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S AL U D A

Q uiero comenz ar expr esando, un año má s, y va n dieciséis, nuestro agradecimiento 
a la Asociación P rovi ncial Sevi llana de Cronistas e I nve stigadores Locales. N o sól o por el 
gran trabaj o en favor  de la cultura y el conocimiento que  realiz á is, sino por el esfuerz o en 
la divul gación de esos trabaj os. P ues con ello, nos dais la oportunidad de conocernos mej or 
como sociedad.

Si hay algo que  compartimos, v uestra asociación y la D iputació n de Sevi lla, es la 
convi cción de la necesidad de impulsar, apoyar, promocionar y difundir la cultura, en todas 
sus ve rtientes, d e nuestra provi ncia.

E n esta ocasión, habéis celebrado vue stra decimosex ta edición, dedicada a los 
40 años  de Ayuntamientos democrá ticos. D icen que  es necesario conocer el pasado para 
comprender el presente. V uestro trabaj o nos acerca a la historia má s reciente de nuestros 
municipios y del municipalismo. Algo fundamental, sobre todo para los má s j óve nes de 
nuestra provi ncia, aque llos que , como yo, no vi vi mos su nacimiento, pero que  en la actualidad 
sí estamos vi vi endo y disfrutando de la potente herramienta de cohesión social que  son los 
ayuntamientos,  una herramienta que  se ha conve rtido para toda la ciudadanía en la puerta 
má s cercana dó nde llamar para poder solucionar los problemas de su día a día.

Con la información  y los conocimientos que  aportá is a travé s de vue stro trabaj o 
serio y riguroso sobre esta etapa de nuestra historia, sin duda, está is contribuyendo a poner 
al alcance de los sevi llanos y sevi llanas herramientas que  nos ayudan a formarnos para el 
ej ercicio de la ciudadanía democrá tica.

P or ú ltimo, resaltar que  el éxi to de un proyecto que  acumula dieciséis ediciones 
dedicado a la cultura, al conocimiento y la inve stigación, solo es posible si se sustenta sobre 
el compromiso y el rigor, como es vue stro caso. Y  por supuesto sobre una buena base cultural 
y social  conceptos ue re ejan el espíritu de nuestra pro incia

 Gracias.

Alej andro Moyano Molina
D iputado P rovi ncial de Cultura y Ciudadanía

11





P RE S E NTACIÓN

Con la expe riencia y el bagaj e de las X V  anteriores J ornadas, acometimos en la pri-
mave ra del pasado año de 2019, en la ciudad de É cij a, la decimosext a edición que  dedicamos 
a una etapa crucial en la historia reciente de nuestros pueblos y ciudades: los cuarenta años  
de Ayuntamientos democrá ticos.

Las elecciones del 3 de abril de 1979 marcaron un antes y un después no sól o en la 
vi da concej il de los municipios sevi llanos, sino en el deve nir de sus ve cinos y ve cinas, con-
siguiendo enormes ava nces en todo tipo de servi cios, tales como la educación, la vi vi enda, la 
igualdad, l a cultura, l as obras públ ica o el patrimonio.

Coincidiendo con la democratiz ación de nuestra sociedad y la llegada a los Ayun-
tamientos de las primeras corporaciones municipales elegidas por la ciudadanía, nace una 
importante tendencia inve stigadora fruto de la cual es el incremento de la producción his-
toriogr fica en no pocos pue los y ciudades de la pro incia  ien a tra és de la edición de 
tra ajos monogr ficos so re alguna po lación concreta  o ien a tra és de la cele ración de 
j ornadas, seminarios y congresos, especialmente en núc leos de población de gran legado 
histór ico como É cij a, C armona, O suna, M archena o E stepa por citar los má s destacables.

E llo nos ha permitido la consolidación de un derecho fundamental: el derecho que  
asiste a los pueblos y colectivi dades a conocer y descubrir su historia, a recuperar su memoria 
y acceder definiti amente a esa cultura nuestra ue a lo largo de los siglos uedó en manos de 
minorías y foros elitistas que  la monopoliz aron, priva ndo al pueblo del disfrute de la misma.

D esde ASCI L y los cronistas e inve stigadores locales que  formamos parte de ella, 
siempre lo hemos entendido así, en clav e local, porque  para nosotros nuestros pueblos son 
realmente lo importante y por ellos trabaj amos y nos desvi vi mos.

ASCI L siempre ha pretendido, y pretende, resaltar el va lor de lo nuestro, y, con 
la celebración de estas j ornadas, el obj etivo no ha sido otro que  el de analiz ar y destacar lo 
mucho que  han supuesto los úl timos cuarenta años  para la vi da de los municipios sevi llanos, 
otorgando poder a lo local pero  so re todo  poniendo de manifiesto lo ue an aportado estas 
cuatro décadas en cuanto a conqui stas de diá logo, participación, libertad, responsabilidad y 
progreso  n definiti a  democracia  Por ue  ciertamente  no e iste mejor forma de poner 
en va lor nuestra historia y nuestra seña s de identidad como pueblo que  hacerlo desde la luz  
inve stigadora q ue aportamos los cronistas e historiadores locales. 

Para ello fueron dise adas estas jornadas itinerantes  para crear un espacio de encuentro entre 
todos a los que  nos une la misma ilusión y empeño, buscando un lugar para el debate, la pues-
ta en común y el intercambio del conocimiento y de la tarea inve stigadora que  compartimos, 
teniendo muy claro que  el pasado no está  a nuestras espaldas sino frente a nosotros.
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Creemos, sinceramente, que  esta cita anual supone un acontecimiento cultural de 
primer orden en la provi ncia y una exc elente aportación al conocimiento de su historia y de 
su patrimonio. B uena prueba de ello es tanto el alto núm ero de participantes como, sobre 
todo, la eleva da suma de trabaj os presentados, 25 en esta ocasión. Y  lo hemos conseguido 
porque  estamos profundamente conve ncidos de que  “ sól o es imposible aque llo que  nos ne-
gamos a intentar” .

a Asociación Pro incial Se illana de Cronistas e In estigadores ocales se siente 
orgullosa de organiz ar estos encuentros, y sinceramente agradecida al Ayuntamiento de É cij a 
por la acogida y la colaboración prestada, y, de manera muy especial, a su Alcalde, D . D avi d 
García O stos, y a su D elegada de Cultura y Ciudadanía, D ª  V eróni ca Alhama. Agradecida 
también, por supuesto, a la Asociación de Amigos de É cij a, con dos grandes militantes de la 
cultura local al frente como son D . J uan J esús  Aguilar y D . J uan Méndez . N uestra felicitación 
y enhorabuena má s sincera a esta institución astigitana por sus cuarenta años  de compromi-
so con la cultura y con la defensa del patrimonio de tan que rida, bella y milenaria ciudad. 

 agradecida  finalmente  cómo no  a la ni ersidad de Se illa a uí representada por el 
Prof   Julio Ponce  ue otorgó créditos C S a los alumnos y alumnas ue participaron  
reconociendo académicamente esta activi dad, y a la D iputación de Sevi lla que , desde el Á rea 
de Cultura y Ciudadanía presidida por D . Alej andro Moyano, y del Servi cio de Archivo y 
Pu licaciones con  Carmen Barriga al frente  patrocinan la edición de las presentes Actas

Mi reconocimiento públ ico al esfuerz o inve stigador de los intervi nientes en las X V I  
Jornadas  ue tan importante aportación científica an ec o en fa or del enri uecimiento 
de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestro patrimonio. E stamos conve ncidos de que  
no hay maña na sin ayer. Alguien decía que  el pueblo del olvi do era, de hecho, el pueblo de 
los po res de espíritu  Por ello  estas jornadas  y todas las ue la an precedido  son justas y 
necesarias. 

ASCI L, desde su creación, siempre ha entendido que  hemos de conserva r la me-
moria como patrimonio común y elemento que  sirva  para un mayor y mej or conocimiento 
y reconocimiento de nuestra identidad, como pueblo que  comparte un mismo proyecto, una 
misma historia y un legado comú n. Y  lo hacemos, no mirando cualqui er pasado,  sino miran-
do aq uél que  es capaz  de generar futuro. E se pasado eterno que  nos dej aron los hombres y 
muj eres que  dieron vi da a esta tierra y dej aron sus vi das en ella.

Jos é  An t on io Fílt e r Rod rígu e z
Presidente de la Asociación Pro incial Se illana 
de Cronistas e I nve stigadores Locales ( ASCI L)
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INTROD U CCIÓN

E l 3 de abril de 1979 se celebraron elecciones municipales en E spaña . Fueron 
los primeros comicios democrá ticos convoc ados, en clave  local, tras treinta y seis años  
de régimen franqui sta. E l 30 de marz o de 2019, coincidiendo con la cita de las undécimas 
elecciones concej iles vi vi das en nuestro país desde la Transición, que   habrían de tener lugar 
el 26 de mayo, la Asociación P rovi ncial Sevi llana de Cronistas e I nve stigadores Locales 
organiz ó en el P alacio de B enamej í de É cij a las X V I  J ornadas de H istoria y P atrimonio 
sobre la P rovi ncia de Sevi lla baj o el título “ Administración local y democracia. Cuatro 
décadas de corporaciones democrá ticas en Sevi lla y su provi ncia ( 1979- 2019) ” . La intención 
estaba clara: conmemorar los cuarenta años  de democracia a nive l municipal, el espacio 
predilecto para los historiadores e inve stigadores locales. P ero no sól o se trataba de recordar 
y analiz ar cuatro décadas de ayuntamientos democrá ticos en la provi ncia sevi llana, sino 
también de cerrar un ciclo cronológi co que  comenz ó en 2014 en O suna con el estudio del 
Antiguo Régimen y que  alcanz ó  el siglo X X  en 2018 cuando en las X V  J ornadas de H istoria 
y P atrimonio, desarrolladas en la localidad de E l Rubio, el tema a tratar fue “ La provi ncia 
de Se illa entre la ictadura de Primo de i era y el final del fran uismo  ueda a pues 
dedicar un encuentro  de manera monogr fica  a la etapa siguiente  es decir  a la ransición 
y la democracia.  Y  qué  mej or momento para hacerlo que  en el cuadragésimo anive rsario de 
corporaciones municipales en el actual sistema constitucional.

D e aque llas fructíferas J ornadas celebradas en la Ciudad del Sol emana este vol umen 
de actas, el núm ero diecisiete que  edita ASCI L. Sus contenidos, muy dive rsos e inéditos hasta 
ahora, s e reparten entre la conferencia inaugural y un total de ve inticuatro comunicaciones.

a ponencia ue a re el olumen  titulada Algunas re e iones so re las elecciones 
municipales de 1979 y la transició n local a la D emocracia” , corre a cargo del doctor J ulio P once 
Alberca, profesor titular del D epartamento de H istoria Contemporá nea de la U nive rsidad 
de Sevi lla. Se trata de un interesantísimo trabaj o que  compagina perfectamente el aná lisis 
científico e austi o  riguroso y profundo  con una e posición muy clara y ordenada ue 
llega a todo tipo de p lico  n apenas trece p ginas  el profesor Ponce Al erca e plica de 
feliz  manera las distintas interpretaciones que  sobre la Transición se han dado tanto desde el 
á mbito académico como entre el gran públ ico, las causas de los dive rsos ritmos del cambio 
político en los municipios español es y los resultados globales del plebiscito de 1979 y sus 
consecuencias en la provi ncia de Sevi lla.
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Las comunicaciones, por otra parte, presentan en conj unto una amplia va riedad 
geogr fica  cronológica y tem tica  Variedad geogr fica por ue est n representadas a uí 
nada menos que  catorce localidades sevi llanas, como son: Aguadulce, E l V iso del Alcor, 
La P uebla del Río,  E stepa, La Roda de Andalucía, Alcalá  de Guadaíra, Mairena del 
Alcor, D os H ermanas, Caña da Rosal, La P uebla de Caz alla, É cij a, Morón de la Frontera, 
V illamanrique  de la Condesa y Cantillana. También va riedad cronológi ca pues se abordan, 
de una u otra manera, todas las décadas del periodo que  nos ocupa, desde 19 79 hasta el 
pasado año  de 2019, lapso de tiempo en el que  se han producido no pocos cambios políticos 
en los go iernos municipales se illanos   finalmente  ariedad tem tica  ya ue se anali an 
asuntos muy dispares que  va n desde los resultados electorales de los comicios locales 
convoc ados en la provi ncia durante los úl timos cuarenta años  hasta los integrantes de ciertas 
corporaciones municipales, pasando por los retos a los que  tuvi eron que  hacer frente los 
primeros ayuntamientos democrá ticos, la D iputación de Sevi lla y su compromiso con los 
archivos  municipales desde 1981, la prensa municipal durante la Transición y la democracia, 
el estudio de formaciones políticas concretas, como el P artido Andalucista, o la participación 
de la muj er en la política municipal a partir de 1979, por  poner sól o algunos ej emplos.

P or úl timo, estas Actas presentan, igualmente, nove dades con respecto a ediciones 
anteriores  Adem s de mantener la uniformidad editorial  ya tipificada en las Actas de las XV 
J ornadas, en esta ocasión todos los trabaj os cuentan con el debido resumen y las pal abr as 
clave, así como su correspondiente traducción al inglés ( abs tract y k eyw ords) , algo inherente 
a toda publicación de  estas características.

iene el lector en sus manos  en definiti a  una o ra muy completa  repleta de 
tra ajos meticulosos ue son fruto del rigor científico y académico de cronistas  istoriadores 
e inve stigadores ave z ados y maduros.

J osé María Alcá ntara V alle
J uan D iego Mata Marchena
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RE SU ME N

ste tra ajo tiene por o jeti o formular algunas re e iones so re el cam io político espa-
ol de los a os setenta desde la perspecti a local  n primer lugar  se parte de las di ersas 

interpretaciones ue se est n registrando so re la ransición  tanto desde el interior de la 
academia como entre el gran p lico  n segundo término  se anali an tanto las causas del 
retraso de las primeras elecciones democr ticas locales como el ritmo di erso ue tu o el 
cam io político en las localidades de las pro incias  Por ltimo  se a ordan los resultados 
glo ales de las elecciones locales de  y sus efectos en la pro incia de Se illa

PA AB AS C AV  spa a  ransición  Municipios  Ayuntamientos  lecciones oca-
les

ABS AC

e aim of t is article is to pose some re ections a out t e Spanis  political c ange of t e 
s from a local perspecti e  irstly  e discuss t e di erse interpretations around t e 

meaning of t e ransition  ot  it in and outside specialist circles  Secondly  e tac le 
t e reason for t e delay of t e first democratic local elections  suc  as t e arying pace of 
political c ange in pro ince illages  e last section focuses on t e glo al outcomes of t e 
local elections ( ) and t eir impact in t e pro ince of Se ille

O S  Spain  ransition  Municipalities  City Councils  ocal lections

A G AS XIO S SOB  AS CCIO S M I-
CIPA S    A A SICI  OCA  A A MO-
C ACIA

Julio PO C  A B CA 
U nive rsidad de Sevi lla
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J U LI O  P O N CE  ALB E RCA

esde el presente siempre se re isita el pasado  sto lo sa emos so ra-
damente desde ue en  Benedetto Croce afirmara ue toda historia es histo-
ria contempor ánea  l pasado se e plora una y otra e  desde la perspecti a de 
un presente en continua e olución  Siempre contemplamos y aloramos lo ue 
ocurrió en función de nue os par metros  de nue as ideas y alores  o de la apari-
ción de nue as fuentes  por citar algunas causas  l ejercicio de la re isión muy 
denostado desde ciertos ngulos ideológicos cuando aparece ajo la e presión de 
revisionismo  es sin em argo elemento fundamental y constituti o de las la ores 
del istoriador  Así a an a  se mati a y enri uece nuestro conocimiento del pa-
sado  o ue sa emos de los tiempos m s remotos la pre istoria  cam ia ace-
leradamente con cada alla go y los resultados de nue as in estigaciones  Hoy 
tenemos una imagen m s completa del imperio romano  de las Cru adas  de la 
leyenda negra o de la guerra de Sucesión ue ace medio siglo   todo ello es el 
producto de la re isión  

n el caso del pasado m s reciente la frecuencia de las miradas desde 
el presente se intensifica a n m s si ca e  A diferencia de la pre istoria o de fe-
nómenos y procesos ocurridos ace siglos  el pasado pró imo se a orda muc as 
eces desde perspecti as ajenas al estricto campo de los especialistas  o cual es 

lógico si tenemos en cuenta ue lo ue ocurrió ace tan solo unas décadas tiene 
una presencia  unas consecuencias y unos efectos ue se dejan sentir oy día  s 
lógico tam ién ue enfo ues ideológicos  intereses y grupos sociales se in olu-
cren e intenten transmitir su discurso so re el pasado al conjunto de la sociedad  
Incluso pudiera ser lógico para algunos aun ue dudosamente ra ona le y segura-
mente peligroso en democracias pluralistas  ue go iernos e instituciones aspiren 
a imponer un relato canónico y oficial del pasado como producto cerrado  nico 
e incuestiona le dentro un marco reconocido de li ertades  sa es  precisamente  
toda una tentación para a uellos ue desconocen lo ue de e ser una democracia 
a an ada y entienden la acción de go ierno como un ejercicio de poder ajeno a 
principios como los de pluralismo o tolerancia  Pero lo ue ya resulta inadmisi le 
es ue sectores no dedicados a la in estigación istórica se sientan perfectamen-
te legitimados para silenciar a los especialistas a golpe de opinión  ue siempre 
re uiere menos esfuer o ue a os de lectura  rigor  metodología y isita a los 
arc i os  o  s algo m s ue una fri olidad situar en el mismo plano los ue us-
can erificar ipótesis y los ue se afanan en imponer su erdad como categoría 
a soluta

na muestra di fana de lo ue decimos puede erse en el contraste en-
tre los an lisis ideológicos ue se ienen aciendo so re la transición espa ola y 
los estudios especiali ados asados en fuentes so re el mismo período  Vayamos 
primero con los an lisis ideológicos toda e  ue oy en día uena parte de la opi-
nión se encuentra polari ada en torno a dos isiones p licas de la transición  no 
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ALGU N AS RE FLE X I O N E S SO B RE  LAS E LE CCI O N E S MU N I CI P ALE S D E  1979 Y  
LA TRAN SI CI Ó N  LO CAL A LA D E MO CRACI A

de ellos es el relato del cam io político centrado en resaltar ue fue un proceso 
ien pensado y articulado ue llegó a uen puerto en irtud de la uena conduc-

ción del proceso a manos de las élites políticas situadas dentro y fuera del sistema  
Se consiguió así pasar de un régimen dictatorial a otro democr tico con los mí-
nimos costes posi les a cam io de algunas cesiones y de nota les eneficios  l 
otro relato  diametralmente contrario  es a uel ue esta lece una continuidad entre 
am os regímenes al ser uno causa necesaria y progenitor suficiente del otro  Si se 
produjo una instauración mon r uica en no iem re de  fue por oluntad y 
deseo del jefe del stado fallecido el día  de a uel mes  a consecuencia resulta 
e idente  el denominado régimen del  fue una prolongación reformada del 
régimen fran uista y  por tanto  carente de la legitimidad de un auténtico sistema 
de li ertades  o u o ruptura  lo ue se produjo fue una reforma para ue todo 
permaneciese apro imadamente igual  l ré gi men fran uista dejó paso al ré gi men 
del  el recurso de utili ar el mismo término definitorio no es casual  i inocen-
te

