abierta de la Univer
sidad de Granada defendieron la investigación 
en el Aula Magna de la Facultad de Farmacia 
en nada menos que en cuatro idiomas, espa
ñol, inglés, francés y alemán.

¿Qué queremos hacer este curso que se ini
cia?. Nuestra pretensión es concluir el Semi
nario Bianual de Iniciación a la Investigación 
realizando un estudio que versará sobre ¿Qué 
preocupa y qué ilusiona hoy a nuestros mayo
res?. También participar en un evento que or
ganiza la Facultad de Ciencias de la UGR que se 
denomina "La noche de los investigadores", en 
el que estamos invitados. Tenemos además el 
reto de organizar la próxima primavera el "XIV 
Encuentro Nacional de la Asociación Española 
de Programas Universitarios de Mayores", en 
el que hemos propuesto afrontar el tema de 
las nuevas demandas de los PUMs y de ma
nera específica nos gustaría centrarlo en los 
"Nuevos perfiles de alumnos en las Aulas de 
Mayores. Reflexiones en torno a lo que opinan 
y desean de los Programas Universitarios para 
Mayores en España".

Finalmente seguiremos trabajando en el Pro
yecto Europeo Grundtvig UISEL: "Ubiquitous 
Information for Seniors Life" que nos conce
dió la Comisión Europea el curso pasado. El 
proyecto UISEL tiene como objetivo principal

potenciar los procesos de independencia y de 
fortalecimiento individual de las personas de 
la tercera edad por medio del uso de dispo
sitivos móviles, que permitan un acceso casi 
generalizado a la información y la comunica
ción. También pretende mejorar el contenido 
y la calidad de los cursos de formación para los 
profesores y el personal que trabaja con per
sonas de la tercera edad, teniendo en cuenta 
los beneficios de las nuevas tecnologías y cen
trándose en el uso de dispositivos móviles en 
materias como obligaciones fiscales, seguridad 
social, situaciones de emergencia, seguimien
to médico, lucha contra el aislamiento e inclu
so el ocio. Este proyecto concluirá con un Con
greso Internacional en Granada, en el que nos 
visitarán mayores de diversos países europeos 
que participan en este trabajo.

En definitiva, bajo la dirección de Doña Concha 
Argente del Castillo Ocaña, el Aula también ha 
impulsado la investigación sobre mayores y 
con mayores. Su ejemplo de trabajo y de de
dicación en cuerpo y alma a nuestra Universi
dad, nos anima a proseguir en la tarea para que 
nuestros alumnos, terminen convirtiéndose en 
investigadores Sénior de las Universidades de 
la Tercera Edad (ISU3A). Este deseo comparti
do es ambicioso, pero pensamos todos los que 
trabajamos en el Aula, que si lo impulsamos 
aumentará su capacidad para ser más útiles a 
la sociedad y favorecer su crecimiento perso
nal en el proceso de envejecimiento activo.

Gracias Concha por tu ejemplo de trabajo y 
amor a nuestra APFA.

Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta

Juan Carlos M a ro to  M artos

Subdirector del Aula Permanente de Forma
ción Abierta de la Universidad de Granada
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C arta  a I S enacIo

Hola amigos y compañeros:

A hora que ya estoy fuera de la direc
ción de A L U M A  , me piden unas li
neas a modo de despedida de la 
Asociación que durante 18 años lo ha 

sido todo para mí.

Quisiera empezar por describir un poco lo que 
ha sido Aluma durante estos años. Se fundó 
para unir a los alumnos que estaban abocados 
a desvincularse al terminar los tres años que 
duraban estos cursos (entonces no existía el 
segundo ciclo y teníamos que dejar de asistir a 
los mismos). Al fundar la Asociación se pensó 
en seguir por nuestra cuenta y con la cuota de 
los socios y un aula que nos facilitara la Univer
sidad, poder financiar una o dos clases sema
nales para sí no perder el contacto entre no
sotros y mantener vivo el espíritu universitario

Esta idea no se llegó a materializar al estable
cer el 2  ̂ Ciclo por la Universidad que permitía 
seguir en contacto durante toda la vida.

Así empezó nuestra andadura la que con claros 
y sombras, creo que con mas claros que som
bras, ha llegado a estos dias.

Quiero reseñar aquí dos eventos que han re
percutido en el ámbito nacional y que nos die
ron nombre y prestigio entre todas las asocia
ciones de España. El primero de ellos fue un 
Curso sobre La Historia de la Granada Nazarí, 
que se celebró en la Facultad de Ciencias y 
que fue un verdadero éxito, con asistentes de 
todo el Pais y con renombrados profesores de 
la Universidad como ponentes. Se incluyeron 
actuaciones de la Tuna de Mayores y saltándo
nos el tópico de una actuación flamenca o sa- 
cromontana, que habría sido lo lógico debido 
al lugar en donde se celebraba, contratamos 
a un grupo de música y danza del vientre de 
Marruecos, que fué muy del gusto de todos los 
asistentes. El segundo evento a que me refiero 
fue el organizar el Encuentro Nacional de Aso
ciaciones Universitarias de Mayores, en donde 
tuvimos asistentes de toda España y que fué 
uno de los mejores que se han celebrado des
de que se iniciaron y que todavía es referencia 
por su buena organización y por las numero
sas actividades que se pusieron a disposición 
de los asistentes. El Ayuntamiento nos cedió 
dos autobuses pequeños para el desplaza
miento al Albayzin y nos cedió el Carmen de 
Los Mártires para la celebración de un catering 
que se contrató.
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He querido hacer referencia a esta andadura 
y estos eventos porque considero que algunos 
de vosotros los desconocéis debido quizá a 
que en esas fechas aún no estabais en el Aula 
Permanente.

Quiero referirme ahora al momento actual, 
existen en estos dias dos asociaciones bajo el 
mismo "paraguas y con los mismos fines" ¿No 
os parece un absurdo?, Al existir dos asocia
ciones serán siempre dos asociaciones débiles, 
en lugar de una sola que tendría la fuerza y el 
prestigio que requiere el Aula Permanente,

Yo os pido UN POCO DE CORDURA y un enten
dimiento entre ambas y os recomiendo una 
forma de paliar esto:

Formar una sola Asociación fusionando ambas 
de modo que se creara una Junta Directiva for
mada por miembros de las dos asociaciones y 
en las que durante el mandato de cuatro años 
establecido de legislatura, de los dos presi
dentes actuales una sería el Presidente de la

Asociación durante dos años en los que el otro 
'presidente sería el vicepresidente y al termi
no de esos dos años se invertirían los términos 
y el que fué presidente en el primer periodo 
pasaría a ser vicepresidente y viceversa. Así 
se seguiría hasta el final del periodo de cuatro 
años establecido, al término de los cuales se 
convocarían Elecciones Generales y se volvería 
al procedimiento normal. Este es mi forma de 
ver el estado actual de las dos asociaciones.

Solo os pido que recapacitéis sobre esta ¡dea 
mía desde la perspectiva de quien está fuera y 
ve "los toros desde la barrera".

Con esta reflexión, me despido de vosotros 
con un fuerte abrazo...

José Luís A n d rad e

Socio n? 1 de ALUMA

FLORISTERÍA DIPLOMADA EN ARTE FLORAL
AMOS DE NOVIA - RAMOS DE REGALO - ADORNOS DE COCHE DE NOVIA - ADORNOS DE IGLESIA - CENTROS DE aO B -‘ 

CENTROS DE FLOR NATURAL - JARDINERÍA DE INTERIOR - CESTERÍA DE MIMBRE - CANASTILLAS DE FLOR NATURA1 
CENTROS DE PLANTAS NATURALES - ORQUÍDEAS DE REGALO - BONSAIS 

PALMAS MORTUORIAS - CORONAS MORTUORIAS
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ciluma
^  asociación de alumnos del aula 

Permanente de Formación Abierta 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

imagen corporativa

clluma
Inspirada en la bóveda del crucero bajo del Hospital Real, la 
artista granadina Ana María Gutiérrez Domínguez ha crea
do la imagen que a partir de ahora figurará en todos nues
tros documentos. Obra que gentilmente ha sido donada por 
dicha pintora a nuestra Asociación.
Así como los nervios de la bóveda, sostienen el gran fondo 
de sabiduría que es la Biblioteca Central, “alumaquiere ser 
uno de los nervios que sostienen al AULA PERMANENTE, 
estando al servicio del alumnado y colaborando con todos 
los proyectos del AulíÉ .m

VICERRECTORADO DEL ESTUDIANTE 
Calle Severo Ochoa s/n (Edf.Comedores) 18071 Granada 
^ ^ 5 8 2 4 2  835 ~ alumaasociacion.wordpress.com



gracias a dicho señor, por dar a 

la Universidad y a Aluma en par
ticular esta oportunidad.

El protocolo, resultó sencillo, 
emotivo y cortito. Asistió por el 

periódico Ideal de Granada Don 
Melchor Sáiz-Pardo que nos in

cluyó en su columna “Buenos 
días” en el que hizo referencia al 
acto en su artículo. Gracias. Fue

ron muchos alumnos y socios los
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E l día 11 de diciembre 
de 2013 en el Parque 

de las Ciencias por pri
mera vez y a instancias 

de Don Miguel Guirao tuvo lugar 
la presentación de la revista EL 
SENADO. El texto completo de 

la cabecera es: EL SENADO 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN 
ALUMA DEL AULA PERMANEN
TE DE LA UNIVERSIDAD DE 

GRANADA.

Se celebró en la sala GUTEM- 

BERG Presidió la mesa Don Mi
guel Guirao autor del homenaje

PRESENTACIÓN EN EL PARQUE DE 
LAS CIENCIAS 

LA REVISTA
EL

SENaDO
al Doctor Olóriz, 
el Concejal de 

Relaciones Ins
titucionales y 

Patrimonio del 
A yu n ta m ie n to  

de Granada 
Don Eduardo 

Caracuel, Don 
José Luis Andrade presidente de 

Aluma, Doña María Luisa Váz

quez Secretaria y Doña Ángeles 

Ruiz Relaciones Públicas y Pro
tocolo.

que se congregaron para dicho 

acto y nos sentimos muy arropa

dos en esta novedosa presenta

ción.

Una vez hechas las gestiones 

con el Di
rector del 

Parque de 

las Ciencias 
Don Ernesto 

Páramo, tuvi

mos el honor 
de presentar 

la revista. 
Damos las

La presentación de la revista ci
tada en el Parque de las Ciencias 

es con motivo del centenario de 

la muerte del Dr, Olóriz al que se 

le rinde un homenaje, entre otras 
cosas por ser el descubridor de 

las huellas dactilares y que pres

tigia la medicina de Granada y a 

su ciudad natal.

La dirección
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MEMORIA
CURSO 2013 -  2014

día 16 de septiembre la Universidad de 
Granada dio comienzo de las matriculas 
para el Aula Permanente de Formación 
Abierta.

Aluma fue convocada para participar en dichas 
matriculas informando y ayudando a rellenar los 
formularios sobre todo a los que lo hacían por 
primera vez.

El día 3 de octubre a las 5 de la tarde en el Aula 5 de 
la Facultad de Medicina, se inauguró el curso 2013- 
2014. Presidido por los Subdirectores Don José 
María Roa y Don Juan Carlos Maroto. Desearon 
un curso magnifico a los que empezaban esta 
nueva andadura y a los repetidores la alegría de 
verlos un año más. Doña Concepción Argente del 
Castillo Directora del Aula no asistió por motivos 
personales.

El día 18 de octubre celebramos un año más el día 
de la convivencia en el restaurante Aguas Blancas 
de Quentar (Granada). Como otros años resultó 
magnifico, cada uno de nosotros llevó una cosita 
de comer, autenticas delicatessen y como siempre 
Aluma invitó a los asistentes al bus, cerveza, vino 
y cafelito. El ambiente muy acogedor y alegre. 
Salimos a la 18.00 hacia Granada.

El 25 de octubre de 2013 a las 20 horas y en la 
iglesia de los PP. Escolapios asistimos María Luisa 
Vázquez y Ángeles Ruiz a la Eucaristía por el eterno 
descanso de nuestro querido y recordado profesor 
Don Domingo Sánchez-Mesa, en representación 
de Aiuma, descanse en paz. El templo estaba 
completamente lleno de familiares, amigos y

alumnos.

Siguiendo nuestro programa de actividades el 
25 de octubre tuvimos una visita al Carmen de 
los Mártires, con gran afluencia de socios y una 
maravillosa explicación de Rafael Villanueva, una 
vez más todos los asistentes quedaron satisfechos 
de la explicación y de la belleza del lugar.

El día 7 de noviembre y como es costumbre 
en Aluma, hemos celebrado la Eucaristía en la 
Iglesia de Nuestra señora del Perpetuo Socorro en 
memoria de nuestros profesores fallecidos y todos 
los compañeros familiares y amigos.

El día 15 de noviembre y con un tiempo excelente 
hicimos una visita cultural a Alhama de Granada. 
La visita fue muy intensa por la riqueza de iglesias, 
el mirador del Cañón de los Tajos, la Casa de 
la inquisición y un largo etc.. La comida en el 
restaurante "El Ventorro en la carretera de Jatar. El 
dulce típico de Alhama son "Las uñas de gato" Un 
día muy bueno en todos los sentidos.

Del 27 al 30 de noviembre se celebró en Córdoba 
las XII Jomadas sobre Asociacionismo en los 
Programas Universitarios de Mayores. "De 
la Experiencia a la Excelencia: Creciendo en 
Bienestar". Asistieron a la inauguración el Alcalde 
y el Presidente de la Diputación de la ciudad para 
dar la bienvenida y ofrecer Córdoba que nos acogía 
con mucho gusto para el evento. Jornadas muy 
intensas y muy interesantes por las conferencias 
celebradas. Tuvimos las distintas reuniones de 
las Asociaciones. Y la parte lúdica de un evento
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maravillo, Córdoba es una joya. Y hay que dar las 
gracias a la organización por sus desvelos y su buen 
hacer. Asistieron por Aluma José Luís Andrade, M3. 
Luisa Vázquez y Ángeles Ruiz, de la Junta Directiva.

El día 11 de diciembre a las 12 h. y en el Parque 
de las Ciencias por primera vez y a instancias de 
Don Miguel Guirao tuvo lugar la presentación de la 
revista "El Senado". El texto completo de cabecera 
es: ELSENADO. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ALUMA 
DEL AULA PERMANENTE DE FORMACIÓN ABIERTA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Se celebró el 
acto en la sala Gutemberg. Presidió la mesa Don 
Miguel Guirao, autor del homenaje al Dr. Olóriz, el 
Concejal de Relaciones Institucionales y Patrimonio 
Don Eduardo Caracuel, Don José Luis Andrade 
presidente de Aluma, M§: Luisa Vázquez Secretaria 
y Ángeles Ruiz Relaciones Públicas y Protocolo. 
Resultó sencillo y emotivo. Asistió por el periódico 
Ideal de Granada Don Melchor Sáiz-Pardo que nos 
incluyó en su columna "Buenos días" en el que hizo 
referencia al acto en su artículo. Gracias. Fueron 
muchos alumnos y socios los que se congregaron 
y nos sentimos muy arropados en esta novedosa 
presentación. El reconocimiento y las gracias a 
Don Ernesto Páramo, Director del Parque de las 
Ciencias por ceder a la Universidad y a Aluma en 
particular esta oportunidad.

El día 13 de diciembre y como es habitual en estas 
fechas previas a la Navidad, celebramos la comida 
de Aluma en el Hotel Alixares de la Alhambra. 
La asistencia numerosísima, la comida de lujo, 
los regalos de Floristería Rafael y Joyería Loalba 
maravillosos que fueron sorteados entre el público 
asistente. Hubo baile hasta bien entrada la tarde 
para delicia de todos. Deseamos Feliz Navidad y un 
venturoso 2014.

Nuevamente en la brecha hoy día 8 de enero de 
2014. Como siempre hay mucho trabajo por hacer.

Queridos compañeros:

Nuevamente nos ponemos en comunicación con 
todos vosotros con alegría renovada.

Como sabéis, se han celebrado elecciones a la 
Presidencia de ALUMA y después de algunas 
vicisitudes, ALUMA tiene una nueva Junta Directiva. 
La Presidenta es nuestra compañera Eulalia 
Vargas Puga. Como es natural, seguimos a vuestra 
disposición. Aluma no dejó su programación, nos 
debemos a nuestros socios.

Se viajó al Algarve portugués, un viaje distinto 
por su situación geográfica, pero muy bonito y 
ameno. Se visitó Ayamonte, Quarteira, Vilamoura 
, Albufeira, los Lagos . Portimao, Silves, Monchique 
y Faro.

Se celebró la Eucaristía el día de las Patronas como 
siempre en la Imperial Iglesia de San Matías, cantó 
el coro y resultó muy solemne.

El día 14 de febrero se hizo una visita guiada al 
Albaicin a la Parroquia de San José y San Miguel 
Bajo, acompañados por nuestro guía Don Rafael 
Villanueva. El 21 del mismo mes le tocó el turno 
al Realejo antiguo barrio judío. La Judería, Torres 
Bermejas, Lavadero de la Puerta del Sol, Córrala 
de Santiago y Monasterios de Santa Cruz la Real. Y 
como siempre con nuestro guía. El 9 de mayo una 
visita que no se había hecho nunca. Las murallas 
del Albaicin: Alberzana, paño de Murallas en el 
barrio de San Ildefonso y Paño de la Cuesta de la 
Alhacaba, Don Rafael como siempre magnifico.

El día 25 abril partimos rumbo a la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, para celebrar el encuentro 
entre Aulas perteneciente a la Universidad de 
Granada que cada año corresponde a una sede 
distinta. La novedad de este año es además 
celebrar el 109 aniversario de la inauguración del 
Aula de esta ciudad.
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El día 19< 20 y 21 y de forma especial, se viajó a 
T o le d o  para ver la magna exposición de El Greco. 
Es una ocasión única para ver los cuadros en las 
distintas épocas del autor. Además de Toledo 
lógicamente, se vieron también Las Lagunas de 
R u id e ra , Consuegra y Almagro. Un viaje precioso y 
y todos vinieron encantados.

El día 20 de mayo recibimos a unos compañeros de 
Oporto (Portugal) para visitar Granada. A petición 
de Doña Concha Argente del Castillo, Aluma se hizo 
cargo de acompañarlos en sus visitas por nuestra 
ciudad. Se hicieron gestiones y tuvimos entradas 
gratuitas para todos los monumentos, también 
previa petición tanto en Turismo como en el 
Ayuntamiento se nos proporcionó unas bolsas con 
folletos de Granada y Provincia y Aluma añadió una 
revista de El Senado, un libro de Don Miguel Guirao, 
un bolígrafo y unos folios por si en clase querían 
tomar algunas notas. Han sido acompañados en un 
viaje en el trenecillo y se les llevó al Albaicín. Se 
han ¡do sumamente complacidos y Aluma contenta 
de haberlos atendido debidamente.

El día 23 de mayo y como última visita de este curso, 
se visitó la Capilla del Convento de Zafra, Iglesia de 
Santo Domingo y el Camarín de la Virgen de Rosario 
recientemente restaurado, acompañados como es 
habitual por Don Rafael Villanueva.

El día 30 de mayo y en Hotel Corona celebramos 
la comida fin de curso. No fue una comida como 
todas, porque celebramos un HOMENAJE A LA 
JUNTA DIRECTIVA SALIENTE. A los postres la nueva 
Presidenta de Aluma Doña Eulalia Vargas Puga 
impuso las insignias de oro de la Asociación Aluma 
reservada para grandes acontecimientos y éste era 
uno de ellos a todos los compañeros cesantes. Se 
hizo entrega de un ramo de flores a sus señoras. 
Don José Luis Andrade se despidió de la Asociación 
que él y varios compañeros más hicieron posible la 
fundación de Aluma. Igualmente y con todo cariño 
a la Directora del Aula Doña Concepción Argente

del Castillos por ser la persona que vela por la 
Asociación, se la obsequió con un ramo de flores, y 
dirigió unas palabras cariñosas para la Junta saliente 
y para la entrante sus mejores deseos.

El Concejal Don Fernando Egea Montesinos nos 
dirijo unas palabras alabando el acto que había 
resultado emotivo y donde resaltó la figura de Don 
José Luis Andrade en el Consejo de Mayores en el 
Ayuntamiento de Granada. Así mismo nos ofreció 
cuanta ayuda necesitemos para el Congreso de 
Asociaciones que el próximo curso celebraremos 
en Granada.

El día 12 se celebró en el Aula Magna la clausura del 
curso 2013 -  2014.Presidió la mesa la Vicerrectora 
de la Universidad de Granada, el Decano de la 
Facultad de Medicina, la Directora del Aula, el 
Vicerrector del Aula y el Concejal de Bienestar 
Social. Tras los discursos de las personalidades, 
a los graduados se les hizo entrega del Diploma y 
se les impuso la "Beca". El Delegado pronunció su 
discurso, agradeciendo el interés del Aula por la 
misión que lleva a cabo y el agradecimiento de los 
alumnos. Seguidamente el coro nos deleitó con 
un breve concierto. Como siempre resultó muy 
brillante y con una gran asistencia de alumnos.

Y sólo queda por resaltar el viaje a los Países Bálticos. 
Han vuelto muy contentos, un viaje espléndido. . 
Aluma os da las gracias por todo y os esperamos el 
próximo curso.
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Un paseo por el Milenio
Don Felipe y Doña Letizia visitaron la exposición 'Arte y cultura de Al-Andalus'
DIARIO IDEAL

Sus Altezas Reales se mos
traron interesados en co
nocer el proceso de res
tauración del Patio de los 
Leones de la mano de Mar 
Villafranca.

GRANADA. El se interesó por las 
Capitulaciones, las espadas y la 
marlota de Boabdil. Ella, por las 
joyas de marfil, los tejidos y el 
ajuar de boda de una novia del si
glo XIII. Los Príncipes de Asturias

recorrieron ayer durante casi una 
hora la exposición 'Arte y cultu
ras de Al-Andalus. El poder de la 
Alhambra', que a través de 300 
piezas originales reunidas por pri
mera vez en el Palacio de CarlosV 
reivindica la riqueza de la cultura 
andalusí y rememora los mil años 
de historia del Reino de Granada. 
Acompañó a Don Felipe y Doña 
Letizia una reducida comitiva de 
autoridades liderada por la pre
sidenta de la Junta, Susana Díaz. 
Guiados por la directora del Pa
tronato de la Alhambra y el Gene-

ralife, Mar Villafranca, y los comi
sarios de la muestra José Miguel 
Puerta y Rafael López, Sus Altezas 
Reales disfrutaron en solitario de 
la exposición y terminaron su vi
sita en el Patio de los Leones.Con 
una fuerte presencia policial en 
toda la colina de la Alhambra, el 
tráfico rodado y el acceso peato
nal quedaron cortados desde pri
mera hora de la tarde, por lo que 
los Príncipes apenas se cruzaron 
con un puñado de turistas.
Tanto la directora del monumento 
como los comisarios de la muestra

Mar Villafranca explicó a los Príncipes de Asturias el proceso de restauración del Patio de los Leones, por el que habían m ostrado especial interés. 
:: FOTOGRAFÍA: GONZÁLEZ MOLERO

del Milenio destacaron la gran 
preparación histórica que reve
laban los comentarios del he
redero al trono. «He visitado la 
exposición con muchas personas 
y nadie me había hecho estos co
mentarios», aseguró José Miguel 
Puerta. Así, preguntó por las pie
zas que había prestado Patrimo

nio Nacional y se le enseñaron los 
manuscritos de El Escorial, cedi
dos por primera vez para 
esta exposición, o las cartas di
plomáticas de diferentes monar
cas. Demostraron especial interés 
por los tratados firmados por Ios- 
Reyes Católicos con los sultanes 
de Granada: la tregua con Muley

Hacén y las Capitulaciones con 
su hijo, Boabdil. Precisamente, la 
marlota del Rey Chico fue una de 
las piezas textiles que más admiró 
la pareja, por su colorido y exce
lente estado de conservación. El 
Príncipe se fijó en las armas pro
cedentes del Museo del Ejército, 
entre ellas varias espadas de la
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dinastía nazarí y una ballesta. 
Los comisarios, que calificaron 
ia visita de «cordial», señalaron 
que Don Felipe estuvo más par- 
ticipativo. No obstante, Doña 
Letizia, que pasó parte del reco
rrido charlando con Susana Díaz, 
no pudo sustraerse a las piezas 
que representan «un guiño a la 
mujer», en palabras de Mar Villa- 
franca, como los ajuares domésti
cos o el hermoso tesorillo almo- 
hade de Mallorca, un conjunto 
de objetos de oro, plata, perlas

y piedras preciosas que posible
mente pertenecieron a una novia 
de principios del siglo XIII. La pila 
de Játiva, el pozo de la catedral 
de Toledo o el bastón del carde
nal Cisneros, con inscripciones en 
árabe, fueron otros de los objetos 
ante los que se detuvo la pareja, 
Que se suma así a los casi 88.000 
visitantes que han recorrido la 
muestra desde su inauguración a 
primeros de diciembre.

El Príncipe mostró una 
gran cultura histórica e 
hizo muchas preguntas 
a los comisarios

La Alhambra les regaló 
un broche, una yesería 
y un disco del pianista 
José Carlos Garvayo
Patio de los Leones
Sus Altezas Reales habían mos

trado especial interés por con
templar de nuevo el Patio de los 
Leones, a pesar de que ya lo ha
bían visto restaurado en su última 
visita, la que realizaron el pasado 
noviembre con sus hijas, Leonor 
y Sofía. Al llegar, ambos comenta
ron lo «entusiasmadas» que ha
bían estado las niñas en aquella 
estancia, en la que se dedicaron a 
fotografiar cada rincón del monu
mento. La propiaMar Villafranca

fue la encargada de explicarles 
el largo y complejo proceso que 
ha culminado con la nueva 'cara' 
del patio. Y, de nuevo, DonFelipe 
demostró con sus preguntas y co
mentarios estar muy al tanto de 
la intervención. La simbología de 
los leones, las diferencias entre 
ellos y los problemas del sistema 
hidráulico fueron algunos de los 
asuntos que se tocaron. «El Prín
cipe ha estado muy interesado 
en saber cómohemos llegado a la 
conclusión de que teníamos que 
poner un piso de mármol y en si 
hubo debate, crítica o controver
sia. A él le ha parecido una solu
ción extraordinaria, fuera de toda 
duda», revelóVillafranca, quien 
también le explicó que estaban 
pendientes de recibir el Premio 
Europa Nostra a esta interven
ción de manos de la Reina. 
Regalos
Al término de su recorrido, los 
ilustres visitantes firmaron en el 
libro de honor del monumento 
y recibieron unos obsequios: un 
broche para Doña Letizia, el dis
co 'En la Alhambra' del pianista 
motrileño José Carlos Garbayo, 
reciente Premio Nacional de Mú
sica, y una pieza de yesería que 
reproduce un friso de la Torre de 
las Damas. «Les ha gustado mu
cho -señaló la responsable del 
monumento- Les hemos conta
do que antiguamente los viajeros 
poco sensibles con ei patrimonio 
arrancaban las piezas de la Al
hambra y que, para que eso no 
suceda, hemos hecho este tipo 
de objetos artesanales». Tam
bién recibieron un libro que re
úne los dibujos de Miguel Rodrí
guez- Acosta con las palabras de 
MuñozMolina sobre la fortaleza 
islámica, con la sugerencia de que 
«lo ideal» es hojearlo en pareja, 
para lo que fue concebido: mien
tras uno ve las imágenes, otro lee 
los textos. «Me he tomado la li
bertad de invitarles al próximo 
Festival de Música y Danza», dijo 
Villafranca, miembro del consejo 
rector del encuentro musical de 
verano.
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Firma en el Libro de Ho
nor de la Alhambra
Tras la visita a la exposición, los 
Príncipes de Asturias firmaron en 
el Libro de Honor de la Alhambra 
con una dedicatoria: «Siempre 
emociona visitar la Alhambra, 
maravilla de nuestra historia ad
mirada por todo el mundo. Nos 
alegra especialmente comprobar 
el cuidado y el continuo esfuer
zo por mantenerla 'viva' y felici
tamos el prodigio de las últimas 
actuaciones de restauración en el 
Patio de los Leones. Hoy visitamos 
también la magnífica exposición 
'Arte y Culturas de Al-Andalus. El 
poder de la Alhambra', un ejem
plo estupendo de divulgación, 
investigación y museografía que 
ensalza las riquezas cultivadas 
de un periodo apasionante de la 
historia de España en Granada y 
Andalucía».

Un paseo muy real de la 
Alhambra al Falla
El mundo de la política y la cultura de esta ciudad, así como del ámbito empresarial, 
universitario y social, apoyaron ayer a los Príncipes de Asturias en su visita a Granada

Llegaron contentos y el tiempo 
les devolvió el gesto con una tar
de casi primaveral. Los Príncipes 
de Asturias, don Felipe y doña 
Letizia, volvieron ayer a Granada 
para presidir el acto de entrega 
del Premio Internacional de Poe
sía Ciudad de Granada- Federico 
García Lorca al poeta Eduardo Li- 
zalde en el Auditorio Manuel de 
Falla, y al que asistieron nume
rosas caras conocidas del mundo 
de la política y la cultura de esta 
ciudad, así como del ámbito em
presarial, político, universitario y 
social, como Laura García Lorca, 
Manuel Titos, Jesús Conde, An

drés Cárdenas, Marina Heredia, 
junto a Pedro Chicote, Antonio 
Chicharro, José Luis Castillo, Ma- 
riquilla, Arcadio Ortega, Diego 
Oliva, Esteban de las Heras o los 
directores de IDEAL, Cope, RNE y 
Onda Cero, Eduardo Peralta, Luis 
Guijarro, Julio García y Manolo 
Prado, respectivamente.
No faltaron tampoco, además de 
los presidentes de los colegios de 
Medicina, Abogados y Farmacéu
ticos, Javier de Teresa, Eduardo 
Torres y Manuel Fuentes, res
pectivamente, el jefe de la Poli
cía Autonómica, Julián Márquez, 
el teniente general del MADOC,

Alfredo Ramírez, y el coronel de 
la Guardia Civil, Manuel Llamas, 
asícomo Diego Oliva y Luis Gon
zález, de Caja Granada, los juris
tas José Luis Pérez Serrabona y 
Luis Angulo y el director general 
de IDEAL, Diego Vargas, entre 
otros muchos. Antes, Sus Alte
zas Reales fueron recibidos en 
la Puerta del Vino, en la Alham
bra, por la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, para 
posteriormente, en el zaguan de 
Carlos V, unirse al resto de a u to 
ridades que les acompañarían 
en su recorrido por la exposición 
'Arte y cultura de A l-A n d a lu s :  El
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poder de la Alhambra', instalada 
en ia capilla y cripta del Carlos V. 
Entre otros, la directora gerente 
de El Legado Andalusí, Marina 
Martín, la consejera de Sanidad, 
María José Sánchez, el consejero 
de Educación y Cultura, Luciano 
Alonso, todos los concejales del 
Ayuntamiento de Granada Juan 
García Montero y Rocío Díaz, ade
más de Paco Cuenca, José María 
Rueda, Maite Olalla Paco Puente- 
dura, entre otros. La delegada del 
Gobierno, Sandra García, y, cómo 
no, la directora del Patronato de 
la Alhambra, María del Mar Villa- 
franca, que fue la encargada de 
explicarles con todo lujo de de
talles, a petición de los propios 
Príncipes de Asturias, cómo fue el 
Proceso de restauración del Patio 
de los Leones. Don Felipe también 
se m°stró muy interesado -per

mítanme la licencia- por conocer 
cómo fue el rodaje de la segunda 
temporada de la serie 'Isabel' en 
el monumento nazarí. La delega
da de Educación en Granada, Ana 
Gámez, el rector de la Universi
dad de Granada, Francisco Gon
zález Lodeiro, el secretario Gene
ral de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, Juan Carlos 
Martín, y la delegada del Gobier
no en Andalucía, Carmen Crespo, 
entre otros, también compartie
ron con sus Altezas Reales su vi
sita a laAlhambra, que se cerró 
con una audiencia privada con la 
Asociación de la Prensa de Gra
nada, a la que asistieron, además 
de su presidente, José Antonio 
Barrionuevo, algunos miembros 
de su actual junta directiva, en
tre los que se encontraban Daniel 
Olivares, María Ruiz, Paco Torres,

Yenalia Huertas, Ana C. Fuentes, 
Ana González, Esther Saez, Víctor 
Aníbal y Mercedes Navarrete, así 
como la técnico de la asociación 
Concha Porcuna y la vicepresi
denta y secretaria de la anterior 
junta directiva, Rita Marín y Pi
lar Molero, respectivamente. En 
el encuentro, que duró algo más 
de veinte minutos y fue bastante 
distendido y cercano en el trato, 
la Princesa de Asturias, que reci
bió la medalla de la asociación, 
se mostró bastante interesada 
por uno de sus proyectos, el de- 
nom nado 'Turno de oficio', que 
pretende traducirse en la genera
ción de empleo para los socios y 
el diseño de una newsletter con 
ofertas de trabajo. Y volviendo a 
la entrega del Premio de Poesía 
García Lorca en el Manuel de Fa
lla. El acto, que abrió el alcalde
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de la ciudad, José Torres Hurtado, 
que agradeció nuevamente a Sus 
Altezas Reales el respaldo dado 
al Premio Lorca desde su prime
ra edición, contó también entre 
sus invitados con el presidente 
del TSJA, Lorenzo del Río, el pre
sidente del Consejoi Consultivo, 
Juan Cano, el director del Festival 
de Música y Danza, Diego Martí
nez, la secretaria general de UGT 
en Granada, Manuela Martínez, 
Enrique Pérez Linares, Jesús Va
lenzuela, la presidenta de la Aso
ciación de Mujeres Empresarias, 
Conchi Insúa, junto a su marido, 
Jesús, el director del Retroback, 
Emilio Egea, y la Embajadora de 
México en España, Roberta La- 
jous, que entregó al rey Juan 
Carlos I sus cartas credenciales el

MELCHOR SÁIZ-PARDO

EL SENADO

El Senado del que voy a hablar
les esta mañana no es el alocado 
senado italiano, el mismo que fi
nalmente ha puesto de patitas en 
la calle a ese genio de la política 
llamado Silvio Berlusconi. No, la 
preciosa revista 'El Senado' es el 
órgano de expresión de la Aso
ciación Aluma del Aula Perma
nente de Formación Abierta de 
la Universidadde Granada . Su di
rectora, Concepción Argente del 
Castillo Ocaña, explica en el nú
mero que se presentaba ayer en

pasado mes de enero en una ce
remonia conjunta con represen
tantes diplomáticos de 16 países 
más. No faltaron tampoco, ade
más del presidente de la Diputa
ción de Granada, Sebastián Pérez, 
Carlos Nestares y sumujer, María 
Angustias, y el director del Parque 
de las Ciencias, Ernesto Páramo, 
losparlamentarios andaluces Ma- 
rifrán Carazo, Carlos Rojas y Juan- 
Ramón Ferreira, los diputados 
Pablo García, José Luis Castillo y 
Concha de Santa Ana. El senador 
Antonio Ayllón, y el director de la 
Escuela de Arte de Granada, José 
Manuel Forniles, así como los di
putados provinciales José Torren
te, Inmaculada Hernández, José 
Robles, José Antonio González 
Alcalá y Javier Maldonado, y Pepe

Álvarez, que una vez más agrade
ció a los Príncipes su humanidad 
cuando su mujer, Mari Carmen 
Caballero,
se desmayó en Las Ventas por un 
golpe de calor. La corporación 
municipal, que saludó a los Prín
cipes -  a excepción del grupo de 
Izquierda Unida-a la entrada del 
Auditorio Manuel de Falla, tam
poco faltó al acto de entrega del 
Premio García Lorca, en la que 
don Felipe recordó su reciente 
visita a la ciudad, en la que «dis
frutamos, junto a nuestras hijas, 
de vuestra hospitalidad», y se ce
rró con la actuación del Dúo Le- 
chado-Kuchávea. Y terminado el 
concierto, se acabó la cobertura 
informativa. El protocolo real es 
así.

el Parque de las Ciencias que «to
dos sabéis que no corren buenos 
tiempos para la economía y que 
eso repercute en la reducción 
de nuestros recursos, pero es 
nuestra obligación seguir siendo 
visibles, que nadie piense que el 
Programa Universitario de Mayo
res puede disminuirse y desapa
recer poco a poco sin contar con 
la voluntad de sus protagonistas, 
vosotros los alumnos ... ». De 
otro lado, un esclarecedor artí
culo de Ángeles Ruiz Rodríguez y 
María Luisa Vázquez Díaz, explica 
cómo la revista 'El Senado' se ha 
convertido en una experiencia de 
envejecimiento activo «en la era 
del conocimiento «Ha cambiado 
el concepto de envejecer, la pasi
vidad y la resignación de los años 
que de forma natural e inexora
ble se nos echan encima con los 
achaques naturales . Hemos pa
sado a la acción con mayúsculas, 
estamos en un voluntariado ac
tivo en distintos ámbitos, como 
hospitales, ayudas a enfermos de 
cáncer, comedores sociales, Cári- 
tas y además nos hemos incor
porado a la Universidad de pleno

derecho y con gran éxito». Más 
que llamarse mayores a los nu
merosos miembros de la Asocia
ción les gusta llamarse personas 
de «juventud acumulada». Y, por 
supuesto, ni hablar de la palabra 
viejo: «Viejo es la persona que 
se arrincona en su casa con que
jas constantes y lamentando que 
ya no puede hacer lo que hacía 
cuando era joven». Unos datos: El 
Aula Permanente de Formación 
Abierta de Granada lleva 19 años 
de pujante vida activa y no sólo 
en la capital sino en 
otras sede s en Guadix, Baza, 
Motril y Órgiva , además de en 
Ceuta y Melilla, que se integran 
en el distrito universitario de Gra
nada. Y fíjense en algunas de las 
asignaturas tan interesantes que 
pueden cursar los rejuvenecidos 
alumnos: Salud Integral, Historia 
del Arte y de la Cultura, Lengua 
Española, Explorando la atmós
fera, el Hombre en su medio am
biente , Ciencia en la vida cotidia
na, Historia de las Mujeres , etc, 
etc. En resumen: una gran revista 

para una asociación ejemplar.
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JORNADAS SOBRE
ASOCIACIONISMO EN CORDOBA

Del 27 al 30 de no
viembre se celebra
ron en Córdoba las XII 
Jornadas sobre Aso- 
ciacionismo en los 
Programas Universi
tarios de Mayores. 
"De la Experiencia 
a la Excelencia: Cre
ciendo en Bienestar".

Asistieron a la inauguración el Alcalde y el Presidente de la Diputación de la ciudad para dar la bienvenida y 
ofrecer Córdoba que nos acogía con mucho gusto para el evento. Jornadas muy intensas y muy interesantes 
por las conferencias celebradas. Tuvimos las distintas reuniones de las Asociaciones, para poner en común 
los logros y las deficiencias.

Don José Luis Andrade dijo unas palabras de despedida por dejar la presidencia de Aluma en las próximas 
elecciones que se celebrarían en breve. Hay que decir que después de tantos años sentían su marcha que 
tantos esfuerzos había costado.

Nos dieron una copa de bienvenida en el patio de la Diputación últimamente restaurado. Y un grupo 
cordobés nos amenizo con unas canciones.

Y  la parte lúdica una maravilla, Córdoba es una joya, la judería y un largo etc. Y hay que dar las gracias a la 
organización por sus desvelos y su buen hacer.

Asistieron por Aluma José Luís Andrade, M aría Luisa Vázquez y Ángeles Ruiz, de la Junta Directiva



Fallece el historiador
Domingo Sánchez-Mesa
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patrim onio histórico y artístico
de Granada y uno de los grandes 06.10.13 - 20:36 - IDEAL | GRANADA
especialistas en el barroco

EL p  " I
Octubre 2014 SKN3DOIa i  Revista de la Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta

El pasado sábado falleció a consecuencia de una 
larga enfermedad el catedrático de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada Domingo Sán- 
chez-Mesa Martín, quien fuera hijo del insigne 
imaginero granadino. El historiador fue enterrado 
en su localidad natal de Churriana de la Vega. Aca
démico de Bellas Artes de Granada y especialista, 
entre otros autores, en Alonso Cano y la imaginería 
barroca granadina, Domingo Sánchez-Mesa Martín 
fue el principal valedor de la obra de su padre, el 
reconocido imaginero granadino, y también un fer
viente defensor del patrimonio histórico y artístico 
de la ciudad de Granada, de ahí que se viera en
vuelto en innumerables polémicas sobre cuestio
nes patrimoniales. Sánchez-Mesa Martín fue tam
bién decano de la Facultad de Bellas Artes.

Fue autor de innumerables artículos y publicacio
nes relacionadas con el barroco y la imaginería, 
especialmente de la granadina, con un buen nú
mero de obras dedicadas a Alonso Cano y Pedro de 
Mena, así como del arte religioso en general. Tam
poco olvidó en sus estudios el patrimonio malague
ño, con obras dedicadas a las esculturas y artistas 
de la ciudad andaluza, y también dedicó un amplio 
número de publicaciones al arte del siglo XIX, entre 
ellas algunas dedicadas a Manuel Gómez-Moreno 
y a José María Rodríguez-Acosta. En este sentido,

perteneció a la Fundación Rodríguez-Acosta como 
asesor y patrono.

Entre sus libros editados destacan 'Un paseo por 
Granada' y 'Picasso'. Domingo Sánchez-Mesa Mar
tín tenía un concepto humanista del patrimonio y la 
creación artística. «Una de las principales funciones 
del arte es educar, es decir, la intervención del arte 
en la pedagogía va más allá que lo que podríamos 
considerar que es educar al hombre sólo para que 
pueda ser artista, porque así podremos llegar a la 
formación de un espíritu libre, equilibrado, respon
sable y respetuoso», declaraba el historiador.

El granadino consideraba que «la principal misión 
del arte en una sociedad injusta y despersonaliza
da es transformarla. Por eso cuando denuncio lo 
que considero graves atentados al patrimonio no lo 
hago sólo por defender la obra de arte en sí, sino 
por defender la importancia social que ésta debería 
cumplir en la elevación de la propia dignidad del ser 
humano».

En cuanto a la política patrimonial granadina, Sán
chez-Mesa, señaló: «Me niego a aceptar que la 
defensa de la dimensión de lo estético sea la res
ponsable del retraso vergonzante en el que social y 
económicamente está Granada y sobre todo, pien
so que una ciudad no es un ente hibernado en la
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historia del pasado, sino un ente vivo y como tal 
c a m b ia n t e , con pasado, presente y futuro». «Es so
cialmente injusto rodear al hombre de productos 
que las nuevas técnicas han hecho asequibles pero 
que están faltos de esa dimensión de lo estético», 
creía el historiador. Se ha ¡do un intelectual más de

Granada, en la estela de su profesor José Manuel 
Pita Andrade y de Antonio Gallego Morell, un de
fensor de la permanencia de la estética para mejo
rar la sociedad y al hombre.

I N  M E M O R I A N
Don Domingo Sánchez-Mesa

El día 10 de octubre del año pasado falleció nuestro querido y admirado 
profesor Don Domingo Sánchez-Mesa. Una perdida incuestionable de 
dolor y admiración por su persona y magisterio. Los que asistimos a sus 
clases nos resultará inolvidable su voz y la forma de transmitir el amor a 
la cultura.

Aluma sintió no poder hacer este pequeño homenaje en la revista el Senado 
del año pasado por estar cerrada la edición y encontrarse en imprenta, 
pero como no lo hemos olvidado ni lo olvidaremos lo recordamos en el 
primer aniversario de su fallecimiento. Un saludo cariñoso a su familia y 
nuestro recuerdo más cariñoso a su persona.

La dirección

*  í §
í í 4 ! A.  „  C S Ü Í Á i .tAUQUE s ív r e s Plaza del Negro Juan Latino, 1 1 958 221642 j www.loalba.co!

http://www.loalba.co
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U no de los grandes aciertos del Aula 
Abierta ha sido poner en contacto a 
alumnos de diferentes generaciones 
a través de la asignatura de Educación 

Intergeneracionaí. No solo es mi punto de vista, 
sino que también lo comparten muchos com
pañeros que han tenido la suerte, como yo, de 
participar en esta agradable experiencia.

La convivencia en las clases con los alumnos 
jóvenes ha enriquecido la percepción que los 
mayores tenemos de la juventud actual. Día a 
día hemos conocido sus inquietudes, ilusiones, 
proyectos, miedos... y nos hemos dado cuenta 
de que no son tan distintos de los jóvenes que 
fuimos nosotros, aunque el contexto en que se 
mueven sea tan diferente del nuestro.

Ellos gozan de una libertad que nosotros no tu
vimos, pero están muy inquietos por el futuro 
tan incierto que genera la actual crisis econó
mica. No saben que 
pasará cuando ter
minen sus carreras.
Además, ahora su 
campo de trabajo es 
el mundo, ya que es 
difícil que encuentren 
empleo en el entorno 
geográfico en que han 
nacido, crecido y en el 
que se han formado.

En definitiva, estas 
clases nos han descu
bierto a una juventud 
responsable y alegre 
con la que hemos dis

frutado compartiendo experiencias y con la que 
hemos vivido momentos que no olvidaremos 
ninguno de nosotros.

Sin embargo, lamentablemente no puedo decir 
que todo haya sido positivo. También diré algo 
negativo de la experiencia, ¡¡¡Ha sido demasia
do corta!!!

Agradezco profundamente la labor de los pro
fesores, Matías e Inmaculada. Ellos han sabido 
conducir maravillosamente esta experiencia 
tan gratificante para todos y por ello, no pue
do más que recomendar a todos los alumnos 
del Aula, que todavía no han tenido la suerte 
de acudir a esta clase, que no se lo piensen y 
escojan esta asignatura el próximo curso. ¡No 
os arrepentiréis!

Pepe Rodríguez 
Alumno del Auto Permanente 

de Educación Intergeneracionaí
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i hace dos años me hu
bieran preguntado qué 

i sé acerca de la educación 
intergeneracional habría 

recurrido a los libros. Libros que 
hablan del envejecimiento activo, 
de las personas mayores como 
fuente de sabiduría, de la genero
sidad de los mayores... Libros so
bre solidaridad intergeneracional, 
sobre las aulas de mayores, sobre 
la importancia de su participación 
social Sin embargo, no me cabe 
duda de que la mejor manera de 
aprender es practicando y para 
conocer qué es la educación ge
neracional hay que practicarla.

¿Qué se practica en la asignatura 
de Educación Intergeneracional? 
El respeto, la tolerancia, la igual
dad, la escucha esos valores entre 
mayores y jóvenes que también 
quedan preciosos en la teoría 
pero que en el aula de mayores 
se convierten en una realidad. Se 
trata de una educación intergene
racional porque se produce una 
interrelación entre dos generacio
nes: la generación con experiencia 
y la generación sin experiencia. 
No puedo imaginarme qué supo
ne para un alumno con experien
cia participar en un proyecto así, 
pero desde luego, como alumna 
sin experiencia, puedo decir que 
compartir con una persona mayor 
es mil veces más enriquecedor y 
generador de conocimiento que 
compartir con un libro. Por ese 
motivo, no solo como estudian
te de Educación Social que soy, 
sino simplemente como persona, 
animo a todo el que esté leyendo

este artículo a practicar la educación inter
generacional. Porque la mejor manera de 
aprender es practicando.

Ana Pérez Albarracín 
Alumno Educación Social de la UGR
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Curso " Educación intergeneracional" 
(Curso 2013-14)

E l seminario "Educación Intergeneracio- 
nal" partía de un proyecto de innova
ción aprobado por la propia Universi
dad de Granada y dirigido a posibilitar 

nuevas experiencias entre jóvenes universita
rios y los participantes del Aula Permanente 
de Formación Abierta. Uno de sus objetivos 
era concienciar a ambos colectivos de la nece
sidad de trabajar juntos y derribar posibles ba
rreras que nos separan. Se partía de una ¡dea 
básica: la convivencia y el trabajo en común 
ofrece una oportunidad de educación interge
neracional que redunda en el enriquecimien
to de todos. El profesor Matías Bedmar y yo 
misma, Inmaculada Montero, como coordina
dores de esta experiencia ya iniciada el curso 
anterior, sabíamos que era un reto pero, ante 
todo, una oportunidad. Una vez concluido el 
curso y echando la vista atrás, queremos agra
decer a todos, alumnos tanto de las titulacio
nes de Educación como del mismo Aula, la

participación y compromiso en este proyecto 
emprendido. Acudir a clase con la certeza de 
compartir y trabajar en base a experiencias, 
vivencias y conocimientos diversos, es siem
pre algo muy especial e incomparable cada 
día. No sé si lo que hemos intentado generar 
se ha conseguido, imagino que unas veces sí, 
otras no tanto, pero reconozco egoístamente 
que me llevo mucho más de lo que hayamos 
podido dejaros. Habéis sido un referente muy 
importante para los alumnos más jóvenes, 
sin duda alguna. Espero que podamos seguir 
construyendo un intercambio desinteresado 
donde lleguemos a compaginar experiencia y 
saber, amistad y aprendizaje mutuo. Gracias 
también por ofrecernos estas líneas donde po
der expresarlo. A todos, os deseo lo mejor, allá 
donde lleguéis. De nuevo, GRACIAS.

Inmacula Montero 
Pedagoga, Profesora de la UGR



JUAN CARLOS I
D E JA  P A S O  A L

N U E V O  R E Y

La historia de España correr en para
lelo a la acción de sus dirigentes, de 
sus tomas de decisiones, de sus an
helos, de sus triunfos y  de sus erro
res. El hoy es el resultado claro de lo 
ocurrido en todos los ám bitos de la 
vida en las últimas décadas. Y cua
tro décadas de esa historia, 39 años 
para ser más exactos, bien dan para 
hacer un balance, por somero que 
sea, de lo que ha significado el reina
do de Juan Carlos I en nuestro país.

Llegó con la confianza de pocos, ya 
que al ser un monarca “ im puesto” 
por Francisco Franco, los políticos de 
izquierdas le miraban con recelo y a 
los más conservadores les asustaban 
sus ganas de dem ocracia. Cuando 
se hace con la jefatura del Estado, 
tras la muerte de Franco, llama a Tor- 
cuato Fernández-Miranda, hombre 
de confianza, a ocupar la Presiden
cia del Consejo del Reino. Y jun to  a 
él le pide al entonces presidente del 
Gobierno, Arias Navarro, que dim ita 
para poder dar continuidad a la idea 
de Estado que tenía. Tras la dimisión, 
Adolfo Suárez es nom brado presi
dente y con él com ienza la Transi
ción. En este periodo se producen 
acontecimientos que cambiarán la 
realidad española, com o es la Ley de

la reforma política, la legalización del 
partido com unista y la elaboración y 
aprobación de la Constitución.

Ya, desde su llegada, en noviembre 
de 1975, dejó claras sus intenciones, 
proclam ándose “el rey de todos los 
españoles, sin ninguna suerte de ex
clusiones o proscripciones civiles” .
Y  desde entonces hasta 
el m om ento efectivo de 
su abdicación (18 de ju 
nio de 2014), ha estado 
a! lado del pueblo en 
m uchas ocasiones, al
gunas felices (como en 
los m uchos viajes que ha 
realizado por la geo 
grafía española en 
todos estos años) 
y otras no tanto. 
E s p e c i a l m e n t e  
emotivos fueron el 
encuentro con los 
vecinos de Madrid 
y con las víctimas 
del atentado del 
11-M  y su asis
tencia a los fu 
nerales de las 
víctimas de ETA, 
donde dem os
traría, una vez

más, que la realeza no exime de sen
tir com pasión y  dolor por el prójimo.

Además, Juan Carlos I ha sido el 
gran embajador de nuestro país por 
to d o  el mundo. A lgunos aseguran 
que en los miles de viajes que ha rea
lizado ha utilizado de manera eficien
te  su buen hum or y su facilidad de 
tra to  com o nadie. Para muchos, el 

monarca ha sido el gran valedor de 
la marca España en el extranjero. 
Los dos últimos años de su reina
do se han visto salpicados por va
rios escándalos, algunos ajenos a 

su persona (como el caso Nóos) 
y  otros no (como la cacería 

en Botsuana, por la que 
incluso pidió perdón 
públicamente). Pero 
para valorar con jus
ticia la figura real han 
de analizarse sus 
actuaciones desde 
el comienzo, des
de antes incluso 
de llegar a la Jefa
tu ra  del Estado, y 
com probar cóm o 

ha contribuido a d i
señar la realidad del 

país dem ocrático en el 
que vivimos.
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Carmen de los 
Mártires

L lamado por los árabes "campo de Ahabul", 
el Carmen de los Mártires fue el lugar desde 
donde Boabdil partió para hacer entrega de su 
amada ciudad a los cristianos. Isabel la Católica 

construyó una ermita en el lugar como recuerdo de 
ese día. Más tarde se levantó un convento y, sobre 
sus ruinas, un palacete. En su entorno, un jardín.

Construcciones y espacios verdes que encierran los 
avatares de un lugar con varios siglos de historia, 
donde el jardín que lo rodea y lo embellece llega 
a nuestros días con una extensa mezcla de acon
tecimientos incrustados en su trazado. Trozos de 
historia, esplendor y ruina, un caos ordenado. Jar
dín, huerto, isla, lago, patio, un jardín de jardines.

El Carmen de los Mártires se encuentra ubicado en 
la colina de la Alhambra. Un magnífico palacete, 
jardines románticos y huertos nazarís sobre la ciu
dad de Granada.

- Antecedentes históricos

En el siglo XI se produce una expansión y desarrollo 
urbanístico que se extiende por el barrio de los Al
fareros, con su famosa alameda de Muamil que en 
dirección a la Vega puebla con huertos y jardines 
el Campo de Ahabaul, al que los cristianos llama
ban Corral de los cautivos y más tarde Campo de 
los Mártires, zona de maniobras militares y justas 
medievales, sembrada de silos y mazmorras, como 
describe Jerónimo Münzer en 1494.
Boabdil partió de este lugar para entregar las lla
ves de la ciudad. La reina Isabel la Católica erigió 
una ermita para rememorar este acontecimiento. 
En 1573 se erige el convento de ios Carmelitas, del 
que fue prior San Juan de la Cruz, que además de 
escribir varios libros durante su presencia en el con
vento, plantó árboles y dedicó parte de su tiempo 
al cuidado del huerto y los jardines monacales de 
lo que, más tarde, serían Los Mártires. La figura del 
místico está relacionada con un árbol a cuya som
bra se sentaba a escribir, este árbol se creía que era 
un cedro del Líbano, aunque en realidad se trata de 
un ciprés que puede ser visitado siguiendo el ca-

la Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta

mino que discurre tras el huerto monacal. Tras ser 
destruido el convento, la propiedad pasa por dife
rentes manos hasta que lo compra el general Carlos 
Calderón, que fue quien edificó el actual palacete.

El máximo esplendor, sin embargo, llegó de la 
mano de Huberto Meersmans, que lo adquirió 
en 1891. Según algunos cronistas "el estanque 
se convirtió en lago romántico con una isla en el 
centro, cargada de evocadoras ruinas y airosos in
tercolumnios. En la huerta conventual surgieron 
espléndidas avenidas con detalles escultóricos de 
estilo versallesco, laberintos de perfumado mirto y 
jardines andaluces con fuentes moriscas, hirvientes 
cascadas y grutas ocultas. Existía un espeso bos
que en cuyas umbrías pastaban ciervos en libertad.

En 1930 la propiedad es adquirida por el Duque del 
Infantado del que cuentan las crónicas que "embe
lleció casa y jardines, dedicando a cascadas y lagos 
los vestigios de su pasión hidráulica". Cristina de 
Arteaga escribe que "dolido de que no quedara en 
el Carmen memoria alguna de Felipe II, el monarca 
que dio a ios Carmelitas el agua capaz de transfor
mar el desierto en oasis le dedicó una gran fuente, 
que llevaría su nombre, entre las embrujadas som
bras de un sinfín de palmeras fundidas en una sola 
masa", el actual jardín de las palmeras.
En los años 70 y después de pasar de manos priva
das a públicas, una operación inmobiliaria destruyó 
gran parte de la propiedad bajo la pretensión de 
construir un hotel. La presión social impidió que 
el proyecto siguiese adelante, aunque no se pudo 
evitar gran parte de la destrucción. El bosque desa
pareció casi por completo, decenas de árboles cen
tenarios y el laberinto romántico que lo a tra v e sa b a  
desaparecieron, así como ejemplares de plátanos, 
castaños de indias, cedros, madroños y una encina 
cuya plantación se atribuía a Santa Teresa de Jesús.

- El huerto

En la actualidad el huerto ha sido restaurado y se 
ha respetado la mezcla de especies que podría ha
ber conformado la vida monacal, plantas hortíco
las, medicinales y aromáticas como romero, tomi
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- Jardín francés

El Jardín Francés es diferente del primitivo. Aho
ra con una imagen boscosa, destacan los grandes 
magnolios, palmeras, naranjos y arbustos de flor.

lio, orégano, lavanda o fresas. Al fondo del huerto 
se ha construido un cenador con caña de Motril. - Jardín inglés

Se sitúa a la espalda del palacete y está for
mado por un bosque tupido de palmeras con 
una fuente dedicada a Felipe II en el centro.

- Isla del Lago.

Está rodeada por el estanque donde se alojan cis
nes negros. El lago está bordeado por árboles y 
arbustos entre los que destacan palmeras, setos 
de arrayán y cañas de bambú. Además en la isla 
se encuentra uno de los árboles más singulares del 
lugar, el árbol de las pelucas, llamado así porque 
sus frutos poseen unos pedúnculos fructíferos plu
mosos que, en verano y otoño, le dan un aspecto 
de cabellos sobre las hojas. También existen car
pes, madroños, cedros de Bussaco, originarios de 
la primera plantación, con unos 150 años de edad.

- Terrazas.

En las zonas aterrazadas existen numerosos árbo
les frutales como perales, manzanos, granados y 
naranjos.

- Jardín español.

Está situado junto a la terraza próxima al Auditorio 
Manuel de Falla. Se hizo a imitación de los jardines 
de los cármenes granadinos, pero fue destruido 
en los años 60 y ahora sólo queda un estanque ro
deado de rosales y algunos de los tilos originales.

Fue concebido y realizado por el Duque del Infan
tado como homenaje a la jardinería nazarí. El pa
tio posee un empedrado granadino, rodeando un 
largo estanque inspirado en el Patio de la Acequia 
de la Alhambra, con calas y macetas y ventanales 
donde se asoman los jazmines. En el centro existe 
una pequeña gruta excavada en la pared.
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A r q u i t e c t u r a  m u s u l m a n a :  
C a s a  N a z a r í  d e  Z a f r a , M a d r a z a  
Yu s u f i y y a  y  C o r r a l  d e l  C a r b ó n  

(A l h o n d i g a  G i d i d a ).
C a s a  d e  l o s  T i r o s :

Casa Nazarí de Zafra

En el antiguo barrio de los Axares, en la esquina 
norte de la manzana que forma la Carrera del 
Darro, la Calle de la Portería de la Concepción, 
la Calle Zafra y la Calle de la Concepción de Za
fra se encuentra el palacete nazarí conocido 
como la Casa de Zafra. Este edificio linda al este 
y al sur con el Convento de Religiosas Domini
cas de Santa Catalina de Siena, conocido como 
Convento de Zafra. Construida sobre un solar 
trapezoidal de 383 metros cuadrados a finales 
del siglo XIV, nada se sabe de sus propietarios 
en época nazarí, pero dado el tamaño de la 
casa, hace indicar que debieron de pertenecer

a la alta sociedad granadina. Los orígenes del 
convento se remontan a la fundación promovi
da por el secretario de los Reyes Católicos, Her
nando de Zafra, y a su esposa Leonor de Torres. 
En 1527, Fernando de Zafra, Señor de Castril, 
en calidad de hijo y heredero de Hernando de 
Zafra, había entregado las casas moriscas otor
gadas a su padre tras la Toma de Granada al 
convento. Se accede por la Calle Portería de la 
Concepción, donde existieron dos puertas. La 
original debió tapiarse y se abriría la segunda 
en época cristiana, para dar acceso directo al 
salón principal de la vivienda, prescindiendo de 
la entrada en recodo típica de la Granada na
zarí, necesario para guardar la intimidad de los 
moradores.

El interior de esta casa nazarí de alto nivel, se 
desarrolla en torno a un patio rectangular (10 x 
7,50 metros) con una alberca (8,35 x 2,90 me
tros) ligeramente desplazada hacia el lado nor
te, con dos pórticos, situados en los lados me
nores del rectángulo, enfrentados y tras ellos 

las salas principales.
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Madraza Yusufiyya
La Madraza de Granada (del árabe escuela); 
también llamada Yusufiyya, Casa de la Ciencia 
o Palacio de la Madraza) fue la primera univer
sidad con la que contó Granada, en España. Fue 
inaugurada en 1349 por el rey nazarí Yusuf 1 de 
Granada. En la actualidad este palacio pertene
ce a la Universidad de Granada, dedicándose 
casi todo el edificio para actividades culturales. 
También es la sede de la Real Academia de Be
llas Artes de Nuestra Señora de las Angustias. 
Situada en la que actualmente se denomina 
calle Oficios, la madraza se encontraba en uno 
de los sitios privilegiados de la ciudad, junto a 
la Mezquita Mayor y la Alcaicería, la zona más 
noble del comercio. Entre sus profesores po
demos nombrar a Ibn ai-Fajjar, Ibn Lubb, Ibn 
Marzuk, ai-Maqqari, Ibn al-Jatib, etc. Impartía, 
entre otras, enseñanzas de derecho, medicina y 
matemáticas.

Su arquitectura, como todas las obras de Yusuf 
1, era esplendorosa, con portada de mármol 
blanco cuyos restos se conservan en el Museo 
Arqueológico de Granada. El edificio se orga
nizaba a partir de una alberca central (las re
cientes excavaciones arqueológicas realizadas 
en el edificio han incorporado estos restos al 
palacio). Dentro del mismo destaca la sala del 
Oratorio musulmán del siglo XIV y en planta su
perior el salón de Caballeros XXIV que conserva 
una impresionante armadura mudéjar del siglo 
XVI en la sala que sirvió como lugar de reunio
nes de los regidores de la ciudad tras la recon
quista.

Entre los poemas que la decoraban podía leer
se: Si en tu espíritu hace asiento el deseo del 
estudio y de huir de las sombras de la ignoran
cia, hallarás en ella el hermoso árbol del ho
nor. Hace el estudio brillar como estrellas a los
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HIPOTÉTICA RECONSTRUCCIÓN. Dfc LA MADRAZA

grandes, y a los que no lo son los eleva a igual 
lucimiento La Madraza funcionó como Universi
dad hasta finales de 1499 o principios de 1500, 
pues en las Capitulaciones, tras la conquista 
castellana, se hacía constar que la madraza se
guiría funcionando como tal. Pero, hacia finales 
de 1499, con la llegada a Granada de Gonzalo 
Jiménez de Cisneros, la política de tolerancia y 
cumplimiento de las Capitulaciones que había 
venido desarrollando el arzobispo Hernando de 
Talavera fue sustituida por la conversión forzo
sa.