Pese a sus enormes diferencias  am as percepciones comparten algunas 
características  Por una parte  las dos perci en el pasado en función de los inte-
reses y rei indicaciones ue sostienen desde el presente (unos uieren mantener 
el statu quo  y otros uscan romperlo para alcan ar una entana de oportunidad 
política)  Por otra  am as interpretaciones muestran una indiferencia profunda en 
torno a cómo se produjeron los acontecimientos y cómo se i ieron por parte de 
los espa oles de a uellos a os  Comparten un cierto sesgo de superioridad al ana-
li ar el pasado sin tener en cuenta las cla es y circunstancias de a uellos días  i 
la transición fue tan perfecta y pacífica ( aste recordar las numerosas íctimas ue 
u o)  ni supuso la continuidad del sistema político y de sus élites (ol idando la 

emergencia de nue o personal político  nue as leyes y todo un proceso de moder-
ni ación y europei ación)

Am as  pues  son isiones alorati as y militantes  Ciertamente am as 
an encontrado su lugar y su función en la escena p lica actual pues coadyu an a 

crear memorias colecti as y suministran argumentos para las di ersas estrategias 
políticas y mo ili aciones sociales  a democracia implica tam ién el derec o de 
grupos y partidos a reinterpretar sesgadamente el pasado a la s ueda del m i-
mo rendimiento político o de la m ima in uencia social  Pero ninguna de las dos 
isiones pueden imponerse al an lisis istoriogr fico  ni condicionar la in esti-

gación o la li ertad de c tedra  Parece con eniente recordar esto cuando nuestra 
actual democracia es relati amente jo en (comparada con otros países de nuestro 
entorno occidental) y no faltan actitudes autoritarias m s acostum radas a silen-
ciar la m s mínima disidencia ue a practicar la tolerancia y el sano ejercicio del 
contraste de pareceres  Sería positi o ue mayores dosis de re e ión y tolerancia 
estu ieran presentes en las actitudes militantes
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esde el ngulo de la istoria  como ciencia social o disciplina umanís-
tica  el proceso del cam io político acontecido en spa a a partir de la década de 
los setenta se sit a en otro plano  o se trata de ju gar si fue uena o deficiente  
tan sólo se trata de anali ar ué fue  cómo se i o  cu les fueron sus causas  sus 
desarrollos y sus resultados   en este campo tampoco ay isiones nicas ni li-
neales  Se an producido y se siguen produciendo interpretaciones nue as so re 
a uel proceso  siempre a la s ueda de una reconstrucción lo m s completa posi-
le  asada en presupuestos metodológicos rigurosos y ofreciendo unos resultados 

siempre pro isionales a la espera de erificaciones  mati aciones o refutaciones 
futuras  a aspiración de toda in estigación es alcan ar unos resultados científicos 
lo m s sol entes posi les  no una erdad a soluta y uní oca

n un reciente artículo  C arles Po ell a resumido las di ersas interpre-
taciones so re la transición espa ola  n síntesis sa emos ue la transición espa-

ola no fue un proceso e cepcional  desde  asta comien os de los no enta 
u o una treintena de países ue transitaron acia regímenes democr ticos  ue 

lo ue Huntington denominó la tercera ola democrati adora del siglo XX  tras las 
dos anteriores (la primera iniciada en el siglo XIX y la segunda tras la Segunda 
Guerra Mundial)  l caso espa ol casi coincidió cronológicamente con las de otras 
dos dictaduras del sur de uropa ue dejaron de serlo a mediados de los setenta  
Grecia y Portugal  a causa de estos cam ios se situó en el desarrollo económico 
y social logrado  de acuerdo con la teoría de la moderni ación de Seymour Martin 

ipset  ste autor esta leció una interpretación muy simple de lo ue esta a ocu-
rriendo en el mundo occidental desde los a os cincuenta  el desarrollo económico  
al alcan ar determinado ni el  genera a las condiciones para una democrati ación 
esta le  a onan a material era  por tanto  el mejor antídoto contra la e pansión 
del comunismo y fa orecería alg n día la e olución de las dictaduras autoritarias 
occidentales (como la espa ola  la portuguesa o la griega)

o puede dudarse de ue algo u o de cierto en la interpretación de 
ipset  Sin em argo encerra a un notorio determinismo e plicati o incapa  de 

dar respuesta a lo ocurrido en la Alemania nacionalsocialista o en economías fuer-
tes asi ticas (Singapur  Corea del Sur)  l crecimiento económico puede darse y  
sin em argo  ello no necesariamente conduce al esta lecimiento de un régimen 
democr tico  s por ello por lo ue se produjo una re isión de la teoría de ipset 
a comien os de los a os setenta  cuando usto  mati ó la teoría de la moderni a-
ción indicando ue ésta podía incrementar las posi ilidades de la democracia pero 
sin esta lecer una causa efecto determinista  esde entonces  se considera ue 
el crecimiento económico podía fa orecer la democrati ación al a er generado 
sociedades m s complejas pero no ca ía presuponer ue el traspasar determinado 
um ral de renta per c pita condujera necesariamente a un régimen democr tico

 PO  C arles  e isiting Spain s ransition to emocracy  I EM ed   pp   
emitimos al lector a este artículo para e itar m ltiples referencias i liogr ficas
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Ha rían de pasar algunos a os para un reenfo ue de la cuestión y una 
e  isto lo acontecido en spa a  ueron  entre otros  in  y Stepan los ue 

pusieron el acento en el papel de las élites  stos autores  adem s  se alaron el 
papel cla e de la distancia entre régimen y stado  Así  por una parte  se alaron 
la importancia de la actitud de unas élites ue supieron er la imposi ilidad de la 
continuación de un régimen dictatorial  i los ectores internos (moderni ación 
de la sociedad)  ni los e ternos (democracias occidentales egemónicas) ofrecían 
ning n incenti o para la perdura ilidad de una dictadura personal tras la desapa-
rición de su titular (en el caso de spa a  rancisco ranco)  odo lo contrario  el 
sostenimiento de un régimen así se encontra a contracorriente tanto ante su prin-
cipal aliado (los stados nidos) como ante el concierto de países con el ue se 
identifica a ( uropa occidental)  adem s de las nue as sensi ilidades internas ue 
reclama an un marco de li ertades y de amnistía para los presos políticos  Por otro 
lado  era posi le cam iar de régimen desde las garantías dadas por la permanencia 
del stado y de sus funcionarios  esde acía lustros  en spa a  ser funcionario 
del stado no representa a ad esión al régimen constituido  por m s juramentos 
formales ue se icieran en los procesos de toma de posesión  sa diferencia entre 

stado y régimen fa orecía un tr nsito relati amente tran uilo de un régimen a 
otro de naturale a ien distinta  n este sentido  el concepto stateness acu ado por 
am os autores se con irtió en una cla e esencial  a solide  de un cierto grado de 
estatalidad podía fa orecer el tr nsito político  Al fin y al ca o  los regímenes son 
contingentes pero el funcionamiento del stado resulta indispensa le en el mundo 
ue conocemos

aturalmente esta isión desde arri a  resta a importancia a otros 
actores políticos ue desempe aron un notorio papel durante la transición  os 
referimos a las mo ili aciones populares  ya fuesen tra ajadores  estudiantes o 
mo imientos ecinales  s a uí donde surgió cru ado el um ral del siglo XXI  
la rei indicación de las presiones desde a ajo  ue adcli  entre otros auto-
res  uien puso el acento en la importancia de esos empujes ue  desde la sociedad 
ci il  fa orecieron el cam io político  Seg n esta interpretación  el n mero de 
actores de la protesta y la intensidad de ésta durante los ltimos a os del fran-
uismo y los primeros compases de la reforma política ad uirió una importancia 

de tal grado ue las élites se ieron compelidas a a rir líneas negociadoras con la 
oposición política  n otras pala ras  si las uelgas y las manifestaciones no u-
ieran sido tan intensas  los primeros go iernos de Adolfo Su re  no a rían isto 

la necesidad de impulsar la reforma política  la amnistía y las ías para la apertura 
de un marco de li ertades

ras el panorama e puesto  oy en día parece registrarse un cierto con-
senso istoriogr fico en torno a ue la transición fue un proceso complejo en el 
ue tu ieron una in uencia decisi a tanto las iniciati as desde arri a  como las 
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presiones desde a ajo  n lo ue no parece a er un consenso tan completo 
es en la ponderación de cada uno de los factores  Si ien es cierto ue actuaron 
am os ectores  tam ién sa emos ue la mayor parte de la po lación registra a 
una nota le desmo ili ación política ue la in ita a a esperar ue los responsa-
les del sistema político fuesen los ue lle asen la iniciati a del proceso  A ora 
ien  tam ién resulta plausi le pensar ue si los sectores dirigentes no u ieran 

mo ido fic a alguna  la presión social u iera llegado a ser insoporta le  s muy 
pro a le ue la po lación desmo ili ada se u iera sumado a las mo ili aciones 
ante la ausencia de nue as perspecti as de desarrollo y participación  ra del todo 
imposi le mantener el fran uismo sin ranco ante la ausencia de legitimidad de-
mocr tica  ante la protesta (agra ada por la crisis económica desde )  ante las 
di isiones en el propio seno de los grupos de apoyo de la dictadura y ante el des-
crédito e terior  a transición espa ola  por tanto  tu o lugar a tra és de una tran-
sacción entre los sectores m s moderados del régimen fran uista y la oposición 
menos radical  sa ruptura pactada  ien pudo a er desem ocado en un sistema 
democr tico insuficiente  con escasa competición partidista  un lento desarrollo de 
los derec os y las li ertades  y una percepción generali ada de escasa credi ilidad 
so re el alcance del cam io  Sin em argo  nada de ello ocurrió en spa a  ograr 
una democracia a tra és de un proceso de reforma o de una a ierta ruptura no ne-
cesariamente conduce a ni eles de calidad democr tica diferentes  Baste comparar 
los casos de Portugal  Grecia o spa a

L os  d ive rs os  rit m os  d e l c am bio p olít ic o

A pesar de su interés y capacidad interpretati a  el panorama de inter-
pretaciones e puesto deja en el aire algunos interrogantes importantes   es ue 
casi todas ellas se centran en las causas de la transición pero a eces se ol idan de 
introducir dos aria les muy interesantes  el tiempo y el espacio  a primera el 
tiempo  se ocupa de deslindar cu ndo comien a el tr nsito político en spa a y 
cu ndo concluye  Ciertamente no es f cil esta lecer itos por ue resultaría inge-
nuo plantear ue la transición comen ó el  de no iem re de  con el falle-
cimiento del dictador  Pro a lemente allemos factores de cam io antes de esa 
fec a  tanto por la presencia de protagonistas de la democrati ación ue ocuparon 
cargos p licos antes de  (Adolfo Su re  ernando A ril Martorell  orcuato 

ern nde  Miranda) como por la presencia de protestas y mo ili aciones antes 
de la desaparición de ranco  odos estos actores se acti aron a lo largo de  
pero lo pudieron acer gracias a las transformaciones registradas en la sociedad 
espa ola desde al menos el ltimo lustro de la dictadura  al e  la designación del 
príncipe Juan Carlos en  como sucesor a título de rey pudiera ser ir de punto 
de arran ue del proceso  sto no uiere decir ue el fran uismo alum rara la tran-
sición y menos a n  ue ranco fuese el artífice de la democracia  o ue uiere 

22



ALGU N AS RE FLE X I O N E S SO B RE  LAS E LE CCI O N E S MU N I CI P ALE S D E  1979 Y  
LA TRAN SI CI Ó N  LO CAL A LA D E MO CRACI A

decir es ue las alteraciones producidas por el desarrollo económico de los a os 
sesenta fa orecieron incluso contra los deseos de los sectores m s ortodo os del 
propio régimen  ue un día pudiera plantearse el reempla o del régimen político  
Otra cosa es ue la larga e periencia política de ranco no atis ase los cam ios 
ue podrían producirse tras su marc a  e ec o  Vernon alters a dejado por 

escrito en sus memorias el contenido de la entre ista ue sostu o con ranco po-
cos a os antes de su muerte y  al parecer  ranco sí intuía ue en el futuro i an a 
producirse una serie de cam ios para omologar el sistema político espa ol al de 
las democracias occidentales

 cu ndo concluyó la transición  ampoco la respuesta resulta sencilla  
n puridad jurídica pudo considerarse culminado el cam io con la pu licación de 

la Constitución de  pero no resulta muy sólida esta argumentación cuando 
toda ía falta an por cele rarse las primeras elecciones democr ticas locales ue 
llegarían en  al e  éste ltimo las primeras elecciones democr ticas lo-
cales  sea un ito lo suficientemente trascendente como para fijar el comien o del 
régimen democr tico y el final de la transición  pues la representati idad democr -
tica a ía llegado a todos los ni eles de go ierno  o o stante  la irregular salida 
de Su re  del poder (enero ) y el intento de golpe de stado (fe rero ) 
son moti os suficientes para cuestionar la solide  de a uel sistema democr tico 
ue  no o stante  consiguió so re i ir a tama os em ates  s por ello por lo ue 

algunos prolongan la consolidación democr tica asta la llegada al poder del Par-
tido Socialista O rero spa ol (PSO ) tras las elecciones de octu re de  o 
incluso asta la ad esión de spa a a la Comunidad conómica uropea (firmada 
oficialmente en )  o ue parece claro es ue m s all  de  no ca e a lar 
de transición espa ola a no ser ue ueramos e tender indefinidamente el proceso 
de cam io político

a segunda dimensión ata e al espacio y afecta directamente al asunto 
ue estamos tratando a uí  n términos m s directos  el ritmo de la democrati a-

ción afectó al mismo tiempo y con la misma intensidad a todo el territorio nacio-
nal  legó la democracia simult neamente a Madrid  a las principales capitales 
y a los municipios m s remotos  osotros creemos ue no por una ra ón muy 
simple  las corporaciones locales fran uistas se mantu ieron asta  A ora 
ien  ello no significa ue no e istieran impulsos en pro de la democrati ación en 

los m itos rurales  Por el contrario y a su escala  se produjeron mo ili aciones 
ue perseguían mejoras concretas poniendo en e idencia las carencias de los ser-
icios suministrados por las instituciones locales  al e  resultase difícil detectar 

allí rei indicaciones ideológicas de forma tan e presa como la ue se da a en las 
ciudades (li ertades  amnistía)  pero era e idente ue latía un descontento contra 
unos ayuntamientos claramente deslegitimados y faltos de recursos  n conse-

 A S  Vernon A  M isiones discretas  Barcelona  Planeta   pp  
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cuencia  los pue los no fueron unos desmo ili ados con idados de piedra en el 
proceso de la transición  Protestaron contra las tasas municipales  contra el defi-
ciente suministro de agua  contra la falta de escuelas  etc  epresenta a una parte 
de la po lación cada e  menor a causa de la emigración pero no por ello deja a 
de mostrar sus in uietudes en tiempos de mudan a del régimen  Baste ojear los 
tra ajos de Herrera Gon le  de Molina o los de uirosa C eyrou e para perca-
tarnos de la importancia y presencia del mundo rural en la transición espa ola