Esta nueva política llevó a la sublevación de los 
moriscos, concentrados sobre todo en el Albai- 
cín. La situación fue aprovechada por Cisneros 
para asaltar la Madraza, cuya biblioteca fue lle
vada a la plaza de Bib-Rambla y quemada en 
hoguera pública. Una vez expoliada y clausu
rada, el edificio de la Madraza fue donado por 
Fernando 11 de Aragón, en 1500, para el Cabil



Revista de la Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta

do (Ayuntamiento). Actualmente, el edificio de 
la madraza pertenece a la Universidad de Gra
nada. 1 En los años 2006 y 2007 ha sido profun
damente restaurado y se ha realizado también 
una excavación arqueológica del mismo. Desde 
finales de 2011 terminada la última fase de las 
restauraciones, la Madraza ha vuelto a abrirse 
al público, siendo uno de los edificios emblemá
ticos de la Universidad.

Corral del Carbón (Alhondiga Gidida}
Fue construido durante el reinado nazarí, con 
anterioridad a 1336, y su nombre original era 
Al-Funduq a/-Gidida, o Alhóndiga Nueva. Situa
da al sur de la ciudad musulmana, junto al mer
cado de la seda o Alcaicería, al zoco de la Me
dina, y a la Mezquita Mayor, servía de posada 
para los comerciantes en tránsito, de almacén y 
de mercado al por mayor. Un pequeño puente 
que se llamó al-qantara al-yadída (puente nue
vo) hasta 1501, y más tarde puente del carbón, 
situado sobre el río Darro comunicaba la Alhón
diga con el zoco. En 1494 los Reyes Católicos lo 
concedieron a Sancho de Arana. A su muerte 
(1531) salió a subasta, usándose hospedaje
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de carboneros, más tarde como corral de co
medias (hasta 1593) y luego, casa de vecinos. 
Fue declarado Monumento Histórico-Artístico 
Nacional en 1918, pero estuvo amenazado de 
derribo hasta que fue adquirido por el Estado 
en 1933, que encargó su restauración a Leopol
do Torres Balbás. La portada, ricamente deco
rada con yeserías, está presidida por una gran 
arco túmido (de dos centros y algo apuntalado) 
provisto de alfiz. Sobre su moldura horizontal 
hay una decoración epigráfica en cúfico. A eje, 
sobre él, se sitúa un vano geminado. Está rema
tado por un alero de amplio voladizo sostenido 
por canes de madera, en la tradición nazarí. Tras 
el zaguán, cubierto con una bóveda de mocára- 
bes que conserva algún resto de policromía, se 
accede al patio. Éste, de planta cuadrangular, es 
funcional y sin excesos decorativos. En su cen
tro se sitúa una pila de piedra provista de dos 
caños.La estructura de los tres pisos provistos 
de galerías que se abren al patio está formada 
por pilares de piedra, vigas y zapatas (éstas últi
mas labradas) de madera. La fábrica de los pe
tos es de ladrillo visto.

Rafael Villanueva 
Historiador
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C a s a  d e  l o s  T i r o s :
C u a d r a  D o r a d a
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Carmelitas Calzadas

Fundado a comienzo del XVI como beaterío y re
ducido a convento en 1508, siendo su fundadora 
la madre María de San Sebastián bajo la advo
cación de Nuestra Señora de la Encamación. Su 
asentamiento tuvo lugar en un edificio donado 
por D. Juan de la Torre, al qué se sumó un oratorio 
contiguo propiedad de la familia Loaysa, familia 
que labró la capilla mayor para su enterramiento.

La portada de la capilla es de piedra gris de Sierra 
El vira y ostenta el escudo carmelitano, estando 
su interior presidido por la capilla mayor que con



serva su armadura mudéjar original que cubre un pequeño retablo realizado en 194 7 y que sus
tituyó al que decoro este espacio en el XVII; del primitivo retablo solo quedan los retratos de los 
señores de Loaysa.

Su colección de obras de arte es de cierta importancia, sobre todo escultura, con una decoración 
que le da un especial recogimiento, con dos coros a los pies. Esta capilla es de las más difíciles de 
poder ver por su poca accesibilidad.
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Cuadra D o rada

La Cuadra D o rad a , la sala más emblemática del 
edificio, con armadura renacentista que decora su 
techo y pinturas murales. Su nombre hace referen
cia a la abundancia de reflejos dorados de su alfarje 
o artesonado.

Formado por grandes tablones con bajorrelieves 
y textos, apoyados en grandes vigas y zapatas con 
formas de personajes históricos, representando un 
tablero de ajedrez, siendo una muestra de aquellos 
que lucharon por conseguir la unidad de España, 
describiendo bajo cada uno las hazañas que los 
hicieron famosos. Se encuentra Alarico, Hermene
gildo, Recaredo, Alfonso V, López de Mendoza, así 
como los Reyes Católicos artífices de dicha unidad 
y Carlos I, que la elevó a categoría de Imperio, e Isa
bel de Portugal . Los frescos ubicados en las pare
des representan a héroes y guerreros, y hay cuatro 
tondos con las figuras en relieve de heroínas de la 
Antigüedad.

C o m e n d ad o ra s  de  S antiago

Fue fundado en 1501 por Isabel la Católica debido 
a la promesa que hizo de crear un convento en la 
última ciudad que reconquistase a los musulma
nes. Entre 1772 y 1782 fue reformada su iglesia por 
Francisco de Sabatini, arquitecto de Carlos III, rey 
que se preocupó de modernizar el país en todos los 
aspectos y de buscar el bienestar del pueblo. Fue
ron dirigidas las obras por Francisco Aguado, que
dando un edificio de una sola nave con capillas de 
poca profundidad entre los contrafuertes y capilla 
mayor de pequeñas proporciones, el cubrimiento 
se realiza con bóvedas, excepto en la capilla mayor 
que se emplea la cúpula sobre pechinas.
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La Alhambna necuenda
al escultor J lU lt l C r i s t ó b a l

La muestra tendrá dos sedes, el Museo de Bellas Artes 
del Palacio de Carlos V y la Fundación Rodríguez- 
Acosta, y reúne más de un centenar de piezas

La Alhambra recuerda al 
escultor andaluz Juan Cristóbal 
(Ohanes 1896- Madrid 1961) con 
una exposición monográfica ins
talada en el Palacio de Carlos V, 
en la sala de exposiciones tempo
rales del Museo de Bellas Artes 
de Granada, y en la Fundación 
Rodríguez-Acosta, en la misma 
colina de la Alhambra.

La muestra, que podrá vi
sitarse hasta el próximo 2 de mar
zo de 2014, está compuesta por 
más de un centenar de piezas y 
ha sido comisariada por el profe
sor titular de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Grana
da, Eduardo Quesada Dorador.

Buena parte las obras 
pertenecen a la familia del es
cultor, que las ha cedido, y otras 
provienen de 55 propietarios di
ferentes, entre colecciones públi
cas -como el Museo Nacional de 
Arte Reina Sofía, el MNAC los Mu
seos de Bellas Artes de Córdoba
Y Granada, la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando, el 
Ministerio de Defensa, la Univer
sidad Complutense de Madrid, el 
Instituto Valencia de Don Juan o 
los Ayuntamientos de Madrid, 
Granada y Cádiz, entre otros- y 
coleccionistas privados.

Junto a estas piezas se 
exhibirán distintos documentos, 
fotografías y cuadros de pintores 
coetáneos y amigos personales 
del artista como Julio Romero de 
Torres, José María López Mezqui
ta, José María Rodríguez-Acosta 
o Ignacio Zuloaga. Además, la ex
posición será una ocasión única 
para contemplar por primera vez 
la Sibila de Juan Cristóbal, cedida 
por el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, junto a la que pintó An- 
glada Camarasa, propiedad de la 
Fundación "la Caixa".

A medio camino entre las 
dos sedes de la exposición, los 
visitantes tendrán la ocasión de 
contemplar el monumento al es
critor y diplomático granadino



Ángel Ganivet, inaugurado hace ahora 92 
años, realizado por Juan Cristóbal en 1921, e insta
lada en el Paseo Central del Bosque de la Alhambra, 
junto a la denominada Fuente del Tomate. El conjun
to escultórico acaba de ser restaurado con motivo de 
esta exposición por el Servicio de Conservación del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

La exposición Juan Cristóbal. (1896-1961) 
pretende dar a conocer al artista que está detrás de 
este monumento a Ganivet, una obra muy señera, 
que todo el mundo conoce, y bucear en la memo
ria de ese momento y de este personaje, que estu
vo comprometido con la Cultura de su tiempo y fue 
amigo personal de Antonio López Sancho, Manuel de 
Falla, Ismael González de la Serna, Manuel Ángeles 
Ortiz, José María López Mezquita, Julio Romero de 
Torres o Ignacio Zuloaga, entre otros".

Entre las obras que el visitante podrá contem
plar se encuentran la cabeza en terracota de Modes
to Cendoya, el arquitecto del Conjunto Monumental, 
de 1921; el busto de Manuel de Falla en su carmen 
de la Antequeruela en 1927; además de varias obras 
realizadas en Madrid, entre las que se encuentran la 
cabeza en bronce de Ángel Barrios, realizada en 1943 
como recuerdo de una antigua amistad, la cabeza del 
arabista Emilio García Gómez, hecha en bronce en 
1943 o el busto en mármol blanco de la duquesa de 
Lécera, que vivió después de Falla en el Carmen de 
la Antequeruela para cuyo jardín encargó al escultor 
otro ejemplar del busto del músico gaditano.

Por otra parte, en la Fundación Rodrí- 
guez-Acosta el visitante continuará descubriendo la 
obra del escultor Juan Cristóbal y podrá adentrarse 
en un espacio que, coincidiendo con la exposición, 
acaba de recuperar su aspecto original, tras el des
montaje de unos paneles de madera que cubrían el 
vestíbulo de la sala de exposiciones, y que han deja
do al descubierto detalles de decoración del Carmen 

Blanco de hace más de un siglo.

la Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta
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JOSE MARIA EL TEMPRANILLO
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más que un mítico bandolero.

José María Hinojosa Cobacho nació el 24 de ju
nio de 1805 en la villa de Jauja, municipio de 
Lucena en Córdoba. Hijo del jornalero Juan Hi
nojosa de 25 años, y de María Cobacho de 20. 
Era Jauja una aldea pobre rodeada de latifun
dios a orillas del río Genil, en una tierra acos
tumbrada al fenómeno del bandolerismo por 
la pobreza y la injusticia. Durante una romería 
en la ermita de San Miguel, cerca de Jauja, el 
joven José María, que no se sabe su edad exac
ta aunque fue entre los trece y los veinte años, 
mató a un hombre por causas no esclarecidas, 
unos dijeron que por vengar a su padre que 
había muerto asesinado años antes, otros que 
por vengar a su madre que había sido deshon
rada por el asesinado, otros que fue por una 
novia, sea como fuere lo cierto es que huye 
de la justicia y se echa al monte empezando el 
bandolerismo, su tempranera edad hace que 
se le conozca como El Tempranillo.

Se une inicialmente a la banda de los Niños de 
Ecija, pero pronto encabeza su propia partida y 
sus correrías se hacen célebres tomando fama 
de "Robín Hood" que roba a los ricos para ayu
dar a los pobres. Desde Ronda a Écija y desde 
Estepa a Lucena los bandoleros desafiaban las 
tropas de Fernando VII incapaces de capturar a

los salteadores. Su fama de bandolero román
tico la exaltan los extranjeros que viajan por 
Andalucía como el francés Merimée autor de 
Carmen, que relata sus andanzas y destaca que 
era "guapo, valiente, y cortés" y muy conside
rado con mujeres y ancianos, narrándose que 
cuando detenía una diligencia, daba la mano a 
las señoras para que bajasen y cuidaba de que 
quedaran cómodamente sentadas a la som
bra. Jamás un juramento ni una palabra gro
sera, sino al revés, miradas casi respetuosas y 
una cortesía natural que jamás se desmiente.

¡Ah!, señora - decía, sustrayen
do la sortija de la mano de una mujer,
- una mano tan bonita no necesita adornos.
Y al mismo tiempo que deslizaba la sortija a lo 
largo del dedo, besaba la mano con un ademán 
capaz de hacer creer, que el beso tenía para 
él más precio que la sortija. Dejaba siempre a 
los viajeros el dinero suficiente para llegar al 
pueblo más próximo, y nunca rehusó a nadie el 
permiso de conservar cualquier joya que le era 
preciosa por su recuerdo.

El inglés Richard Ford escribe también sobre 
él, y su amigo John Frederic Lewis viaja a su 
encuentro logrando inmortalizar al Temprani
llo con un dibujo en 1832, tenía el pelo negro,
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ojos azules, boca grande, hermosa dentadura 
y manos pequeñas. Vestía camisa fina, cha
quetilla de terciopelo con botones de plata y 
polainas de cuero, montaba un caballo bayo. 
Ver imagen cortesía del Museo del Bandolero 
de Ronda

e l  v m
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Casa con María Gerónima Francés en Torre Al- 
haquime (Cádiz) de donde ella era natural, y de 
este matrimonio nacería un hijo, de nombre 
José María, el 6 de Enero de 1832 en un cortijo 
cercano a Grazalema, muriendo su madre en 
el parto. Esta desgraciada circunstancia ocurre 
porque El Tempranillo acudió en solitario jun
to a su esposa para acompañarla en el parto, 
siendo delatado ya que los Voluntarios del Rey, 
llamados popularmente Migueletes, lo cercan 
en el cortijo. El alboroto y tiroteo provocan a 
su mujer tal impresión que el parto se adelanta 
con el desenlace citado. José María El Tempra
nillo, lejos de rendirse, monta el cadáver de su 
esposa sobre el caballo, se ata el bebé a su faja 
y sale a galope del cortijo entre los disparos de 
los migueletes, saliendo ileso del trance y en
tregando su hijo a la familia de la madre.

El día 10 de Enero bautiza a su hijo 
en la iglesia parroquial de Grazalema 
(Cádiz) acudiendo tranquilamente a 
la ceremonia ante la pasividad de las 
autoridades locales que no se atreven 
a arrestarlo. Dispone en esta época 
de unos cincuenta hombres a caballo 
bien disciplinados que son el temor 
de las fuerzas de seguridad que pre
fieren evitarlos. Ante la creciente im
portancia del conocido Rey de Sierra 
Morena, y de otros bandoleros como 
El Lero y Ruiz Germán, un grupo de

terratenientes visita al Rey y logran convencer
lo de que la única forma de acabar con ellos 
es concederles un indulto que los aleje de la 
¡legalidad.

En Agosto de 1832 en Estepa se formaliza el 
indulto a las tres partidas y en los términos 
del acuerdo se pacta que los bandoleros for
men el llamado Escuadrón Franco de Protec
ción y Seguridad Pública de Andalucía, siendo 
El Tempranillo su comandante y debidamente 
uniformados reciben en Córdoba la bendición 
del obispo desfilando por la ciudad y pasando 
a continuación a patrullar por los mismos ca
minos que antes asaltaban.

Durante la persecución de otro bandolero, José 
María El Barberillo, de Estepa, llega confiado a 
un cortijo cercano a Alameda (Málaga), donde 
es tiroteado por El Barberillo que huye del lu
gar, sus hombres lo trasladan al pueblo donde 
tras unos días de agonía en que le da lugar a 
hacer testamento, muere a los veintiocho años 
de edad, el 24 de Septiembre de 1833, lugar 
donde se encuentra su tumba.

Ig lesia de  la In m acu lad a  C oncepción .

Es en este edificio, donde se encuentran los 
restos del famoso bandolero que le da nom
bre a nuestro destino. El templo se construyó 
a finales del siglo XVII, añadiéndose posterior
mente la torre. En su origen era de planta de 
cruz latina, empleándose en su construcción 
sillares de piedra caliza fosilófera extraídas de 
las cercanas Termas Romanas. En la cabecera 
del templo se haya la capilla mayor, en la que 
se encuentra un retablo de estilo rococó que
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alberga una talla de la titular de la parroquia, 
la inmaculada Concepción. Se cubre esta cap
illa con bóveda de medio cañón, al igual que 
los brazos del crucero. En 1.767 la Hermandad 
Nazarena construye a la izquierda de la capil
la Mayor un camarín, siendo éste una de las 
obras más preciadas del templo, caracterizado 
por su bóveda gallonada y la exquisita y abun
dante decoración en yesería de estilo barroco. 
En 1.779 se ve la necesidad de ampliar el tem
plo, añadiéndose dos naves laterales cubiertas 
ambas por bóvedas esquifadas. La nave cen
tral es de mayor altura que las laterales, comu
nicándose con ellas a través de arcos de medio 
punto, sostenidos por ocho enormes colum
nas. El exterior de la Iglesia es de mampostería 
y ladrillo. Es de destacar su puerta principal, 
de sillares que forman un arco de medio punto 
sobre el cual se abren dos ojos de buey. Por 
su valor histórico artístico destacaremos una 
imagen de vestir de Ntra. Sra. de los Dolores, 
obra de Castillo Lastrucci en 1.940 y un Cristo 
Crucificado en madera policromada, probable
mente de finales del s. XIV.

da por una cruz de piedra, con inscripciones, 
y un tejaron andaluz cubriendo una copia en 
azulejería de su partida de defunción.

Sin duda uno de los enclaves de mayor belleza, 
donde se unen el respeto del pueblo por este 
mítico bandolero, la belleza y la más pura es
tética andaluza, llena de coloridos, y detalles 
arquitectónicos tradicionales.

Centro Temático Termas Romanas

Se trata de un espacio expositivo ubicado jun
to al yacimiento arqueológico de las Termas 
Romanas de Alameda (Málaga), cuyo uso ha 
sido datado entre el siglo I a.C. y el IV d.C. Aquí 
el visitante descubrirá los pormenores del fun
cionamiento de las Termas, así como su impor
tante papel en sociedad romana de la época.

El Centro de Interpretación de Termas Ro
manas se ubica en un edificio de dos plantas, 
en pleno centro de Alameda, con una superfi
cie expositiva de 475 m2 organizada en torno a 
sus sectores temáticos.
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Patio M a u s o le o  de  José M a r ía  

"El Tem pran illo "

La tumba de José M  ̂ El Tempranillo, se en
cuentra en el patio interior de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, en Alameda. Antigua
mente existía la costumbre de dar sepultura a 
los difuntos en estos recintos eclesiásticos. El 
patio, rodeado de arcos y envuelto entre 
flores, alberga en su interior la tumba corona-

1. Alameda cruce de caminos. Como si se en
contrase en un teatro, el visitante puede aso
marse desde un balcón y presenciar imágenes 
y audiovisuales de como Alameda ha sido en
crucijada de caminos y puente entre diferentes 
civilizaciones.

2. Alameda de la prehistoria a la historia. En 
este sector se expone la información que con
ocemos de los pueblos que ocuparon la zona 
a lo largo de la historia; asentamientos perte

necientes al neolítico, la Roman
ización y la importancia de Ala
meda como lugar de paso.

3. La vida en la Hispania romana. 
En este sector podremos aden
trarnos en la sociedad romana, 
sus diferencias de clases, la vida 
ociosa, social y política de los ro
manos y la importancia que en 
ella tuvieron las termas.

4. Una visita a las Termas. En esta 
visita virtual a las termas el vis
itante puede ver "in situ" cómo
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funcionaban, como se organizaban, como se 
decoraban cada una de las estancias.

5. Los yacimientos de Alameda. Una contex- 
tualización del yacimiento de Alameda, co
mentando yacimientos similares, estudios, y 
otros restos hallados en municipios cercanos y 
su relación entre ellos.

6. De termas y baños. Un completo recorrido 
por las diferentes concepciones del baño des
de la Grecia clásica hasta los Spas que conoce
mos actualmente pasando por las tradiciones 
árabes y cristianas.

C entro  T em ático  C am p o A n daluz

Ubicado en pleno centro de Alameda (Málaga), 
en un edificio acorde a la arquitectura popular 
de estos pueblos agrícolas. El centro ofrece al 
visitante la posibilidad de descubrir a través de 
sus áreas expositivas, cómo eran las labores 
tradicionales del cultivo y recolección de la 
aceituna y del trigo. Asimismo, también se 
hace especial mención a un arte actualmente 
en desuso por el avance tecnológico, pero que 
ha sido muy tradicional y fuente de riqueza 
para los habitantes y el municipio de Alameda. 
Se trata de la manera en la que es trabajada la 
piedra de cal, para que ésta pueda luego ser 
usada para dar ese color tan característico a las 
casas de nuestros pueblos.

El poeta y premio nacional de poesía Antonio 
Muñoz Rojas, ¡lustra las salas del centro con 
sus poesías dedicadas al campo. (Extraídas de 
su libro "Las cosas del campo").

Laguna de  F uen te  de  P iedra

En pleno corazón de Andalucía, al sur de la 
Península Ibérica, se encuentra uno de los 
humedales más importantes de Europa y el de 
mayor extensión y biodiversidad de Andalucía, 
la Laguna de Fuente de Piedra, considerada 
como Reserva Natural, lo que ha otorgado a 
sus ecosistemas el nivel de protección nece
sario para su conservación y evolución como 
espacio protegido. La Laguna de Fuente de Pie
dra es un incomparable paraíso situado entre 
campos de olivos y cereales, un espacio privi
legiado para la vida y reproducción de decenas 

de especies de aves, migratorias y seden
tarias, que encuentran en sus aguas y sus 
limos, lo necesario para su supervivencia.

Un paisaje idílico entre la expansión urba
nística y el desarrollo, demasiadas veces, 
incontrolado, de decenas de municipios a 
su alrededor. Entre 15.000 y 18.000 pare
jas de flamencos han hecho de Fuente de 
Piedra su espacio europeo para la repro
ducción. Enormes manchas de color rosa
do coronan las aguas de la laguna salada. 
Son colonias de miles de flamencos que 
conviven con aves de gran tamaño como 

las avocetas, pequeñas y medianas limícolas 
como los chorlitejos y archibebes, además de 
las elegantes cigüeñuelas y difíciles de encon
trar en otros lugares, como la Pagaza picone- 
gra, similar a las gaviotas, y que han hecho de 
Fuente de Piedra uno de sus hábitas favoritos.

Rafael Villanueva 
Historiador
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Visita:

Parroquia de Ntro. Salvador 
y a la Casa Madre del Ave María

Parroquia del Salvador
Alrededor de la mezquita mayor del Albaicín 
giraba la vida del barrio en época nazarí, agru
pando los distintos oficios -tejedores, cerraje
ros, tintoreros, torcedores de seda, alfareros 
... , así como las carnicerías y alhóndiga de la 
cal-. Prueba de su importancia es que tras ser 
consagrada al culto cristiano en 1499 por el car
denal Cisneros y convertida en parroquia de El 
Salvador, sería elevada a colegiata -trasladada 
ésta tras la expulsión de los jesuítas a la actual 
iglesia de los Santos Justo y Pastor-, con objeto 
de que el barrio contase con mayor número de 
ministros para la educación de los moriscos. Los 
cronistas describen el edificio musulmán como 
una obra suntuosa, grande y muy semejante a 
la mezquita mayor de la Medina, si bien más 
pequeña aunque de mayor belleza. Tan sólo ha 
llegado a nuestros días el patio o sahn, conocido 
por los cristianos como "Patio de los Naranjos".

El primitivo edificio sirvió al culto hasta el últi
mo tercio del siglo XVI en que por su avanzado 
estado de ruina y reducidas dimensiones, fue 
demolido. Las obras del nuevo templo, trazado 
quizás por Juan de Maeda, se extendieron hasta 
los primeros decenios del Seiscientos, cuando 
quedaron interrumpidas con motivo de la crisis 
morisca. Gran parte del edificio y de su patrimo
nio mobiliario desapareció tras el pavoroso in
cendio sufrido el 10 de marzo de 1936. La mal
trecha iglesia, que en su día recibiera el título 
de "Insigne", así como cuantiosos bienes, luce 
h°y en la capilla mayor una imagen del Salva-



dor -procedente de la basílica de Ntra. Sra. de las Angustias-, de Pedro Duque Cornejo, así como 
un lienzo de la Santa Cena, debida a Pedro Atanasia Bocanegra, y dos retablos procedentes de la 
iglesia de Santa Escolástica.
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Escuela del Ave María. Casa Madre
Don Andrés Manjón tras aban
donar Burgos, su ciudad natal 
por motivos académicos , y vivir 
en distintas ciudades como Va
lladolid, Salamanca, Santiago de 
Compostela o Madrid, en 1880 
llega a Granada para quedarse, 
ciudad en la que pasará el resto 
de su vida hasta su fallecimiento 
en 1923. Es curioso que un hom
bre que no es granadino, ni tan 
siquiera andaluz, procedente de 
Burgos , llegue a Granada y se 
quede para siempre. Que sea 
esta ciudad donde siembre su se
milla y donde germine con gran 
fuerza y esplendor. Germinación 
que se traduce en un lema: favo-

______________________________  __ __  recer a los más pobres y sacar de
la miseria a tantas personas que

diariamente vagabundean por la ciudad. Él tendió sus brazos a los niños pobres, les dio pan, los 
vistió, y lo que es más importante les dió educación y cultivó su ignorada inteligencia. La llegada a 
Granada del apóstol Manjón fue una bendición caída del cielo para el barrio del Sacromonte, fue 
y es modelo a seguir en una sociedad donde esto de "ser modelo" ya no está de moda.

En 1886 nos encontramos al catedrático sacromontano hospedado en la Abadía del Sacramente,
________________________________________ que diariamente baja montado

en una de sus borricas hasta el 
centro de la capital, para impar
tir clase en la Facultad de Dere
cho. Demostró constancia en su 
trabajo, bajando todos los días 
sin temor al frío, calor, nieve, llu
via o huelgas de estudiantes.

Una burra, era su medio de 
transporte para bajar por las 
empinadas, pedregosas y polvo
rientas veredas del Sacramente, 
adornadas por pitas y chumbe
ras, hasta alcanzar los distintos



cármenes de lo que actualmente es 
Casa Madre, Cuesta del Chapiz, el 
Paseo de los Tristes, -hoy paseo del 
Padre Manjón- y Carrera del Darro 
hasta desembocar en La Gran Vía y 
de ahí un último impulso hasta llegar 
a la facultad de Derecho en donde 
impartía sus clases.

En sus constantes idas y venidas por 
el barrio del Sacramente, observaba 
el estado de degeneración en que vi
vían sus habitantes, la mayoría gita
nos, en donde abundaba la miseria, 
la pobreza, la ignorancia, la delin
cuencia, la suciedad, los niños tirados 
en las calles, el abandono e incultura 
de sus gentes, especialmente de los 
más pequeños, algo que le afectaba 
moralmente, le incitaba una y otra 
vez a intentar buscar una solución. 
Era una situación que se

encontraba todos los días y a la que 
no podía hacer "la vista gorda". Cabe 
indicar que el Sacramente, concre
tamente la parte norte, a finales del 
siglo XIX, en torno al año 1885, era el 
barrio más pobre, con más miseria y 
con más delincuencia de toda Grana
da. Barrio de cuevas y chabolas, sin 
escuelas y por consiguiente no había 
educación formal, con grandes bro
tes de violencia.

Él soñaba con la idea de algún día 
hacer una escuela donde pudieran 
ir todos aquellos niños pobres, faitos 
de una educación, de una educación 
religiosa. Que fuera una escuela aco
gedora, con un maestro cariñoso, 
todo lo contrario de la escuela que 
recordaba de su infancia en su pue
blo natal. El mismo D. Andrés afirmó 
que en aquella escuela aprendió a 
mal leer, escribir, contar y un poquito 
de la Doctrina Cristiana.

Rafael Villanueva 
Historiador
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T A L L E R  D E  T E A T R O  
= UNA EXPERIENCIA VITAL =

¡Que experiencia más extraordinaria hemos 
tenido todos los componentes del Grupo de 
Teatro del Aula Permanente durante este Cur
so!.

Todo comenzó el 17 de Octubre cuando los 
componentes de este Taller nos reunimos con 
el Director D. Antonio Velasco con el fin de que 
nos expusiera los proyectos que deseaba fué
ramos desarrollando en el transcurso del año 
académico.

Venía lleno de optimismo y pleno de ilusión por 
el reto con el que nos teníamos que enfrentar. 
En primer lugar, la representación en el mes de 
Diciembre de la obra "CARTA A MIGUEL HER
NÁNDEZ" en el Teatro Isabel la Católica dentro 
del programa Telón Abierto. Además teníamos 
que comenzar los ensayos de una nueva que 
llevaba el título de "MI CIUDAD" para estre
narla en el mes de Abril.

Desde el primer momento fuimos conscientes 
de la importancia del proyecto, por lo que co

menzamos los ensayos con el convencimiento 
e ilusión de que lo desarrollaríamos satisfacto
riamente.

Con la representación de "CARTA A MIGUEL 
HERNÁNDEZ" obra con la que habíamos obte
nido un accésit el pasado Curso en el "II Cer
tamen de Teatro Rector Sabater" organizado 
por la Universidad de Murcia para grupos de 
teatro sénior de las universidades de España, 
obtuvimos una gran acogida por parte de to
dos los asistentes, reseñada al día siguiente en 
el diario Ideal en un artículo que nos dedicó el 
crítico de arte Andrés Molinari.

De la misma manera que todos los espectado
res que habían tenido la oportunidad de asistir 
a alguna de las representaciones que durante 
el año habíamos realizado en distintos teatros, 
pudieron comprobar cómo unos poemas de 
nuestro gran poeta eran escenificados acom
pañados de una musicalidad envolvente que 
hacía vibrar, y otros, recitados con un hondo 
sentimiento. Nuestra actuación logró poner a

flor de piel la sensibi
lidad del público ha
ciendo que alguno no 
pudiera contener sus 
emociones.

A principios de este 
año, retomamos los 
ensayos de "MI CIU
DAD", obra incluida en 
el VI Edición del pro
grama EDUCAR CON 
ARTE perteneciente a 
las Áreas de Educación, 
Consumo y Empleo del 
Ayuntamiento de Gra
nada.
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En ella, el autor que es igualmente nuestro Di
rector, ha querido plasmar alguno de los dis
tintos problemas y hechos que día a día nos 
rodean, con el objetivo de hacérnoslos ver y 
que tomemos verdadera conciencia de su exis
tencia con el objetivo de que seamos capaces 
de enfrentarnos a ellos, comprenderlos y su
perarlos, sin ceder nunca al desaliento y man
teniendo siempre la entereza, la ilusión y la 
esperanza.

En el transcurso de las cinco escenas que com
ponen la obra ("Las familias con dificultades 
económicas", "En busca de empleo", "El bote
llón", "La droga" y "Robos y atracos"), se van 
desarrollando algunos de esos problemas con 
los que cotidianamente convivimos y que nos 
hacen sentir incómodos en el devenir de nues
tra vida diaria.

El día 8 de Abril la estrenamos en el Teatro del 
Centro Cívico del Zaidín en una sesión matuti
na dedicada a alumnos de Bachillerato y For
mación Profesional que junto a sus profesores 
asistieron con gran interés a su estreno, com
pletando totalmente el aforo de la sala. Al final 
se abrió un coloquio sobre la temática tratada 
y las conclusiones que habían sacado de la re
presentación teatral, interviniendo varios de 
los asistentes puntualizando sobre distintos 
aspectos de la misma. Al terminar, un fuerte, 
prolongado y mutuo aplauso, puso fin al acto.

Por la tarde, la función estuvo abierta al públi
co en general entre el cual pudimos ver a bas
tantes compañeros del Aula Permanente.