Pero aun ue uepan pocas dudas so re el papel de los pue los en la tran-
sición  ello no significa ue se i iera del mismo modo el cam io político con 
respecto a las ciudades  a presencia de redes sociales con estrec os ínculos 
fa orecidos por la pro imidad mati ó y modificó el significado del reempla o del 
régimen a escala local  os ue siempre a ían mandado esta an allí pero para 
los nue os partidos políticos era un reto nota le implantarse por todo el territo-
rio  encontrar militantes y representantes  y ser capaces de articular una propuesta 
política adaptada a los entornos locales  m s all  de las grandes formulaciones 
ideológicas a escala nacional  s decir era preciso generar identificaciones par-
tidistas tras adaptar los programas nacionales a las propias din micas locales   
con endría indagar si en estos procesos de construcción de los partidos a lo largo y 
anc o de la pro incia tu o m s peso la estrategia de cooptación de la organi ación 
de la capital o  por el contrario  la iniciati a partió de líderes locales ue se afilia-
ron a formaciones regionales o nacionales  Pro a lemente en este tipo de procesos 
se produjeron mo imientos en los dos sentidos  pero lo ue no ca e duda es ue 
los medios de comunicación (desde el teléfono a la tele isión) desempe aron una 
tarea cla e en la sociali ación política y la transmisión de ideas  n los pue los 
se reci ían las noticias de lo ue esta a ocurriendo en la ida nacional  pero la 
percepción de las mismas se eía mati ada desde las propias especificidades de 
la ida local  l ritmo del cam io político en el mundo rural atendió en parte a 
las transformaciones del marco nacional  pero tam ién estu o en función de las 
circunstancias del territorio pro incial  especialmente si se encontra a alejado de 
la capital y la po lación era pe ue a  as nue as ideas siempre tardan un tiempo 
en calar en las mentalidades sesgadas por la inercia   este es un aspecto en el ue 
resultaría interesante profundi ar

Si es cierto ue los espa oles ue i ían en el campo no fueron meros 
con idados de piedra del cam io político  tam ién lo fue ue sus ayuntamientos 
siguieron en manos de las antiguas corporaciones asta  llo pro ocó una 
nota le tensión en algunos lugares de ido a la presión ciudadana y u o munici-

 H A GO   MO I A  Antonio  La construcción de la democracia en el campo 
( 1975- 1988) . El sindicalismo agr ario socialista en la T ransición español a  Madrid  Ministerio de 
Agricultura  Pesca y Alimentación   y I OSA CH O  afael y  
AMA O  Mónica (eds )  M ovimientos sociales e instituciones locales en la T ransición. La lucha por  
la democracia en la Andalucí a rural  Madrid  i ros de la Catarata  
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pios en los ue éstas fueron reempla adas por comisiones gestoras pro isionales 
a la espera de las elecciones locales (esto ocurrió en astantes municipios del País 
Vasco  de Catalu a y de otras regiones)  Pero esos casos fueron e cepciones  la re-
gla general es ue las corporaciones especialmente los alcaldes  se mantu ieron 
gracias a los uenos oficios de los go ernadores ci iles ue se afanaron en e itar 
un acío de poder generali ado en el territorio  de acuerdo con las directrices del 
go ierno central  Hu iera sido un riesgo a adido al ya delicado conte to del trie-
nio largo  una espantada general de corporaciones municipales  uién 
o uiénes se a rían ec o cargo de las mismas cuando las organi aciones políti-
cas a n no se encontra an implantadas en uena parte de los partidos judiciales de
las pro incias

l sostenimiento de los ayuntamientos fue posi le por el apoyo del go er-
nador al alcalde  por el en ío de fondos para paliar las necesidades m s urgentes  
por restringir al m imo las dimisiones de concejales y no ay ue ol idarlo  por 
el mantenimiento de la ma uinaria urocr tica incluso siendo modesta  a cargo 
de los funcionarios locales  Sería muy interesante un estudio pormenori ado de la 
actuación en a uellos a os de los funcionarios locales con a ilitación nacional 
(secretarios e inter entores) por ue ellos enían siendo las pie as esenciales de 
muc os ayuntamientos en los cuales el alcalde i a a firmar o dar el isto ueno a 
lo ya ejecutado  as competencias municipales eran limitadas y m s a n lo eran 
los recursos  de modo ue escaso era el margen de manio ra para desarrollar unas 
auténticas políticas p licas locales  Sólo los alcaldes m s din micos conseguían 
ara ar eneficios para sus pue los de algunas delegaciones ministeriales o del 
go ernador ci il  pero las líneas jer r uicas de dependencia apenas rinda an po-
si ilidades de actuación mayores  Por ello es por lo ue insistimos en el papel de 
a uellos funcionarios de la estructura sica del stado a ni el local  durante los 
a os del cam io político  ran los elementos de continuidad junto con los alcaldes 
a los ue se uscó sostener a toda costa

Pese a la acti idad de las organi aciones ecinales las inercias locales se 
dejaron sentir en el proceso de cam io  os alcaldes (y  por cierto  contadísimas 
alcaldesas) no sólo lograron perdurar por el e preso deseo del Go ierno Ci il  Si 
lo consiguieron fue tam ién gracias a las inercias y a la aludida desmo ili ación 
de uena parte de la po lación  os ecinos podían manifestar sus uejas y pro-
testas ante asuntos concretos  pero arina de otro costal era sustituir al alcalde o 
a los concejales  o a ía una cultura política generali ada de participación en el 
Ayuntamiento (otra cosa era aspirar a ue ello ocurriese en el por enir) y tampoco 
a ía un e ceso de cuadros locales con formación  as rei indicaciones de li er-

tad o amnistía podían compartirse genéricamente  pero lo ue se reclama a en los 
pue los solía ser algo m s preciso e inmediato  Por ello si el alcalde de siempre  
logra a paliar un pro lema concreto con fondos en iados desde la capital  el ni el 
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de las mo ili aciones locales tendía a descender  Siendo esto así  no resulta e tra-
o ue candidaturas independientes  (a eces los antiguos munícipes reciclados) 

se al asen con la ictoria en los comicios de 

ampoco los partidos políticos mostraron un interés desmesurado a la 
ora de impulsar de erdad una temprana con ocatoria de elecciones locales  Sí 
u o declaraciones p licas a fa or  so re todo en formaciones de i uierda ue 

apro ec aron para acusar al go ierno Su re  de poner o st culos a una democra-
ti ación total de las instituciones  Pero era m s una postura en el escenario polí-
tico ue un auténtico deseo  especialmente antes de  cuando a n no a ían 
conseguido una sólida implantación territorial  anto el PSO  como el Partido 
Comunista de spa a (PC ) conta an con seguidores y otos  pero cosa distinta 
era poder presentar listas en los m s de  municipios de spa a  n compara-
ción el partido del go ierno (la nión del Centro emocr tico  C ) e incluso la 
derec a (Alian a Popular  AP) presenta an un mayor grado de presencia en irtud 
del apoyo de redes locales y de la in uencia desplegada desde las representaciones 
del poder central  especialmente los go iernos ci iles  n un principio  Su re  se 
planteó cele rar elecciones locales en el mismo erano de  (tras las genera-
les)  pero se postergaron ante las prioridades de las Cortes Constituyentes  uego 
endría la apro ación de la Constitución de diciem re de  la disolución de 

las c maras y otras o ligadas elecciones generales (mar o de )  odo ello 
despejó las incógnitas en torno al rol ue tendrían los ayuntamientos y las diputa-
ciones en el régimen democr tico seg n el te to constitucional  los primeros eran 
depositarios de la autonomía local  las segundas eran contingentes  ras ello  se 
cele rarían el  de a ril los comicios locales para elegir directamente a los conce-
jales en los ayuntamientos y configurar unas mayorías por partidos judiciales ue 
sir ieran para la selección indirecta de los diputados pro inciales

n todo ese tiempo  desde  a  se produjeron dos referéndums 
(so re la ey para la eforma Política el  de diciem re de  y so re la Cons-
titución el  de diciem re de ) y dos elecciones generales (  junio de  y 
 de mar o de )  odas esas con ocatorias mostraron el parecer de la po la-

ción espa ola y de sus municipios  Como sa emos  el apoyo fue mayoritario tanto 
para la reforma política como para el te to constitucional  al tiempo ue la C  
triunfó en las urnas seguido a cierta distancia por el PSO  a pro incia de Se illa 
fue una e cepción parcial en este panorama  l respaldo a la reforma política y a la 
Constitución fue tam ién a uí aplastante  pero en la pro incia de Se illa el triunfo 
en otos fue a parar al PSO  (aun ue empató en n mero de diputados con la C  
en las dos con ocatorias)  esde entonces a la fec a el PSO  siempre a sido el 
partido m s otado en la pro incia de Se illa en las elecciones generales  rasgo 
ue puede e tenderse a las elecciones autonómicas desde  Con esa tendencia 
acia el oto de centro i uierda en Se illa y su pro incia  ué ocurrió en las 

elecciones locales de a ril de 
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Re s u lt ad os  globale s  y c on s e c u e n c ias

a regulación de los comicios se recogió en ey  de  de julio  
de lecciones ocales ue adaptó el eal ecreto  de  de mar o  so re 
elecciones  a circunscripción electoral sería el término municipal y por el mismo 
se elegirían una serie de concejales seg n un sistema de representación proporcio-
nal corregido  n el poco m s del centenar de municipios se illanos se eligieron 

 concejales con un incremento de la a stención (en torno a un  del censo) 
respecto a las consultas generales anteriores  o era e tra o ue fuese así por ue 
en el pla o de cuatro meses u o tres llamadas a las urnas

l resultado fue fa ora le a la C  ue se i o con casi el  de los 
otos y  concejales  seguido del PSO  con el  y  concejales  l PC  

ocupó la tercera posición con un  del oto y casi  concejales  A mayor 
distancia uedó el Partido Socialista de Andalucía (PSA) (  y  concejales)  
O iamente el tama o de circunscripción alteró los resultados por partidos  el 
mismo modo llamó la atención de fuesen elegidos  concejales independientes  
y tan sólo  de Coalición emocr tica (C )  Sería de interés profundi ar en los 
moti os por los ue el PSO  ganó en las elecciones generales de  en Se illa 
y  sin em argo  un mes m s tarde la mayor parte de los otos fueron a parar a la 

C  en los comicios locales  Creemos  como mera ipótesis  ue la a stención 
no es la nica cla e e plicati a de ese contraste y ue a ría ue e plorar otras 
líneas (el peso de los candidatos locales de la C  la fortale a de redes locales  
la in uencia de las som ras de la guerra ci il y la necesidad de no repetirla  etc)

n esas circunstancias la estrategia de las fuer as de la oposición fue me-
ridianamente clara  el esta lecimiento de un pacto de i uierdas contra la C  

so significa a la elección de alcaldes asados en el pacto entre el PSO  el PC  
el PSA y otras fuer as de i uierdas  l dise o de a uella estrategia o edeció a 
directrices de car cter nacional  no a iniciati as locales  n ese sentido u o dis-
ciplina de partido en los nue os cuadros recién elegidos ue eían la posi ilidad 
de acerse con los consistorios  Con a uella medida no sólo se consiguieron las 
principales alcaldías (entre ellas Se illa capital) sino ue tam ién aparecieron un 
n mero de alcaldes socialistas y comunistas en la pro incia ue  en puridad  no 
se correspondía con el n mero de otos reci idos por sus respecti as organi acio-
nes  ra  adem s  un modo de alcan ar poder institucional especialmente para 
el PSO  a la ista de la solide  de Su re  y de su C  en las dos elecciones 

 Hay numerosas p ginas para consultar estos resultados  n nuestro caso a sido la siguiente  ttps
datoselecciones com elecciones municipales andalucia se illa

 n el propio arc i o personal de elipe Gon le  pueden leerse apuntes de esta estrategia dise ada 
desde los órganos centrales del partido para la configuración de mayorías progresistas y demócratas  
Vid  A G G   Cuaderno de notas (Secretaría General)  Siete  p   ttps
fundacionfelipegon ale org
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generales cele radas  Si no podía alcan arse el go ierno central  el disponer de los 
ayuntamientos y las diputaciones ser ía de contrapeso institucional  n contrape-
so imprescindi le por cuanto a n no a ían comen ado a cele rarse elecciones 
autonómicas   el PSO  resultó eneficiado por a uel pacto de i uierdas  poco 
m s de tres a os m s tarde ganaría las elecciones generales

am ién se generaron otras consecuencias importantes  l impulso au-
tonómico andalu  reci ió un respaldo nota le pues los ayuntamientos y las di-
putaciones se acogieron a su capacidad constitucional para tener la iniciati a del 
proceso dentro de lo contemplado por el artículo  ada de ello a ría sido 
así si la C  u iera controlado los órganos de la Administración local  dada la 
reluctancia ue el partido de Su re  mostró ante la autonomía andalu a y su deseo 
de encau arla a tra és de una ía lenta

Por su parte  los ayuntamientos desplegaron unas políticas p licas nue-
as a n dentro de sus limitaciones competenciales y de recursos  le aron a ca o 

políticas de gasto e in ersión ue re uerían una ele ación de los impuestos locales 
y  so re todo  e igieron una mayor disciplina fiscal a los ecinos  a ituados desde 
acía lustros a no a onarlos  ra preciso acometer muc os asuntos pendientes y 

tu ieron ue esta lecer una línea de prioridades  casi siempre de car cter social 
(educación  cultura  desarrollo de infraestructuras  sanidad) uscando el apoyo del 
go ierno y de la iputación Pro incial

 todo ello tu o ue desarrollarse ajo un modelo municipal de alcal-
de fuerte  na e  in estido  el alcalde se con ertiría en el auténtico líder local  
Algo ue tendría consecuencias entre los funcionarios acostum rados a alcaldes 
no legitimados por el sufragio popular  am ién con endría a ondar en las rela-
ciones entre alcaldes y concejales con respecto a los funcionarios locales en el 
período  a la ista de algunos testimonios ya pu licados  Poco a poco  
las resistencias de los funcionarios (cuyo acceso a la función p lica se a ía 
producido antes de  en su mayoría) se tornaron en un mayor grado de cola o-
ración y aceptación del nue o marco  ampoco sería asunto menor la adaptación 
de las asociaciones de ecinos a unas nue as autoridades locales democr ticas  
Por una parte  tu ieron ue aceptar las dificultades para solucionar los pro lemas 
de una manera m gica y r pida (de ec o  m s de un líder ecinal se con irtió en 
alcalde o concejal)  por otra  ajustaron su acti idad a un nue o entorno en el ue 
la protesta sistem tica carecía ya de sentido  l ayuntamiento ya no era una mera 
administración municipal como en el pasado  a ora  adem s de administración  
tam ién se a ía configurado un erdadero poder político a escala local
 na muestra de las difíciles relaciones de los nue os alcaldes con los funcionarios  entre otros 

pro lemas  en  AMA O  Mónica  in mica política de las i uierdas en los 
ayuntamientos de  en I OSA CH O  afael y  AMA O  Mónica 
(eds )  Op.c it.  pp  
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espués de las elecciones de  podía afirmarse ue la transición local 
a ía concluido  Pero ue el cam io político se u iera consumado no implica a 

necesariamente una democrati ación del mundo local  e ec o  en muc os mu-
nicipios su sistirían actitudes de otro tiempo  adem s de unas redes de relación e 
in uencia importantes  Sólo con el transcurrir de los a os  la consolidación de la 
democracia y la normali ación de las corporaciones democr ticas (elección tras 
elección)  fueron intensific ndose y e tendiéndose unas nue as culturas políticas 
locales capaces de acreditar la e istencia de una democrati ación local  Como en 
el resto del país  el proceso de transición fue en general m s re e ue la demo-
crati ación de las estructuras políticas  sociales y económicas  l ejercicio de la 
li ertad y la democracia nunca fue el resultado de las impro isaciones  e ello 
tomarían uena nota a uellas iso as corporaciones de  pues tu ieron ue 
aprender  generar y ense ar unos nue os modos de representación y gestión local
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RE SU ME N

1979 es un hito importante porque  seña la el comienz o de una nueva  etapa política en E spa-
ña , tras el fallecimiento de Franco ( 1975 )  y la aprobación de la Constitución qu e habrá  de 
regir la vi da política español a, desde 1978. Así, las elecciones de 1979, abren los gobiernos 
municipales a las fuerz as democrá ticas, los partidos políticos, prohibidos desde 1939. La 
nueva  Corporació n Municipal, compuesta por miembros del P SO E  y la AE I , pedirá  por 
unanimidad el E statuto de Autonomía para Andalucía e intentará  mej orar las condiciones de 
vi da de los ve cinos, atendiendo tanto a las infraestructuras, como a los servi cios del muni-
cipio  pero estas actuaciones ponen de manifiesto las condiciones de precariedad en ue se 
desenvol ví a el pueblo en aque llos momentos y nos permiten va lorar las mej oras realiz adas, 
desde entonces hasta ahora.

PA AB AS C AV  Atalaje  A a a  eneficencia municipal  statuto de Autonomía  
fuerz as vi va s, hi to.

AB STRACT

1979 is an important milestone because it mark s the beginning of a new  political stage in 
Spain, after the death of Franco ( 1975)  and the approva l of the Constitution that w ill gove rn 
Spanish political life since 1978. Thus, the 1979 elections open the Municipal Gove rnments 
to the D emocratic forces, pol itical parties, ba nned since 1939.

The new  Municipal Corporation, composed of members of the P SO E  and the AE I , w ill 
unanimously reque st the Statute of Autonomy for Andalusia and w ill try to improve  the 
livi ng conditions of the neighbours, attending both the infrastructure and the municipality 
servi ces, how eve r, these actions reve al the conditions of precariousness in w hich the people 
live d in those moments and they allow  us to assess the improve ments made from then until 
now adays.

K E Y W O RD S: H arness, Az aña , municipal charity, Statute of Autonomy, livi ng forces, mi-
lestone.

P RI ME RAS E LE CCI O N E S D E MO CRÁ TI CAS E N  AGU AD U LCE  
( AB RI L, 1979)

J osé CAME RO  RAMO S
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Con s id e rac ion e s  p re vi as

 es un a o  una fec a especialmente significati a por ue se sit a a 
equi distancia entre otros hitos histór icos de especial releva ncia: son cuantos va n 
j alonando nuestro deve nir como pueblo, marcando nuestra historia, aunque  las ca-
racterísticas  las situaciones ue definen a unos y otros son diametralmente opues-
tas, c ompletamente diferentes.

Si a primeros de a ril de  se ponía fin al con icto armado  pro o-
cado por una subleva ción militar contra el gobierno republicano legítimamente 
constituido, y se instauraba una dictadura militar que  no sól o desoyó, sino pisoteó 
sin miramiento alguno el triple deseo expr esado por Az aña  de “ paz , piedad, per-
dón” , cuarenta años  má s tarde los español es éramos llamados a las urnas en cada 
municipio para elegir a nuestros regidores.

P ero si median cuarenta años  entre uno y otro acontecimiento, ambos 
hitos son ciertamente contrapuestos, sól o comparables por la trascendencia que  
ambos han tenido en los cambios, el inicio de nueva s etapas, marcado en el pri-
mero de ellos por la represión sin límite,  por el encorsetamiento atroz  de la ciuda-
danía, de los indivi duos, los usos y costumbres, hasta las mentalidades, mientras, 
por el contrario,  en la segunda mitad de la década de los setenta del pasado siglo, 
E spaña  se abría,  tras la muerte del dictador, a una anhelada etapa de esperanz a, de 
ilusiones, tantas como fueron forj á ndose en la clandestinidad de los años  sesenta y 
que  eclosionaron tras la muerte de qui en había tenido sometido al pueblo español  
durante cuarenta años .

¡ Cuarenta años  de dictadura!  Cuarenta años  de historia inconfesable ce-
bada en la mitad de E spaña  perseguida,  que  daban paso a otro periodo de espe-
ranz a, de  ilusiones y sueños , de  ansiada luz  tras las oscuras tinieblas del pasado.

Y , en el intento de establecer paralelismo entre ambos acontecimientos, 
también entreve mos, encontramos sendos pór ticos a los dos hitos: son los periodos 
que  anteceden a cada una de esas fechas.

Al ando dictado el día primero de a ril del  ue pone fin a la guerra 
incivil, preceden tres años  de enfrentamientos, de lucha por acabar con todo lo 
que  huela a democrá tico, a libertad civi l, a republicano, mientras en abril de 1979 , 
cuarenta años  má s tarde, se abre el espacio a la ciudadanía y se invi ta a los espa-
ñol es a dibuj ar, a trenz ar sus propios destinos, transcurridos ya casi cuatro años  de 
la muerte física del dictador.

P ero la historia en su continuo hilva nar de nuestro deve nir como colecti-
idad  nos in ita constantemente a la re e ión
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H ace poco má s de un mes, cuando el P residente del Gobierno anunciaba 
nueva  conv ocatoria de elecciones generales, antesala o precedente de las que  se-
guirían en el próxi mo mayo, podí amos leer en E l P aís: 

“ Sol o hay un pr ecedente en la democracia español a 
instaurada tras el f ranqui smo, de la convocatoria de eleccio-
nes ge nerales casi un mes antes de la celebr ación de las mu-
nicipal es. F ue en 1979, un año crucial par a la consolidación 
del nuevo ré gi men de libe rtades en España…  el P residente 
del obierno en 1979, el centrista Adolfo Suárez fijó el 1 de 
marz o par a los comicios ge nerales, mientras que  las munici-
pal es estaban convocadas par a el 3 de abr il de aque l año…  
Obv iamente, las circunstancias son muy dif erentes…  En 1979, 
se celebr aron los pr imeros comicios ge nerales tras apr obar se 
la Constitución un año antes y las pr imeras elecciones muni-
cipal es en España t ras la recupe ración de  la democracia” 1 .

Pero ol iendo atr s  y como recapitulación so re las re e iones apun-
tadas, he aquí  lo recogido en un editorial de la prensa sevi llana del momento: 

Cuarenta años se cumplen hoy de aquel parte de guerra firmado por Francisco 
F ranco. U n par te de gue rra que  anunciaba l a paz … ” 2 .

E n  t orn o a las  e le c c ion e s  d e l 3 d e  abril d e  1979

Realiz ada y atendida la convoc atoria de elecciones municipales, desde 
los medios de comunicación se intenta conectar con la ciudadanía, transmitir un 
mensaj e generaliz ado con el propós ito de concienciar a la población de la impor-
tancia de ir a vot ar, por todo cuanto en ese acto de participación democrá tica se 
pone en j uego y se dilucida para todos.  I ndudablemente son momentos trascen-
dentales, a los que  se adj udica mayor importancia en aque llas fechas, precisamen-
te por la falta de prá ctica política participativa  durante casi dos generaciones.

D e ahí que  en su edición del domingo 1 de  abril de 1979, e l diario AB C, 
de mayor difusión en Sevi lla, inserte tras su portada, un artículo del profesor Seco 
Serrano, titulado El g ran reto, en el que  destaca dos ideas, dos mensaj es funda-
mentales a nuestro entender: de una parte, la importancia y trascendencia del de-
recho a elegir;  pero de otra, la apelación a la responsabilidad ciudadana en cuanto 
deben adoptarse las debidas precauciones sobre los peligros que  acechan al pro-
ceso y al momento democrá tico español , sobre lo que  se deberá  estar en guardia, 

1  FE RRÁ N  B O N O . El P aí s, s á bado 16 de  febrero de 2019, p. 23.
2  A los cuarenta años, AB C, 1/ I V / 1979, p. 2.
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por lo ue no faltan referencias  m s o menos eladas  a Carrillo por su significado 
comunista, así como a los abertz ales, por la deriva  independentista y por goz ar de 
privi legios, c omo es el caso del concierto económ ico... 3 .

n esa misma línea  tanto ABC como l Correo de Andalucía manifies-
tan su preocupación  por la participación en las elecciones, así como un afá n por 
adoctrinar a los nuevos  concej ales, así como de informar y concienciar a todo el 
mundo sobre los va lores de la democracia.

E vi dentemente, e stá  claro que  salimos del franqui smo. 

“ La democracia en las Corpor aciones loca-
les es uno de los criterios más segur os par a apr eciar el 
gr ado de autenticidad en la democracia en un paí s…  
P orque  si el Estado moderno pr ocura pr otege r al ciu-
dadano f rente a la amenaz a totaliz ante de un Estado to-
dopoderoso, una eficaz y efectiva democracia municipal 
rep resenta una bar rera y un contrape so a los avances devas-
tadores de las mayorí as en las urnas y en los P arlamentos” 4 .

D e ahí que  la gran preocupación ante la convoc atoria electoral es la abs-
tención:  “ Los sevillanos debe n sabe r los riesg os que  supone  un abs tencionismo 
comodón e irrespon sabl e. P ara exigi r hay qu e votar. Y  luego, gane  qui en gane , 
que  mande con pr udencia y energí a” 5 .

na p gina dedica este diario en ese mismo n mero a la geografía po-
lítica de la provi ncia Sevi lla, en la que  detalla el mapa de los partidos j udiciales, 
con los resultados obtenidos en las anteriores elecciones, aunque  en la circunscrip-
ción que  nos ocupa, hace simple mención a Aguadulce, municipio en que  ganó el 
P SO E , partido que  obtuvo mayoría absoluta también en Lora de E stepa, Martín de 
la J ara y La Roda de Andalucía.

P ero al día siguiente de las elecciones, celebradas el martes 3 de abril, 
esos presagios y temores se cumplieron en buena medida, de ahí el titular de por-
tada del diario AB C, e l miércoles 4 de  abril: Ab stenciones municipal es.

Y  otros titulares referidos a los recuentos de vot os tras la j ornada elec-
toral, recogidos por este mismo diario: Considerabl e í ndice de abs tención en An-
dalucía… Todos los partidos se consideran perjudicados por el alto índice de 
abs tención…  N unca pe nsé  que  la abs tención pudi era alcanz ar el 40% ” 6 .
3  SE CO  SE RRAN O , C arlos. AB C, dom ingo 1/ I V / 1979.
4  Á LV ARE Z  D E L RÍ O , R amón. El Correo de Andalucí a, m artes 17/ I V / 79, p. 2.
5  SALAS, N icolá s. AB C, D omingo 1/ I V / 79, p. 3.
6  AB C, 4/ I V / 79, pp. 8, 9 y 14.
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n Aguadulce  seg n el escrutinio de otos del partido judicial de Osuna  
el P SO E  ha obtenido 6 concej ales j unto a 5 independientes y, en consecuencia, se 
elige como alcalde a J osé Mª  Ferná ndez  J urado, de l P SO E 7 .

E l Correo de Andalucía, tras dar las cifras de participación en las eleccio-
nes, resalta que  llegan 58 millones de pesetas para el desempleo estacional agrario 
en la provi ncia de Sevi lla, procedentes de la Mutualidad N acional Agraria, del

 Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de las cuales, a Aguadulce correspon-
derá n 294.320 pt as. 8 .

Y  unos días má s tarde, pasada la Semana Santa de aque l año, la prensa 
da por a solutamente finali ado el proceso electoral municipal y se ace eco de 
las distintas reacciones manifestadas en algunos pueblos sobre la aceptación de los 
resultados,  como podemos apreciar en el pá rrafo que  sigue.

“ Sevilla: Ayer se constituyeron cincuenta y seis 
ayuntamientos. La normalidad y el respe to de los acuerdos 
firmados por los partidos de izquierda han sido la nota domi-
nante… en algunos pueblos se celebraron fiestas populares, 
como en Casariche y El Saucejo, donde se lanzaron cohetes 
par a celebr ar la llegada de l alcalde de iz qui erda” 9 .

E l n u e vo Ayu n t am ie n t o d e  Agu ad u lc e

Realiz adas las elecciones convoc adas por el R.D . 1 17/ 1979, de 26 de 
enero, así como el escrutinio de vot os correspondiente, se procederá  a la consti-
tución del nuevo Ayuntamiento,  como se recoge en el preceptivo E xpe diente de 
Constitución del Ayuntamiento  ue seguimos  ateniéndonos al Certificado e pe-
dido por el Sr. Secretario de la J unta E lectoral de Z ona de O suna, el día 9 de abril 
de 1979 1 0 .

Seg n esa comunicación  cuyas cifras y resultados ser n recurridos por 
algunos miembros electos, como ve remos má s adelante, en el cóm puto general de 
vot os emitidos, el P SO E  ( P artido Socialista O brero E spañol ) , ha obtenido 326 vo -
tos, mientras la AE I  ( Agrupación de E lectores I ndependientes) , obtiene 184 vot os 
y la CU T ( Candidatura U nitaria de Trabaj adores) , 55 vot os.

7  AB C, 5/ I V / 79, p. 16.
8  El Correo de Andalucí a, 15/ I V / 79, p. 24.
9  El Correo de Andalucí a, vi ernes 20/ I V / 79, p. 15.
1 0  Archivo M unicipal de Aguadulce ( en adelante, AMA) , L eg. 334.
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l e pediente de referencia se cierra con la firma de todos los concejales 
aquí  nombrados, componentes de la nueva  Corporación Municipal1 1  cuyos ava ta-
res preferimos seguir a travé s de las Actas Capitulares correspondientes, dado que  
pocos días má s tarde, atendido el recurso antes aludido, se procederá  a la consti-
tución del Ayuntamiento.

Sesió n ext raordinaria de constitución de l nuevo Ayuntamiento:

l día  de a ril de  se re nen en sesión e traordinaria los candida-
tos electos para proceder a la constitución del nue o Ayuntamiento  seg n recoge 
el acta correspondiente1 2 , c on asistencia de los señor es siguientes: 

P or el P artido Socialista O brero E spañol  ( P SO E ) :

J osé María Ferná ndez  J urado 
J ulio Rafael Sá nchez  Lópe z  
J osé Mª  Sosa Castaño  
Alej andro Sá nchez  Ferná ndez  
J uan Manuel Ferná ndez  Martos 
José Miguel Cam e  ern nde  
D olores Gallego Rique lme

P or la Agrupación de  E lectores I ndependientes ( AE I ) :

Francisco Sá nchez  Gonz á lez  
Francisco García Sá nchez  
J osé Antonio Carrasco D íaz

P or la Candidatura U nitaria de Trabaj adores ( CU T)

J oaquí n B enítez  J iménez

A la vi sta de los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el 
pasado día 3, cuyas cifras será n recurridas por algunos miembros electos, como 
expone mos má s adelante, el P SO E  había obtenido 326 vot os, mientras la AE I , 
obtuvo 184 vot os y la CU T, 55 v otos.

1 1  I bí d.
1 2  AMA, L ibro de Actas del P leno, nº  1 14,  desde 1977 a  19 82. 

36



P RI ME RAS E LE CCI O N E S D E MO CRÁ TI CAS E N  AGU AD U LCE  ( AB RI L, 1979)

Y , de acuerdo con los vot os adj udicados a cada una de las formaciones 
que  concurrían a las elecciones, serían proclamados concej ales los señor es arriba 
reseña dos, por lo qu e obvi amos la repetición de sus nombres, pero detallamos los 
de los candidatos propuestos por cada una para ocupar la alcaldía:

P SO E , 326 vot os: D . J osé Mª  Ferná ndez  J urado.  
AE I , 184 vot os: D . F rancisco Sá nchez  Gonz á lez .  
CU T,  55 vot os: D . J oaquí n B enítez  J iménez .

Como curiosidad sobre los componentes de la nueva  Corporación Mu-
nicipal, apuntamos lo siguiente: son once v arones y una sola muj er, cuyas edades 
oscilan entre 25 y 62 años , lo que  nos da una edad media de 36 años  aproxi mada-
mente.

Abierta la sesión y hechas las oportunas presentación y salutaciones, se 
procede a constituir la mesa de edad, que  compondrá n D . Francisco Sá nchez  Gon-
z á lez , de 62 años ,  y D . J osé Mª  Ferná ndez  J urado, de 25 años , actuando como 
Secretario, e l de la Corporación M unicipal, D . J osé Girá ldez  Ferná ndez .

eali ada la otación y el escrutinio correspondiente  se ace p lico el 
recuento de vot os emitidos, con el siguiente resultado: D . J osé María Ferná ndez  
J urado, 8 vot os;  D . Francisco Sá nchez  Gonz á lez , 3 vot os y D . J oaquí n B enítez  
J iménez , 0 vot os.

P or consiguiente, y de acuerdo con el escrutinio, es proclamado alcalde, 
seg n la legislación igente   José M  ern nde  Jurado  quien manifiesta su 
acept ación al pr esidente de la mesa de edad y toma pos esión del cargo, pas ando 
a ocupar  la pr esidencia de la Corpor ación , agr adeciendo a los miembr os de la 
mesa su colabor ación par a el pe rf ecto desarrollo de la pr esente sesión” .

Tras la toma de posesión de los miembros de la Corporación, se pasa a 
la asignación de puestos para formar parte de la Comisión P ermanente Municipal, 
que  que da constituida por los siguientes señ ores:

J osé María Ferná ndez  J urado ( P SO E ) .  
J ulio Rafael Sá nchez  Lópe z  ( P SO E ) .  
J osé María Sosa Castaño ( P SO E ) .  
Alej andro Sá nchez  Ferná ndez  ( P SO E ) .  
Francisco Sá nchez  Gonz á lez  ( AE I ) .

P ero no todos los presentes se muestran conformes con lo acontecido y 
asta a uí re ejado  por lo ue manifestar n sus o jeciones y presentar n el recur-

so correspondiente contra los resultados del escrutinio:
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Por los Concejales D. Francisco Sánchez onzá-
lez, D. Francisco arcía Sánchez y D. José Antonio Carrasco 
Díaz se hace constar en este mismo acto que el nuevo Ayun-
tamiento debe  que dar constituido con carácter pr ovisional, 
en cuanto a concejales se refiere, hasta tanto la Sala 2ª del 
Contencioso Administrativo de la Audiencia T erritorial dicte 
sentencia en firme sobre el recurso interpuesto por el repre-
sentante de la candidatura de Agr upac ión de Electores I nde-
pe ndientes” .

O bvi amente, la cuestión planteada es recogida en acta, a la que  se dará  
el trá mite oportuno,  tras lo cual, y sin má s asuntos que  tratar, “ el Sr . P residente 
dirigió un afectuoso saludo a los Sres. Concejales, prometiéndose de la colabo-
ración y buen celo de todos y cada uno de ellos, una fructífera labor en beneficio 
del M unicipi o” .

Sesión e xt raordinaria del día 4 de  mayo de 1979. S eñor es asistentes: 

Alcalde: J osé Mª  Ferná ndez  J urado.