Desde el comienzo de la representación y se
gún iba desarrollándose la misma, se podía 
notar en el ambiente como poco a poco se iba 
creando un clima de complicidad entre los ac
tores y espectadores, y como éstos nos devol
vían su calor ante los mensajes que con nues
tra interpretación queríamos trasmitirles.

La obra termina con la siguiente frase recitada 
por todos los actores:

" Y qu e  la esp eranza , s iem p re  esté  p resen te  

en c u a lq u ie r rincón, en cada p e n s a m ie n to  

y en to d o s  los corazones"

Todo ello consiguió que como colofón a la mis
ma, los aplausos y las sonrisas que se veían 
reflejadas en todos los rostros, pusieran el bro
che final a nuestra actuación.

Quiero aprovechar esta ocasión para agrade
cer a la presidenta del Aula Permanente D§ 
Concepción Argente, su gran interés por man
tener este Taller dentro del pograma del Aula, 
y especialmente a sus generosas palabras pro
nunciadas con motivo del Acto de Clausura del 
Curso 2013/14 celebrado en el Aula Magna de 
la Facultad de Medicina, exaltando la gran im
portancia que tiene el Teatro dentro de toda la 
formación académica que venimos recibiendo.

Jen aro  M u ñ o z

PUBLICADO EN IDEAL

«La capacidad del teatro para 
generar emociones es insustituible»
Antonio Velasco
del Aula de  F o rm a c ió n  A b ie r ta  d e  la  U6R

nente ae Formación Abierta de la 
Universidad de Granada vuelve a su
birse a un escenario. Lo hará m aña
na, a las 20.00 horas, en el teatto  Isa
bel la Católica, y  con el montaje ‘Cai
ta a MiguefHernández', «un hum íl- 
de reconocimiento a la obra dei ilus- 
tIe Poet:a> así como u n a  aproxim a
ro n  íntima, casi susu rran te , pero 
, enf  de Vlda y de sentimientos pro- 
™ s » .  Antonio Velasco es el direc
tor de este grupo tea tra l desde su 
puesta en marcha.

t * s  e n  G r a n a d a  h a  o b t e n id o  e l  a c c é 

s i t  R e c t o r  S a b a t e r ’ ,  d e l  I I  C e r t a -  

e n  d e  T e a t r o  p a r a  g r u p o s  i n t e -  

^  ° s  e n  lo s  p r o g r a m a s  d e  la s  u n i -

n n r u ™  • ‘ r ~ — a s > c o n v o c a d o  
Por la Universidad de M u r c i a .  ¿ A

q u é  ‘ s a b e n ’  l o s  p r e m i o s ?

-U n  p r e m i o  s i e m p r e  e s  u n  estim u
lo para s e g u i r  a d e l a n t e .  E n  nuestro 
caso, a d e m á s ,  se tra ta  d é  algo m uy 
im portan te  p o i q u e  ‘Carta a Miguel 
H ernández’ fue seleccionado á  n i
v e l nacional, e n tre  todas las aulas 
de mayores de las universidades es
pañolas. En total, participamos seis 
espectáculos pxocedente&de las dis
tin ta s  com unidades, todo u n  reco
nocim iento a nuestro  trabajo. 
- L l e v a  a l  f r e n t e  d e l  t a l l e r  d e  t e a 

t r o  d e l  A u l a  P e r m a n e n t e  d e  F o r 

m a c i ó n  A b i e r t a  d e  l a  U G R  d e s d e  

s u  p u e s t a  e n  m a r c h a .  ¿ Q u é  r e t o s  

l é  q u e d a n  p o r  c u m p l i r ?

-Cada nueva obra es u n  reto para el 
grupo porque intentam os que e l  tra
bajo sea distinto. Todos los m onta
jes realizados son  tex tos nuestros y

procuram os adaptarlos a los in te r
pretes según sus posibilidades. Ac
tualm ente , estam os con o tro  m on
taje» titulado ‘Mi ciudad’, que estre
narem os en  febrero y  está  incluido 
en  la  VI edición dél programa ‘Edu
car con arte’, perteneciente a las áreas 
de Educación, Consum o y  Empleo 
del AyimíairiientQ de Granada. Una 
obra que trata de reflejar los proble
mas de la juventud actual, pero siem
pre conhum ory , sobre todo, m iran
do el fotuto con esperanza. También 
tenem os en perspectiva otro proyec
to  sobre A ntón  Chéjov, e l gran au
to r  ruso , basado, en  sus rela tos, 
‘Chéjov, e n tre  nosotros’, lo titu la 
m os, Q uerem os que sea u n a  dé las 
puestas en  escena más rigurosas, su- 
gerentes y  atractivas. M uchos retos 
como ya. mencionamos al principio.

- ¿ C u á l  h a  s i d o  s u  m a y o r  s a t i s f a c 

c i ó n  c o m o  d i r e c t o r  t e a t r a l ?

-Conseguir u n  grupo disciplinado, 
respe tuoso  y  en tregado  a  la  labor 
como en el caso presente. Es todo un

privilegio disponer de unos m iem 
bros que n o  solo creen en  lo que h a
cen, sino que se esfuerzan por supe
rarse cada vez m ás. El resultado de 
todo  ello es evidente en  todos nues
tros montajes. Una labor realm ente 
loable tra tándose de personas que 
son actores aficionados y  que no han 
tenido la ocasión de subir a u n  esce
nario.
- ¿ Q u é  e s p e r a n  d e  ‘ C a r t a  a  M i g u e l  

H e r n á n d e z ’ ?

-Q u e  e l público pase unos m om en
tos entrañables y  disfrute con la poe-; 
sía del gran poeta, con la fuerza de su 
palabra yesávoz emotiva, imperece
dera por encimada modas y  cualquier 
ideología. Una poesía profündamen- 
te  hum ana. La fu ndón  está dedicada 
a una. persona que ha  hecho una gran 
labor por las Escuelas del Ave María 
de nuestra  ciudad. M iguel H ernán
dez tam bién fue alum no de estas es
cuelas en su ciudad natal. D e ahí el 
sentido d e  dicho hom enaj e. 
- In te rn e t  h a  m odificado l a s  r e g la s  

d e l  juego, ¿Tam bién e n  e l  t e a t r o ?  

-E n absoluto. Por una razón m uy sim
ple: la presencia en u n  escenario del 
ser hum ano, su  capacidad para gene
rar emociones, cuestionar ciertas im
posturas e  invitar a la reflexión, con 
su  voz y  su  palabra, son insu stitu i
bles. Al menos, de m omento.
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T
engo a gala confe
sar que José A nto
nio López Nevot 
es uno de mis m e
jores amigos desde 
los años difíciles del bachille

rato en el colegio de los padres 
Escolapios, y recuerdo, como 
si los hechos hubieran ocurri
do ayer mismo, que su llegada, 
merced a su ingenio chispean
te, a su hum or finísimo y a su 
extrema cordialidad, iluminó, 
como un rayo de sol m eridia
no, la oscura m onotonía de 
aquellas aulas grises.

Querido por profesores y 
alumnos, de igual m anera re
cibía parabienes y felicitaciones 
de los unos, que nos ayudaba a 
los otros con los deberes o en 
los exámenes. Podría contar un 
sinfín de historias y peripecias 
que compartimos en aquella 
época, podría referirme a los 
tebeos que escribíamos con
juntam ente cuyos personajes 
eran los de nuestro entorno o 
a la revista literaria que confec
cionamos entre los dos y que 
sólo alcanzó el prim er número 
y en ejemplar único

Ya en aquellos años desper
tó su vocación por la Historia 
y no fueron pocas las tardes en 
que, tras finalizar las clases, lo 
acompañé a la encantadora b i
blioteca pública que aún se alza

en la ribera del Genil donde, 
con precoz afán de sabiduría, 
consultaba libros y libros, ora 
acerca de los antiguos reyes de 
Polonia, ora sobre los judíos en 
la Granada m edieval...

En la década de los setenta la 
Literatura entró en nuestras vi
das como un  vendaval y juntos 
dimos escandalosos recitales 
dadás en los que llegábamos a 
arrojar sobre el público jarros 
de agua, cajas de polvos de tal
co o botes de colacao e incluso 
alguna que otra maceta. En una 
de aquellas veladas participa
ron también el excelente pintor 
Iván Piñerúa y el poeta Juan 
de Loxa. Vestidos con antiguas 
levitas y tocados con chisteras 
organizábamos también expo
siciones callejeras de body art 
en las que nosotros mismos 
éramos los objetos artísticos.

Dotado excepcionalmente 
para las más diversas artes y 
disciplinas, en 1980, en la bar
celonesa editorial “Ámbito Li
terario”, aparecía el prim er libro 
de José Antonio López Nevot, 
el poem ario- “Artífice de islas”, 
decidida apuesta por la belleza, 
libro innovador y lleno de au
dacísimas imágenes que se en
cadenan sin dar tregua al lector 
y que a veces poseen un sesgo 
surrealista. Los poemas de este 
libro singular están colmados

de culturalismo, pero nada 
tienen que ver con la estética 
novísima entonces floreciente, 
sino con los grandes autores 
del Barroco español, Góngora 
y Quevedo, y también con Vi
cente Aleixandre. Para López 
Nevot el poeta es un artífice de 
islas o de m undos ideales y así 
se propone “abandonar la im
postura realista” tan omnipre
sente en las letras españolas y 
hacer una poesía cimentada en 
el mito y en el símbolo.

Paralelamente se entregaba 
a la pintura y cuadros suyos 
fueron colgados en diversas ex
posiciones, cuando no sirvie
ron para ilustrar las portadas 
de bastantes libros de poesía, 
como es el caso de los publica
dos por la granadina colección 
“Ánade”.

Y todo ello sin descuidar sus 
estudios jurídicos, pues pronto, 
finalizada su carrera, entra en 
el departam ento de Historia 
del Derecho y en pocos años da 
fin a su doctorado. Catedrático, 
prim ero en la universidad de 
Almería y más recientemente 
en la de Granada, entre sus nu
merosas publicaciones destaca 
el eruditísimo libro, publicado 
en 1994, que dedicó a “La or
ganización institucional del 
municipio de Granada durante 
el siglo XVI (1492-1598)”, obra
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imprescindible para conocer 
hasta en sus últimos detalles la 
vida real de nuestra ciudad du
rante su prim er siglo después 
de la reconquista. Sus páginas 
están llenas de noticias curio
sísimas y reflejan muy bien 
cómo Granada, en muy pocas 
décadas se fue burocratizando. 
El libro, a nuestro juicio, resulta 
imprescindible no sólo para ju 
ristas e historiadores sino tam 
bién para quien intente escribir 
una novela situada en nuestra 
ciudad durante aquella centu
ria.

En la celebración del V cen
tenario de la Audiencia grana
dina, José Antonio López Ne- 
vot rescato, tanto para lectores 
especializados en los estudios 
históricos o en los jurídicos 
como para cualquier natural de 
nuestra ciudad deseoso de co
nocer más detalles de su pasa
do, el manuscrito “Práctica de 
la Real Chancillería de Grana
da”, obra escrita hacia m edia
dos del siglo XVII.

José Antonio López Nevot 
puso de manifiesto que la au
toría del texto correspondía 
al procurador granadino Juan 
Martínez Lozano y esbozó su 
biografía. No resultaba em pre
sa fácil resucitar una vida de 
aquella centuria ya tan lejana,

pero el investigador lo consi
guió con verdadera maestría.

La Granada de la época, reli
giosa hasta el fanatismo, las fes
tividades, el funcionariado que 
en torno a la Audiencia se creó, 
la crueldad terrible de aquellos 
tiem pos... Todo ello se deja en
trever en este libro minucioso, 
exhaustivo.

En su estudio prelim inar 
José Antonio nos habla de la 
obra, de los modelos seguidos 
por el autor, de las intenciones 
del mismo al escribirla. Expli
ca también el investigador los 
añadidos que Fernando Irave- 
dra de Paz hizo al manuscrito 
y, finalmente, acompaña la edi
ción del texto con numerosas 
notas a pie de página y con los 
índices onomástico y sistemá
tico.

Pero hablemos ya de la na
rrativa de José Antonio López 
Nevot. En 1997, en la colección 
“Túbal” de la malagueña edi
torial “Aljibe”, aparece su libro 
“Templario y otros relatos”, una 
obra que agavilla once m agní
ficas narraciones impregnadas 
de una atmósfera inquietante 
muy en línea con Poe o con 
Borges. Son relatos en su m a
yoría de carácter histórico lle
nos de simbolismo e intriga y 
ornadas con un lenguaje siem

pre exquisito y de gran plasti
cidad.

La narrativa de López Nevot 
está muy lejos de todo casti
cismo. Sus textos nos llevan 
ahora a la Jerusalén templaría, 
ahora a la Granada zirí de Ibn 
Nagrela, periodo que tras él 
han novelado otros autores; en 
ocasiones se nos recrea el am 
biente tropical de la Guayana o 
la acción se centra en un tren 
que se dirige hacia Cádiz. Cual
quier tiempo y cualquier espa
cio es válido para sus ficciones 
y ello por su gran erudición y 
por el simbolismo que emplea. 
A veces en estos cuentos parece 
no suceder nada, pero algo es
condido nos intranquiliza, algo 
que siempre tiene que ver con 
el pasado.

Nuestro autor ha escrito otros 
relatos en número suficiente 
para conformar un nuevo libro. 
Varios de ellos han aparecido 
en revistas y en antologías y hoy 
nos leerán algunos inéditos. 
También guarda en el telar dos 
novelas inconclusas. Pero en la 
provincia no es fácil publicar ni 
existen demasiados estímulos 
para hacerlo. Ojalá que las p ri
micias que hoy se nos ofrecen 
aquí vean pronto la luz pues yo 
os aseguro que cumplidamente
lo merecen.
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LA EVOLUCIÓN DE 
LOS SENTIDOS
La especie Homo Sapiens es muy joven: surgió 
como mucho hace 200 mil años, parece ser que en 
África. Si se compara su edad con los 3 millones 
de años que por término medio tiene de vida una 
especie de mamífero, nos damos cuenta que so
mos una especie recién nacida, como quien dice...
Y no obstante, nuestra evolución cultural es tan 
acelerada que está totalmente desfasada de la evo
lución biológica.

E L  M
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E
l desarrollo de los sentidos que ha ex
perimentado el Hombre ha sido con
trolado por el fenómeno evolutivo y 
ha estado íntimamente relacionado 
con las condiciones físicas y químicas 
del ambiente que nos ha rodeado en el trans

curso de los tiempos. De hecho, la forma de 
funcionar de nuestros sentidos es una conse
cuencia de la adaptación al medio.

El Hombre posee cinco sentidos. Los ojos nos 
permiten relacionarnos con el medio interpre
tando la energía luminosa visible. Son los órga
nos sensoriales de mayor potencia en un me
dio aéreo, ya que son los de más largo alcance 
y los más rápidos (la información ambiental a 
través de la luz viaja a enormes velocidades). 
El Hombre es un animal diurno y como tal ha

logrado ver colores. También, como primates 
que somos, tenemos visión estereoscópica. 
Sin embargo, no hemos desarrollado una gran 
agudeza visual ni tampoco una gran visión en 
la lejanía, ni abarcamos mucho campo de vi
sión.

El oído permite relacionarse con el medio a 
través de las ondas sonoras que viajan a través 
de un medio fluido, por ejemplo la atmósfe
ra o el agua al presionar estos medios. En un 
medio acuático, es un órgano más eficaz que 
el de la vista o el del olfato. Esta información 
viaja a una velocidad más lenta que en el caso 
de la luz. El oído tiene un desarrollo medio en 
el hombre: no somos capaces de oír sonidos 
ni muy graves ni muy agudos (ultrasonidos) y 
nuestra potencia auditiva o capacidad de oír 

sonidos lejanos está moderadamente desa
rrollada.

El tacto es el justo para un animal sobre 
todo visual, aunque el Hombre tiene zonas 
corporales con un mayor desarrollo táctil, 
debido al uso. Me refiero a la cara y sobre 
todo a las manos.

La especie humana tiene los otros sentidos 
menos desarrollados, aunque no siempre 
fue así. El olfato, el más primitivo, es reía
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tivamente escaso si lo comparamos con otros 
mamíferos como los perros, gatos, rumiantes, 
etc. Esto se debe a que cuando nos converti
mos en animales bípedos, separamos la nariz 
del suelo y dejamos de utilizar el olfato como 
sentido primordial para detectar presas y pre
dadores.
El gusto también está discretamente desarro
llado aunque es muy versátil como correspon
de a un animal omnívoro.

Nuestros cinco sentidos son una conexión con 
el mundo externo. Mandan señales a nuestro 
cerebro, que interpreta los mensajes y percibe 
lo que hay alrededor de nosotros. La mayoría 
de la información que nuestros sentidos perci
ben nunca es reconocida por nuestro cerebro. 
Nuestras experiencias, creencias y cultura in
fluyen en lo que notamos de los miles de estí
mulos que nuestros sentidos están recibiendo. 
Nuestro cerebro utiliza la información que re
úne e interpreta y percibe el mundo que nos 
rodea, creando nuestra experiencia de vida.

Los sentidos del olfato y del gusto han ayuda
do a los seres a catalogar los elementos que 
le pueden servir de alimento. Un objeto que 
está en putrefacción emite ciertas sustancias 
químicas que tenemos la capacidad de detec
tar y sabemos, sea por herencia genética o por 
aprendizaje, que nos pueden dañar, por lo cual 
nos abstenemos de comerlo o beberlo.

Es decir, los sentidos del gusto y del olfato tam
bién se han desarrollado para poder adaptarse 
a evitar peligros en la ingestión de alimentos 
que ya están descompuestos y que presen
tan un peligro al ingerirlos, así como alimen
tos venenosos que, en general, desprenden 
cierto número de sustancias químicas que al 
llegar a la nariz detectamos; de esta forma se 
ha aprendido, en el transcurso de la evolución 
de la vida a rechazarlas. Existen también sus
tancias venenosas o podridas que no huelen. 
Sin embargo, al probarlas con la lengua se ha 
aprendido a saber que no nos convienen por
que nos causarán daño.

El sentido del gusto actúa por contacto de sus
tancias solubles con la lengua. El ser huma
no es capaz de percibir un abanico amplio de 
sabores como respuesta a la combinación de 
varios estímulos, entre ellos textura, tempera
tura, olor y gusto. Considerado de forma ais
lada, el sentido del gusto sólo percibe cuatro 
sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo; 
cada uno de ellos es detectado por un tipo es
pecial de papilas gustativas.

La lengua posee casi 10.000 papilas gustativas 
que están distribuidas de forma desigual en la 
cara superior de la lengua. Por lo general, las 
papilas sensibles a los sabores dulce y salado 
se concentran en la punta de la lengua, las sen
sibles al ácido ocupan los lados y las sensibles 
al amargo están en la parte posterior.

Los compuestos químicos de los alimentos se 
disuelven en la humedad de la boca y penetran 
en las papilas gustativas a través de los poros 
de la superficie de la lengua, donde entran 
en contacto con células sensoriales. Cuando 
un receptor es estimulado por una de las sus
tancias disueltas, envía impulsos nerviosos al 
cerebro. La frecuencia con que se repiten los 
impulsos indicará la intensidad del sabor.

El deterioro del sentido gustativo varía desde 
su distorsión hasta su pérdida completa. Los 
trastornos del gusto pueden ser causados por 
cualquier condición que interfiera con la trans
misión de los estímulos de sabor hacia el ce
rebro o por condiciones que afecten la forma 
en que este órgano interpreta tales estímulos. 
Existen dos clases de desordenes del gusto: la 
hipogeusia, que consiste en la pérdida de la 
habilidad de saborear o distinguir entre lo dul
ce, lo salado, lo agrio, etc; y la ageusia, que es 
la pérdida casi total de detectar sabores. 

Cuando un objeto, emite un olor y nos llega a 
la nariz esto quiere decir que algunas molé
culas de dicho objeto se han desprendido de 
él y llegado, por difusión o arrastre, a nuestra 
nariz. Estas moléculas entran en la nariz debi
do a la aspiración que realizamos cuando res-
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piramos. La corriente de aire que entra pasa 
por el epitelio sensitivo. La cantidad de aire y 
por tanto la fracción de moléculas del objeto 
oloroso que se deposita en el epitelio es muy 
pequeña. También llegan corrientes de aire 
desde la boca. Este hecho tiene como conse
cuencia que la sensación predominante al co
mer provenga no del gusto que se inicia en la 
lengua sino del olfato.

La sensación de oler se experimenta cuando 
las moléculas aromáticas llegan a la mucosa 
nasal, en donde se disuelven. Así, estas molé
culas entran en contacto con los cilios. Hasta el 
día de hoy no se ha podido determinar con cer
teza el mecanismo por medio del cual se inicia 
el proceso a través de los receptores nerviosos 
que nos dan la sensación de oler. Somos muy 
sensibles a una cantidad extraordinariamente 
grande de olores distintos y los órganos olfa
torios reaccionan a cantidades notablemente 
pequeñas de sustancias. Por ejemplo la iono- 
na, que es el sustituto artificial del aroma de 
las violetas, puede ser detectado por casi to
das las personas cuando su concentración en
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el aire es de apenas una parte por más de 30 
000 millones de partes de aire. A primera vista 
podríamos pensar que hay un nervio olfatorio 
sensible a cada olor posible.

En muchos casos resulta que la presencia de un 
átomo particular en la molécula de la sustan
cia olorosa es la que le da su olor peculiar. Por 
ejemplo, está el caso del agua, cuya molécula 
tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, 
H20. Si se sustituye el átomo de oxígeno por 
uno de azufre se obtiene el sulfito de hidróge
no, H2S. Esta última sustancia despide el olor 
de huevos podridos. Vemos que la sustitución 
de un átomo de oxígeno por uno de azufre lle
va a cambios notablemente desagradables en 
el olor de estas sustancias.

A pesar de su sensibilidad, el olfato es quizás 
el sentido que se adapta con mayor rapidez. 
Los receptores olfatorios se adaptan en un 
50% durante el primer segundo de estímulo, 
de modo que hasta los más desagradables olo
res presentes en el aire dejan de ser percibidos 
después de unos cuantos minutos.
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VISITA DE ALUMNOS DEL 
AULA SENIOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE OPORTO

Durante los días 20 al 22 de Mayo alum
nos de la Universidad de Oporto se des
plazaron a nuestra ciudad para mante
ner unas jornadas de convivencia con 
los compañeros del Aula Permanente 
de Formación Abierta que a través de Aluma fue

ron encargados de acompañarlos durante su estan
cia en nuestra ciudad.

Después de recibirlos en el Hotel donde se aloja
ban, realizamos una visita guiada al Hospital Real 
a cargo del personal del Departamento de Restau
ración de la Universidad donde pudimos conocer 
la historia del mismo y recorrer sus salas, cruceros 
y bellos patios. Fue sin duda la Biblioteca la que les 
causó mayor admiración.

Posteriormente nos dirigimos al Salón de Convale
cientes en donde tuvo lugar el acto de recepción 
por parte de la Dirección del Aula Permanente. 
Tomó la palabra la Presidenta Da Concepción Ar
gente haciendo un breve recorrido por la historia 
del Aula Permanente, indicando que el fin primor
dial de la misma está dirigido a dar una oportu
nidad a todas las personas mayores que quieren 
seguir ampliando sus conocimientos o bien, abrir 
las puertas a todas aquellas otras que por distin
tas circunstancias no hubiesen podido asistir a la 
Universidad con anterioridad. Otro objetivo muy 
importante es el de aportar la posibilidad de que 
los alumnos a esta edad que supone su "segunda 
juventud" puedan asistir a distintos talleres, par
ticipar en viajes culturales y conseguir un nivel de 
socialización tan importante a esa edad.

Indicó que el Aula Permanente tiene la misma con
sideración por parte de la Universidad de Granada 
que cualquier otra facultad. Sin embargo, como 
queda aún pendiente el reconocimiento de estos 
estudios como Universitarios, el Aula no cesa en su 
empeño de conseguir el reconocimiento que los 
mismos merecen.

Explicó las relaciones con las distintas Aulas de Ma
yores de toda España y los encuentros que periódi
camente se vienen realizando en pos de conseguir

un mayor potenciamiento y actualización de los 
distintos programas.

Puso mucho énfasis en la gran labor de todo el pro
fesorado que imparte las distintas clases y talleres, 
indicando que todos ellos son o han sido Catedráti
cos de la Universidad o Licenciados, entregándose 
todos ellos de una forma total a los alumnos, y que 
no dudan en expresar su gran satisfacción por par
ticipar en este programa.

A continuación detalló el número de alumnos ma
triculados en el presente curso y las distintas sedes 
con que cuenta actualmente, todas ellas depen
dientes de esta Universidad. En el momento de ex
plicar el importe que cada alumno tiene que abo
nar por matricularse, los compañeros de Oporto se 
sorprendieron al comprobar que es mucho menor 
que el que ellos abonan, a pesar de que el Aula Per
manente ofrece muchas más asignaturas y horas 
lectivas. También fue motivo de sorpresa el que 
aquí no se exigiese un nivel académico determina
do, cuando en Oporto se exige el de Licenciado de 
Grado Medio.

Al final, se abrió un pequeño coloquio que sirvió 
para que nuestros visitantes agradecieran el recibi
miento que habían tenido, dándose por finalizado 
el Acto por parte de la Presidenta..

Por la tarde y de la mano de nuestro compañero 
José Rodríguez que durante todos los días ejerció 
las funciones de "cicerone", comenzamos visitando 
la Basílica de San Juan de Dios recientemente res
taurada, quedándose sorprendidos por la grandio
sidad barroca de todo el monumento. A continua
ción nos dirigimos a la Catedral en donde gracias 
a las certeras explicaciones de dicho compañero, 
pudieron admirar su arquitectura y obras de arte. 
Para finalizar el día hicimos un recorrido panorá
mico en el tren turístico por los lugares más em
blemáticos de nuestra ciudad.

El segundo día comenzó con una visita al Albayzin 
nuestro barrio más pintoresco. Aunque el tiempo 
no nos acompañó debido a la lluvia que estuvo
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cayendo, eso no nos impidió recorrerlo en toda su 
amplitud dejándoles unas imágenes impactantes, 
sobre todo cuando llegamos al Balcón de San Nico
lás con la inigualable vista de La Alhambra y toda la 
ciudad a sus pies.

Por la tarde les acompañamos a la Facultad de Me
dicina para que asistieran a una de las clases sobre 
"El cuerpo humano" de la cual salieron bastante 
satisfechos gracias al detalle que tuvo el Catedráti
co que, después de saludarles, les ofreció un desa
rrollo más lento en sus explicaciones para facilitar
les su comprensión.

Y ya por la noche, en respuesta a un deseo suyo, 
les acompañamos a una Zambra en el Sacromonte.

El último día, se lo reservamos para realizar la vis
ta obligada a La Alhambra. Desde el comienzo del 
recorrido fuimos acompañados por un especialista 
de arte islámico gracias al cual cada uno de los rin
cones que íbamos viendo nos llegara a ser familiar, 
lo que a los que tuvimos la suerte de acompañar

al grupo, nos hizo recordar a la inmortal Cristina 
Viñes cuando las primeras palabras que decía al co
mienzo de cada curso eran: "Vds. cierren los ojos, 
comiencen a volar y déjense llevar por mis palabras 
para disfrutar del recorrido por Granada". Para todos, 
la visita resultó inolvidable.

Esa tarde y como colofón a su estancia, nos acerca
mos a la Facultad de Ciencias con el fin de visitar la 
muestra "GRECO-MANOS" de nuestros compañeros 
de Arte y Creatividad en la que exponían los cuadros 
monográficos que habían realizado durante el curso, 
con motivo del IV Centenario de El Greco. Esta mues
tra había sido muy bien acogida por todos aquellos 
que la pudieron contemplar.

Esta nueva experiencia con compañeros de otras 
universidades resultó sumamente gratificante tan- j 

to para ellos que no dejaron de agradecernos todas 
las atenciones que el Aula Permanente había tenido, 
como para todos los que les acompañamos.

Jenaro Muñoz
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Exposición de pintura

“GRECÓMANOS”
en Granada

Cuando un gran 
artista traspasa 
con su obra su 
tiempo y se ex
pande por todo 
los rincones del 
mundo. Es en
tonces, cuando 
podemos afir
mar que nos 
encontram os 
ante un gran 
genio de la pin
tura.

El nombre por 
el que todos le 
conocían y le 
conocemos es 
El Greco, aun
que realmen

te se llamaba Doménico Theotocoupulos. (1541- 
1614).

El Greco es el apodo que le pusieron (había nacido 
en Grecia), y así le conocían tanto en España como 
en Italia, país en el que estuvo aprendiendo y 
pintando antes de llegar aquí.

Las obras del Greco son reconocibles, sobre todo, 
por las figuras alargadas, y esa peculiaridad es la 
que le ha dado tanta popularidad. Son obras, don
de deja ver su gran personalidad en cada cuadro. 
Pero no sólo eso: si nos adentramos un poco más, 
nos encontraremos en un mundo de colores, de 
formas y expresiones que resultaban totalmente 
nuevas en el siglo XVII. Su arte resultaba extraño.

Tuvieron que pasar casi 300 años, para que se le 
reconociera todo aquello como una forma innova-

Rafael Reche Silva. Granada 2014. 
Alumno del aula y  socio de aluma.

dora de representar figuras, sentimientos... De he
cho, es a finales del siglo XIX, cuando la forma de 
pintar del Greco fue la que más influyó en el arte 
moderno, en artistas como Picasso, Cezanne o Ma- 
net, entre otros muchos.
Este año, con motivo de la conmemoración del IV 
centenario de su muerte, se realizan numerosos 
actos, exposiciones y eventos, a lo largo de la 
geografía de España, en especial en Toledo, la 
ciudad que lo acogió como artista.

Ante tan extraordinario acontecimiento de 
homenaje a uno de los pintores más admirado de la 
historia, los alumnos del Taller de Arte y Creatividad, 
del Aula Permanente de Formación Abierta de la 
Universidad de Granada, hemos querido unirnos, 
a dicho acontecimiento, aportando sobre todo la 
ilusión llevada en los pinceles, plasmada en color 
y formas sobre la tabla que sirve de marco para 
interpretar las creaciones del Greco, desde nuestra 
propia percepción y sensibilidad.

Este proyecto nació a principios de año, en el Taller 
de Bellas Artes de la UGR, de mano de la profesora 
Elizaberta López, quien nos animó a identificarnos 
con el Greco, a conocer sus creaciones y partiendo 
de la sensibilidad de cada uno, saber dialogar con 
su universo creativo desde una mirada detenida, 
vibrante y actualizada.

Después de tres meses de trabajo, surgen las obras, 
21 al óleo sobre tabla, todas del mismo formato, 
que intentan dar a conocer al público granadino en 
general y en especial a los jóvenes universitarios, 
una pequeña muestra de la variada obra del Greco, 
utilizando la misma técnica pictórica y método de 
trabajo que el gran maestro empleaba en su taller.

Se trata de acercar a través del arte de la pintura a 
dos mundos distantes por la edad, pero próximos 
en las motivaciones y creatividad, a los jóvenes
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estudiantes universitarios, con los "mayores" 
también alumnos de la universidad. La exposición 
sobre el Greco ha logrado crear una simbiosis, 
entre generaciones, de abuelos pintores y sus 
nietos amantes del mundo creativo.

Con estos antecedentes, se inauguró la exposición 
bajo el nombre "Grecomanos" el día 20 de Mayo 
2014, y abierta hasta el 30 del mismo mes, en la 
sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias de 
Granada.

Gracias a la Facultad de Ciencias y en especial 
a su Vicedecana D̂ . Ana Isabel García López, 
por facilitarnos este espacio, donde mostrar los 
trabajos realizados por los alumnos.

La conjunción de cuadros alargados (122x50 cm) con 
la amplitud de la sala cuadra con su luz natural, creó 
un ambiente mágico, que nos envolvía y acercaba a 
la imaginativa y colorida obra sobre el Greco.

El programa informativo de televisión del Canal 
Sur cerró su emisión con un reportaje sobre la 
exposición en Granada.

La asistencia de público ha sido numerosa 
y continuada desde su apertura (600 pax), 
destacando entre las visitas, la formada por 
un grupo de alumnos de la Universidad Sénior 
de Oporto en Portugal, que se encontraban de 
visita en Granada. Alumnos también "mayores", 
interesados por nuestra cultura y en especial por 
la formación de nuestra aula. Con ellos, se han 
establecido los primeros contactos para futuras 
colaboraciones de las actividades del aula.

La experiencia de la exposición del Greco ha sido 
realmente satisfactoria y gratificante, el dar a 
conocer y abrir los trabajos del aula, al público y 
en especial a los universitarios.

A su vez, aportar desde las manos curtidas por el 
paso de los años, con los pinceles llenos de vida 
que vibran de vitalidad en cada pincelada de ilusión 
sobre el lienzo, un pequeño grano de arena en el 
homenaje que España, rinde a la figura del Greco, 
en este año 2014.

Esta lab o r  ha s id o  p o sib le  grac ia s  a los p ro fe so re s y  artistas: _________

Comisarias: Prof. Elizaberta López Pérez y Cristina de Pinedo.

Gestor cultural: Alumno. Rafael Reche Silva.

Artistas y su obra:

• ISABEL CARMONA MUÑOZ. "La Cruz”. De la obra del Greco: "Cristo abrazado a la cruz” y "Vista de Toledo”.

• PILAR DELGADO RODRÍGUEZ. "Aprendiendo del Greco”. De la obra del Greco: "Caballero de la mano en el 
pecho".

• RAFAEL RECHE SILVA. "La Neo Resurrección Greconiana”. De la obra del Greco:

"La Resurrección de Cristo”. Con personajes de distintos cuadros del Greco.

• PAQUI GARCÍA GÓMEZ. "Apocalipsis 2000". De la obra del Greco:

"Visión del Apocalipsis".

• MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ. "Mi esperanza". De la obra del Greco:

"San Pablo”.

• MANUELA MELGAREJO ORTEGA. 'Añoranza de abuela”. De la obra de Greco:

"Sagrada Familia con Santa Ana y el pequeño Juan Bautista”.

• FRANCISCO MELLADO. "A Jesús mi mejor Grecohermano". De la obra del Greco:

"Caballero de la mano en el pecho".

• Ms TERESA PÉREZ AMADOR. "La esencia mágica". De la obra del Greco:

"El Expolio".

• PEDRO REYES SUÁREZ. "Toledo, ciudad eterna”. De la obra del Greco:

"Vista de Toledo.

• ENCARNACIÓN LABELLA MONTES. "Reina del Amor". De la obra del Greco:

"La Coronación de la Virgen”.
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• PEPA LANZAR. "A orillas del Tajo". De la obra del Greco:

"Vista de Toledo".

• MARÍA CARIÑANOS FERNÁNDEZ. "La Anunciación del Ángel". De la obra del Greco:

"La Anunciación".

• DIEGO LÓPEZ ROJAS. La Virgen pensativa". De la obra del Greco:

"El entierro del Conde de Orgaz”.

• ANTONIO CASTELLANOS. "El regreso de Egipto”. De la obra del Greco:

"La huida de Egipto”.

• CARMEN TROYANO. "Diálogos a la mujer maltratada”. De la obra de Greco:

"Magdalena penitente”.

• Ms DOLORES FERNÁNDEZ SAMPEDRO. "El aviso a Troya". De la obra del Greco: 

"Laocoonte”.

• PAULA MARTÍNEZ BERROCAL. "Y... más allá...”. De la obra del Greco:

“Visión del Apocalipsis”.

• PEDRO TRIGUERO COLMENERO. "Mano irreverente". De la obra del Greco:

"El Expolio”.

• PILAR PÉREZ TORRES. "Los angelillos de la Gloria". De la obra del Greco:

"La Anunciación".

• ENCARNACIÓN LABELLA MONTES. "El m artirio”. De la obra del Greco:

"El m artirio  de San Sebastián".

• SALUD ANDRÉS APARICIO. "Osadía. Atreviéndonos con el Greco". De la obra del Greco: 

"La Asunción de la Virgen”.

Público el día de la inauguración de la Exposición Grecómanos.

Alumnos pintores del Taller de Arte y Creatividad. Alumnos de la Universidad Sénior de Oporto, 
visitan la exposición.
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0I0R E S  QUE TRAEN RECUERDOS 
DE IOS ABUELOS

JESÚS TORAL 
PERIODISTA DE CANAL SUR TELEVISIÓN

"El olor de la chirimoya" trae a la memoria la lucha de nuestros abuelos en los entornos de Andalucía

A principios de 2013 veía la luz "El olor de la chirimoya", de la editorial Circulo Rojo, y con ella 
de alguna manera se intentaba restablecer el honor y el respeto hacia nuestros antepasados 
que trabajaron toda la vida en el campo, poniendo todo su esfuerzo, con el firme propósito de 
conseguir que sus descendientes que no tuvieran que sufrir las injusticias y penalidades que 
ellos superaron. Lo que desconocían era que la historia siempre acaba repitiéndose.

Mi tía María era un 
ser especial con 
una memoria por
tentosa y una ca
pacidad de sufri
miento tácito fuera de lo común. 

Ciega casi de nacimiento se tuvo 
que enfrentar a la muerte de su 
único hijo de forma trágica, a lo 
malos tratos de su marido en una

época en la que pegar a la mujer 
se consideraba un asunto privado 
en el que nadie tenía derecho a 
meter las narices, a una inunda
ción que la dejó sin casa y a una 
realidad que la mantuvo atada a 
su pueblo a pesar de su brillante 
inteligencia porque en la posgue
rra una discapacidad visual era 
sinónimo de marginación laboral. 
Por eso, cada vez que ella se di
rigía a mí para contarme la injus
ticia que padecieron sus padres, 
mirando a los lados como si de un 
secreto se tratara, en mí se des
pertaba un sentimiento de triste
za y a la vez un deseo de restable
cer el orden familiar. Tal vez ese 
fue el motivo comencé a indagar 
en la historia de mis abuelos des
de que nacieron en Otívar, en la 
serranía tropical de Granada, y 
como una cosa lleva a otra y para 
entender era necesario conocer 
el entorno en el que se desarro
lló, por la novela discurren de
cenas de personajes, vecinos del 
pueblo, que conforman un análi
sis costumbrista de la vida en un 
entorno rural a lo largo del siglo 
XX.
La novela navega entre el drama, 
la intriga, el humor, desprende 
emociones a flor de piel y se aso
ma a una situación caciquil que 
subyugaba a miles de personas

en pueblos como Otívar donde 
los marqueses, condes y seño
ritos ejercían un poder obre los 
vecinos que distaba mucho del 
que hoy mantienen trabajador y 
empresario. Caciques que habían 
heredado un gran capital y fincas 
y no tenían ninguna duda de que 
los trabajadores estaban en el 
mundo para satisfacer sus necesi
dades personales y para cumplir 
órdenes estrictas y, muchas veces 
completamente injustas.
"El olor de la chirimoya" nace con 
una enorme oreja a través del 
tiempo sin ninguna intención de 
juzgar a los personajes ni criticar 
su manera de actuar sino que 
pretende convertirse en un mudo 
testigo de una época en la que se 
trabajaba de sol a sol, en la que 
se comía cuando había algo que 
echarse a la boca y en la que vi
vir o morir era solo cuestión de 
suerte.
Y aunque para escribir esta histo
ria indagué e investigué muchos 
documentos, en hemerotecas, ar
chivos municipales, juzgados, etc. 
lo que no aparecía en ningún sitio 
eran los sentimientos de estos 
andaluces, nuestros abuelos, que 
pasaron la vida trabajando en el 
campo, sin apenas alfabetización 
pero aferrados a unos valores
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que traían de fábrica. Porque mis 
antepasados ni muchos otros sa
bían leer, ni escribir, ni entendían 
de pintura o de física, pero nadie 
les engañaba en sus cuentas dia
rias, sabían cuando había que cul
tivar cada planta, si se acercaba la 
tormenta, eran capaces de inter
pretar los anómalos comporta
mientos de lo animales e incluso 
por la posición del sol conocían la 
hora del día. Y esos conocimien
tos, que la mayoría de nosotros 
hemos perdido, también forman 
parte de la cultura, de otra cultu
ra distinta a la que estamos acos
tumbrados a apreciar y por eso 
miramos de forma condescen
diente a nuestros mayores como 
si fueran niños cuyas opiniones 
no tuvieran que ser tenidas en 
cuenta.
Mis abuelos, que jamás tuvieron 
dinero, abrieron las puertas de su 
casa a los necesitados, a veces sin 
preguntarles su ideología políti
ca o su situación económica, en 
ocasiones poniendo en riesgo su 
propia identidad. Ni siquiera en 
los municipios de hoy en día, los 
vecinos conocen a quienes tienen 
al lado. Hemos perdido la capaci
dad de detenernos a observar lo 
que ocurre a nuestro alrededor. Y 
tal vez va siendo hora que la soli
daridad se abra paso y que recu
rramos a nuestros mayores para 
saber como actuar, cómo salir 
de una crisis de la que nadie se 
considera responsable. Y en esto 
también están haciendo una gran 
labor las ONGs, como solidarios 
del Desarrollo, una agrupación 
en la que los universitarios con 
más valores deciden incorporar
se como voluntarios para ayudar 
a las personas sin hogar desper
digadas por Granada y otras ciu
dades españolas. Gente sin un 
techo, muchos de ellos mayores, 
por cierto, cuya única ambición es 
que alguien les escuche y les de
dique un poco de su tiempo. Esta 
es la juventud que debe abrirse 
Paso, la que se para ante el su
frimiento, la que mira a los ojos 
del necesitado, la que antepone 
las prioridades de los ajenos a la 
suyas. Y esa juventud existe en

ONGs como Solidarios. A falta de 
las prestaciones que hasta ahora 
cumplían los servicios sociales, 
personas altruistas de estas orga
nizaciones no gubernamentales 
o confederaciones como Cáritas 
están supliendo esas funciones. 
Sin su existencia, probablemente 
estaríamos a nivel de cualquier 
país del tercer mundo.
Desde que iniciamos la andadu
ra del Programa de Canal Sur Te
levisión "Tiene arreglo" hemos 
tenido miles de solicitudes de 
ayuda y hemos asistido a cien
tos de casos. La mayoría de las 
personas que piden forman par
te de familias que nunca habían 
tenido problemas económicos: 
les concedían una hipoteca para 
vivir en una buena vivienda, pa
garon su coche... y de pronto se 
han quedado en paro. Y cuando 
no hay ingresos tampoco hay po
sibilidad de pagar las deudas y es 
comprensible que el dinero que 
una familia ingrese sirva para ali
mentar a los más pequeños, algo 
que parece que también se re
procha desde las Instituciones. Y 
al llegar a esta situación cercana 
al desahucio, la decisión que to
man muchas personas es regre
sar al hogar de sus padres. Des
pués de haberse pasado la vida 
dando a sus hijos y a sus nietos, 
en el momento en que deberían 
poder descansar y recibir en for
ma de cariño todo lo que entre

garon se convierten de nuevo en 
sustento y en la base económica 
de todos los suyos. Y si no llega 
a ser porque nuestros mayores 
han trabajado toda la vida y han 
pagado todas las deudas nuestro 
problema sería ahora aún mayor, 
porque las calles se llenarían de 
familias enteras despojadas de 
cualquier privilegio social y de su 
propia vivienda.
Y quizás por la deshumanización 
de la que estamos siendo testigos 
los últimos años, los pueblos pe
queños que iban despoblándose 
hoy día ven con asombro nuevas 
incorporaciones de trabajadores 
jóvenes que quieren iniciar una 
vida alejada del bullicio urbano y 
en un entorno que no conocen el 
estatus social pero si el contacto 
con la naturaleza y el diálogo con 
el campo. Y de nuevo nuestros 
abuelos son los referentes más 
cercanos para asesorarnos.
Se nos olvidó escucharles y pen
samos que era porque no tenían 
nada que decir y ellos al ver que 
esto ocurría dejaron de hablar 
por temor a incomodarnos.
Es tiempo de cambios. Es hora 
de girar la cabeza hacia culturas 
como la gitana que tanto valor 
concede a sus mayores y darnos 
cuenta de que la experiencia de 
nuestros abuelos puede evitar
nos futuros sufrimientos.
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Probablemente, una "disputa legal" sea un 
conflicto establecido entre las distintas 
narraciones y exposiciones ya sean escri
tas o verbalizadas, que cada una de las 

partes pueda realizar sobre el mismo hecho objeto 
de la cuestión. Así, una decisión experta en un caso 
concreto es, en algunas ocasiones, una prueba fun
damental para discernir la credibilidad de las diver
sas versiones de un mismo hecho narrado. (Para) 
Determinar la credibilidad de la narración, supone 
encontrar expresiones del comportamiento que 
nos aproximen a la veracidad de los hechos, y para 
ello se hace necesario el trabajo del experto en el 
"testimonio".

Hablar de testimonio supone hablar de testigos 
que narran hechos. Una versión popular, poco fia
ble, afirma que antiguamente al jurar que lo que 
se decía era verdad, los testigos lo hacían tomán
dose los testículos, como demostrando que podían 
aceptar perder lo que fuese por defender la ver
dad. La realidad, menos jocosa, es que el vocablo 
viene del antiguo castellano "testiguar" que a su 
vez procede del latín testificare. Siguiendo con el 
origen de las palabras, el término testimonio, tiene 
su origen en testis, que significa atestiguar. Existe 
también relación con el prefijo tris de las lenguas 
prehistóricas indoeuropeas, que dan origen a la 
voz inglesa de tree que significa árbol. La ¡dea que 
subyace, se refiere a un tercero que está al margen 
de un convenio entre dos personas, como si fuera 
un árbol, de modo que está en condiciones de ac
tuar como testigo imparcial.

Centrándonos en el contenido de lo que se puede 
expresar en el testimonio, podemos afirmar que la

forma en la que se evalúe y valore dicho testimo
nio, es de vital importancia en todo momento, tal 
vez, especialmente cuando se trata de sujetos que 
están involucrados en procesos judiciales, y que 
son más vulnerables; pensemos en la credibilidad 
del testimonio en menores presuntas víctimas de 
abuso sexual; por ejemplo.

La valoración de los peritajes, sobre el testimonio, 
está sometida al control de los diversos ámbitos 
científicos, garantizando, como prueba científica, 
una alta probabilidad de certeza en sus conclusio
nes, (recordar el magnífico peritaje del Dr. Echeve
rría en el caso de los niños de Córdoba); también 
es cierto que, en algunos casos, los peritajes dejan 
mucho que desear (no se puede confundir un resto 
de roedor con un resto humano). Por eso, son exi
gencias que aumentan la certeza del peritaje: que 
la cualificación y experiencia profesional del peri
to acerca de la materia periciada sea exhaustiva, 
que queden claramente expresadas e identificadas 
las actuaciones concretas y peritajes realizados; 
también la identificación y explicación del método 
científico utilizado y la bibliografía que lo avala y, 
por último, que las conclusiones del dictamen se 
hagan sobre los indicadores de credibilidad pre
viamente identificados en dicho peritaje. Pero no 
debemos olvidar, que legalmente, dicha valoración 
está sometida a la "sana crítica del juzgador" lo 
que puede llevar a una dispar jurisprudencia.

En una reunión de expertos en credibilidad de los 
testimonios, se llegó a la conclusión de que la valo
ración de la credibilidad, debía hacerse desde tres 
vías:
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1. Usando técnicas fisiológicas. Se pretende 
con estas técnicas detectar los cambios 
fisiológicos que se producen como con
secuencia de las reacciones emocionales, 
como cuando se miente. Es inevitable, 
salvo sujetos especialmente entrenados, 
(espías, soldado de elite, profesiones 
arriesgadas, etc.) que ante una emoción, 
no haya cambios en un organismo como: 
una alteración en la respiración, un cam
bio en la tasa cardiaca, en la temperatu
ra, etc. Un instrumento utilizado, en estas 
técnicas, es el "polígrafo" que está basado 
en la resistencia de la pie! al paso de la co
rriente eléctrica; supone que el efecto de 
la emoción ante un determinado estímulo, 
como una pregunta comprometida, hace 
cambiar dicha resistencia de la piel. Es una 
prueba de base científica y por tanto efec
tiva. La valoración de su uso en programas 
de televisión frívolos, queda para el espec
táculo.

2. Analizando la conducta no verbal del suje
to. Aquí, se establece la relación entre lo 
qué se dice, y cómo se dice. Podemos re
cordar "la mirada" dirigida a los testigos de 
José Bretón durante el juicio. Se sabe que 
los testigos que mienten deben establecer 
un mayor control de su conducta, lo que 
supone una habilidad y un control mental 
difíciles de llevar a cabo, a veces, y que se 
manifiestan en una disminución en las ex
presiones espontáneas, y una marcada in
hibición de sus respuestas, (hay que repe
tir las preguntas, no acordarse de hechos 
concretos, aparecen emociones extrañas 
o fuera de lugar, movimientos de los pies 
y manos, expresiones de la cara, etc.); y 
todo, con el fin de controlar la conducta, 
para parecer honesto.

es así. Cuando una persona da su testimo
nio, debemos tener en cuenta en primer 
lugar, la capacidad del sujeto para decirnos 
lo que realmente él vivió como real; así, 
tendremos que fijarnos en la capacidad 
para recordar detalles; es decir su memo
ria, la habilidad verbal para expresar los 
detalles con precisión y corrección; es de
cir su riqueza verbal y su inteligencia, y la 
resistencia a las influencias exteriores con
taminantes; es decir hasta qué punto es 
sugestionable. En segundo lugar, la volun
tad del sujeto (caso Bárcenas) para querer 
expresar lo que realmente experimentó. 
Se sabe que el testigo sincero cuenta los 
hechos de forma cronológica, el que mien
te manifiesta falta de convicción, esto, a 
veces, implica fingir pérdida de memoria. 
Por último, son de especial consideración 
los elementos lingüísticos usados en el tes
timonio: pronombres personales o posesi
vos, los nombres, los verbos, etc. A título 
de ejemplo, podemos expresar alguno: no 
es igual decir: Yo limpiaba mi arma, que 
Yo limpiaba el arma, el posesivo hace más 
personal el arma del delito; no es igual el 
uso de los pronombres personales en: Él 
me forzó en los bosques, que Nosotros 
entramos en el bosque, estos pronombres 
se usan habitualmente en abusos y abusos 
sexuales.

Terminar diciendo que la importancia de valorar la 
validez del testimonio es vital para la resolución de 
un conflicto de narraciones como se comentaba al 
principio. Que haya dificultades, malas prácticas, 
y un conjunto de variables que pueden sesgar el 
resultado, no impide que se hagan esfuerzos en 
este ámbito del conocimiento, para aportar desde 
la ciencia la ayuda necesaria para discernir la dicha 
credibilidad del testimonio.

3. El relato verbal. Generalmente se verbaliza 
lo que se piensa o siente, pero no siempre
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La verdad y 
el caso Harry 

Quebert

Surgió como un huracán 
al inicio del verano de 
2013 y en apenas unas 
semanas arrasó con 
todo lo que se le ponía por 

delante: hizo saltar por los aires 
la penúltima ocurrencia de Dan 
Brown, In fe rn o , mandó fuera 
del to p  ten  la trilogía de Las 
so m b ra s  de G rey  y fue dejando 
tras de sí un rastro de cadáveres 
con nombres tan conocidos 
como los de Stephen King, María 
Dueñas, Ildefonso Falcones o 
Camilla Láckberg. Su vertiginoso 
auge convirtió La v e rd a d  sobre  
e l caso H a rry  Q u e b e rt en el 
libro más vendido del año; su 
inanidad, como era de esperar, 
ya ha quedado sepultada bajo 
el aluvión inevitable de otros 
títulos de similar factura.

En la faja que envuelve tan 
exitosa novela, ese señuelo 
visual que algunas editoriales

utilizan a veces a modo de 
vitolas para distinguir sus 
mejores puros, encontramos 
varias citas de firmas reputadas 
con el objeto de presentarla ante 
el lector con un aval de calidad. 
El primero de estos reclamos 
proviene de una reseña de Justo 
Navarro (B a b e lia ): "La novela 
de Joël Dicker pertenece a ese 
tipo de literatura que genera 
literatura, es decir, que invita a 
continuar inventando novelas. 
Su simplicidad [sencillez o 
facilidad] es solo aparente, y 
de eso trata el caso Quebert: 
de la costumbre humana de 
simular, fingir y mentir"'. Fuera 
del contexto al que pertenece, y 
con la deliberada omisión de los 
términos "sencillez" o "facilidad" 
(poco convenientes, supongo, 
para el marketing del libro), 
esta aseveración da a entender 
que estamos ante un texto 
enjundioso que aborda uno de

los temas más antiguos de la 
literatura: nuestra capacidad 
para mentir o hacernos pasar 
por lo que no somos.

Pero, de tomarnos la molestia 
de buscar tal reseña, unas líneas 
antes podemos leer: “Ademásde 
los clásicos enigmas policiacos, 
Joël Dicker domina la imaginería 
cinematográfica y televisiva 
de los últimos años, los clichés 
de las novelas juveniles para 
adultos, e incluso de los libros 
de autoayuda, porque entre 
las más de seiscientas páginas 
de La verdad sobre el caso Harry 
Quebert cabe también un breve 
manual de auxilio para escritores 
estériles". Nótese cómo estas 
palabras aportan un enfoque 
diferente, pues que varios 
personajes mientan, oculten 
o, simplemente, reinventen a 
conveniencia lo ocurrido, no 
implica alcanzar logros de mayor 
hondura literaria, para los que 
desconozco si el autor suizo está

* dotado, pero que no constan 
entre los de esta novela.

Algo similar ocurre con la cita de 
un artículo de Enrique de Hériz 
(El P e riód ico ): "Esta novela se 
aplaudirá y estudiará en los 
talleres de escritura. Un thriller 
modélico, con la solvencia de 
Larsson. Lea este libro", que es 
en realidad una composición 
de frases sueltas tomadas de 
un párrafo en el que se lee: 
“El argumento puede sonar 
previsible, pero su desarrollo 
en la obra no lo es. La trama 
de esta novela se aplaudirá 
y estudiará en los talleres de 
escritura. No es sólo un buen 
thriller más, es modélico". Para 
añadir más adelante: “Grandes 
aplausos, sin el menor cinismo:



EL r 7
R e v is ta  d e  la  A s o c ia c ió n  A L U M A  d e l A u la  P e rm a n e n te  d e  F o rm a c ió n  A b ie r ta  SENaDoiai O c tu b re  2 0 1 4  g 3

sostener el interés del lector y 
acelerar su pulso durante más 
de 600 páginas no es mérito 
escaso. Dicker lo consigue con 
la solvencia de Larsson, o de 
los mejores libros de Marc 
Levy. Como ellos, paga el precio 
correspondiente: una inevitable 
sensación de artificio sólido, 
pero artificio al fin. Y un uso tal 
vez demasiado instrumental de 
los personajes".

Parece evidente que el 
comentario de Enrique de Hériz 
contiene una serie de matices 
que no transmite la fragmentaria 
cita usada como gancho, cita que 
induce a leer la novela como un 
modelo literario digno de estudio, 
al tiempo que elude la referencia 
a que se trata de un bien armado 
artificio. Sobre todo cuando 
unos renglones más arriba, la 
misma reseña plantea: "Quizá 
el lector que tenga una mínima 
cultura literaria se ofenda al 
leer las comparaciones previas 
con Nabokov y con Philip Roth. 
Son injustas, sí, pero no con 
Nabokov y Roth, intocables ya, 
sino con Dicker. La presencia de 
una Lolita, aquí llamada Ñola, 
y las decenas de guiños a La 
mancha humana, justifican la 
mención referencial, pero en 
ningún caso la comparación".

En efecto, por mucho que 
Joël Dicker se empeñe, las 
analogías entre su Ñola y la 
Lolita de Nabokov terminan en 
su semejanza fónica, del mismo 
modo que las tribulaciones del 
profesor Harry Quebert son 
poco más que un eco muy débil 
del Coleman Silk creado por 
Roth. Desde luego que estos 
"guiños" deslizados por Dicker 
no lo acercan a Nabokov ni a

Roth, como tampoco el recurso 
a ciertas triquiñuelas sobre la 
personalidad de la protagonista o 
su hipotética posesión diabólica 
bastan para relacionarlo con 
Robert Bloch (Psicosis) o William 
Peter Blatty (El exorc is ta ). Y aún 
menos con el malogrado Stieg 
Larsson, pues el escritor suizo 
se muestra claramente incapaz, 
a lo largo de tan hinchado 
número de páginas, de crear un 
solo personaje con el hechizo 
de una Lisbeth Salander ("esa 
hacker querida y entrañable", 
en palabras de Vargas Llosa), 
indudable principal atractivo 
de la truncada saga M ille n iu m ;  
así como las pesquisas del 
afanado Marcus Coleman no lo 
convierten en el Truman Capote 
de A sa ng re  f r ía ,  otro de esos 
delirantes vínculos literarios que 
por entonces alguna crítica llegó 
a insinuar.

Citas aparte, y más allá del 
propósito de emparentar 
a Dicker con determinados 
autores de reconocido prestigio 
literario, La v e rd a d  s o b re  e l caso  
H a rry  Q u e b e rt es un meditado 
producto de entretenimiento, 
uno más, destinado al consumo 
masivo y a un sustancioso y 
más o menos efímero recorrido 
comercial, en espera sobre todo 
de su ya anunciada adaptación al 
cine. Novela detectivesca repleta 
de diálogos hueros y personajes 
estereotipados envueltos en una 
rocambolesca trama con amores 
secretos de fondo y mechada 
de situaciones truculentas y 
revelaciones inverosímiles, 
fuegos artificiales en definitiva 
que dejan al lector, aunque 
sea por unas horas, aturdido y 
sumido en el pasmo en mitad de 
una nube de ruido y humo.

Así las cosas, es ahora cuando 
la cita de Justo Navarro (“de 
eso trata el caso Quebert: de la 
costumbre humana de simular, 
fingir y mentir") parece querer 
desvelarnos su auténtico sentido: 
el caso Quebert no es otro que el 
de la publicación de una novela 
bajo el tergiversado auspicio 
de voces autorizadas —lo que 
sí constituye todo un ejercicio 
de simulación, fingimiento y 
engaño—, novela cuya trama 
no considero merecedora del 
aplauso ni la atención de los 
talleres de escritura, pero quizás 
sí de su estudio en alguna 
facultad de empresariales.

Estamos pues ante una calculada 
labor de mercadotecnia cuyo 
potencial cliente es un lector 
ávido de sensaciones similares 
a las que obtiene cuando se 
sienta ante el televisor para 
ver el enésimo episodio de su 
serie favorita, y no ante una 
obra literaria que ofrezca la 
posibilidad de profundizar en las 
motivaciones de los personajes, 
conducir a una reflexión serena 
sobre sus actos o remover 
nuestros propios ideales, 
sentimientos o convicciones. En 
resumen: libro, sí; novela, podría 
ser, aunque como otras de su 
estilo esté demasiado cerca del 
guión cinematográfico; pero no 
literatura, sino una mercancía 
precocinada que es al pan como 
una baguette horneada en una 
gasolinera.

Ignacio Midore es e x p e rto  en  

an im a c ió n  a la lec tu ra  y  d irig e  el 

C lub de  Lectura de  C a jaG ran ad a .
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COMIDA FIN DE CURSO

Y DE 
HOMENAJE 

A LA JUNTA 
SALIENTE

Queridos compañeros, la Nueva Junta Directiva de 
Aluma os desea toda la salud y bienestar.

En primer lugar, rogamos a José Luis Andrade, pre
sidente que fue, se acerque para recibir de manos 
de la nueva presidenta de Aluma, Eulalia Vargas 
Puga, la insignia de oro reservada para grandes 
ocasiones como es la de hoy.

También se le entregó a José Luis Delgado, a Juan 
Antonio González, a Fernando Matarán, Rafael Zu
rita, y a  M3 Luisa Vázquez que la recogió su hija, 
y M3 Carmen Núñez que se le llevo a casa por no 
poder asistir por estar enferma. A Encarnita Sar
miento dedicada siempre ha hacer los trabajos que 
regalamos a las socios y amigos de los viajes que 
prepara Aluma. Explicando todo lo que se verá y no

se verá, pero para hacerse una idea de la ciudad o 
país que visitamos. Compra libros va a bibliotecas 
para que el trabajo sea impecable. Gracias.

Doña Concepción Argente del Castillo Directora del 
Aula, se le hizo entrega de un ramo de flores. Se 
merece todo nuestro respeto y cariño por atender
nos siempre y por estár en este acto de homenaje 
de la Asociación Aluma que tanto ella como noso
tros queremos.

Este acto fué acordado por unanimidad por la nue
va Junta Directiva.

Gracias a todos

La dirección
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VIAJE A 
EL ALGARVE

Iniciamos nuestra sa
lida el Jueves a las 8 h. y tras 
las previstas paradas técnicas 
almorzamos en Isla Canela, 
antiguo paraje de Ayamonte, y 
hoy complejo turístico de gran 
categoría delimitado por la ori
lla española del río Guadiana 
que desagua en el Atlántico 
entre marismas, siendo la fron
tera natural entre España y el 
sur de Portugal. Por el puente 
internacional sobre el Guadia
na construido en 1991 con una 
longitud de 666 m y dos pilares 
de 100 m de altura entramos 
en El Algarve o A l-G h a rb  (el 
occidente), es decir el límite 
occidental del antiguo imperio 
islámico (no fue integrado a los 
reinos cristianos hasta el año 
1249), y aún pervive su influencia en la cultura, ar
quitectura, gastronomía y topónimos. A pesar de 
estar bañado por el Océano Atlántico su clima es 
mediterráneo, factor responsable de la eclosión 
del turismo que recibe del norte de Europa princi
palmente, y de otros lugares de los que formába
mos parte. Sus playas y campos de golf conforman 
un atractivo estilo de vida.

Nuestra primera parada en tierras lusita
nas fue en Vilamoura, uno de los centros turísticos 
más reconocidos. Su puerto deportivo por el que 
paseamos está lleno de yates, cafés y tiendas y su 
famosa playa P ra ia  da  m a r in a  repleta en la tem
porada estival. Según nos informó la guía acompa
ñante, cerca se encuentran las ruinas romanas del 
Cerro de la Vila fechado en el s.l.d.c. Continuamos 
el viaje hasta el Hotel-Apartamento Luna Alpinus, 
a 10 Km de la ciudad de Albufeira, de amplísimas 
habitaciones donde pernoctamos las tres noches 
de nuestra estancia en El Algarve. Al día siguien
te, Viernes, emprendimos el viaje hacia el Cabo 
de San Vicente, el extremo suroeste de Europa y 
es impresionante verlo desde la fortaleza visitable 
que se encuentra delante de él. Se trata de un bello 
promontorio solitario y desnudo al que los roma
nos denominaron P ro m o n to r iu m  S acrum  dedicado

a Saturno, aunque su nombre actual es debido a la 
leyenda de que fue en este punto donde arribó la 
barca con el cuerpo de San Vicente martirizado en 
el año 304.