Concej ales: J ulio Rafael Sá nchez  Lóp ez , J osé Mª  Sosa Castaño, Alej an-
dro Sá nchez  Ferná ndez , J uan Manuel Ferná ndez  Martos, Francisco García Sá n-
chez , J osé Antonio Carrasco D íaz , D olores Gallego Rique lme, J oaquí n B enítez  
J iménez . E xc usan su asistencia, Francisco Sá nchez  Gonz á lez  y J osé Miguel Ca-
m e  ern nde

Leída el acta de la sesión anterior, se pasa a tratar de los asuntos conteni-
dos en el O rden del D ía, a cordá ndose lo siguiente:

égimen de sesiones  os plenos tendr n lugar los ltimos miércoles 
de cada mes y la Comisión Municipal P ermanente se reunirá  los martes de cada 
semana.

as Comisiones informati as  uedan configuradas como sigue

U rbanismo y Trabaj o: J osé Mª  Sosa Castaño y D olores Gallego Rique l-
me.

Sanidad y Beneficencia  Alejandro S nc e  ern nde  y Juan M  er-
ná ndez  Martos.

Policía  A astecimiento y Beneficencia (sic)  rancisco S nc e  Gon -
le  y José Miguel Cam e  ern nde
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Representantes en Ó rganos Colegiados:

Mancomunidad I ntermunicipal de Agua “ O j o de P edrera” : E l presidente, 
J osé María Ferná ndez  J urado y, concej ales, J osé Antonio Carrasco D íaz  y Fran-
cisco García Sá nchez .

P residentes de Comisiones I nformativa s, por designación:  U rbanismo y 
Trabaj o, J ulio Rafael Sá nchez  Lópe z . Cultura y E ducación:  J osé María Sosa Cas-
taño. Sanidad y H acienda: Alej andro Sá nchez  Lópe z . P olicía, Abastecimiento y 
Beneficencia  rancisco S nc e  Gon le

D elegaciones de la Alcaldía: U rbanismo y Trabaj o: J ulio Rafael Sá n-
chez  Lópe z . Cultura y E ducació n: J osé María Sosa Castaño. Sanidad y H acienda: 
Alejandro S nc e  ern nde  Policía  A astecimiento y Beneficencia  rancisco 
Sá nchez  Gonz á lez .

Sesión e xt raordinaria de 22 de  mayo de 1979:

Asistentes, Sres. : J osé Mª  Ferná ndez  J urado ( alcalde) , J ulio Rafael Sá n-
chez  Lópe z , J osé Mª  Sosa Castaño, Alej andro Sá nchez  Ferná ndez , J uan Manuel 
Ferná ndez  Martos, D olores Gallego Rique lme, Francisco Sá nchez  Gonz á lez , 
Francisco García Sá nchez , J osé Antonio Carrasco D íaz , Germá n Sá nchez  Mej ías 
y Manuel Sá nchez  Carrasco.

Abierta la sesión  por el Sr. P residente y leída el Acta de la sesión anterior, 
el Sr. Secretario hace la siguiente observa ción, indicando cuá l es el obj eto funda-
mental por el ue se re nen

“ … en virtud de la comunicación recibida de la Junta 
Electoral de Z ona de Osuna, de f echa 16 del actual, con el que  
pa rticipa a este Ayuntamiento se pr oceda a dar cumpl imiento 
a la sentencia dictada por  la Sal a de lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Audiencia T erritorial de Se villa, en el recurso 
interpue sto por  la Agr upac ión de Electores I ndepe ndientes de 
Aguadulce, por la que, anulando el acuerdo de dicha Junta 
anterior, ordena la comput ación  del escrutinio de votos que  
tuvo lugar en las pasadas elecciones locales, en el Distrito 
Primero, Sección nica, de este Municipio, han quedado defi-
nitivamente proclamados los concejales que al margen se ex-
pr esan. Al pr opi o tiempo dispone  que  aque l que  actualmente 
desempeña el cargo de concejal y no figure incluido en este 
acta, debe rá cesar automáticamente en el ref erido cargo ” .
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E l Secretario da lectura de los nombres y apellidos de los electos y el Sr. 
P residente comprueba las credenciales presentadas, tras lo cual pregunta si alguien 
tiene o puede tener alguna incompatibilidad para el desempeño de sus funciones 
( …)  y, sin haber manifestación sobre el particular, declara constituida la Corpora-
ción, c on los siguientes nombres:

Alcalde P residente, e n funciones: J osé Mª  Ferná ndez  J urado.

Concej ales: 

J ulio Rafael Sá nchez  Lópe z .  
J osé Mª  Sosa Castaño.  
Alej andro Sá nchez  Ferná ndez .  
J uan Manuel Ferná ndez  Martos.  
D olores Gallego Rique lme.  
Francisco Sá nchez  Gonz á lez .  
Francisco García Sá nchez .  
J osé Antonio Carrasco D íaz .  
Germá n Sá nchez  Mej ías.  
Manuel Sá nchez  Carrasco.

Seguidamente se procede a la elección de alcalde, ateniéndose a las nue-
va s cifras sobre los resultados ofrecidos en las vot aciones del 3  de abril pasado, 
seg n las cuales  el PSO  o tu o  otos y la A I   otos  a sensi le distan-
cia numérica de los datos ofrecidos en principio.

Como podemos recordar, encabez aban esas listas, D . J osé María Ferná n-
dez  J urado y D . F rancisco Sá nchez  Gonz á lez , r espectiva mente.

A la vi sta de los resultados recién comunicados, s e procede a la elección 
de alcalde, resultando elegido D . J osé María Ferná ndez  J urado, con 6 vot os, mien-
tras D . F rancisco Sá nchez  Gonz á lez , obt uvo 5 vot os.

E l siguiente paso es la constitución de la Comisión P ermanente, que  que -
da como sigue:

J osé Mª  Ferná ndez  J urado, Alcalde, P residente.  
J ulio Rafael Sá nchez  Lópe z .  
J osé María Sosa Castaño.  
Francisco Sá nchez  Gonz á lez .  
Francisco Á ngel García Sá nchez .
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D e nuevo se acuerda la fecha y periodicidad de celebración de las sesio-
nes ordinarias del Pleno Municipal  los ltimos miércoles de cada mes  mientras la 
Comisión P ermanente deberá  hacerlo los martes de cada semana.

La composición de las distintas Comisiones I nformativa s, que da como 
sigue:

U rbanismo y Trabaj o: J ulio Rafael Sá nchez  Lópe z  y J uan Manuel Fer-
ná ndez  Martos.

Cultura y H acienda: J osé Mª  Sosa Castaño y Alej andro Sá nchez  Ferná n-
dez .

Sanidad e H igiene: Francisco Antonio García Sá nchez .

Abastecimiento y P olicía: Francisco Sá nchez  Gonz á lez .

Pero  por parte de los ltimos concejales nom rados  se ace la sal edad 
de q ue “ … no acept aron esas pr esidencias…  que dando sobr e la mesa hasta la 
celebr ación de  una nueva reunión de l P leno… ” .

Las D elegaciones de Servi cios que dan como sigue:

O bras, U rbanismo y Cementerio: J ulio R. S á nchez  Lópe z .

Trabaj o: J uan M. F erná ndez  Martos.

H acienda y Festej os: J osé Mª  Sosa Castaño.

Beneficencia  olores Gallego i uelme

Policía y r fico  Germ n J  S nc e  Mejías

na e  tratados todos estos puntos y antes de dar por finali ada la reu-
nión, e l Sr.  Alcalde pide se trate el siguiente tema:

“ P etición de Autonomí a, conf orme al artículo 151 de la 
Constitución:  

“ H ace uso de la pal abr a el Sr . Alcalde, manif estando 
que  de conf ormidad con lo establ ecido en el artº  151 de la 
Constitución, es necesario el pr onunciamiento f avorabl e de 
las tres cuartas par tes de los ayuntamientos de cada pr ovin-
cia 
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andaluz a par a pode r consegui r lo más rápi damente pos ibl e 
la autonomí a par a nuestro pue bl o y el derecho a dotarnos del 
Estatuto y Autogobi erno” .

“ En este mismo sentido f ueron leí dos dos escritos 
pr esentados ante este Ayuntamiento por  el Si ndicato Andaluz  
de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo 
(SOC) .

Se entabla un animado cambio de impresiones entre todos los señor es 
asistentes  finali ado el cual  se pone de manifiesto la opinión compartida y e pre-
sada por todos los capitulares, que  que dará  recogida text ualmente en el acta por el 
Secretario de la Corporación:

“ El Ayuntamiento p leno, por  unanimidad, acuerda 
pr onunciarse públ icamente por  la concesión del Ré gi men Au-
tonóm ico par a Andalucí a y la consigu iente apr obac ión del co-
rrespondi ente Estatuto y que  pe rmita a nuestra regi ón dotarse 
de su Autogobi erno en igual dad de condiciones con los demás 
pue bl os del Estado Español , sin discriminaciones, instándose 
del resto de Ayuntamientos andaluces la adopc ión de acuer-
dos en el mismo sentido y de la Junta de Andalucía .

Como punto ltimo a tratar en esta sesión  se pide a  Julio afael S n-
chez  Lópe z  y al anterior alcalde, D . Francisco Sá nchez  Gonz á lez , que  informen 
sobre lo tratado con RE N FE , respecto del paso a nive l eleva do construido para 
cruz ar las ví as del ferrocarril, evi tando las molestias y el peligro de los pasos a 
ni el  tanto para personas como para e ículos  Am os se ores manifiestan estar 
en desacuerdo con lo realiz ado y piden una nueva  reunión con RE N FE  para aclarar 
lo referente a este asunto.

 sin m s asuntos ue tratar  se dio por finali ada esta reunión del pleno 
municipal, dedicada fundamentalmente, como hemos referido, a organiz ar el go-
bierno y los servi cios municipales, con la distribución de competencias y respon-
sabilidades entre los miembros de la Corporación.
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L as  re aliz ac ion e s

Antes de entrar en las realiz aciones de la nueva  Corporación, considera-
mos oportuno detenernos en algunos detalles significati os so re las necesidades 
atendidas desde la Comisión Municipal P ermanente, que  nos servi rá  para ve r la 
evol ución, tanto de las necesidades planteadas en el municipio, como de las deci-
siones con que  se intente atenderlas.

Aunque  hayan transcurrido cuarenta años  desde la celebración de aque -
llas elecciones, entendemos que  es un periodo de tiempo relativa mente corto y, sin 
embargo, detectamos carencias y actuaciones que  denotan un sensible retraso en 
nuestros pueblos.

Se trata de detalles puntuales  ui s insignificantes para algunos  pero 
que  hoy difícilmente entenderíamos, por lo que  consideramos interesante su re-
seña  en estas pá ginas, siqui era sea para va lorar los ava nces expe rimentados en la 
sociedad español a, e n general, a  lo largo de este periodo.

n el ltimo trimestre de  concretamente en la reunión de  de 
octubre, se dispone la inclusión en el Padrón de la eneficencia Municipal  de 
arias familias po res  así como su e posición p lica acordándose que  dicha 

inclusión sea expue sta al públ ico durante el pl az o de ocho dí as hábi les…  durante 
cuyo pe riodo de tiempo se admitirán las reclamaciones que  pue dan pr esentarse 
sobr e dichas inclusiones… ” .

También se acuerda el pago de medicinas para funcionarios activ os, fun-
cionarios pasi os y para los enfermos acogidos al padrón de la eneficencia mu-
nicipal.

A estos gastos han de aña dirse los correspondientes a la atención de otros 
servi cios municipales, como la “ adqui sición de leña o de calderas de z inc par a 
el M atadero M unicipal ”  o la “ compr a de cal viva par a el bl anque o de las depe n-
dencias municipal es” , acuerdo adoptado concretamente el 24 de marz o de 1979, 
en fecha muy cercana a la de las elecciones obj eto de este trabaj o.

También, aunque  pueda parecer curiosidad, citamos el acuerdo de “ ad-
qui sición de un ciclomotor par a el servicio de este Ayuntamiento y en espe cial del 
úni co G uardia M unicipal  existente en la pl antilla de esta Corpor ación… ” .

E ntre estas actuaciones de mej ora generaliz ada del pueblo, hemos de 
citar la dotación de árboles a la Plaza de Ramón y Cajal, la ampliación del 
alumbr ado públ ico a algunas  calles de la localidad, así  como la instalación de los 
servicios de agua pot abl e y alcantarillado, hasta el lí mite del pe rí metro señalado 
en el pl ano del casco urbano de esta pobl ación” . P ero, eso sí, “ de llevarse a cabo 
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las expr esadas obr as de ampl iación, los vecinos af ectados se compr ometen de 
manera f ormal al suministro por  su cuenta del material necesario, siendo el coste 
de la mano de obr a, de cuenta del Ayuntamiento” .

E n el mes de diciembre de 1978,

“ se acuerda el pago de pe setas 3.500…  impor te de 
un atalaje de vara completo… con destino y para el arrastre 
del carro pr opi edad del Ayuntamiento destinado a la recogi da 
domiciliaria de bas uras, por  el motivo de hallarse en pé simas 
condiciones el existente” .

E l día ocho de mayo de 1979 tiene lugar la primera reunión de la nueva  
Comisión Municipal P ermanente, constituida en vi rtud de las elecciones celebra-
das el pasado 3 de abril, y entre los temas recurrentes tratados por esta Comisión, 
citamos el de la “ construcción de la pi scina municipal ” , por lo que  supone de me-
j ora de los servi cios sociales, y empleo de fondos suministrados por el Gobierno 
Civi l “ par a mitigar  el desempl eo agr ario” .

Se trata de una obra de importancia para la atención social y el esparci-
miento en época estiva l. Las negociaciones se iniciaron en el Gobierno Civi l de 
Sevi lla, que  es qui en la subve nciona. P ero a nadie escapa que  el tema realmente 
preocupante en aque llos momentos, e s “ el par o” .

E n la reunión del P leno de este Ayuntamiento, celebrada el 30 de mayo 
de 1979, se procede a detallar las “ actuaciones más impor tantes y urge ntes”  a 
reali ar en el municipio  a fin de contri uir a su mejora  tanto en infraestructuras  
como en servi cios, de entre los cuales destacan como prioritarios, los enumerados 
a continuación:  

“ Construcción de un Consultorio mé dico, construc-
ción de un pue nte y canaliz ación  del Arroyo de G ilena, repa -
ración del M ercado de Abas tos, terminación del Centro Cul-
tural y construcción  de una B ibl ioteca P úbl ica y, como obr a 
de mayor envergadur a y trascendencia, la construcción del 
Depósito regulador del abastecimiento de agua potable para 
la pobl ación” .

Como resultado de esas gestiones, el 17 de j ulio de 1979, el Sr. alcalde 
informa a los miembros de la Comisión P ermanente, de la instalación en un local 
propiedad del ayuntamiento, de
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un Dispensario y Casa Rural para médico. Los 
cuales acoge n con sumo agr ado la labor  realiz ada por  esta 
Alcaldí a, ya que  tan necesario es par a el vecindario de esta 
localidad, por  carecer en su totalidad de un local adecuado 
para los fines que se pretende .

H asta aquí  nuestra fugaz  referencia a las realiz aciones lleva das a cabo 
en estos primeros meses de mandato, de abril a diciembre de 19 79, que  cerramos 
con la referencia a las gestiones realiz adas por el Sr. alcalde ante los delegados 
provi nciales de Cultura y E ducación, respectiva mente, para la instalación en la 
localidad, de un “ Centro Cultural”  y un “ Aula de P árvulos”  en el Grupo E scolar.

Con todo lo cual  ponemos fin a nuestra apro imación a ese momento 
trascendental de la celebración de las primeras elecciones democrá ticas en el mu-
nicipio de Aguadulce, nuestro pueblo, tras cuarenta años  de dictadura franqui sta y 
ayuntamientos controlados desde el gobierno civi l de la provi ncia.

A m od o d e  c on c lu s ion e s

H emos intentado acercarnos a un momento trascendental de nuestra his-
toria reciente, l o que  da mayor va lor al obj eto de estudio.

N uestra intención ha sido plantear el tema desde lo general a lo particu-
lar y así, partiendo de una vi sión retrospectiva , nos acercamos al mes de abril de 
1979, cuando se plantean las primeras elecciones democrá ticas municipales, tras 
cuarenta años  de dictadura.

Las exi gencias de atenernos a los límites marcados para esta comuni-
cación nos impiden ext endernos má s en la context ualiz ación del acontecimiento, 
pero creemos dej ar constancia del momento y la expe riencia vi vi da, así como del 
escenario que  acogerá  la vi da política español a a partir de esos momentos.

Cóm o puede narrarse la sensación vi vi da en una localidad como Agua-
dulce y la posibilidad de elegir a tus propios gobernantes, cuando desde má s de 
cuarenta añ os atrá s exi stía miedo, físico diríamos, para hablar de política y era 
normal escuchar a nuestros mayores, “ niño , no te metas, no te seña les, no te apun-
tes a nada” .

P ero en 1979 el cambio se vi ví a mayoritariamente con gran ilusión, a 
pesar de qu e exi stiesen diferentes posturas ante la nueva  realidad y la manera de 
asumirla.
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Y  en la preparación, en los prolegóm enos de las elecciones, indudable-
mente, se movi liz aron las f uerz as vivas de distintas coloraciones para orientar el 
vot o, en especial de aque llos ciudadanos que  dudaban sobre qui én merecía y debía 
ser depositario de su confian a

Aunq ue no aportamos documentos sobre eso, nos que da claro que  en esa 
tarea se comprometieron tanto los militantes de iz qui erda, como los de centro y 
de la derecha indiscutible y tradicional, las tres formaciones que  obtendrían con-
cej alías, escrutados los vot os. D e tal manera q ue hasta el clero se invol ucró en la 
tarea, como que da recogido en el caso de P edrera, Gilena, Martín de la J ara y Los 
Corrales1 3 .