Un faro remata este límite proyectando su 
haz de luz 90 km mar adentro y recordamos que 
en este lugar el 14 de febrero de 1797 se libró la 
batalla de San Vicente, de España y Portugal contra 
Gran Bretaña, en la que sólo el barco Stma. Trini
dad, buque insignia de la flota española, pudo sal
varse de ser capturado, aunque posteriormente en 
la Batalla de Trafalgar tuvo un trágico final.

Tras un corto recorrido llegamos a Sagres 
el puerto más meridional del país, que no lo lle
gamos a visitar porque nuestro interés estuvo en 
la llamada Punta de Sagres, una aislada península 
que hay al oeste de su núcleo urbano, en la que 
el infante Enrique el Navegante instaló una Escue
la de náutica y patrocinó las primeras empresas 
navales del que sería un gran imperio marítimo. 
Actualmente solo quedan: la muralla de acceso, el 
torreón, la sencilla capilla de Ntra. Sra. de Gracia, 
algunas dependencias más modernas y la llama
da Piedra del Descubrimiento (P adrao  do  Sagres) 
que es una réplica de las que utilizaban los nave
gantes portugueses del s. XV para marcar los nue
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vos territorios conquistados, y esculpido en ella el 
escudo de armas del infante. También es digna de 
destacar la gigantesca Rosa de los V ien tos  sobre el 
pavimento, de 43 m de diámetro e instalada con 
toda probabilidad en tiempos de El Navegante; el 
resto es una inmensa explanada natural cuyos mu
ros son imponentes acantilados. Este solitario lugar 
es reducto de aves, muchas 
migratorias, que hacen esca
la en sus viajes entre Europa 
y África y, su flora autóctona 
es famosa en los círculos bo
tánicos. In s itu  hay unas pla
cas metálicas con toda clase 
de datos sobre estos temas 
y excepcionalmente una de 
ellas tiene grabado el poema 
"Horizonte" del gran escritor 
portugués Fernando Pessoa.

Continuamos a La
gos ciudad amurallada, puer
to pesquero e importante 
localidad turística situada 
en una de las bahías más 
grandes de El Algarve. Los 
descubrimientos del s. XV li
derados por Enrique el Nave
gante convirtieron la ciudad 
en un importante centro naval donde se armaron 
sus carabelas y tristemente fue el lugar del primer 
mercado de esclavos de Europa traídos de la costa 
de Guinea. Paseamos por su centro donde destaca 
la Plaza del infante Don Enrique con su estatua en 
bronce mirando al mar y un sextante en la mano, 
la Iglesia parroquial de Sta. María del s. XVI, de 
bella rejería exterior en sus ventanales y su paseo 
marítimo que se comunica con el puerto deportivo 
por una pasarela sobre un largo y estrecho canal 
hasta el mar abierto flanqueado por una muralla y 
un baluarte defensivo.

El Sábado fue muy intenso. Por la maña
na visitamos Silves (del arábigo xe lb ), ciudad muy 
próspera en el s. XI como capital de El Algarve, lle
gando a sobrepasar a Lisboa en dimensión e im
portancia. El Rey Sancho I logró conquistarla sólo 
por dos años ya que fue recuperada por los moros 
hasta su conquista definitiva por Alfonso III a me
diados del s. XIII. Fue un puerto atlántico florecien
te debido a la navegabilidad del río Arade que cruza 
la ciudad, pero en el s. XV se cegó con sedimentos, 
por lo que decayó su importancia, quedando hoy 
día su economía basada en los campos de cítricos, 
higos de los que dimos fé al degustarlos y la indus
tria del corcho que en varias tiendas exhibían ma
nufacturados. El monumento más importante de la 
ciudad es su rojo Castillo musulmán, el mayor de El 
Algarve al que llegamos por una empedrada y lar
ga cuesta, encontrándose al final la estatua del rey 
Sancho I. El acceso se realiza por una doble puerta 
defendida por dos torres y un postigo secundario 
puerta de la traición", y por un camino de ronda es 

Posible recorrer su recinto por completo disfrutan
do panorámicas de la ciudad y su fértil llanura agra
ria. En el gran espacio central existe un gran aljibe

abovedado y un pozo de origen islámico del s. XI.
Junto al Castillo se alza la Catedral Vieja 

(sé ve lha), también construida en gres rojo, carac
terístico de Silves, sobre una antigua mezquita. Su 
estilo es gótico y destaca al exterior (no pudimos 
ver el interior) la puerta ojival inserta en una facha
da barroca, y una esbelta ventana también ojival,
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y frente a la fachada catedralicia, la Iglesia de la 
Misericordia que en su lateral ostenta un decora
do portal manuelino de líneas más clásicas que la 
fachada principal.

Hacia mitad de la mañana nos desplaza
mos a Portimao, puerto natural del ancho estuario 
del río Arade. Perdido casi por completo su carác
ter pesquero, la ciudad actual está volcada al turis
mo siendo su joya más preciada la P ra ia  da  Rocha  
de arena fina salpicada por característicos roque
dos y cercada por grandes complejos hoteleros. 
La paseamos y oteamos desde la Fortaleza de Sta. 
Catalina construida en el s. XVI para defender Por
timao, Silves y la boca del río Arade. Era ya hora de 
descansar un poco por lo que volvimos a almorzar 
al hotel y a las 4 p.m. estábamos de nuevo en mo
vimiento para visitar la cercana Albufeira, símbolo 
de la unión de un pueblo marinero sobre una bahía 
con un complejo hotelero al servicio del turismo, 
principalmente del norte de Europa.

A la ciudad de Albufeira los romanos la 
llamaron B a ltu m  y le construyeron un castillo por 
lo que luego fue llamada por los árabes A i-B u h a r  
(castillo sobre el mar) prosperando en gran manera 
gracias al comercio con el norte de África y siendo 
también conquistada por Alfonso III. Fue seriamen
te dañada por el terremoto de 1755, como todo 
El Algarve, recuperándose más tarde con la pesca 
y conservas de pescado a lo que se suma hoy día 
su oferta turística. Tiene hermosas playas y solo 
nos acercamos a la de Peneco  pero desde un mi
rador pues nuestro recorrido fue esta vez urbano, 
comenzando por la Plaza de la República presidida 
por la Torre del Reloj, con su curiosa forja, conti
nuando por su centro peatonal en un paseo muy 
agradable con terrazas y típicas casas de azulejo y



0 8  O c tu b re  2 0 1 4  SENaDola! R e v is ta  d e  la  A s o c ia c ió n  A L U M A  d e l A u la  P e rm a n e n te  d e  F o rm a c ió n  A b ie r ta

rejería. Como era Sábado algunos nos acercamos a 
oír misa a la Iglesia matriz del s. XVIII con un gran 
campanario y el interior de una sola nave, luciendo 
en su altar mayor una valiosa imagen de Ntra. Sra. 
de la Concepción, patraña de Albufeira.

La vuelta a Granada se acercaba, siendo la 
mañana del Domingo la última que pasaríamos en 
El Algarve, y nada menos que en su capital Faro, 
importante ciudad morisca cuando la conquistó Al
fonso III en los últimos días de la dominación árabe 
en Portugal, completándose así el espacio geográ
fico de este país. En 1596 fue saqueada e incen
diada por el Conde de Essex, favorito de Isabel I de 
Inglaterra y fue también muy afectada por el gran 
seísmo de 1755, no obstante conserva un atractivo 
casco viejo amurallado e interesantes monumen
tos. Para los romanos era O ssonoba, y después en 
el s. IX, fortificada con un cinturón de murallas, 
pasó a llamarse Sta. M a r ía  a la que más tarde se 
une la designación árabe de H á ru ne  (Harum~Fa- 
rum~Faro).

Nuestra visita al casco viejo la iniciamos en 
el Arco de la Villa, lugar que ocupaba la entrada a 
un castillo medieval que el obispo D. Francisco Gó
mez de Alvear restauró encargándose además del 
nuevo diseño de la ciudad en decadencia. El pór
tico es árabe destacando en él la estatua de San
to Tomás de Aquino, patrón de Faro. Tras un corto 
paseo accedimos al corazón de la misma, la Plaza 
de la Catedral (La rgo  de Sé), en la que además se 
encuentra el Seminario, el Palacio episcopal del s.
XVIII y el Ayuntamiento, cuya fachada ostenta el 
escudo de la ciudad formado por las murallas y la 
imagen de Sta. María de Ossonoba, con una corona 
encima compuesta de cinco torres. Sus banderas 
estaban a media asta en señal de luto por el falle
cimiento del antiguo Cardenal D. José Policarpo. 
La Catedral (Sé) que al ser Domingo y haber misas 
solo la pudimos ver brevemente, fue construida, 
como la mayoría, en el antiguo emplazamiento de 
una mezquita y destruida en parte durante el ata
que inglés, perdurando la base del campanario, la

entrada medieval y dos capillas, dando como re
sultado de la reconstrucción una mezcla de estilos 
renacentistas y barrocos. En su interior luce los 
azulejos de los s. XVII-XVIII en sendas capillas late
rales, resultando extraño el órgano decorado con 
motivos chinos y de gran valor acústico.

Tras la catedral se abre la cercana Plaza de 
Alfonso III con la estatua en bronce del rey con
quistador de la ciudad, donde nos hicimos una foto 
de grupo, y al fondo de la muralla está el Arco del 
Reposo así llamado por detenerse a descansar el 
rey, tras la toma de la ciudad, en una piedra grande 
que hay. El último monumento que visitamos per
teneció a la antigua judería, que tras la expulsión 
de los judíos se convirtió y adaptó como Convento 
de la Asunción de clarisas, de sencilla y bien pro
porcionada traza renacentista con un claustro a dos 
niveles. Hoy día es la sede del Museo Arqueológico 
Infante D. Enrique con la planta inferior dedicada 
a piezas arqueológicas, y la superior que incluye 
variedad de artículos como armas, objetos traídos 
de ultramar por la Compañía de Indias etc.,comple
tado con nuevas secciones sobre la casa islámica, 
pintura antigua y el monográfico El A lg a rv e  encan
ta d o  del pintor lugareño Carlos Felipe Porfirio.

No podemos despedirnos de este conven
to del s.XVI sin reseñar el mural que se encuentra 
en la entrada de su planta baja en el que se repro
duce en dialecto portugués-galaico, el milagro que 
ocurrió en Faro y que relató el rey Alfonso X el Sa
bio en las C an tigas  de  S anta  M a ría . La nQ 183 lleva 
el siguiente título "Esta é dun  m ira g re  que  m ostron  
S anta  M a ría  en Faaron  q u a n d o  e ra  de m ouros". 
Se refiere al milagro que ocurrió en Faro con una 
escultura de la Virgen, situada en las murallas de 
la ciudad, la cual se retiró en las escaramuzas en
tre moros y cristianos con la consecuencia de que 
a partir de ese momento las redes de pescadores 
venían vacías. Cuando se recuperó la imagen arro
jada al mar volvió la buena pesca.

El mediodía se acercaba y tras un corto pa
seo nos dirigimos al restaurante típico portugués 

A dega  nova  y más tarde iniciamos 
nuestro regreso a Granada. Aunque 
lo hicimos por autovía interior, no 
pudimos olvidar la información re
cibida sobre el Parque Natural de 
ría Formosa que recorre 60 km de 
línea costera, casi paralela a nuestro 
camino. Su importante sistema la
gunar para aves embellece el sur de 
El Algarve desde la ciudad de Faro 
hasta Tavira, a pocos kilómetros de 
la frontera con España y recordamos 
ese otro faro en el "finisterre meri
dional" y los versos grabados de Pes- 
soa: "Oh m a r a n te r io r  a nosotros, 
tus m iedos ten ían co ra l y  playas y 
arboledas. Despejadas la  noche y la 
cerrazón, las to rm en ta s  pasadas y  el 
m isterio , se abría  en f lo r  lo  Lejano y 
e l Sur s ide ra l resp landecía sobre las 
naves de la  in ic iación". Así ha sido y 
es El Algarve.



VISITAS CULTURALES DE ALUMA
Patrimonio del Albaicín:
Hospital de la Tiña y 

Carmen Aljibe del Rey.
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Carmen del Aljibe del Rey

Es el mayor de los aljibes musulmanes de 
Granada, que data del Siglo XI y con 300 m3 de 
capacidad. Consta de 4 naves. En la actualidad 
sus bóvedas quedan dentro del llamado 
Carmen del Aljibe del Rey, sede de la Fundación 
AguaGranada.
En la planta baja del Carmen del Aljibe del Rey 

y alrededor de sus patios se creó con carácter 
permanente el Centro de Interpretación del 
Agua. La implantación de este equipamiento 
cultural refuerza la oferta turístico- 
cultural y educativa de este entorno, 
sumergiéndonos en la importancia 
del agua durante el periodo andalusí, 
la utilidad de las acequias y el 
avanzado sistema de abastecimiento 
de aquella época.
El carmen del Aljibe del Rey encierra

en su subsuelo el mayor aljibe histórico de la 
ciudad (300 metros cúbicos): se denomina 
Aljibe del Rey, también conocido como Aljibe 
Real y Aljibe Viejo (al-Qadim), que venía 
históricamente alimentando un ramal de la 
acequia de Aynadamar, procedente de la fuente 
de Alfacar y que desde el Siglo XI abastecía las 
dependencias y las huertas del Rey Badis, de la 
dinastía Zirí.
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En enero de 2008, y tras el nombramiento de 
Luis González Ruiz como gerente, la Fundación 
se ubica en el emblemático edificio del Aljibe 
del Rey, del Siglo XI, en el corazón del Albaicín. 
En el mes de febrero de 2010, ocupó el cargo de 
director gerente, Arcadio Ortega Muñoz. En la 
actualidad, Esteban de las Heras Balbás ostenta 
dicho cargo.

Hospital de la Tiña
Las fundaciones hospitalarias patrocinadas por 
la nobleza fueron habituales durante el Antiguo 
Régimen. Éste es el caso del hospital para 
tiñosos promovido por Don José de la Calle, 
caballero veinticuatro, quien, en 1662, lo fundó 
en agradecimiento por la cura de la enfermedad 
que padeció.
El hospital se levantó sobre el palacio nazarí en 
el que se alojó Boabdil durante la guerra civil 
que le enfrentó a su tío El Zagal. Boabdil fue

reconocido, en él, por segunda vez como rey 
de Granada en 1485 y se rodearía de huertas 
y jardines. Tras la conquista de la ciudad, el 
palacio fue cedido al Marqués del Cenete, Don 
Rodrigo de Mendoza, Caballero Veinticuatro de 
la ciudad cuyo linaje mantuvo la propiedad hasta 
su venta a Pedro de la Calle, padre del fundador. 
Con posterioridad, a finales de siglo pasado 
se harían cargo las Madres Mercedarias que 
pasaron a regir el hospital que posteriormente 
se convirtió en orfanato para niñas, uso al que 
se dedicó hasta la década de los 80 en que se 
empezó a atender también a niños 
En el interior sobresale la utilización en el patio 
de columnas pertenecientes al antiguo palacio 
nazarí así como la alberca, y restos de las 
antiguas huertas medievales que, aún hoy, se 
cultivan. La remodelación llevada a cabo en el 
siglo XVII desvirtuó la construcción original de 
época nazarí
También destaca la capilla del hospital presidida 
por un retablo del XVIII y que conserva la 
imagen del XVII usada por José de la Calle para 
la fundación.

Rafael Villanueva 
H is to r ia d o r
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Patrimonio del Albaicín:

Parroquia de San José e 
Iglesia de San Miguel bajo

Construida en 1525 sobre la mezquita al-murabitin 
(de los morabitos o ermitaños) según un sobrio plan 
gótico-mudéjar del que destacan los arcos diafragma 
sobre los que apoya la armadura de su única nave, 
constituye una iglesia de singular relevancia por 
acoger excepcionales obras de arte procedentes 
de iglesias del Albaicín cerradas al culto: retablos, 
pinturas y esculturas de lo más representativo 
del renacimiento y barroco granadino. A esto hay 
que añadir la presencia del alminar islámico que, 
construido en el siglo XI, constituye uno de los más 
antiguos de los conservados en España, en el que 
destaca el arco de herradura califal de uno de sus 
frentes.

Alminar
Uno de los más antiguos monumentos de la Granada 
islámica, convertida en capital del reino taifa de los 
ziríes tras el desmembramiento del califato cordobés,
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es también uno de los más antiguos alminares 
de al-Andalus conservados. Perteneció a 
la mezquita de los Morabitos (Masyid al- 
Murabitin), demolida en 1517 para construir la 
iglesia de San José, época en que se le añadió 
el campanario superior. De planta cuadrada, 
con escalera en torno a un machón central, 
está construido con sillares romanos en la parte 
baja y lajas de piedra de la Malahá, alternando 
una de frente y varias de tizón. Esta disposición, 
así como el arco de herradura en uno de sus 
frentes, refleja la fuerza de la tradición califal 
en la arquitectura de los reinos taifas.
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Iglesia de San Miguel Bajo
Se encuentra presidiendo la plaza que lleva 
su nombre, y fue construida a principios 
del siglo XVI (hay quien sitúa el inicio de su 
construcción en 1501), rematándose su parte 
superior entre los años 1528 a 1539, en el solar 
que hasta entonces ocupaba una mezquita, 
de la que aún se conserva el aljibe, datado en 
el siglo XIII. Fue parroquial hasta el año 1842 
cuando, suprimida, se agregó a la de San José. 
La portada debió trazarla Diego de Siloé, 
ejecutándola los canteros Juan de Alcántara 
y Pedro de Asteasu, de 1555 a 1556, con arco 
semicircular enmarcado en columnas corintias 
adosadas a pilastras y escudos del Arzobispo

Guerrero en las enjutas y, encima capillitas con 
la imagen del arcángel titular, hecha en 1558 
por Toribio de Liébana, flanqueada de óculos 
sostenidos por angelotes. Al lado izquierdo del 
templo labró el mismo Asteasu otra portada 
adintelada con pilastras corintias y, sobre su 
entablamento, un medallón entre volutas 
con un relieve de la cabeza de San Pedro.

El interior de la iglesia presenta de nave única 
con planta de cruz latina con capillas laterales, 
cuyas obras originales fueron hace siglos 
expoliadas o repartidas entre otras iglesias. 
La parte primitiva del templo está dividida en 
tramos desiguales por tres arcos apuntados 
que apoyan en ligeras columnas, sirviendo 
el tramo primero de capilla mayor, que está 
cubierta con alfarje mudéjar ochavado pintado 
a lo plateresco y otros dos tramos con techos 
de faldones. El resto, construido después, es 
análogo en cuanto a forma de las capillas y los 
arcos (tres a la derecha y dos a la izquierda), 
pero carece de éstos en la nave, cubierta hasta 
la entrada por un artesonado mudéjar. Su 
retablo mayor original era de Tomás de Morales, 
discípulo de Siloé, pero en la actualidad no se 
conserva nada del mismo. El que podemos 
ver en nuestros días lo realizó el artista Blas 
Moreno en 1753, el cual estaba decorado por 
ángeles de Torcuato Ruiz del Peral, quien sería 
el artífice de la imagen se San Miguel Arcángel, 
que aún se conserva en la iglesia.

Rafael Villanueva 
H is to r ia d o r



R e v is ta  d e  la  A s o c ia c ió n  A L U M A  d e l A u la  P e rm a n e n te  d e  F o rm a c ió n  A b ie r ta sÉNaDo[a| O c tu b re  2 0 1 4  73

Lágrima azul sirena 
se encontró una m ariposa 
la escondió como un  tesoro 
en el capillo de una rosa, 
abierto como una estrella 
brillante lágrim a bella 
relumbró azul sobre la roja 
flor entre espinas nacida 
uniéndose así a su vida 
dolor de sirena herm osa.

Corceles blanca melena 
ofrecen a las gaviotas 
mil lágrimas de sirena 
mecida entre las olas 
cristal de color su pena 
escondidas en la arena 
talladas entre las rocas 
recuerdos de am or perdido 
como un tesoro escondido 
por un rum or de caracolas.

de
@oíone¿

Juan Francisco Aceña Caballero,

Alumno de Aula y  Socio de diurna

GLOBALIZAR LA SOLIDARIDAD

Paremos a pensar y observemos el grado de aislamiento al que cada vez más los seres huma
nos nos vemos abocados es probable, que no nos percatemos de ello, pero es una realidad 
avalada por estudios sociológicos, de que no vivimos solos; porque sencillamente, los seres 
humanos somos sociales por naturaleza y no nos podemos desarrollar de forma indepen
diente. Es tan real que cuando surge la solidaridad se despierta la conciencia dándole vida a tu 
lenguaje y a la palabra, en definitiva a la comunicación. Y la solidaridad es quien llama, habla, 
grita y comparte incluso habiendo conflicto. Es importante que no confundamos solidaridad 
con caridad, a pesar que pueden ir de la mano, no podemos olvidar que la caridad puede ser 
humillante si es practicada sin afecto, la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo, 
todos somos seres humanos iguales en dignidad y todos nos necesitamos. La solidaridad no 
entiende de raza, credo o afiliación política su único fin es unir a las personas.

Emilio García Prieto
Alumno de APFA y socio de aluma
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ENCUENTRO 
EN CEUTA

10° Aniversario de la inauguración del Aula 
Permanente de Formación Abierta de la Uni
versidad de Granada en Ceuta

Los días 25, 26 y 27 de abril, visitamos Ceuta 
para celebrar el encuentro anual de Aulas. Este 
año de forma particular y gozosa por ser el 10° 
aniversario de la fundación del Aula en esta be
lla y entrañable ciudad.

Salimos de Granada a las 7.30 de la mañana 
desde los comedores universitarios en bús has
ta Algeciras.

Llegamos con tiempo suficiente, lo que nos per
mitió dar un paseíto y comer. A la hora previs
ta nos subimos al Catamarán que nos trasla
daría a la otra orilla cruzando el Estrecho de 
Gibraltar, todo bien y tranquilos.

A la llegada nos esperaban nuestros compañe
ros de Ceuta para acompañarnos al hotel Trip 
y ayudarnos en todo. Damos las gracias de for
ma especial a María Bermúdez que siempre la 
hemos tenido a disposición aún antes de ir a 
Ceuta, con ella, todo fueron facilidades.

En el Palacio Autonómico de Ceuta fuimos 
recibidos por el Presidente de la Comunidad 
Autónoma y Alcalde Don Juan Jesús Vivas 
Lara, Don Francisco González Lodeiro Rec
tor Magnifico de la Universidad de Granada,

y Doña Concepción Argente del Castillo Ocaña 
Directora del Aula de Formación Abierta de la 
Universidad de Granada.

La primera intervención fue de Doña Concha 
Argente del Castillo haciendo alusión al 10° 
aniversario que celebrábamos en la ciudad, de 
la cual todos nos sentíamos orgullosos por los 
resultados obtenidos.

Don Francisco González Lodeiro, dijo sentirse 
muy satisfecho en una celebración tan intere
sante, hizo alusión del esfuerzo que para la Uni
versidad de Granada suponía pero que tenían
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todo el derecho por su pertenencia al distrito 
universitario de esta Universidad.

El último en tomar la palabra fue el Alcalde y 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
Don Juan Jesús Vivas Lara. Dijo sentirse muy 
honrado de recibirnos en el Salón del Trono y 
darnos la bienvenida a esta bella y acogedora 
ciudad de Ceuta.

Seguidamente nos dirigimos al Casino Mili
tar, donde nos obsequiaron con una copa de 
bienvenida a todos los asistentes que se habían 
desplazado a este encuentro, de las ciudades de 
Melilla, Guadix, Baza, Motril y Granada.

A la mañana siguiente y en el auditorio del Pa
lacio Autonómico tuvimos la Asamblea de las 
distintas aulas allí congregadas, donde se tra
taron asuntos de interés para todos. Para ter
minar hubo un concierto de un coro ceutí que 
hizo las delicias de todos.

La comida de medio día fue en un restaurante 
marroquí del Monte Hacho que se llama Oa
sis. Una comida típica moruna, deliciosa, con 
unas verduras riquísimas, unos pinchitos fan

tásticos y el lógico cuscús. El postre maravilloso 
para decir verdad, el sitio y la comida merece 
un diez.

Los compañeros de Ceuta siempre pendientes 
de todos nos llevaron en pequeños grupos a dar 
una paseo por la ciudad para ver su esplendida 
belleza.

Por la noche “y todos muy guapos” tuvimos 
en el hotel que nos hospedábamos una cena de 
gala. Sólo decir que fue pantagruélica, todo ex
quisito y con un esmerado servicio. Y para que 
no faltara nada, música en vivo, bailamos y lo 
pasamos muy bien.

La mañana siguiente que ya nos veníamos a 
nuestros destinos, otra vez nos acompañaron a 
otra visita turística para ver el Foso y esa parte 
tan bonita que es un paseo que da al mar.

Sólo nos queda dar las gracias a nuestros com
pañeros de Ceuta por el desvelo en la prepara
ción del evento que resultó brillante, alegre y de 
gran compañerismo.

La dirección
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VISITAS CULTURALES DE ALUMA
Visita a la Capilla del Convento de Zafra, 

Iglesia de Santo Domingo y 
Camarín de la Virgen del Rosario

Convento de Santa Catalina de Zafra (dom inicas)

Dotado al morir en 1507 por el Secretario de los Reyes Católicos, Don Hernando de Zafra, su viuda 
Doña Leonor, llevó a efecto la fundación, en 1520, en casas de su propiedad, donadas por los Re
yes, a cambio de otras en el Albaicín que la Reina destinó a Convento de Santa Isabel. Es de monjas 
dominicas y su construcción se terminó en 1540.

La nave se divide en tres tramos separa
dos por pilastras sin capitel que sostie
nen arcos fajones que refuerzan la bó
veda de cañón con lunetos que la cubre.

La fachada de la iglesia se encuentra 
centrada por la portada renacentista del 
estilo de Siloe, con arco de medio punto 
decorado con cabezas en sus albanegas 
y pilastras jónicas, apoyando su enta-

La iglesia se encuentra en el lado sur de la huerta. Su interior, de planta rectangular, lo compone 
una cabecera cuadrada separada por arco toral de medio punto sobre pilastras de la única nave en 
cuyos pies se sitúan los coros, bajo y alto. En la cabecera se sitúa la capilla mayor, cuadrada, que 
se cubre con una cúpula semiesférica de 
yesería sobre pechinas.
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blamento, que corona un nicho con la estatua 
de Santa Catalina de Sena y los escudos de los 
fundadores a los lados. En la prolongación de 
la fachada se encuentra la entrada al convento 
a través de una puerta con arco rebajado. So
bre su vertical y a los pies del templo se alza 
la torre, de planta rectangular, dividida en dos 
pisos con sendos dobles arcos de medio punto 
enmarcados por rectángulos rehundidos en el 
muro y cubierto por un tejado a cuatro aguas.

El Cam arín de la Virgen del Rosario

El Camarín de la Virgen se añade a la iglesia de 
Santa María la Mayor en 1742, según muestra 
la cartela de azulejería talaverana que cubre el 
suelo y los zócalos. Es de planta cuadrada y se 
alza sobre diminutas pilastras corintias en los 
ángulos, que sostienen una cúpula encamo- 
nada, apoyada sobre pechinas y rematada por 
una linterna.

Está decorado con abundantes yeserías -que 
entroncan con la tradición de camarines anda
luces-, molduras mixtilíneas, flores y ménsulas 
que alternan con alegorías marianas como los 
espejos con marcos de yeso, símbolo de la pu
reza de María.

La imagen de la Virgen del Rosario se sitúa so
bre una peana móvil que permite girar la ima
gen en momentos puntuales. No es la antigua 
imagen, si no una creada por Federico Collat y

restaurada por Luis Álvarez Duarte.

El Camarín contaba con escalera desde su ini
cio, pero se encontraba en muy malas condicio
nes y se rehabilitó. El espacio de la actual, cuyo 
ascenso presenta la idea de la ascensión a un 
plano superior, permite visitar la imagen y ac
ceder a una pequeña exposición-museo donde 
se encuentran algunos de sus mantos, túnicas y 
joyas entre otros objetos. De estilo rococó, tie
ne una decoración acorde a la de los camarines 
andaluces y fue edificado en el siglo XVIII. Se 
encuentra en el interior de la Iglesia de Santa 
María la Mayor de la localidad de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real). A su vez, está decorada 
con abundantes yeserías, molduras mixtilíneas, 
flores y ménsulas que alternan con alegorías 
marianas como los espejos con marcos de yeso, 
símbolo de la pureza de María.

Iglesia de Santo Dom ino  (Parroquia  

de Santa Escolástica)

Fundada en el siglo XVI por los Reyes Católi
cos, está considerada como una de las más in
teresantes de toda la ciudad. Formó parte del 
Monasterio de Santa Cruz la Real, lugar donde 
el Tribunal de la Santa Inquisición celebró sus 
sesiones. Dicen que fue donde vivió Torquema- 
da, uno de los primeros y más duros dirigentes 
de la Inquisición que trabajaba como Inquisidor 
General. Estos singulares espacios, enclavados 

en una plaza melancólica 
y "seca", también sirvieron 
durante siglos como luga
res de sepultura de fami
lias nobles granadinas. La 
iglesia de Santo Domingo 
formó parte del monasterio 
de Santa Cruz la Real, de la 
Orden de los Predicadores, 
fundado por los Reyes Ca
tólicos al poco de entrar en 
Granada, en el año 1492, en 
señal de reconocimiento por 
la merced que la Providen
cia les había otorgado con la 
conquista del Reino de Gra
nada. La iglesia comenzó a 
construirse en 1512 y, tras
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un periodo de interrupción, se reanudaron las 
obras veinte años después.

Se trata de una de las mejores iglesias de la 
ciudad, predominando el gótico, con arreglo al 
cual se hicieron los arcos y bóvedas; sin embar
go, las columnas, ventanas, cornisas y el portón 
son todavía románicas. No son los únicos esti
los.

Su entrada está precedida por un pórtico de 
piedra con tres arcos de medio punto sobre co
lumnas dóricas y, en sus enjutas, campean las 
iniciales de los Reyes Católicos, el escudo de és
tos y el del Emperador Carlos V, y el lema «tan
to monta» en el centro. Sacado del archicono- 
cido «tanto monta, monta tanto Isabel como 
Fernando». La fachada llama la atención y en

7 8  O c tu b re  2 0 1 4  SENÍiDO
estas tardes de otoño que se aproximan la me
lancolía de esta plaza se acrecienta. Es el lugar 
perfecto para revisar algún escrito de fray Luis o 
cualquier otra lectura que apetezca.

El interior de la iglesia, que se puede visitar en 
horario de culto, presenta una planta de cruz 
latina, con diez capillas y un retablo barroco 
representando a la Virgen del Rosario, de Blas 
Moreno. Sobre la torre de campanas, unida en 
su día a la entrada principal del monasterio des
truido, se alza una espadaña de mezquita. Los 
elementos decorativos son de influencias ba
rrocas. Sus bóvedas y arcos están construidos 
según el estilo gótico, sin embargo, las colum
nas, ventanas, cornisas y el portón como ya se 
ha dicho son románicas.

Rafael Villanueva 

H is to r ia d o r
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El invierno en La Alpujarra.
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VISITAS CULTURALES DE ALUMA
TOLEDO Y EL 

GRECO

TOLEDO, Patrimonio de la Humanidad, Primada de 
España por ser su Catedral la primera en ser Consa
grada en tierra conquistada a los musulmanes.

Sus calles y plazas empinadas y serpenteantes guar
dan un patrimonio histórico multicultural, desde las 
más antiguas civilizaciones hasta nuestros días, que 
el visitante puede saborear visitando las mezquitas, 
conventos, iglesias, sinagogas, puentes, murallas, 
puertas etc...