P or testigos directos, presenciales, sabemos de qué  forma se movi eron 
hilos, unos inv isibles y otros no tanto, para ir orientando, conformando los vot os. 
P ero lo importante es que  salió a delante. Y  bien.

D e todas formas, con la perspectiva  de cuarenta años  pasados, hemos de 
reconocer el gran progreso, el ava nce indiscutible de nuestras comunidades, de 
nuestros pueblos, a pesar de las carencias que  seguimos padeciendo, pero, mírese 
como se qui era,  el ava nce general ha sido indiscutible y hay que  seguir mirando 
adelante.

1 3  Á LV ARE Z  GÓ ME Z , J osé.  P edrera. 30 años de ayuntamientos democráticos. P edrera: Ayuntamiento 
de P edrera, 2009, p. 38.
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RE SU ME N

Con motivo de la conmemoración del cuarenta anive rsario de la celebración de las primeras 
elecciones municipales en 1979, el presente artículo pretende hacer un recorrido durante los 
treinta primeros años  de democracia municipal. E l V iso del Alcor tiene la particularidad que  
en el plano local se alternan dos partidos políticos: el partido comunista, después I z qui erda 
U nida, y el partido Andalucista. E stos dos partidos se va n a alternar en el gobierno muni-
cipal creando en el pueblo una riva lidad de cará cter político que  va  a impregnar todos los 
á mbitos, pue s la política en estos años  se va  a vi vi r muy intensamente.

P ALAB RAS CLAV E : elecciones municipales, E l V iso del Alcor, política local, alcalde, 
concej ales.

AB STRACT

O n the occasion of the commemoration of the forty annive rsary of the celebration of the 
first municipal elections in  t is article intends to ta e a tour during t e first t irty 
years of municipal democracy. The V iso del Alcor has the particularity that tw o political 
parties alternate at the local leve l: the Communist party, then the U nited Left, and the Anda-
lusian party. These tw o parties are going to alternate in the municipal gove rnment creating 
in the tow n a political riva lry that w ill permeate all areas, because politics in these years 
w ill be live d ve ry intensely.

K E Y W O RD S: municipal elections, E l V iso del Alcor, l ocal politics, m ayor, c ouncilors.

E LE CCI O N E S MU N I CI P ALE S E N  E L V I SO  D E L ALCO R ( 1979-
2003)

J osé Á ngel CAMP I LLO  D E  LO S SAN TO S
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E l Tard ofran q u is m o ( 1975- 1979)

E l 20 de novi embre de 1975 fallecía Francisco Franco, el dictador que  du-
rante cerca de cuarenta años  gobernó nuestro país. D os días después, el hasta enton-
ces príncipe Juan Carlos  fue proclamado como rey y jura a ser fiel a los principios 
del movi miento nacional” . P ero en su discurso ya se atisbaban algunos cambios:

“ H oy comienz a una nueva etapa de la historia de España... U na socie-
dad libr e y moderna requi ere la par ticipa ción de todos en los f oros de decisión, en 
los medios de inf ormación, en los diversos niveles educativos y en el control de la 
riqueza nacional. acer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser 
una empr esa comunitaria y una tarea de gobi erno” 1 .

E l 5 de diciembre se forma el primer gobierno presidido por el inmovi -
lista Carlos Arias N ava rro.

E l ayuntamiento de E l V iso, al igual que  ocurrió en otros pueblos recogió 
en acta y por unanimidad

“ el inmenso dolor y pr of undo sentimiento que  em-
bar ga a todos los miembr os de la Corpor ación por  el f alle-
cimiento de S. E. el J ef e del Estado D . F rancisco F ranco 
B ahamonde, así  como los sentimientos de lealtad, adhesión 
y apoy o a S. M . el rey D . J uan Carlos de B orbón en esta nue-
va etapa de la H istoria de nuestra pa tria llena de ilusionada 
espe ranz a” 2 .

a misma filosofía ue se atis a en el discurso de proclamación ol e-
mos a encontrarla en el discurso ante el Congreso de los E stados U nidos en su 
vi sita:

“ La M onarquí a hará que , baj o los pr incipi os de la 
democracia, se mantengan en España la paz  social y la esta-
bi lidad pol í tica, a la vez  que  se asegur e el acceso ordenado 
al pode r de las distintas alternativas de gobi erno, según los 
deseos del pue bl o libr emente expr esados” 3 .

1  w w w .f ororeal.ne t/ docshistoricos5.ht m [ en línea] . [ Consulta: 1 de  febrero de 2019] .
2  Archivo Municipal de E l V iso ( en adelante, AMV ) , Actas Capitulares, Lib. 33 , 1 1 de diciembre de 
1975.
3  w w w .c asareal.e s/ E S/ activi dades/ P aginas/ activi dades_di scursos_de talle.a spx? data= 2817 . D iscurso 
del rey J uan Carlos I  en W ashington ( E stados U nidos) , 2 de j unio de 1976. [ en línea] . [ Consulta: 1 de 
febrero de 2019] .
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P ero vol va mos al V iso del Alcor, municipio de algo má s de 1 1. 000 ha-
bitantes, es un pueblo en el que  el subdesarrollo estaba aún patente, pues, a modo 
de ej emplo, la red de aguas residuales no estaba terminada4 . D e la misma manera, 
las calles de reciente urbaniz ación, las situadas en la periferia, no contaban con los 
medias adecuados, pues son constantes los proyectos de instalación de alumbra-
do públ ico,  tal y como ocurrió en febrero de 1975, fecha en la q ue se presenta el 
presupuesto técnico de instalació n del alumbrado de las calles J uan B autista, J uan 
X X I I I , H uertas, Sevi lla ( continuación de J iménez  León)  D octor Fleming y Caste-
j ón 5 . A la par se lleva ban tareas de pavi mentación de  estas calles.

Son años  en los que  la j uve ntud empiez a a tener inqui etudes de todo tipo, 
así el 26 de mayo de 1975 se solicita al Ayuntamiento permiso para abrir una dis-
coteca6  y,  de la misma manera, en el año 1970 se solicita permiso al alcalde para 
a rir un clu  ue lle aría el nom re de la amistad  a lo ue el alcalde se dirige 
al Gobernador Civi l indicá ndole que  sería conve niente su aprobación al ser su 
finalidad “ f omentar la cultura y las relaciones sociales de todos los vecinos de su 
ámbi to territorial con los medios a su alcance” 7 .

P ero no todo es progreso y aperturismo. E n j unio de 1975, ante la peti-
ción, por parte de la P eña  Cultural los Alcores, de celebrar una conferencia baj o el 
nom re las elecciones sindicales  el alcalde manifiesta al Go ernador Ci il la no 
conve niencia de su celebración teniendo en cuenta “ el temario de la misma y las 
condiciones sociopol í ticas de la pobl ación” 8 .

E ste tranqui lo pueblo del baj o Guadalqui vi r se vi o sacudido por la terri-
ble noticia que  uno de sus hij os había sido vi lmente asesinado por la banda terro-
rista E TA.  N os referimos al j ove n, de 21 año s, Manuel V ergara J iménez , que  murió 
asesinado el 17 de  diciembre de 1976 e n V illafranca de O rdicia ( Guipúz coa) .

E l cuerpo del malogrado guardia civi l llegó al pueblo, y el féretro fue 
instalado en el cuartel de la Guardia Civi l, desde donde se trasladó a la plaz a Sa-
cristá n Guerrero donde se celebraron las honras fúne bres.

E l 15 de j unio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales 
desde los tiempos de la Segunda Repú blica. E stamos ante elecciones a Cortes 
Constituyentes con la finalidad de redactar una Constitución  os resultados fa-
vor ecieron a Adolfo Suá rez  con un 34,44%  de los resultados, el P SO E  obtuvo el 
29,32% , e l P C el 9,33 y AP  el 8,21% 9 .
4  AMV , L eg. 323, 7 de  agosto de 1974.
5  AMV , U rbanismo, L eg. 330, f ebrero de 1975.
6  AMV , L eg. 237. 26 de  mayo de 1975.
7  AMV , L eg. 381- B , 3 de  novi embre de 1970.
8  AMV , L eg. 381- B , 2 de  j unio de 1975.
9  ttps es i ipedia org i i lecciones generales de spa a de  en línea  Consulta   de 
febrero de 2019] .
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l  de diciem re de  en referéndum fue ratificada la Carta Magna 
y el 27 del mismo mes un R. D . promulgaba la Constitución. E l 29 se disolvi eron 
las Cortes y se convoc an elecciones generales que  se celebraron el 1 de marz o de 
1979. 

L as  e le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1979

A las elecciones municipales concurrió el 81,9%  del electorado1 0 , un 
porcentaj e muy similar al de las elecciones generales. Si observa mos los datos, 
podemos apreciar cóm o, a pesar de la férrea campaña  electoral lleva da a cabo en 
el pue lo por los representantes locales de la C  ue podemos calificarlos como 
un conglomerado de personas de distintos intereses e ideologías ( empresarios, 
farmacéuticos, constructores, medianos industriales y agricultores, personas qu e 
forman parte del tej ido social y religioso) , conforman una candidatura encabez ada 
por el hasta entonces alcalde1 1 . E s este grupo el que  concentra a lo que  podemos 
denominar como el centro derecha.

COM P ARATIV A E NTRE  L AS  E L E CCIONE S  GE NE RAL E S  Y  
L AS  M U NICIP AL E S  D E L  AÑ O 1979 E N E L  V IS O D E L  AL COR

P ARTID OS
E L E CCIONE S  
GE NE RAL E S 1 2

%
E L E C C I O N E S  
M U NICIP AL E S 1 3

%
C O N C E J A -

L E S
P SA-P A1 4 2.330 34,50 2.088 31,00 5
U CD 1.776 26,30 2.255 34,48 6
P CE 1.452 21,50 2.392 35,52 6
P SO E 1 5 866 12,84
C. D E MO -
CRÁ TI CA

91 1,34

O T R O S 
P ARTI D O S

237 3,52

TO TAL 6.752 100 6.735 100 17

1 0  ALB A LARA, B aldomero. El Viso del Alcor: memoria del sigl o X X . Sevi lla: D iputación de Sevi lla, 
2006, p. 387.
1 1  RÍ O  SÁ N CH E Z , Á ngel María del.  Polari ación política y sistemas de identificación local en l 
V iso del Alcor) ”  en Anuario de Etnologí a andaluz a, c ampaña  1993.
1 2  ALB A LARA, B aldomero. El Viso del Alcor: memoria del sigl o X X , op. c it., p. 385.
1 3  I bí d., p. 398. L os datos de las restantes tablas está n recogidos de la que  aparece en la publicación.
1 4  E l P artido Andalucista consiguió 5 di putados.
1 5  E n estas elecciones el P SO E  no presentó c andidatura a las municipales.
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E l hasta entonces alcalde, N arciso Lópe z  de Tej ada, en vi rtud de la dis-
posición transitoria 5ª  de la Ley 39/ 78 de 17 de j ulio de elecciones locales tuvo 
que  dimitir en febrero para poder presentar candidatura por U CD 1 6 . N arciso Lópe z  
tomó posesión del cargo de alcalde el 17 de mayo de 1965 por designación del 
Gobierno Civi l1 7 . E l 19 de mayo de 1975 recibió un homenaj e por parte de los 
miembros de la Corporación Municipal y por el Consej o Local del Movi miento1 8 .

También presentaron candidatura el P artido Comunista de E spaña  y el 
P artido Socialista de E spaña , que  para hacer frente a la candidatura de U CD  se 
baraj ó la posibilidad de organiz ar una coalición en la que  el posible candidato 
sería José Cala uig ern nde  pero finalmente esto no se produjo  por lo ue los 
dos partidos de iz qui erda se presentaron por separado. A pesar de ello, había un 
acuerdo entre ambas formaciones políticas según el cual la formación má s vot ada 
conseguiría la alcaldía con el apoyo del otro1 9 .

P odemos establecer una comparativa  entre los resultados de las primeras 
elecciones municipales y las elecciones generales y se puede apreciar, para empe-
z ar, que  el P SO E  no presentó candidatura, no tenía la infraestructura precisa para 
ello, hecho sorprendente má s cuando a nive l nacional fue la segunda fuerz a má s 
vot ada. 

O bserva ndo los datos de las elecciones generales con los de las munici-
pales podemos obtener las siguientes conclusiones:

P ARTID O:  P S A. 
CAN D I D ATO : J osé J iménez  Aparicio
CO N CE J ALE S: 5 2 0

E n las elecciones se perdieron 242  vot os,  un 3,5%  que  muy posiblemente 
pasaron a U CD .
E n el hipotético caso de haber mantenido los 2.330 vot os obtenidos en 
las generales, no hubiese desbancado de la alcaldía a la candidatura má s 
vot ada que  fue el P CE  con 2.392. 

1 6  ALB A LARA, B aldomero. El Viso del Alcor: memoria del sigl o X X , op. c it., p. 384.
1 7  AMV , Actas Capitulares, L eg. 29, 17 de  mayo de 1965.
1 8  Homenaje al alcalde de l Viso del Alcor  D iario AB C de Se villa, 20 de  mayo de 1975, p. 53.
1 9  ALB A LARA, B aldomero. El Viso del Alcor: memoria del sigl o X X , op. c it., pp. 385- 386.
2 0  E lecciones municipales en E l V iso del Alcor año 19 79 [ en línea] . [ Consulta: 1 de febrero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / w w w .da toselecciones.c om/ elecciones-municipales-1979/ andalucia/ sevi lla.

51



J O SÉ  Á N GE L CAMP I LLO  D E  LO S SAN TO S

P ARTID O:  U CD
CAN D I D ATO : N arciso Lópe z  de Tej ada y Lópe z .
CO N CE J ALE S: 6
E n las municipales sufre un incremento de 479 vot os, lo que  supone un 
8,18% . E ste incremento es el resultado de sumar los 242 vot os que  pierde 
el P SA y los 237 que  en las generales vot aron a otros partidos.

P ARTID O:  P CE  
CAN D I D ATO : J uan H olgado Calderón.
CO N CE J ALE S: 6
E l partido sufre un incremento de 940 vot os, lo que  supone un 14,02% . 
D e éstos 866 procederían del P SO E , que  como hemos dicho no presentó 
candidatura, y de los escasos 91 vot os de coalición democrá tica. Si su-
mamos los vot os procedentes del P SO E  y de CD  el resultado supera en 
17 vo tos a los 94 0 del P CE , pero son los 17 vot os menos que  hubo en las 
municipales respecto a las generales.

E stos resultados hacen que  las dos candidaturas denominadas como de 
i uierdas  se unan para go ernar en el primer Ayuntamiento democr tico presi-

dido por el comunista J uan H olgado Calderón.

E n la primera legislatura en la qu e gobierna, como hemos dicho la coali-
ción comunista-andalucista, desbancando a la U CD  son tiempos en los que  se lle-
va n a cabo grandes transformaciones urbanísticas en la localidad, muy estancada 
hasta el momento.

E ntre las transformaciones que  se lleva n a cabo podemos destacar:

- Casa de la Cultura
- P arq ue de la Constitución
- Mej ora del alcantarillado y de la red eléctrica
- Asfaltado de calles
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L as  e le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1983

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S 2 1 CAND ID ATOS
P CA-P CE 2 2 4.631 1 1 J uan H olgado Calderón
P SA-P A2 3 801 2 J osé J iménez  Aparicio
P SO E 788 2 Rodolfo García Faj ardo
AP 984 2 J osé Antonio Martín B enítez

E n las elecciones de 1983 obtuvo un resultado abrumador la candidatu-
ra del P artido Comunista de Andalucía liderada por J uan H olgado Calderón qu e 
obtiene una amplia mayoría frente al que  hasta entonces había sido su socio de go-
bierno, el P SA. E ste hecho hemos de entenderlo como un reconocimiento hacia el 
partido mayoritario, que  obtiene un gran rédito político en detrimento de su socio 
de gobierno que  que da desbancado.

Si comparamos los datos de las elecciones de 1983 con las de 1979 po-
demos observa r los cambios que  se producen en el electorado.

CAND ID ATU RA E L E CCIONE S  1979 E L E CCIONE S  1983
V O TO S CO N CE J ALE S V O TO S CO N CE J ALE S

P CE 2.392 6 4.631 1 1
P SA 2.088 5 801 2
U CD 2.255 6 --------- -------
P SO E --------- ------- 788 2
AP --------- ------- 984 2

E l electorado da un fuerte va rapalo al P A que  se desarticula pasando de 
5 concej ales a 2, llegado este punto podemos pensar en un reparto de vot os. Así, 
el P artido Comunista bien podo captar 3 del P artido Andalucista y dos de la U CD , 
a la par ue los partidos emergentes  el PSO  y el PP se reparten los cuatro 
concej ales restantes de la ext inta U CD . E s a partir de estos momentos cuando 
asistimos a la aparición de una fuerte polariz ación social y política en la localidad, 
a pesar del ofrecimiento que  hiz o el P artido Comunista al P SA y al P SO E  gober-
nar conj untamente. E ste hecho fue rechaz ado ante el temor de que  en unas futuras 
elecciones se repitiese lo sucedido en estas elecciones.

2 1  E lecciones municipales en E l V iso del Alcor año 19 83 [ en línea] . [ Consulta: 1 de febrero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / w w w .da toselecciones.c om/ elecciones-municipales-1983/ andalucia/ sevi lla.
2 2  E ntre los 14  y 16 de diciembre de 1979 tiene lugar en Torremolinos el Congreso Constituyente del 
P artido Comunista de Andalucía ( P CA) .
2 3  E n 1984 e l P SA se convi erte en P artido Andalucista.
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P or otra parte, los que  hasta hacía pocos años  habían tenido una exc e-
lente relación por luchar contra el franqui smo, va n a entrar en una confrontación 
política ue podemos calificar como dura  por lo ue se apro ec a a cual uier 
situación. Como ej emplo va lga el hecho acaecido en 1985, cuando el entonces 
alcalde comunista q uiso hacer laborable el 12 de septiembre, festivi dad local por 
celebrarse el día de la patrona Santa María del Alcor. E ste hecho coincide con la 
remodelación de la que  entonces era P laz a del Ayuntamiento, una plaz a en la qu e 
en los años  cincuenta se colocó un alto pedestal con la imagen en bulto redondo 
del Coraz ón de J esús . La cuestió n es qu e este hecho fue aprove chado para lanz ar 
duras acusaciones contra el edil.

n un li ro titulado l Viso te corona  encontramos la siguiente referen-
cia al hecho, por otra parte, de gran trascendencia en la vi da social y política del 
momento y de años  posteriores.

“ Ocurrió un hecho por  el pe que ño reino del Viso que  
j unto otras circunstancias hiz o q ue el pue bl o llano y sencillo, 
aque l qu e habí a vivido durante años aletargado, aque l que  
tení a casi olvidada a la Se ñora despe rtó  casi de repe nte. Este 
hecho es el sigui ente: El año mil novecientos ochenta y cinco, 
Las autoridades M unicipal es del momento, gobe rnaba con 
mayorí a abs oluta el P .C.E intentaron eliminar o supr imir la 
f estividad de la Reina. Ante este desgr aciado hecho los visue-
ños respondi eron de gol pe  y por raz o lo ingr ato que  habí a sido 
con la Reina, o bi en por  llevar la contraria a los dirige ntes 
locales y obtener beneficios electorales utilizando la figura 
de la Reina” 2 4 .

L as  e le c c ion e s  d e  1987

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S 2 5 CAND ID ATOS
I U -CA 3.460 8 J uan H olgado Calderón
P A 3.654 8 J osé Calabuig Ferná ndez
P SO E 279 0 Rodolfo García Faj ardo
AP 512 1 J osé P érez  Martín
P TE -U C 188 0 Rafael Cadenas Cantarero

2 4  AA.V V . El Viso te corona. S evi lla, 2006, pp. 88- 89.
2 5  E lecciones municipales en E l V iso del Alcor año 1987 [ en línea] . [ Consulta: 1 de febrero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / w w w .da toselecciones.c om/ elecciones-municipales-1987/ andalucia/ sevi lla.
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Las elecciones municipales se celebraron el 10 de j unio. Fue una campa-
ña  electoral destaca por la fuerte polariz ación entre el P A e I U -CA. A esto hemos 
de aña dir la irrupció n en la arena política del P TE  ( P artido de los Trabaj adores de 
E spaña )  de ideología comunista que  va  a riva liz ar con I U -CA.

Los resultados de las elecciones hacen que  el partido que  hasta entonces 
gobernaba pierda 3 concej ales, pasando así de 1 1 a 8. P or el contrario, el P A que  
había que dado reducido a 2 c oncej ales pasa ahora a tener 8.

Sin duda alguna, la gestión lleva da por I U  en el tema de la patrona y del 
centro de salud no fue de la satisfacción del electorado que  castigó al partido en el 
go ierno y enefició al PA ue esta a en la oposición e i o una campa a asada 
en lo ue se llegó a calificar como isue ismo

Aunque  el P TE  no obtuvo el esperado escaño, tampoco privó a I U  de 
lo que  podría haber sido el nove no concej al, pues la suma de ambas candidaturas 
es de 3648  vot os frente a los 365 4 del P A, una exi gua diferencia de 6 vot os. E sta 
divi sión en la iz qui erda hiz o qu e J osé Calabuig Ferná ndez , con la abstención de 
AP  se convi rtiese en alcalde de la localidad.

E n referencia al úni co concej al de AP  hay que  decir que  colaboró pun-
tualmente con el P A, pero que  en ningún momento formó parte del gobierno mu-
nicipal  A pesar de ello  en determinados foros fue calificado como el no eno 
concej al” , circunstancia que  desmintió en una entrevi sta que  le hiz o una revi sta 
local. E n la misma, al preguntá rsele si era uno má s en el equi po de gobierno, ma-
nifiesta ue “ se habí a abs tenido en la elección del alcalde, dej ando gobe rnar al 
par tido con más votos, en este caso al P A qu e obt uvo 3654 votos f rente a los 3.460 
de I U ” 2 6 .

L as  e le c c ion e s  d e  1991

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S 2 7 CAND ID ATOS
I U -LV -CA 2.751 6 J uan H olgado Calderón
P A 3.368 7 J osé Calabuig Ferná ndez
P SO E 1.317 3 Manuel Góm ez  Gutiérrez
P P 774 1 Fernando Rueda Campillo

2 6  ntre ista a José Pére  Martín  El Viso, e nero de 1992.
2 7  E lecciones municipales en E l V iso del Alcor año 19 91 [ en línea] . [ Consulta: 1 de febrero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / w w w .da toselecciones.c om/ elecciones-municipales-1991/ andalucia/ sevi lla.

55



J O SÉ  Á N GE L CAMP I LLO  D E  LO S SAN TO S

Se celebraron el 26 de mayo de 1991, el P artido Comunista, que  en la 
anterior legislatura había gobernado por mayoría de 1 1 concej ales, reduce su nú -
mero a 6 concej ales, con un total de 2.751 vot os, frente al P artido Andalucista con 
7 c oncej ales y 3.368 vot os.

E n estas elecciones entra en el Ayuntamiento y, por primera ve z , el P SO E  
con 3 concej ales. E s en esta legislatura cuando no se tiene en cuenta que  gobierne 
el partido má s vot ado, porque  el P SO E  pactará  con I U . E sto hará  que  el P A sea 
despla ado de la alcaldía  siendo el gran eneficiado Juan Holgado Calderón

Así pues, la legislatura se ve rá  inmersa en una dura confrontación po-
lítica ue se er  re ejada en la ida social al acusar al socio de go ierno ue 
a mentido al pue lo  y así lo manifiesta concejal del Partido Popular  ernando 

Rueda Campillo, en una entrevi sta que  se le hace desde la recién creada revi sta 
l Viso  cuyo redactor es una persona afín al PA  y e iste la circunstancia ue la 

misma aparece cuando el P A pierde la alcaldía.

E n la entrevi sta el periodista pregunta: “ ¿ qué  le parecen a usted los 
pactos políticos? ” . Fernando Rueda, concej al del P P , contesta que  son lícitos y que  
está n dentro del orden constitucional, pero apostilla: “ ahora bi en, el p acto pe rde-
rá toda su licitud moral cuando, como en el caso que  U d. está pe nsado, antes de 
las elecciones se niega tal pos ibi lidad, par a luego caer en el chalaneo mercantil 
del repar to de pol tronas  por ue  seg n afirma ueda al entre istador  el se or 
Góme  líder del PSO  en campa a electoral  hiz o alarde que  j amás se avendrí a 
con I z qui erda U nida, y que  luego acept a a este par tido en f ranco maridaj e. Esto, 
no cabe  la menor duda de que  es un verdadero engaño al electorado, que  convier-
te en “ chanchullo”  el resultado de las elecciones y bur la a qui en votó con unos 
convencimientos que  luego ha visto truncado p or la codicia pol í tica de qui enes no 
aplican fidelidad a sus compromisos con el electorado” 2 8 .

La revi sta, que  fue utiliz ada por el P A para atacar al alcalde, se ceba con 
éste en el n mero de octu re  una e  pasadas las fiestas patronales  Así  ante la no 
asistencia del alcalde a la parroqui a el día de la función principal para entregarle 
la va ra a la V irgen, dado que  tiene el título de Alcaldesa pe rpe tua, se vi erte lo 
siguiente: “ se pe rmitió el luj o de repudi ar a la P atrona”  y envi ó “ a un segundo 
para que hiciera su trabajo, y sorpresa de sorpresas al finalizar la función el señor 
G óm ez  f ue a colocarle la vara a la P atrona, sabi endo que  en ese lugar  no podí a 
ser atacado verbal mente” . P or la noche, en las puertas del que  había sido Ayun-
tamiento, estaban presentes los representantes del P SO E , P A y P P , pero no los de 
I  ec o ue es criticado a iertamente  de tal manera ue termina calificando el 
hecho como “ vergonz oso y ya nos ha demostrado por  segunda vez  ( el alcalde)  los 
tres pi tos que  le impor ta el sentimiento ge neral de todos los visueños” 2 9 .
2 8  ntre ista a ernando ueda  El Viso, oc tubre de 1991 . 
2 9  Cosas ue pasan  El Viso, oc tubre de 1991. 
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E n esta misma sección se vue lve  a arremeter contra el alcalde ante el 
hecho de q ue, a pesar de no haber agua potable en el pueblo y tener que  surtirlo 
mediante cubas, una asociación llamada Leusis ( al parecer de la cuerda del alcal-
de) se enefició el  de septiem re de una comida ue pagó el Ayuntamiento y 
del agua que  le facilitó e l mismo.

n una carta al director firmada por amón S nc e  ranco3 0  en la revi s-
ta l Viso  cuando se an cumplido “ siete meses de este matrimonio de intereses 
pe rsonales”  se dice: “ Y  lo más gr ave es que  continúe  habi endo visueños, que  
dicen llamarse de iz qui erdas y socialistas y sigan ampar ando a pe rsonas que  no 
respe taron a un gr an sector de nuestro pue bl o ( intentando qui tar el dí a de la P a-
trona o el Coraz ón de J esús ) , que  no supi eron ni qui sieron def ender los intereses 
de nuestro pue bl o ( Centro de Sal ud o desví o de la carretera de T ocina) ” 3 1 .

ste malestar se manifiesta incluso en el saludo ue ace el recién elegi-
do alcalde en la re ista ue con moti o de las fiesta de la Santa Cru  edita la Aso-
ciación Cultural Amigos de l Viso  l edil apro ec a para decir lo siguiente

“ F ue pr ecisamente en mayo del año pas ado, dí as 
después de nuestras fiestas, cuando tuvieron lugar las Elec-
ciones M unicipa les que  supus ieron, por  expr esa voluntad de 
los visueños y visueñas, un cambi o sustancial del mapa pol í ti-
co de nuestro pue bl o y que  pr opi ció pos teriormente la compo -
sición de  un nuevo equi po de  G ob ierno M unicipal ” .

Lamento tener que  decir que , a raí z  de esos aconte-
cimientos, la paz  social, la convivencia y las bue nas relacio-
nes, que  han pr esidido la vida de todos los visueños y visueñas 
a lo largo de los úl timos años, se ha visto gr avemente alterada 
por  la acción e incompr ensión de qui enes no acept aron, y aún 
hoy no acept an, la realidad de los hechos” 3 2 .

La legislatura terminó mal porque  el pacto de gobierno se rompió e I U  
tuvo que  gobernar en minoría. A decir de Alonso Falcón, candidato del P SO E  a las 
elecciones de 19 99, el pacto fracasó porque  fue “ nos f ue impue sto ( por la E j ecuti-
va  P rovi ncial) , y por  eso salió he cho un churro” 3 3 .

3 0  E l 23 de novi embre de 1992 entró a formar parte de la corporación municipal por el P A ante la 
renuncia de Clemente Calabuig Ferná ndez . V éase ALB A LARA, B aldomero. El Viso del Alcor: 
memoria del sigl o X X , op. c it., p. 401.
3 1  Cartas al director  El Viso, e nero de 1992. 
3 2  Saludo del Alcalde  Revista de la Sant a Cruz , m ayo de 1992, n. 4, p. 9.
3 3  Constitución nue o Ayuntamiento  El Viso inf ormación , 9 de  j ulio de 1999, p. 4.
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L as  e le c c ion e s  d e  1995

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S 3 4 CAND ID ATOS
P A 3.795 8 Francisco J osé V ergara H uertas
I U -LV -CA 2.751 5 J uan H olgado Calderón
P P 1.009 2 J uan Carlos Lópe z
P SO E 993 2 Alonso Falcón

Se celebraron el 28 de  mayo de 1995. E n las mismas, e l P artido Andalu-
cista desbancará  a I U -CA del Ayuntamiento y gobernará  en solitario, siendo el al-
calde Francisco J osé V ergara H uertas. E sta legislatura, un tanto má s sosegada qu e 
la anterior, podemos considerarla como de transición a la siguiente, que  remove rá  
de nuevo l as aguas de la política local vi sueña .

L as  e le c c ion e s  d e  1999

Se celebraron el 13 de j unio, y el resultado no pudo ser má s aj ustado, tal 
y como podemos apreciar en la tabla.

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S 3 5 CAND ID ATOS
P A 3.937 7 Francisco J osé V ergara H uertas
I U -LV -CA 3.471 7 Francisco Algaba
P P 896 1 J uan Carlos Lópe z  Moreno
P SO E 1.054 2 Alonso Falcón

Ante el empate técnico que  supuso el hecho que  tanto el P A como I U  
obtuvi esen 7 concej ales cada uno, con 3.937 y 3.471 vot os respectiva mente, el 
P SO E  con 2 concej ales pactó con el P A, muy posiblemente porque  aún estaba 
en el recuerdo el nefasto resultado del pacto I U -P SO E  en las elecciones de 1991.

E l pacto se dio a conocer en rueda de prensa el miércoles 30 de j unio por 
los candidatos de am as formaciones  n la misma  rancisco Vergara y Alonso 

alcón justificaron el pacto como un medio de garanti ar la go erna ilidad de l 
V iso” 3 6  firmado días antes del pleno de constitución del nue o Ayuntamiento  el 

3 4  E lecciones municipales en E l V iso del Alcor año 1995 [ en línea] .  [ Consulta: 1 de febrero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / w w w .da toselecciones.c om/ elecciones-municipales-1995/ andalucia/ sevi lla.
3 5  E lecciones municipales en E l V iso del Alcor año 1999 [ en línea] . [ Consulta: 1 de febrero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / w w w .da toselecciones.c om/ elecciones-municipales-1999/ andalucia/ sevi lla.
3 6  El Viso inf ormación , 9 de  j ulio de 1999, p. 2.
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de j ulio, fue duramente criticado tanto por I U  como por el P P . Tanto el candidato 
del P P , como de I U  criticaron abiertamente el pacto. E s má s, Algaba no le augura-
ba mucho futuro a la coalición que  en este caso si terminó l a legislatura3 7 .

Lo cierto es que  el P SO E  esperaba haber obtenido el tercer concej al, a 
pesar del aumento del núm ero de vot os. E n cuanto al porqué  el partido optó por el 
P A, Alonso Falcón aclara que  “ ha sido la Asambl ea Local del P artido Soc ialista 
la que  ha dicho hacer el pac to con el P A” , ademá s Alonso Falcón pone de mani-
fiesto ue el pacto se a ec o con enepl cito de la jecuti a Pro incial3 8 .

M u j e re s  al p od e r3 9

A lo largo de estos años , la muj er se fue incorporando poco a poco a la 
política en general y a la local en particular. V eamos las muj eres que  participaron 
en el pleno municipal entre los años  1979 y 2003.

L E GIS L ATU RA AL CAL D E CONCE JA L AS
1979- 1983 J uan H olgado Calderón D olores Medina Cá ceres4 0  ( P CE )

1983- 1987 J uan H olgado Calderón
Maravi llas Cadenas Lara ( I U )  
Manuela Santos Gutiérrez  ( I U )

1987- 1991
J osé Calabuig 
Ferná ndez

Mª  Cecilia Lópe z  B onilla ( P A)  
Manuela Santos Gutiérrez  ( I U )

1991- 1995 J uan H olgado Calderón
María del Carmen Figueroa J iménez  ( I U )  
Manuela Santos Gutiérrez  ( I U )  
Mª  Cecilia Lópe z  B onilla ( P A)

1995- 1999
Francisco J osé V ergara  
H uertas

María del V alle Caña s Gago 
María D olores Ruíz  Morillo ( I U )  
N uria Santos B orreguero ( P A)  
Manuela Santos Gutiérrez  ( I U )  
María Reyes León V ergara ( P A)

3 7  Constitución nue o Ayuntamiento  El Viso inf ormación , 9 de  j ulio de 1999, p. 4.
3 8  I bí d.
3 9  ALB A LARA, B aldomero. El Viso del Alcor: memoria del sigl o X X , op. c it., pp. 399- 402.
4 0  Fue en la candidatura del P CE  pero como independiente. E s la primera muj er en la historia de E l 
V iso que  aparece en una candidatura, y después, en las acciones de gobierno municipal, regentando la 
delegación de hacienda y presupuestos. Con posterioridad asumió, también como independiente, las 
funciones de secretaria del vi cepresidente del parlamento de Andalucía en la primera legislatura. E n 
pleno municipal celebrado en 1977 s e acordó r otular una calle con su nombre.
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1999- 2003
Francisco J osé V ergara  
H uertas

Mª  Mercedes D íaz  León ( I U )  
María del V alle Caña s Gago ( P A)  
María D olores Ruíz  Morillo ( I U )  
N uria Santos B orreguero ( P A)  
María Reyes León V ergara ( P A)
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RE SU ME N

Tras las elecciones municipales de 197 9, muchas corporaciones, especialmente aque llas 
con mayoría de iz qui erdas, pusieron en marcha medidas hacia la democratiz ación de los 
pueblos. Medidas que  intentaban acabar con cualqui er exa ltación franqui sta. E n este trabaj o 
se analiz an estas medidas tomando como referencia el municipio sevi llano de La P uebla del 
Río.  