Su monumento por excelencia es La Catedral, asen
tada en el lugar de un antiguo templo visigodo dedi
cado a Santa María.

Se diría al verla de lejos que Toledo es una villa mili
tar, cerrada e intratable, ya el Greco la pintó con un 
una niebla mística de polvo y cielo. Al contemplarla 
experimentamos una sensación de hermetismo, de 
aislamiento: es una historia de España completa.

Ha sido hogar común de judíos, moros y cristianos, 
el lugar donde aprendieron a convivir con toleran
cia, hasta bien entrado el siglo XV.

Toledo es como la vieron tantos viajeros europeos, 
una mujer inconfundible de la Edad Media.

De la "Toletum" romana apenas quedan restos. Sin 
embargo no debemos despreciar el sedimento de 
civilización, que estos primeros pueblos dejaron en 
la ciudad.

Capital de la Monarquía Goda, fue sede de famosos 
Concilios, que perfilaron y redactaron el más im
portante cuerpo de normas jurídicas de la época: el 
"Fuero Juzgo".

Paseando por el Toledo militar y sobrio, encontra
mos restos inconfundibles, árabes y judíos.

Desde la fecha de la Reconquista, cuando Alfonso 
VI la conquistó a los moros, se convierte en "La Ciu
dad Imperial". Carlos V se sentía más Emperador 
que nunca cuando ponía los pies en las escaleras 
del Alcázar. Fue también en Toledo donde se gestó 
aquella heroica revolución popular de los Comune
ros, que puso en peligro la autoridad imperial de 
los Austrias.

El río Tajo rodea la ciudad como un alfanje: es el 
enigma de Toledo. Al contemplarla erguida en me-
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dio del paisaje, observamos el empaque heroico de 
la ciudad y soberbio de la plaza. Torres, murallas, 
puertas fortificadas, puentes, olor a fundición y fra
gua de espadas y alabardas. Penetrar en la imagen 
del viajero, como dicen los versos de Lope de Vega.

DE RIO Y MURO CERCADA 

NUESTRA HEROICA MAJESTAD

goda. Primada de España en el reinado de Fernan
do III El Santo. A lo largo de ciento sesenta años 
trabajaron en su construcción los mejores arquitectos 
alarifes y maestros geometría de España y Europa.

Sobresalían las vidrieras, la Sacristía, el transparen
te, el coro, la puerta, la extraordinaria portada gó
tica de Los Leones, la imponente puerta ojival del 
Perdón, la Capilla del Tesoro que guarda la custodia 
de plata, oro y pedrería que fabricó Enrique de Arfe 
en 1517.

e l  m  m
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Si Toledo es la Sede Primada del catolicismo his
pano, también podría ser la sinagoga del judaismo 
español, la Jerusalén de Occidente, la Jerusalén de 
l o s  judíos españoles.

Por todas partes nos asalta la riqueza de este teso
ro artístico, con obras de Juan de Borgoña, Cova- 
rrubias, Egas, Ribera, Siloé, Rubens etc. Pero quizás 
el movimiento cumbre sea el "Transparente", de 
Narciso Tomé, que ha interpretado aquí, en un deli

rio de relieves, escorzos y vuelos, todo 
el "alegro vivace" del Barroco. Ha de 
mirarse al contraluz para ver ese riego 
de sol que desciende de las bóvedas al 
suelo pronunciando los desniveles.

Sus calles y plazas fueron durante siglos el espe
jo y calendario de la política peninsular, abierta al 
comercio, al arte, al estudio y también a la lucha 
entres razas. La mezcla de lenguas y culturas era 
tan evidente en el Toledo de entonces que a Juda 
Halevi se le llamó "El castellano", y fue el primer 
escritor conocido en la lengua de Castilla.

La Catedral fue construida, como hemos dicho an
tes, en el emplazamiento de la antigua Iglesia Visi-

La Sala Capitular donde Juan de Bor
goña ha dejado el retrato de todos los 
Prelados toledanos.

Los mejores pintores europeos y, cómo 
no, el Greco, han dejado su huella has
ta en la más modesta de las capillas de 
la Catedral, que es toda ella un autén
tico tesoro.

EL GRIEGO DE TOLEDO: Es el título de la exposición 
universal en el museo de Santa Cruz, con motivo 
del cuarto centenario de su muerte, con obras traí
das de museos y colecciones particulares del mun
do entero.

Existe, sin duda, una comunicación entre Toledo y 
su cielo, entre la ciudad y su atmósfera; nadie ha 
llegado tan lejos como El Greco en la interpreta
ción de esa mística del aire y del color: es el pintor 
de Toledo.

Se formó en su Creta natal como pintor de iconos, 
pasando posteriormente por Venecia y Roma, esta
bleciéndose en Toledo en 1577, quizás atraído por 
el prestigio religioso de la ciudad. Sin embargo, su 
actividad como retratista le permitió ser reconoci
do tanto en Italia como en España como uno de los 
grandes pintores de su tiempo.
Lo hemos podido comprobar en esta magnífica ex
posición con obras como la Dama del Armiño, el 
Caballero de la mano en el pecho, el Cardenal Fer
nando Miño de Guevara, San Sebastián, etc.



El misterioso y melancólico mundo de Toledo está 
también en la fisionomía de los personajes del Gre
co; está en la mirada húmeda de San Pedro; en el 
semblante de San Idelfonso; está en los ojos de los 
hidalgos que asisten al entierro del Conde de Orgaz 
como partícipes de la muerte.

El Greco transformó este tema Tridentino por ex
celencia, diferenciando lo terrenal en el que reina 
la asimetría, mientras que en lo celestial aparece 
ordenado en una arquitectura piramidal perfecta, 
marcando fronteras entre dos mundos, la visión 
mística y el mundo real, en el que triunfa el arte 
del retrato.

Sus primeros encargos llegado a Toledo, fueron los 
retablos para el convento Cisterciense de Santo 
Domingo El Antiguo y El Expolio, destinado para la 
Sacristía de la Catedral, auténtica obra de arte. El 
Bizantinismo de este lienzo tan espléndidamente 
veneciano, el detalle como el colorido carminoso 
de la túnica de Cristo...

Estuvo absorbido por los grandes encargos de cua
dros de devoción y retratos: San Pedro, San Sebas
tián, la Magdalena, el Martirio de San Mauricio etc.

Pero por su fusión de naturalismo e idealismo, la 
búsqueda de la belleza en sí y la expresión de lo 
sobrenatural, por su creación de una atmósfera, en 
la que el milagro cobra todas las apariencias de lo
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cotidiano, el Entierro del Conde de Orgaz es la obra 
central de la carrera Del Greco.

A finales del siglo XVIII, la pintura del cretense, 
poco a poco se fue tiñendo de antinaturalismo, 
haciéndose cada vez más subjetiva y también abs
tracta e intelectual.

ALMAGRO
Municipio de la provincia de Ciudad Real, de unos 
10.000 habitantes, es una ciudad llena de historia. 
Progresó bajo la Orden de Calatrava, recibió los 
favores de la mano de banqueros alemanes y fla
mencos.
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Resaltan sus palacios y patios, el claustro del con
vento de los Dominicos, el Parador Nacional, el con
vento de la Encarnación.

Su magnifica Plaza Mayor con sus soportales de pie
dra, fue engrandecida por los Függer junto a otras 
familias, y con la Casa Consistorial del siglo XVI.

La industria de los encajes de bolillo de tradición fla
menca, fue primera en España. Conserva un Corral 
de Comedias o Teatro del siglo XVII, único en nues
tro país con todas sus dependencias.

En su gastronomía destacan las Berenjenas con De
nominación de Origen, las Gachas, el Tiznao y las 
Migas.

CONSUEGRA

Consuegra, municipio de la provincia de Toledo de 
unos 10.000 habitantes.

La mayor parte de la superficie se dedica a la ex
plotación agropecuaria. Los cultivos principales son, 
cereales, vid, olivo y azafrán.

El castillo tuvo especial importancia en la Toma de 
Toledo por Alfonso VI. La orden de San Juan de Jeru- 
salén convirtió Consuegra en la Capital del Priorato.

Sus famosos once Molinos de Viento, son la forma 
que dieron las gentes de la Mancha al medio natural 
en el que vivieron, con nombres de la tierra:

- "Bolero", donde actualmente está ubicada la ofici
na de Turismo.

- "Mambrino", cuyo nombre está inspirado en El 
Quijote.

- "Sancho": que conserva su mecanismo del siglo 
XVI para elaborar harina.

- "Cardeño", que alberga en su interior una auténti
ca casa de época.

- "Chispes", llamado así ya que la gente al contem
plarlo gritaba ¡chispas!

- "Molinarius", un molino de agua y un molino de 
brazo.

- "Caballero del verde gabán" dedicado a Biblioteca.

- "Rucio", en cuyo interior se conserva el moledera.

- "Clavileño", molino cuyo nombre viene del Quijote 
y que fue restaurado por el Principado de Andorra 
en 1967 y le fue cedido por Consuegra en señal de 
amistad y agradecimiento. En su interior hay una ex
posición de fotografías.

Una vez más un viaje extraordinario organizado por 
ALUMA, muy interesante, con buenos hoteles, bue
na comida y un excelente compañerismo.

Texto: Mercedes González de Molina Alcaide - Socia 
de ALUMA

Fotos: WIKIPEDIA
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VISITAS CULTURALES DE ALUMA
Visita a la Judería de Granada

La judería de Granada

Curiosamente, recientes investigaciones pare
cen haber dado como resultado un hecho que 
podría parecer insólito. La fortaleza de la Al
hambra pongamos atención, que no me refiero 
al específico palacio musulmán de los nazaritas, 
que siempre fue tomada por los historiadores 
como un producto típico de la arquitectura mu
sulmana medieval, pudo ser con muchas proba
bilidades el palacio-fortaleza que se hizo cons
truir el ministro judío Yosef Ibn Nagrella, el hijo 
de Samuel Ibn Nagrella, que sirvió al rey Bassis 
de la taifa granadina. Si esto fuera cierto la vi
sita turísticamente obligada a la Alhambra ten
dría un aspecto judío muy importante y, más 
que probable, históricamente justificado.
En cualquier caso, al margen de conjeturas, 
es un hecho abso-lutamente histórico que los 
mencionados ministros Nagrella fueron, una

vez caído el poder del Califato cordobés, los 
auténticos creadores de la monarquía taifa 
granadina. Y, en cierto modo, dieron origen al 
futuro reino de Granada, que habría de ser el 
último baluarte musulmán en caer ante el em
puje de las armas cristianas en 1492. Podemos 
encontrar la historia de los Nagrella en la parte 
biográfica de esta guía, pero conviene recordar 
aquí cómo, por Intercesión suya, la colonia is
raelita de Granada llegó a ser importantísima 
en el desarrollo económico y cultural del reino 
musulmán.
Era un tiempo en el que la capital se encontraba 
en el actual pueblo de Elvira la antigua lliberis, 
la del concilio que primero citó a los judíos-, y ya 
por entonces los cronistas musulmanes hablan 
de la importancia que estaba adquiriendo una 
población cercana, a la que llamaban Gharna- 
ta-AI-Yabud o, lo que es lo mismo, Granada de 
los judíos, que albergaría a numerosos israelitas
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establecidos desde el tiempo ya remoto de los 
romanos. El lugar sería el que los judíos llama
ron Rimmon que quiere decir, precisamente en 
hebreo, granada, el fruto del granado y procla
marían, ya entonces, su legendaria fundación 
nada menos que por Tubal, el hijo de Jafet y 
nieto del patriarca Noé.

No es éste un lugar muy apropiado para avan
zar hipótesis, pero bastaría recordar hasta qué 
punto la huella de Noé y de sus descendientes 
se mantiene viva en muchos puntos de la Pe
nínsula.

Los mismos cronistas musulmanes hablan de 
Yosef -el hijo de Samuel Ibn Nagrella- cuentan 
que se hizo edificar en la antigua sede de sus 
antepasados un palacio de gigantescas propor
ciones que, según las noticias, podría muy bien 
corresponder a esa forta-leza que habría de ser 
el origen de la Alhambra granadina.

Münzer, el viajero alemán del siglo xv, pasó 
por Granada poco después de su conquista, en 
1494, año y medio apenas después del Edicto 
de Expulsión. Según su testimonio, antes del 
Edicto habita-ban Granada unos 20.000 judíos.

Los hebreos tenían su judería en lo que hoy 
constituye el centro mismo de la ciudad, en las 
laderas del monte que tiene en su cima la Al
hambra. Los judíos se instalaron en aquel lugar 
al amparo del palacio, pero también allí tuvie
ron que sufrir las matanzas que se desencade
naron en 1066. El palacio de Yosef quedó sin 
terminar; los reyes nazaritas lo aprovecharían 
trescientos años después. Y hasta es perfecta
mente posible que aquella fuente que, según 
las crónicas musulmanas, se hizo construir el 
poderoso ministro judío para su residencia y 
que era paralela a la fuente del Templo de Sa
lomón, sostenida por 12 bueyes fuera luego 
el modelo de la otra fuente, mundialmente fa
mosa, que hoy se llama de los Leones, y que se 
instaló hace ya muchos años en el patio del pa
lacio musuhmán que lleva su nombre. En 1391, 
Granada acogió a una considerable cantidad de 
judíos procedentes de la Andalucía cristiana, 
conmocionados por las prédicas del arcediano 
de Écija.

No hay restos de la judería granadina; solamen
te se conoce su emplazamiento aproximado,

que ya hemos descrito: a espaldas del Corral 
del Carbón, alcanzaría hasta las inmediaciones 
de los jardines palaciegos y las Torres Berme
jas; por el otro lado llegaría hasta la actual plaza 
de Puerta Real. Las casas de aquel barrio son 
antiguas, pero seguramente ninguna de ellas 
podría ser señalada como casa que fuera judía. 
En él se inauguró en época ya muy reciente el 
monumento a Ibn Tibón, que fue origen de una 
larga familia de intelectuales que ha persistido 
hasta nuestros días, como contamos en la sec
ción biográfica.

Torres Bermejas

Torres Bermejas, es una fortaleza situada en 
la colina del Mauror, frente a la Alhambra, en 
Granada, comunidad autónoma de Andalucía, 
España, que formó parte del amurallamiento 
de la Granada musulmana. Actualmente subsis
ten tres torres de argamasa, con puerta abierta 
entre dos de ellas, con un baluarte en su parte 
que mira hacia el Albaicín, y un aljibe bajo el 
mismo. Las tres torres son de diferente tamaño, 
siendo la mayor la del centro, con tres plantas. 
Originalmente, formaban parte de un castillo, 
"Hizn Mawror", que estaba situado en la cer
ca oriental de la ciudad nueva, junto al barrio 
del mismo nombre. Con la ampliación de la ciu
dad hacia el Este, en época almorávide, quedó 
dentro del recinto. Se construyó en una época 
tan temprana como el siglo IX, aunque sufrió 
sucesivas remodelaciones en época nazarí, y 
en los siglos XVI y XX. Está gestionado adminis
trativamente por el Patronato de la Alhambra y 
el General¡fe, al encontrase el monumento in
corporado en el perímetro de las murallas de la 
Alhambra.

Lavadero de la Puerta de! Sol

Si hay un lugar poco transitado y de una belleza 
singular, ese es sin duda el lavadero de La Puer
ta del Sol. Un lugar que deja boquiabiertos a los 
pocos lugareños y visitantes que dan con el. De 
origen judío, el lavadero se emplaza en la anti
gua Puerta del Sol Árabe y era usado aún por



EL f l r f l
8 6  O c tu b re  2 0 1 4  SEN3.DOI«§ R e v is ta  d e  la  A s o c ia c ió n  A L U M A  d e l A u la  P e rm a n e n te  d e  F o rm a c ió n  A b ie r ta

los vecinos en el año 1965.

Cómo llegar:

Para acceder a La Puerta del Sol tienen dos ca
minos bien diferentes. El primero por Cuesta de 
Gomérez, tomando la pequeña calle justo a la 
derecha de El Arco de las Granadas. Otra más 
fácil es ir por Cuesta del Realejo y girar a la iz
quierda por Plegadero Bajo y volver a girar a la 
izquierda por Alamillos de San Cecilio.

Lugares cercanos:

La Alhambra o el Hotel Alhambra Palace se en
cuentran cerca, así como La Fundación Rodrí
guez Acosta. No deben perderse las vistas de La 
Alcazaba y La Alhambra desde las Torres Ber
mejas. Totalmente desconocida y poco visitada, 
pero de las mejores de la ciudad.

Un lugar poco conocido incluso para los grana
dinos, pero de una gran belleza.

Córrala de Santiago

La Córrala de Santiago, rescatada por una res
tauración efectuada por la Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía, fue cedida a 
la Universidad de Granada en el año 1991, fe
cha desde la que viene funcionado como resi
dencia de invitados de esta institución.

Se trata de un 
singular resca
te de uno de los 
más represen
tativos modelos 
populares de 
arquitectura de
sarrollados en 
Granada de los 
siglos XVI y XVII, 
típico de la zona 
baja de la ciudad, 
abandonando la 
altura -  el lugar 
preferente del 
em plazam iento 
musulmán -  en 
favor del llano.

La Córrala de Santiago se dispone en torno a un 
patio central al cual da acceso desde el exterior 
un alargado zaguán sobre el que se alzan pilares 
de piedra caliza que sustentan tres galerías, de 
las cuales las dos superiores están rematadas 
por balaustradas de madera. Una de sus carac
terísticas más significativas es la marcada por la 
abundancia en el uso de muy diversas zapatas, 
algunas quizás felizmente rescatadas de otros 
edificios, que suplen el mero objeto funcional 
de la belleza ornamental.

Hoy, pese a la forzada simetría formal de vanos, 
la edificación aún recuerda la vida comunal de 
lo que fuera una casa de vecinos, con un recinto 
de sociabilidad - el formado por el patio central 
y las sucesivas galerías en altura -  frente al ínti
mo o fam iliar- las habitaciones de uso privado.

Sin duda, el visitante podrá gozar de esa difícil 
mezcla entre la comodidad actual y el virtual 
traslado al pasado que, con un notable equili
brio, sabe transmitir la rescatada residencia de 
la Universidad de Granada a todo aquel que 
acoge.

Monasterio de Santa Cruz la Real

Tras la reconquista, el Reino de Granada atrajo
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no sólo a la nobleza, sino a las ordenes religio
sas más importantes, que también quisieron te
ner presencia en esta región tan importante, tal 
es el caso de los dominicos

Fue una fundación de los Reyes Católicos para 
la que se emplearon las huertas de Almanjarra, 
las cuales contienen, casi milagrosamente, un 
maravilloso palacio nazarí casi abandonado a 
su suerte en los últimos años. Las obras se ini
ciaron en el año 1512, terminándose en 1532,

pero con posterioridad continuaron haciéndo
se ampliaciones y reformas, es por esto por lo 
que en el conjunto se encuentran conviviendo 
los estilos Gótico, Renacimiento, Mudéjar y 
Barroco. Llegó a tener varios claustros, de los 
que quedan sólo dos, el que se halla junto a la 
iglesia y el del Constado, debido a la desastrosa 
desamortización del siglo XIX que destruyó una 
parte del patrimonio español.

Rafael Villanueva 

Historiador
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LOS JUGUETES 
NAZARÍES

Dentro de la vida cotidiana en el sultanato nazarí, los juguetes nos muestran un aspecto de los juegos 
infantiles de la época, en los que existen representaciones figurativas de bultos redondos, escasas en el 
área hispanomusulmana, como caballos, osos, reptiles...., y a veces con silbatos adosados; u otros juegos 
niñas, que servían para imitar a sus madres: guisar, usando un completo ajuar de útiles de cocinas y vajillas.
Se pueden ampliar estos elementos a otras etapas anteriores y a la tradición mantenida hasta nuestros 
días, pero nos vamos a basar en la colección del Museo de la Alhambra que dado el número de piezas de 
este tema, ofrecieron la posibilidad de clasificarlas de una manera tipológica. Distinguiremos dos apartados 
que, aunque comunes en su uso lúdico en las primeras edades, se diferencian notablemente: el primer 
apartado lo dedicaremos a los silbatos con figuras zoomórficas; y el segundo a una serie de cacharritos de 
juguetes para niñas, a imitación de los que usaban sus madres en la cocina y mesa.

FIGURITAS Y SILBATOS
La aparición de este tipo de figuras no es extraña en los restos arqueológicos en los lugares 
hispanomusulmanes, reflejo de las existencias de niños en la sociedad y de una vida cotidiana, reflejo de 
la de los adultos.
Entre las fiestas del mundo musulmán existía una de origen persa llamada n a y ru z  o n a w ru z  , 
que debía de celebrarse en el primer día del año solar y que tendió a coincidir con el primer día 
del año, o mejor, con la Epifanía, con la costumbre de hacer regalos y también hacer figuritas.

Silbato adosado a figurita de oso puesta en pie

Museo de la Alhambra.
-Altura=8,50cm; Anchura=7,50cm Morfología: Silbato con forma de oso. 
Presenta un pitorro con dos orificios en la parte trasera para soplar. Pasta 
blanquecina. Presenta fracturas en la base.
Decoración: Oso de pie con las extremidades superiores unidas por delante 
como en oración. Presenta en el rostro boca pequeña entreabierta, nariz, ojos 
resaltados con aplique plástico y orejas, también se detallan las garras de las 
manos

Silbato de Agua
Museo de la Alhambra.-Altura = 10,80 cm; Anchura = 4,10 cm Morfología: Silbato 
de agua con rostro humano.
Orificio superior con borde engrosado hacia el exterior que desemboca en un 
cuello cilindrico más estrecho. En la parte delantera destaca el rostro humano 
y en la trasera una pequeña asa curva. El depósito de agua y la base no son 
originales. Pasta blanquecina. Decoración: La decoración se reduce al aplique de 
una máscara que representa un rostro humano barbudo con ojos bien detallados y 
nariz sobresaliente. Se aprecia también el detalle del pelo del personaje.
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Silbato en forma de pez

Museo de la Alhambra: Cerámica-Técnica del modelado: cocción 
oxidante, decoración incisa - Altura 3 cm; Anchura 7,30 cm.
Morfología: Silbato con forma de pez de juguete. Presenta dos 
orificios, uno para el aire bajo la boca y otro en la misma boca.
Pasta anaranjada muy clara. Se conserva prácticamente entero.
Decoración: Pez con ojos circulares, boca semiabierta, escamas, 
agallas y cola estriada. Todos los detalles aparecen incisos.

Figuras de caballos con acabados vitreos
En el mundo oriental, las figuritas de caballos no resultan en nada extrañas, sobre todo las formas 
más sencillas. En culturas mesopotámicas muestran formas más acabadas, con vidriado en azul y con 
representaciones de otros animales. En el Mediterráneo, la representación de pequeños equinos aparecen 
también en el periodo prehelénico con figuras muy similares, e igualmente lo encontramos en el periodo 
Ibérico en la Península. Con estos antecedentes, no es extraño que se mantenga en la actualidad la 
representación con características más o menos similares al periodo hispanomusulmán. En realidad serían 
y siguen siendo formas tradicionales realizadas en un material tan popular y asequible como el barco, y 
vendidos para festejar una fecha concreta del año, como en el caso de los Facundillos de Granada

Museo de la Alhambra.- Técnica de modelado: cocción oxidante.- 
vidriado cerámico con decoración aplicada.- Altura 6,20 ancho, 6,30 cm 
de largo.
Morfología: Fragmento de caballo de juguete, pasta anaranjada 
muy clara; presenta las cuatros patas reintegrada en escayola; tiene 
pequeñas fracturas en las orejas y la montura- Decoración: Caballo 
con ojos saltones y crin y cola recortadas. Respecto al atalaje presenta 
montura y bridas (riendas). Presenta incisiones en el correaje que va 
desde la boca hasta detrás de las orejas. Presenta cubierta vitrea verde 
bastante oscura en toda la superficie

Museo de la Alhambra.- Cerámica, cocción oxidante, vidriado cerámico.- 
altura 8,50 cm, anchura 8,20.- Morfología: fragmento de caballo con jinete de 
juguete.- Presenta las cuatros patas reintegradas en escayola.- Tiene pequeñas 
fracturas en la cabeza, en la cola y en el jinete. Decoración: Caballo con ojos muy 
pequeños. Respecto al atalaje presenta montura y bridas (rienda). Presenta 
correaje muy ancho en la boca, frente y pecho del animal. Sobre el lomo del 
caballo quedan restos de un jinete, se observa un brazo cogido a la cabeza del 
animal. Presenta cubierta vitrea melada en toda la superficie.- Datación 1301- 
1500

Cacharritos de Ajuar
En el caso de las piezas que llamaremos "cacharritos" para las niñas, hay un amplio muestrario de ajuar 
doméstico que simula el utilizado por sus madres en las cocinas. Muestras en miniatura con formas similares 
a la vajilla nazarí, manteniendo la misma calidad y decoración y que a pesar de su tamaño, aparecen 
realizados a torno con el mismo sistema y técnica de ios mayores, cuidando las molduras y quiebros, con 
diferentes pastas más o menos refractarias dependiendo de su uso.
Museo de la Alhambra.- Cesta de juguete con base plana.- altura 4 cm; 
anchura 4,60. Presenta un desarrollo cilindrico en el cuerpo que es aplastado 
para colocar el asa. El borde superior se presenta envasado en los laterales 
e invasado en la zona ocupada por el asa. Tiene un asa de sección plana que 
apoya en dos lados del borde. Pasta muy rojiza. Presenta una rotura en el 
asa que la corta hacia la mitad.
Respecto a la decoración está vidriada en melado



Museo de la Alhambra.- Orcita - altura 6,50 cm; anchura 6 cm. Especiero 
de juguete con base ligeramente convexa y cuerpo globular, el cuello es 
más o menos cilindrico con abombamiento hacia la mitad. Tiene el borde 
recto con labio apuntado. Presenta cuatro asas equidistantes que apoya 
en el cuerpo y en el abombamiento de cuello. Cada asa es coronada por 
una superficie circular y cóncava en posición horizontal. La decoración 
presenta un vidriado melado interior y exterior
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Esta es una pequeña muestra de los innumerables juguetes que se conservan y que afortunadamente 
van apareciendo fruto de las excavaciones y colecciones particulares; como silbatos reclamos de caza, 
animales acuáticos, cervatillos, figuras femeninas con faldas acampadas, figuras femeninas, vajillas en 
miniaturas, anafres, ollas, cazuelas....etc. Se sabe que el qadí de Córdoba Ibn  Rusd, abuelo de Averroes 
(1169-1233) y el jurista Ibn al-Mun~sif, condenaron la costumbre de fabricar juguetes en forma de animales.

Autor: Ricardo AltamiranoTapia- 
Guía v o lu n ta r io  c u ltu ra l d e l M useo  

H is p a n o -M u s u lm á n  de la  A lh a m b ra .

A lu m n o  de 2 g Ciclo d e l APFA de la  UGR.
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Pedro Antonio Pérez Hinojosa
Director del Coro del Aula Permanente de Formación Abierta 
de la Universidad de Granada

El año pasado asistí a un espectáculo cinematográfico, integrado únicamente por dos gigan
tes de la interpretación española, en el que una pareja se enfrentaba a una ruptura acaecida 
tiempo atrás. En un momento de la película, ella preguntaba que cómo había conseguido 
superar dicha ruptura y él le respondía que estaba cantando en un coro. Mi ego creció en
tonces exponencialmente. Ella no llegaba a entender qué propiedades curativas podía tener 
aquéllo y él, apasionadamente, explicaba las bondades de cantar en un coro.

La música coral, entendida como forma de expresión artística efímera, es única, en cuanto 
a que un grupo de personas crean, en conjunto, algo irrepetible. El gozo de sentirse parte de 
algo en lo que el todo es superior a la suma de las partes, en donde no se es elemento impres
cindible pero sí eslabón muy necesario, no tiene parangón en las artes.

Quizá por eso cada vez más gente empieza a dar rienda suelta a su anhelo de cantar e ingresa 
en alguna de las muy diversas agrupaciones corales que pueblan nuestra ciudad. Las cuali
dades vocales y el oído musical, que en coros profesionales son imprescindibles, a veces son 
argüidos como dificultades insalvables por ciertos aspirantes. Afortunadamente, en grupos 
aficionados, éstas son características a desarrollar y trabajar en el curso de los ensayos, por 
lo que nadie con estas inquietudes debería cuestionarse su validez en el grupo.
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Juan Cristóbal, siempre entre Amigos
El Patronato de la Alhambra recupera la figura del escultor andaluz a través de una exposición

La muestra conecta su obra 
con los artistas mas destaca
dos de su tiempo.
Más de cien trabajos se exhi
ben en dos sedes el Museo de 
Bellas Artes y la Fundación 
Rodríguez Acosta

GRANADA. La presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, se desplazó hasta 
la Colina Roja acompañada por el Con
sejero de Educación, Cultura y Deporte, 
Luciano Alonso, para inaugurar la expo
sición dedicada al escultor andaluz Juan 
Cristóbal (1896-1961) , con la que se ha 
querido rescatar del olvido a uno de los 
grandes retratistas del siglo XX para que 
sea conocido por las generaciones futuras 
. Reúne más cien obras en las dos sedes 
en que se ubica el Museo de Bellas Artes 
del palacio de Carlos V y la Fundación 
Rodríguez- Acosta. Con esta iniciativa 
«Andalucía recupera la figura de uno de 
los nombres más destacados de la cultu
ra artística de su tiempo», dijo, así como 
animó a los andaluces a conocerlo, lo que 
supondrá que se acerquen a los grandes 
personajes de su tiempo, de los que fue 
amigo desde su niñez.

El profesor titular de la Facultad de Be
llas Artes y comisario de la exposición, 
Eduardo Quesada Dorador, ha pasado 
meses de estudio e investigación para 
preparar la muestra. Al final, se decidió 
organizaría cronológicamente desde su 
primera obra ‘Cabeza de niño’, de 1914 
hasta el monumento a la Infanta Isabel de 
Barbón en la década de los cincuenta. Son 
tres salas que exhiben documentación so
bre vida y su obra, en la que siempre están 
presentes los.máximos representantes de 
la ciudad en todos sus ámbitos. La prime
ra presidida por un gran cartel realizado 
con una foto del monumento a Ganivet, 
ubicado en el bosque de la Alhambra, del 
fotógrafo Javier Algarra y el diseño del 
pintor Julio Juste.
El artista y su época Quesada Dorador 
relata en el folleto editado sobre la expo
sición detalles de la vida del artista que 
ayudan al espectador a comprender como 
fue su existencia y la época histórica que 
le tocó vivir. «Juan González . Quesada 
nació en Ohanes, Alpujarra 
almeriense y murió en Madrid 
en 1961. Hacia 1906 su padre marchó a la 
Argentina y su madre se trasladó a Grana

da, de donde era, con él y sus cuatro her
manos menores» recoge el documento, 
pero él matiza: «Cuando su madre muere 
el tenía unos veinte años y se hace cargo 
de ellos, se ocupa de que no es falte de 
nada y les da carrera» comenta. El mismo 
año que llegó a Granada se matriculó en 
una asignatura, Dibujo Artístico, en la Es
cuela Superior de Artes Industriales, diri
gida por Manuel Gómez-Moreno, donde 
siguió matriculándose hasta 1912- 1913, 
que ya figuraba como escultor y donde 
coincidió con el dibujante Antonio López 
Sancho y los futuros pintores Ismael Gó
mez de la Serna y Manuel Ángeles Ortiz. 
Otra circunstancia que le marcaría fue su 
trabajo como botones en el Centro Artís
tico y Literario de Granada, donde em
pezó a dedicarse a la cultura y celebró su 
primera exposición. «Las evidentes dotes 
de para la escultura de Juanito Gonzá
lez como lo llamaban todos influyó para 
que el político, granadino Natalio Rivas 
le gestionase unas pensiones del Ayunta
miento y la Diputación para que se fuese a 
estudiar a Madrid con su amigo Mariano 
Benlliure, estrella indiscutible de la épo
ca», explica el comisario. En esos años se 
reunía en la tertulia del Rinconcillo con 
los intelectuales de la ciudad Federico 
García Larca, Ismael Gómez de la Serna, 
Manuel Ángeles Ortiz, Miguel Pizarra, 
Ángel Barrios, José Mora Guarnido, Mel
chor Fernández Almagro, José Fernández 
Montesinos, Antonio Gallero Burín y a 
partir de 1917 Hermenegildo Lanz. De 
los artistas plásticos del grupo, él evolu
cionaría en una línea radicional o clásica, 
mientras que de la Serna u Ortiz, lo hicie
ron hacia las vanguardias. «Sus escultores

favoritos eran Donatello y Pedro de 
Mena», explica. Como otrosautmes de .la 
época decide ser conocidg por un nom
bre. artístico más sonoro, así Juan Gonzá
lez pasa a llamarse Juan Cristóbal, ya que 
une al suyo el de su abuelo. Su primera 
exposición en Madrid la hace en el Ate
neo con Gómez de la Serna. A partir de 
ese momento se presentó a diversas Ex
posiciones Nacionales de Bellas Artes en 
las que obtuvo diversos reconocimientos 
y medallas que lo situaron como uno de 
los mejores escultores de la primera mi
tad del siglo XX. En 1920, recibió una 
condecoración por el grupo en broce de 
su monumento a Ganivet en Granada, 
que se erigió en el bosque de laAlhambra 
en 1921, y que aúna clasicismo y simbo
lismo. Antes de pasar a la segunda sala, 
el espectador se encuentra con una obra 
monumental y sorprendente ‘La Sibila Ca- 
sandr4 realizada en un material muy duro 
denominado pórfido y que para su mejor 
comprensión cuenta al lado con la obra 
pictórica del mismo nombre realizada.
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DISCURSO DE FINAL DE CURSO
Enrique Crespo Pascual

Excelentísima Vicerrectora, excelentísimo Decano de la Facultad de Medicina, señora Directora del 
Aula Permanente, Junta de Gobierno, compañeros y familiares.

Buenas tardes a todos, amigas y amigos.

En estos momentos recuerdo lo que mis padres me enseñaron de pequeño que: “no es bien naci
do el que no es agradecido”. Por lo tanto, en primer lugar, mis compañeros y yo queremos dar las 
gracias a la Universidad de Granada y, muy especialmente, a la Dirección del Aula Permanente por 
mantener lo que tanto sacrificio costo en fundar a nuestro querido profesor, el doctor Guirao, algo 
que para nosotros nos da una segunda juventud, pues, como jóvenes que somos, ya sabéis que yo 
no diré nunca la “Universidad de mayores”.

También un agradecimiento sincero a nuestros profesores por sus clases tan bien presentadas, en es
pecial por el hecho de que hayan tenido la deferencia de dejarnos sus exposiciones para que formen 
parte de nuestros apuntes; todo ello perfectamente preparado, pues, a pesar que tienen que impartir 
clase por la mañana, ellos estaban puntuales a las cinco de la tarde, una hora muy lorquiana.

En el recuerdo al profesorado, quiero evocar sentidamente a dos profesores que dejaron una pro
funda huella en nosotros: la profesora Viñes Millet y el profesor Sánchez Domínguez, del que, per
sonalmente, nunca olvidare sus clases sobre Velázquez.

Recuerdo las palabras que pronunciara el año pasado del señor Decano, cuando decía que le gus
taba cuando nos veía por los pasillos llenándolo todo con alegría. Yo puedo decir que, cuando nos 
cruzábamos con nuestros compañeros del curso oficial de Medicina, al cambiar algunas veces de 
clase, mis compañeros y yo siempre nos sentimos como unos universitarios más, formando parte de 
esta institución de la que espero estuviera orgulloso nuestro fundador, ya sabéis a quien me refiero: 
como diría nuestro compañero Juan Calderón, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, 
cuyo escudo de armas muchos de nosotros llevamos con orgullosos en el pecho.

Ahora viene lo más difícil para mí que, es despedirme de mis compañeros, los cuales me lo han 
dado todo. Me viene a la mente en estos momentos cuando llegaban las fechas, por el calendario 
escolar, del nombramiento de delegado y yo ponía mi cargo a su disposición; nunca se celebraban 
votaciones, pues se levantaban y aplaudían para que siguiera; no sé si he estado a la altura que ellos 
se merecen.

He dicho lo de despedirme porque, 
cuando me preguntabais que es lo que 
haría el próximo curso, yo os contesta
ba que os cambiaría por tres de veinte 
(por aquello de la edad). No obstante no 
os preocupéis, pues bien sabéis que era 
una broma, ya que yo nunca os cambia
ría dado que para mi sois los mejores; 
mientras curse Geología el año que vie
ne, no dudéis que os llevaré dentro del 
corazón.

Un abrazo muy fuerte.
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VIAJE FIN DE CURSO 
A LOS PAISES BÁLTICOS

Este año han sido los Países Bálticos (Estonia, Letonia y 
Lituania) nuestro destino para realizar el viaje de Fin de 
Curso del 24 de junio al 3 de julio

El viaje comenzó con la in- 
certidumbre de qué nos 
podía pasar con la huelga 
convocada por los contro

ladores de Francia para ese día. 
Enseguida nuestros pensamien
tos se trasladaron a lo sucedido 
el pasado año en Barcelona, en 
donde por la misma causa su
frimos un retraso de diez horas. 
Afortunadamente solo tuvimos 
que esperar dos para despegar 
hacia Helsinki en donde hacíamos 
escala a Tallin, capital de Estonia.

Dado el retraso inicial temíamos 
no llegarar a tiempo para el enla
ce, pero al final lo logramos por
que el avión nos esperó.
El hotel en el que nos alojamos 
disfrutaba de unas vistas de tres
cientos sesenta grados de la ciu
dad, lo que permitía contemplar 
una panorámica espectacular de 
toda ella.
El primer día de nuestra visita, en 
ruta hacia Pirita Marina, pudimos 
ver un barrio de diez mil habi

tantes donde solamente viven 
pro-rusos desplazados en 1991 
cuando Estonia alcanzó la inde
pendencia. Nuestra guía local nos 
explicó que no se admite a nadie 
que no sea ruso, el idioma que se 
habla es el ruso, la enseñanza es 
rusa y la religión ortodoxa, a pe
sar de que la mayoritaria en el 
país sea la luterana.
La primera parada que realizamos 
fue en las ruinas del monasterio 
gótico de Santa Brígida del siglo 
XV, del cual se conservan el arco 
que da acceso, los muros perime- 
trales, las bases de lo que debie
ron ser grandes columnas y en la 
parte externa, los restos de todas 
las dependencias de la orden re
ligiosa que cuidaba del mismo. 
En tiempos de Iván el Terrible se 
utilizaron las piedras de las tum
bas que había en el interior para 
fabricar las balas con las que apo
yaron la conquista de Tallin.
A continuación nos dirigimos a los 
Campos del Festival de la Canción, 
en donde se halla el mayor audi
torio al aire libre de Europa con 
una capacidad para doscientos 
mil espectadores y una visibilidad 
perfecta desde cualquier ángulo. 
Aquí han actuado y siguen hacién



EL m  m
9 6  O c tu b re  2 0 1 4  S E N a D o i m  R e v is ta  d e  la  A s o c ia c ió n  A L U M A  d e l A u la  P e rm a n e n te  d e  F o rm a c ió n  A b ie r ta

Colina de las Cruces

dolo ios más importantes cantan
tes de todo el mundo. También 
fue aquí donde el pueblo estonio 
se concentró poco antes de la in
dependencia para cantar su him
no nacional ante las autoridades 
rusas a pesar de estar prohibido 
por las mismas. Esta muestra de 
rebeldía fue uno de los primeros 
actos pro-independentistas al 
que los rusos no pudieron opo
nerse.
Posteriormente y tras visitar una 
zona de recreo en Kadriorg, re
gresamos a Tallin recorriendo su 
calle principal en la que sobresa
len bellos edificios de la época es- 
talinista de estilo clasicista sovié
tico, en los que Stalin quiso crear 
un entorno elegante que perdu
rase en el futuro, siendo un claro 
contraste con los innumerables 
bloques de viviendas para el pue
blo, construcciones de la misma 
época con un marcado estilo fun
cional. Desembocamos en la ciu
dad vieja de Tallin que conserva el 
casco antiguo medieval declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Lo primero que llama 
la atención es la colosal catedral 
ortodoxa construida en 1900 en 
honor al príncipe Alexander que 
luchó contra las Cruzadas envia
das por el Papa y que fueron de
rrotadas a causa del inmenso frió 
sobre el cauce del rio que circun
da la ciudad y que a partir de ese 
momento la frontera entre Rusia 
y Estonia. Sus cinco grandes to

rres están dedicadas a Jesucristo 
y a los evangelistas. En su interior 
pudimos admirar la cúpula pinta
da de azul celeste con profusión 
de estrellas, y al fondo el iconos
tasio que separa a los fieles de 
la Congregación, el cual permite 
asistir a los actos religiosos que 
se celebren en alguno de sus tres 
altares, que se pueden ver sola
mente cuando se abre una de sus 
tres puertas con motivo de algu
na ceremonia religiosa. 
Seguidamente nos dirigimos a la 
catedral luterana (católica hasta 
1564) de estilo gótico aunque con 
algún resto románico en cuyas 
paredes se pueden ver los escu
dos nobiliarios de estilo barroco 
de todos los nobles que están en
terrados en la misma. Aunque es 
muy austera, llama la atención los 
estrechos bancos asignados a las 
familias más ¡lustres. Estos cuen
tan con una puerta cuya llave 
estaba en posesión de cada una 
de las familias, quienes llegaron a 
instalar calentadores en los mis
mos con el fin de preservarse del 
frió.
Más tarde, paseamos por sus 
calles entre señoriales casas pa
laciegas, algunas de ellas conver
tidas en embajadas o ministerios 
y que en sus orígenes eran las 
residencias de los más pudien
tes. Llama la atención la Casa del 
Pirata, en la cual su propietario 
instaló un faro falso para que los 
barcos que se acercaran a atacar,

se confundieran y zozobraran al 
chocar contra los arrecifes, ha
ciéndose él con todo su botín. 
Junto a ella se sitúa el Castillo de 
Toompea que es actualmente la 
sede del Parlamento. Bordeando 
las antiguas murallas de la ciu
dad y a través de sus calles más 
comerciales bajamos hacia el 
centro de la ciudad parándonos 
en la iglesia que en su torre aún 
se puede observar un reloj del 
año 1684 en perfecto estado. En 
el interior de esta iglesia, que no 
se dedica al culto, se encuentra 
el Museo de Arte Medieval. Una 
curiosa anécdota es que su cam
pana se cayó a causa de un incen
dio que coincidió con la actuación 
de Rosa en el XLVII Festival de la 
Canción de Eurovisión en 2002. 
Desde ahí fuimos a ver la plaza 
principal presidida por el antiguo 
edificio del Ayuntamiento, en 
donde coincidimos con un día de 
mercado por lo que el bullicio era 
continuo. Toda ella estaba reple
ta de terrazas en donde la gente 
daba buena cuenta de la excelen
te cerveza estonia.
Después de una agradable co
mida en un restaurante típico, 
realizamos una visita al Museo 
Etnográfico "Roca-al-Mare" ubi
cado junto al mar Báltico y en 
medio de un frondoso bosque 
pudimos ver los distintos aspec
tos de las viviendas y tipo de vida 
rural que el pueblo estonio había 
tenido entre los siglos XVII al XIX, 
con sus casas de madera con teja
dos de juncos, las distintas estan
cias que las componían. Pudimos 
apreciar la evolución que con el 
paso del tiempo se iba produ
ciendo arquitectónicamente, así 
como en los usos y costumbres 
de sus habitantes.
A la mañana siguiente salimos ha
cia Parnu que es junto al Báltico 
la zona más turística conoci
da como su "capital de verano". 
Cuenta con una larga playa de 
arena fina con grandes dunas que 
hay que franquear para acceder a 
ella y que la sirven de guardián. 
Para llegar a la misma recorrimos 
un paseo en cuyos lados pudimos
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ver las bellas y señoriales villas de 
madera, todo ello rodeado por in
mensos bosques. Durante la do
minación rusa estas playas, que 
hicieron las funciones de fron
tera con occidente, estuvieron 
fuertemente vigiladas para evitar 
un posible ataque desde Suecia, 
como la evasión de los estonios. 
Dicha dominación afectó a la sa
lubridad de todo el mar Báltico ya 
que, debido a la oxidación de las 
numerosas bombas arrojadas por 
los rusos a sus profundidades, el 
nivel de contaminación es muy 
elevado.
La segunda etapa de nuestro viaje 
nos condujo a Riga, la capital de 
Letonia. Esta ciudad, fundada en 
siglo XIII empezó a cobrar impor
tancia en el XVIII bajo el mando 
del Zar Pedro el Grande, llegando 
a ser considerada la tercera ciu
dad más importante de todo el 
imperio ruso después de Moscú 
y San Petersburgo. Desde 1997 
es considerada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO gra
cias a la conservación de todo su 
patrimonio artístico.
Tuvimos la oportunidad de visi
tar la zona donde existe la mayor 
concentración de edificios de Art 
Nouveau del mundo, construidos 
entre los siglos XIX y XX con una 
rica ornamentación que incluye 
bellas esculturas, bajorrelieves, 
personajes mitológicos y escu
dos heráldicos, además de innu
merables elementos de carácter 
animal y vegetal, perfectamente 
incorporados entre sus sinuosas 
líneas arquitectónicas. Con razón 
se la conoce como la segunda 
París.
Desde esta zona y atravesando 
uno de los innumerables parques 
que llegan a cubrir hasta un 20% 
de la extensión de la ciudad, nos 
dirigimos hacia el centro de la 
misma donde se encuentran be
llos edificios de la época medieval 
perfectamente conservados. Al 
final de la arteria principal, llega
mos a una plaza en donde hasta 
el año 1991 solamente se alzaba 
el Museo de Guerra soviético ya 
que todo el resto había sido des

truido por los bombardeos de 
1944. Actualmente se encuentra 
el Ayuntamiento, la iglesia de San 
Pedro y la casa de "Los Cabezas 
Negras" que originalmente era 
la sede de los comerciantes más 
ricos y actualmente es la de la 
Presidencia del Gobierno. En una 
pequeña plaza contigua, entre lo 
que queda de las construcciones 
del siglo XIII pudimos ver parte de 
los restos de la muralla original ya 
que otra parte de ella se utilizó 
como muros de otras viviendas.. 
En la catedral gótica luterana de 
Riga que es la mayor de los tres 
países bálticos pudimos contem
plar el mayor órgano de Europa. 
Desde allí fuimos a ver el mer
cado central instalado en cinco 
naves donde los rusos fabrica
ron sus zepelines en la época de 
Stalin. Hoy se le considera el más 
grande de Europa, y dedica cada 
una de sus naves a un tipo de 
producto (carne, pescado, frutas, 
verduras y productos lácteos), 
producido fundamentalmente en 
su territorio, aunque curiosamen
te en uno de los puestos exponían 
productos españoles.
Antes de llegar al mercado, pasa
mos por lo que en épo
ca soviética se conocía 
como el Palacio de los 
Trabajadores. Éste es una 
copia de los innumera
bles edificios que exis
ten en Moscú y en otras 
ciudades soviéticas y ex 
soviéticas y que actual
mente se han convertido 
entre otros usos, en mu
seos, hoteles y grandes 
superficies. La conserva
ción de este edificio y el 
de otros de la misma épo
ca planteó una disyuntiva 
a los gobiernos estableci
dos tras la independen
cia puesto que dudaron 
entre destruir toda hue
lla de ocupación rusa o 
dejarlos como testigos 
de la historia para que las 
generaciones posteriores 
no olvidasen el pasado y 
comprendiesen la evolu
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ción de su país.
Frente al mercado y al otro lado 
del rio Daugava se encuentra un 
edificio vanguardista que a par
tir de Agosto va a ser la nueva 
Biblioteca Nacional construido 
con motivo del nombramiento de 
Riga como Capital de la Cultura 
Europea de 2014. El invierno an
terior, como acto simbólico se for
mó una cadena humana que unía 
la antigua y la nueva Biblioteca 
Nacional y por la que se fueron 
pasando uno a uno parte de los 
ejemplares que albergará esta úl
tima.
Al día siguiente comenzamos 
nuestro tour visitando la ciudad 
de Siguida, fundada en el siglo XIII 
y que después de haber sido des
truida en varias ocasiones adqui
rió importancia cuando ios rusos 
construyeron la línea ferroviaria 
San Petersburgo-Riga ya que la 
aristocracia rusa la tomó como 
zona de descanso preferida para 
el verano.
Hicimos un recorrido entre sus 
bosques para ver el bello Parque 
Nacional de Gauja por donde 
transcurren ríos y arroyos. Al otro 
lado del rio pudimos ver lo
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que queda del castillo de Turaida 
construido en el siglo XIII y que 
en el XIX los rusos decidieron no 
reconstruirlo utilizando sus pie
dras para levantar uno nuevo en 
la parte donde nos encontrába
mos, y que actualmente alberga 
el Ayuntamiento. En medio de los 
jardines se levanta una estatua 
del primer maestro estonio que 
comenzó a impartir las clases en 
este idioma, ya que hasta esa fe
cha se había tenido que hacer en 
alemán o en ruso.
A continuación nos dirigimos a 
la Gruta de Gutmanis descubier
ta en el siglo XVI, en donde nos 
llevamos una gran decepción al 
tener solamente unas dimen
siones de dieciocho metros de 
altura y catorce de profundidad. 
Se dice que manan en ella unas 
aguas muy preciadas en la zona. 
En la parte frontal y en las pare
des areniscas aparecen grabados 
escudos e inscripciones. Desde 
ahí fuimos al cementerio de Livón 
donde se encuentra la tumba de 
Maija, la "Rosa de Turaida", una 
joven de diecinueve años cuya 
leyenda cuenta que al no poder 
casarse con el jardinero que ama
ba, engañó al soldado que la pre
tendía y causó su propia muerte. 
Posteriormente visitamos la igle
sia de madera de Vidzeme, fiel al 
sobrio estilo luterano y donde la 
guardiana llevaba vestimenta tí
pica del siglo XIX. Desde ahí nos 
trasladamos a una pequeña loma 
en medio de una gran pradera 
para contemplar un parque es
cultórico al aire libre cuyas figuras 
de piedra representan diferentes 
virtudes.
Luego nos trasladamos a Cesis . 
Ciudad muy relevante en el país 
que se llega a decir que Cesis es 
Letonia y Letonia es Cesis. Aquí 
nació la bandera de Letonia en 
el siglo XV que dicen representa 
la sangre que derramó un sol
dado sobre su camisa blanca en 
la defensa de la ciudad. Es muy 
conocida por su producción de 
madera, cerveza y agua mineral. 
Visitamos su castillo del siglo XIII 
de la Orden de los Caballeros de 
la Espada, en cuyo patio todos

los años se celebra un famoso 
Festival Medieval. Allí mismo nos 
enseñaron una caja en donde se 
encontraba una de las dos únicas 
estatuas de Lenin que quedan en 
los Países Bálticos (la otra está 
en un jardín privado de Lituania). 
Durante la invasión rusa, todas 
las poblaciones debían tener 
una estatua de Lenin en su plaza 
principal cuyo tamaño tenía que 
estar de acorde con la población 
de la misma, es decir, cuanto más 
población, más grande el monu
mento. Ésta estatua fue retirada 
de la plaza de la ciudad tras la 
independencia. Igualmente tenía 
que haber otra estatua del líder 
en cada estación en una pose 
que diera la bienvenida a los 
viajeros. Nuestro guía comentó 
que, de joven, Lenin era idéntico 
a Leonardo Dicaprio y que si se 
hiciera una película sobre la vida 
de Lenin, debería ser este actor el 
intérprete del mismo en su juven
tud.
En el interior del castillo parcial
mente reconstruido después de 
la destrucción que padeció en 
el siglo XVII pudimos ver la torre 
en la que su parte superior esta
ba reservada para los Caballeros 
de la Espada, quedando el resto 
como dependencias del gobier
no y del personal dependiente 
del mismo. Hace diez años al 
realizar unas excavaciones para 
la restauración del castillo se en
contraron bajo una muralla que 
se había destruido y que había 
caído dentro del recinto, un gran 
fortuna arqueológica incluidos ar
mamento y monedas.
La mañana siguiente después de 
un merecido descanso comenzó 
con la visita el Palacio de Rúndale, 
construido en el siglo XVII y el úni
co que se conserva de claro esti
lo barroco rococó. Fue el Duque 
de Curlandia, el amante favorito 
de la zarina Anna loammovina 
quién decidió construirlo, pero 
al morir ella le desposeyeron de 
todos sus bienes siendo depor
tado a Siberia durante veintidós 
años. No fue hasta 1762 cuando 
Catalina la Grande subió al trono 
que le devolvieron todas sus po

sesiones, aunque un año antes 
del fallecimiento de la sobera
na, el territorio se incorporó al 
imperio ruso y ésta se lo donó a 
uno de sus amantes. Tras muchos 
cambios de propietario en 1920 
con motivo de la independencia 
de Letonia, el Gobierno se lo en
tregó a los campesinos, quienes, 
ignorando su relevancia, dedica
ron parte de sus dependencias 
a colegio, almacenes y hospital. 
Curiosamente en las paredes de 
lo que era el salón de baile colga
ron canastas para jugar al balon
cesto. Posteriormente comenzó 
su reconstrucción y aunque aún 
en obras, se encuentra en muy 
buen estado rodeado de unos 
grandes y artísticos jardines de 
estilo Luis XIV.
Continuamos viaje hacia Siauliai 
ya en Lituania, para visitar la 
"Colina de las Cruces" que se con
sidera centro de peregrinación 
desde el siglo XIV ya que los litua
nos eligieron este lugar para ho
menajear a todos los que murie
ron por defender su patria. Es tan 
poderosa la llamada a esta colina 
que incluso en los primeros años 
de la dominación rusa y a pesar 
de que estos la destruyeron en 
varias ocasiones, reponían las 
cruces continuamente por lo que 
los rusos pensaron inundar toda 
la zona para evitar que esto si
guiera sucediendo. Al final desis
tieron puesto que temieron una 
rebelión en toda la nación. En el 
año 1993 el Papá Juan Pablo II la 
visitó y celebró una Misa por to
dos aquellos que habían entrega
do sus vidas defendiendo este lu
gar de los invasores. Actualmente 
son 50.000 las cruces que se pue
den contemplar en esa sobreco- 
gedora colina.
Seguidamente nos dirigimos a 
Klaipeda, ciudad que posee el más 
importante puerto de Lituania 
en donde actualmente parece 
ser que se está construyendo la 
terminal de un gaseoducto para 
romper la dependencia del gas 
que llega desde Rusia a través de 
Ucrania.
Al día siguiente nos trasladamos
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en ferry hasta el Parque Natural 
de Curonia declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco 
situado en una península de cien 
Km de largo y con una anchura 
que oscila entre uno y cuatro Km. 
En su extremo más occidental se 
encuentra Kaliningrado territorio 
que conservaron los rusos tras la 
independencia de Lituania para 
poder controlar todo el paso ma
rítimo por el Báltico, dándose la 
paradoja que todo el suministro 
de mercancías por tierra lo tienen 
que hacer los rusos a través de 
una línea férrea que transcurre 
por territorio lituano con la obli
gación de circular con todas las 
puertas y ventanas totalmente 
cerradas y sin visibilidad durante 
dicho trayecto.
Cruzamos la península a través 
de un camino que atraviesa la 
"Colina de las Brujas". Todo el 
camino que serpentea entre una 
exuberante vegetación, está po
blado de variadas tallas de ma
dera realizadas por artistas lo
cales que representan leyendas 
ancestrales de las que no existe 
rastro escrito pero que han ido 
pasando por tradición oral de ge
neración en generación. Al final

Colina de las brujas

de ese sorprendente espectácu
lo llegamos a un mirador desde 
donde pudimos ver las dunas y 
la inmensa playa que está cata
logada entre las tres mejores de 
Europa. Durante el recorrido con 
dirección al restaurante pasamos 
por la vivienda que en su día fue 
propiedad de Thomas Mann y en 
la que pasaba los veranos. Por 
desgracia, como resultado de su 
enfrentamiento con Hitler se vio 
obligado a abandonarla y para 
evitar el continuo hostigamiento 
nazi que sufría decidió nacionali
zarse estadounidense.
Al terminar la comida nos tras
ladamos a la capital de Lituania, 
Vilnius, para al día siguiente co
menzar con una visita panorámi
ca por su parte moderna hasta 
llegar a la cima de una de sus co
linas desde donde pudimos apre
ciar la gran extensión de la ciudad 
debido a las inmensas zonas ver
des que hay entre los barrios ya 
que el treinta y dos por ciento de 
su superficie son bosques.
Vilnius se encuentra entre las vías 
de comunicación que transcurren 
desde el este al oeste por lo que 
el cruce de civilizaciones ha sido 
continuo. Por este motivo cuenta 

con muestras de 
muchos estilos 
artísticos como 
el gótico, el re
nacentista, el 
barroco y el neo
clásico. Su cul
tura también ha 
estado influen
ciada por todos 
los pueblos que 
la han dominado 
a través de los 
siglos. Hay igle
sias católicas, 
judías, ortodo
xas, y luteranas, 
aunque la reli
gión más prac
ticada es la ca
tólica. Su casco 
antiguo barroco 
(el más grande 
de Europa) es 
Patrimonio de la 
Humanidad por

la UNESCO. Entre sus monumen
tos religiosos más destacados 
están la catedral con su campa
nario independiente, la puerta 
del Amanecer, la iglesia orto
doxa, las iglesias de Santa Ana y 
San Nicolás. Y entre los edificios 
civiles más impactantes pudimos 
ver el antiguo Ayuntamiento, la 
Universidad, el Parlamento, la 
sede del Gobierno y el Teatro de 
la Ópera.
Por la tarde y como última etapa 
de nuestro viaje nos trasladamos 
a Trakai la que fuera sede del 
Gran Ducado de Lituania y capi
tal de la nación en la Edad Media. 
En su recién restaurado castillo al 
que se accede por una pasarela 
de madera que transcurre por en
cima del gran lago que lo circun
da, pudimos admirar la magnífica 
rehabilitación realizada, desde el 
patio de armas hasta las distintas 
dependencias distribuidas por to
das las plantas.
Lituania debido a su situación 
geográfica motivo por el cual to
das las vías de comunicación que 
unen Rusia con Occidente trans
curren por ella, cuenta con un po
tente sector logístico, con empre
sas que poseen miles de camio
nes que van entre otros destinos 
hasta Marruecos o Pekín. Su red 
de carreteras está considerada 
como de las más importantes del 
Este, al disponer de varias auto
pistas y autovías.
Es la nación báltica con el nivel 
de vida más elevado aunque es 
la menos turística. Su estructura 
tecnológica, de investigación y 
comercial es muy superior a la de 
las otras dos naciones. Destaca en 
este último sector, la industria de 
la madera, motivo por el cual es 
uno de los mayores proveedores 
de Ikea y de los distribuidores de 
casas de madera prefabricadas de 
toda Europa.
Mención aparte merecen el alto 
nivel de los hoteles y de las comi
das que disfrutamos así como la 
profesionalidad de los guías que 
tuvimos durante el tour, contri
buyendo todo ello a que nuestro 
viaje haya resultado altamente 
satisfactorio.

Jenaro Muñoz



Pastel de atún

T ip o  de  rece ta : E n tra n te  
N ú m e ro  de  p artes : 8  porc io n es  
T ie m p o  d e  p re p a ra c ió n : 2 0  M in u to s  
T ie m p o  d e  cocción: 4 5  M in u to s  
Listos en: 1 h , 5 m  
D ificu ltad : M e d io

Ingredientes:

2 latas de atún de 275 gr.
-3 huevos
-2 tomates maduros 
-1 cebolla pequeña 
-3 dientes de ajos 
~Zí  pimiento verde 
-1 cucharada de maicena 
-1 zanahoria pequeña 
-Sal y pimienta blanca 
-Perejil
-200ml de leche
-100 gr. De queso rallado
-Eneldo
-Mantequilla y pan rallado para el molde

Preparación:

Se sofríe la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pi
miento previamente cortado en brunoise pe
queño. (A penas se cubre el sartén con aceite 
de oliva) Cuando la cebolla esté transparente, 
añadimos el tomate triturado, bajamos el fuego 
y dejamos hacer lentamente. Añadimos el pere
jil, un pellizco de pimienta y rectificamos de sal 
si fuera necesario.

En un bol vertemos la leche y la cuchara de mai
cena. Mezclamos bien, hasta que se disuelva to
talmente. Se añaden los huevos de uno en uno. 
Incorporamos todos los ingredientes. Incorpo
ramos el sofrito anterior. Escurrimos el atún y 
desmenuzamos para añadirlo a la mezcla ante
rior. Ponemos el queso y mezclamos todos los 
ingredientes.

Untamos con mantequilla un molde de plum- 
cake y lo salpicamos con pan rallado. Calenta
mos el horno a 180g. Vertemos la mezcla ante
rior en el molde y lo llevamos al horno durante 
40 o 45 minutos. (Antes de sacarlo del horno 
pincharlo con un cuchillo, si sale limpio estará 
cocido por dentro). Dejamos enfriar y desmol
damos.

Podemos decorarlo con salsa rosa si se desea
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Pensamientos

Acumular amor significa suerte. Acumular odio 
significa calamidad. Paulo Coelho

Una botella de vino medio vacía también está 
medio llena; pero una mentira será siempre una 
media verdad. Jean Cocteau

No hagas de tu vida un borrador, pues puede que 
no tengas tiempo de pasarlo a limpio. A. Rossato

Eduquemos a los niños y no será necesario casti
gar a los hombres. Pitágoras

Es mejor estar preparado para una oportunidad 
y no tenerla nunca, que tener una oportunidad y 
no estar preparado. Anónimo

Se consiguen párrafos tan reveladores como so- 
brecogedores cuando se analiza la diferencia en
tre los seres humanos imprescindibles y los pres
cindibles. Informe Lugano

Una lágrima es un 1% de agua y un 99% de senti
mientos. Anónimo

Nuestra época produce mitos por el afán de ex
terminar los mitos. Kirkegaard

No existe nada completamente equivocado en el 
mundo. Hasta un reloj parado consigue estar en 
1° cierto dos veces al día. Anónimo.

¿Sabías que...?
La expresión amorosa "la media naranja " se ori
gina en un mito de Aristófanes en la obra de Pla
tón llamada el Banquete.

La palabra pedigüeñería tiene las cuatro firuletes 
que un término puede tener en nuestro idioma: 
la virgulilla de la "ñ", la diéresis sobre la "ü" la 
tilde del acento y el punto sobre la "i"

PARALELEPIPEDOS. Consonantes y vocales alter
nadas.

Todos decimos cuando estamos muy arreglados 
"vamos de tiros largos". Significa que en siglos 
pasados cuando un noble fallecía, el coche de 
caballos fúnebre iba tirado por dos caballos o 
más. Si llevaba un tiro de seis caballos "iba de ti
ros largos".

Neurobiólogos y estudiosos del cerebro han iden
tificado la base biológica de la espiritualidad en 
el lóbulo frontal del cerebro, el llamado "Punto 
de Dios"
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