P ALAB RAS CLAV E : D emocracia, e lecciones municipales, L a P uebla del Río.

AB STRACT

W iththe 197 9 municipal elections, many corporations, specially those w ith left w ings ma-
j ority, implemented steps tow ards the democratiz ation of the w orki ng class. These mea-
sures tried to finis  it  any rancoist e altation  In t is or  t ese measures are analised 
taki ng the Sevi llian tow n P uebla del Río as a reference.

K E Y W O RD S: D emocracy, m unicipal elections, L a P uebla del Río.

M I AS MOC A I A O AS   P IM  A A-
MI O  A P B A  O SP S  A IC A-
D U RA  

Antonio ARAN D A CAMP O S
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In t rod u c c ión

as elecciones municipales del  de a ril de  significaron un gran 
ava nce en las libertades y un importante paso en la democratiz ación del país que  se 
eía re ejada en a uellas instituciones m s cercanas al ciudadano  Se a anali ado 

el contex to de esas elecciones en uno de los miles de municipios español es donde 
se celebraron estos comicios. E ste estudio se centra en la localidad de La P uebla 
del ío  situada al suroeste de la pro incia de Se illa  con un marcado car cter 
rural y una po lación  ue en los a os  era de algo m s de  a itantes  
teniendo en cuenta ue en ese momento la entidad local menor de Isla Mayor es-
taba integrada en su territorio. 

s intención de este tra ajo e poner los inicios de ese camino democr -
tico en el mencionado municipio y analiz ar durante el primer año de legislatura 
aque llas acciones encaminadas a acabar con los elementos dictatoriales que  aún 
per i ían en ese momento  a eliminación de esos sím olos era un paso m s a-
cia la democracia real, hacia la bús que da de una j usticia moral que  era necesaria. 
Romper con el pasado dictatorial y hacer fuerte y consistente las instituciones 
municipales eran los obj etivos  esenciales para construir un E stado con una demo-
cracia estable. 

E l proceso de Autonomía de Andalucía, que  vi vi ó un periodo de eferve s-
cencia a partir de 19 77, encontró una situació n idóne a a partir de las elecciones 
municipales, pues participaron de forma activa  en lleva r el debate a la calle y 
lograr un importante apoyo social.

espués del an lisis e interpretación de las actas capitulares de ese pri-
mer año, se ha podido observa r una serie de medidas muy concretas encaminadas 
a esa democratiz ación m unicipal.
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L as  e le c c ion e s  

E n el proceso electoral de 1979, el P SO E  consiguió la mayoría simple 
con 8 concej ales de los 17 que  formarían la corporación municipal por ser una 
población entre 10.000 y 20.000 habitantes. E l porcentaj e de participación fue de 
algo m s del 1 , eleva da participación si tenemos en cuenta los índices en la 
pro incia del  en Andalucía del  y en todo el stado del 2 .

os datos de las elecciones se representan gr ficamente a continuación

E scrutinio

Censo E lectoral

V otos 6 . 224

Abstención

B lancos 0

N ulos

Resultados según e scrutinio

PA I OS Nº V OTOS %

P SO E 8 2.829

P CE 1.742

AE V G 2

U CD 2 734

P SO E : P artido Socialista O brero E spaño l. P CE : P artido Comunista de E spaña . AE V G: 
Agrupación de E lectores de V illafranco del Guadalqui vi r. U CD : U nió n de Centro D e-
mocr tico

1  E n los pueblos ve cinos hubo grandes diferencias en los índices de participación. Mientras que  en 
algunos pue los los índices eran astante altos  Almensilla con un  Coria del ío con un  o 
Gel es con un  otros pue los mostraron un ajo índice de participación por de ajo de la media 
pro incial y regional  es el caso de Palomares del ío con un  o San Juan de A nalfarac e con un 

2  Elecciones M unicipal es en España 1979- 201 1. Madrid: Administración G eneral del E stado, 2014. 
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A las 1 1 de la maña na del día 21 de abril de 1979 se celebra sesión para 
la constitución  del nuevo Ayuntamiento.  E n esta sesión se recoge en acta la solici-
tud de un minuto de silencio en memoria de todos aque llos que  lucharon por la 
libertad y la democracia a propuesta de los concej ales socialistas y comunistas. 

ue el primer gesto recordando a las íctimas 
del franqui smo. Algunos de los que  accedían 
a estos cargos electorales vi vi eron en su fa-
milia la represión y la muerte de la dictadura. 
N o olvi demos que  en La P uebla hay contabi-
li ados m s de cincuenta íctimas ejecutadas 
en ese periodo. Tras la constitución de la 
mesa, se procede a la vot ación para elegir la 
alcaldía  Julio l are  Japón o tiene la ma-
yoría absoluta con 14 vot os. La elección fue 
seguida por la población a travé s de un siste-
ma de megafonía instalado en la calle. A con-
tinuación,  a petición de los congregados, el 
alcalde pronunció unas palabras sobre su 
compromiso de responsabilidad con el pue-
blo. E n el acto, hay que  hacer mención  por 
ser éste uno de los obj etivos  de esta comuni-
cación, de las palabras pronunciadas por el 
maestro Martín Vega ue se refirió a la con-
qui sta de la democracia: 

“ ...c on destierro de todo cuanto suponga cacicadas y alcal-
dadas, y el decidido propós ito de tener siempre las puertas abiertas de 
par en par a la democracia a toda sugerencia y colaboración, al igual 
ue se est  cele rando este acto istórico de la constitución del nue o 

Ayuntamiento democr tico 3 .
3  Archivo M unicipal de La P uebla del Río ( AMP R) , Actas Capitulares, L ib. 44.

Julio l are  Japón  Alcalde del primer 
Ayuntamiento democr tico  

de La P uebla del Río
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P IM  A AMI O MOC ICO ( )

N O MB RE S P ARTID O CARGO

Julio l are  Japón P SO E Alcalde

Miguel Rodríguez  Angulo4 P SO E Ju entud  Sanidad e Higiene

Antonio García Conde P SO E Grupos U rbanos y D isemi-
nados

Martín V ega Sanz P SO E Cultura  eportes y estejos  
Matadero

José Bi coc o ía P SO E P atrimonio Rural. P aro 
O brero

Antonio Moscad P eris P SO E V ocal E ntidad Local Menor

Simeón ledó Gon le P SO E V ocal E ntidad Local Menor

Juan Manuel Pérez  Gil P SO E Hacienda  Censos y Catastro

José Manuel omero Maya P CE Teniente Alcalde/ E nseña nz a

Modesto errí García P CE

Manuel Carmona García P CE V ivi enda y U rbanismo

José Barco Herrera P CE

elipe Garamendi García P CE r fico y ransportes  Par ue 
Municipal

José Juan Guillart Monta ana AE V G Beneficencia y Asociaciones

Juan Cordero Arana AE V G P arque  Municipal
Manuel  García Garamendi U CD Limpiez a, Abastecimientos
P edro Rincón Arias de P rada6 U CD Alumbrado

E ntre estas nueva s Concej alías hay una de ellas especialmente interesan-
te y que  asume el partido socialista, como es la del P aro O brero. E sta decisión fue 
una reminiscencia de las políticas republicanas, pues esta fue una de las comisio-
nes que  se establecieron durante la Segunda Repúbl ica en La P uebla, con la idea 
de mantener un sistema democr tico del reparto del tra ajo  l paro o rero fue 
uno de los pilares coyunturales y obj etivos  primordiales de la Repúbl ica, aspecto 
ue se pretende introducir en las instituciones democr ticas de  aun ue la 

situación no e ra la misma.

4  Presenta dimisión el día  de diciem re de  e sucede Juan José García Pe a  uien toma 
posesión de su cargo en la sesión del  de enero de 
 Tras su dimisión, le sucede en el cargo Manuel García P eña , que  toma posesión de su cargo el 28 de 

marz o de 1980.
6  P resenta su dimisión e l 26 de  enero de 1980.

65



AN TO N I O  ARAN D A CAMP O S

L as  m e d id as  d e m oc rat iz ad oras

E n la sesión del 9 de mayo hubo una propuesta interesante en la línea 
de la democratiz ació n que  comienz a a desarrollarse, encaminada al cambio del 
nomencl tor de calles en el casco ur ano  Se aprue a por unanimidad la propuesta 
de:

“ Realiz ación de un estudio encaminado a rotular las calles 
de la población con sus nombres primitivos , suprimiendo los que  se 
adoptaron después de la guerra 1936 -39. E l Sr Alcalde manifestó ante 
esta propuesta del Sr Romero Maya, qu e era idea de todos el actuar 
en tal sentido, agregando el señor  V ega Sanz  que  el criterio era que  
los nombres no hicieran referencia a líderes ni a nada por el estilo, y 
que  las calles que  no hubiera tenido nombre primitivo de resonancia, 
fueran nominadas con los de poetas famosos  

E n esta misma sesión, uno de los concej ales comunis-
tas propone: 

“ ...que  se qui tara del salón de sesiones el tapiz  del escudo 
nacional  por los sím olos ue  adem s  figuran en él  inapropiados 
con los tiempos actuales 7 .

La comisión formada por un concej al respectiva mente de P SO E , P CE  
y U CD , recogieron dive rsas propuestas de partidos políticos, grupos sindicales, 
ve cinales  y de las asociaciones locales,  para establecer una propuesta de cambio 
de los nombres de las calles, aboliendo todos aque llos que  hicieran alusión a per-
sonaj es vi nculados con la D ictadura8 . 

7  AMP R, Actas Capitulares, L ib. 44.
8  Curiosamente  a pesar de estar en un proceso de transición democr tica  la corporación municipal en 
los a os  y  denomina a un grupo de i iendas oficiales  Barriada Almirante Carrero Blanco  
y al nue o colegio  Colegio rancisco ranco  eminiscencia de la etapa dictatorial  a pesar de los 
primeros pasos hacia la democratiz ación de l país.
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sta comisión presenta su informe definiti o el día  de octu re  a 
propuesta de cambios de nombres fue la siguiente:

Nom bre  ac t u al ( D u ran t e  la D ic t ad u ra) Nom bre  q u e  s e  p rop on e  ( D e m oc rac ia)

José Antonio Primo de i era Larga

Calvo S otelo P almar
Q ueipo de Llano La N iña
General ranco La Santa María
Capit n Cortés La P inta
General Mola Comercio
Comandante Castej ón E l Rincón
Manuel Garrido Costales Manuel de alla

 de Julio P escadores
García Morato y P almillas P almillas
Ave nida B lanca P aloma Marismas
García Carranz a Clave l
Rafael B eca Antonio Machado
Murube y Recasens P ablo P icasso
General Sanj urj o García Lorca
Conde de V illacreces Gustavo Adolfo B écque r
Ruíz  de Alda 4 de  diciembre
Girón de  V elasco y Santa Amelia Arboleda
Hermanos Peralta Che Gueva ra

aniel de la uente V icente Aleixa ndre
Grupo de Vi iendas Carrero Blanco Constitución
Grupo scolar rancisco ranco Antonio Cueva s9

9  iste un error en este nom re  Actualmente este Colegio se sigue llamando Antonio Cue as  Sin 
em argo  las in estigaciones ue se est  reali ando en a Pue la so re la represión fran uista aportan 
nue os datos so re este desconocido personaje  Su nom re real era Antonio de la Cue a uentes  
maestro en esta localidad, socialista, miembro de la U GT, perteneciente a la masonería y ej erció como 
capit n y sargento en el ejército repu licano  Pudo escapar de las matan as de los primeros meses  
aunque  después fuera j uz gado.
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E l portavoz  de la comisión, Martín V ega, expone  la propuesta por parte 
del ecindario de modificar el nom re de la calle ueipo de lano  por el de 
Miro  como tradicionalmente se conocía  Igualmente u o una propuesta de 

cam iar el nom re de la calle Cal o Sotelo  por el de Inés Béjar  por “ habi da 
cuenta de sus mé ritos como cigar rera y muj er caritativa en su larga etapa de emi-
gr ación en M arsella” . Ambas propuestas no prosperaron. U no de los concej ales 
de AE V G expo ne su disconformidad con incluir en el listado la calle “ Che Gueva -
ra  preguntando ue “ qué  habí a hecho este señor por  P uebl a y por  España” . E l 
portavoz  de dicha comisión expone  que  “ el citado pe rsonaj e f ue un idealista, de-
f ensor de los derechos y libe rtades del pue bl o, por  los que  luchó” . P osteriormente, 
el secretario expone  que  el cambio de nombre del colegio no es sól o competencia 
municipal  acord ndose se ele e al Ministerio de ducación tal solicitud  a pro-
puesta en bloque  de los cambios en el callej ero fue aprobada por unanimidad. La 
propuesta de rec a ar el nom re de la calle C e Gue ara  fue apoyada por tres 
concej ales del P SO E  y uno de AE V G.

os primeros pasos hacia la autoafirmación de Andalucía

Con la ransición emocr tica  el tema de la articulación territorial del 
E stado comienz a a ser un tema de actualidad política. E sta cuestión había esta-
do muy presente en tiempos de la Segunda Repúbl ica, pero el golpe de E stado 
franqui sta truncó y paraliz ó el proyecto. Con la recuperación de las libertades 
democr ticas  el pro lema empe ó a emerger y el proyecto de autoafirmación de 
Andalucía comenz aba a tomar importancia en el panorama político. A principios 
de 1978, la reivi ndicación de la autonomía política constituía un debate públ ico 
releva nte en Andalucía. E l debate estaría presente en las calles con las movi liz a-
ciones de finales de  en las organi aciones políticas y sindicales  en  en 
las iniciativa s culturales y en 1979 en los propios ayuntamientos que  acaban de 
elegirse1 0 . Las corporaciones municipales ej ercieron un importante papel, no ya 
solo en la consolidación y normaliz ación de la democracia, sino en el proceso de 
lucha y conqui sta de la autonomía para Andalucía.

E l Ayuntamiento de La P uebla se hace eco de este panorama reivi ndi-
cativo en la sesión celebrada el 27 de j ulio. Se hace lectura del acta del pleno de 
la Junta de Andalucía cele rado el  de junio en Granada donde se insta a a los 
diferentes Ayuntamientos a la adhesión al proyecto autonóm ico andaluz , al ampa-
ro de los artículos 2 y 143 de la Constitución y se inicie el proceso autonóm ico en 
irtud del artículo  con la aplicación del procedimiento para la ela oración y 

1 0  C  A ACHO  Sal ador  Andalucí a en el labe rinto español . H istoria del pr oceso autonóm ico 
andaluz . Sevi lla: Centro de E studios Andaluces, Consej ería de la P residencia, Administración Local y 
Memoria emocr tica  
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correspondiente aprobación de l E statuto de Autonomía. E l Ayuntamiento aprueba 
un nimemente su ad esión a este proyecto

“ E l Ayuntamiento P leno, una ve z  enterado del susodicho es-
crito de la Junta de Andalucía  con e identes muestras de emoción y 
de gran entusiasmo de todos los señor es Capitulares, manifestadas por 
el caluroso aplauso de éstos y del pú blico asistente, a solicitud de la 
P residencia, y que  fue cerrado con un ¡ V iva  Andalucía!  coreado por 
todos 1 1 .

Cinco meses m s tarde  en la sesión cele rada el  de diciem re  se ace 
mención de la exa ltación por primera ve z  del D ía de Andalucía a instancias de la 
Consejería de Interior de la Junta  Se insta a los Ayuntamientos a cele rar sesión 
ext raordinaria dando especial énfasis a la importancia del futuro Referéndum del 
28 de febrero. E l apoyo a la idea autonóm ica forma parte de las líneas de actuació n 
de casi todos los partidos políticos. E n enero de 1979 irrumpe en el panorama po-
lítico un nuevo partido de corte claramente nacionalista, el P SA, que  en La P uebla 
se presenta a la Corporación municipal en la sesión celebrada el día 18 de septiem-
bre. Los socialistas ya habían ex puesto su apoyo a una autonomía plena y un dis-
curso que  cada ve z  tomaba atisbo de un mayor andalucismo, como así se acordó 
en el II Congreso de la ederación Socialista Andalu a cele rada en diciem re en 
Sevi lla. E l representante socialista en el ayuntamiento exponí a lo siguiente:

“ Sin protocolo y sin preparación previ a, qui ero decir úni ca-
mente lo que  salga del coraz ón, con la mayor breve dad, pero también 
con el mayor entusiasmo, y así hago un llamamiento a todos los par-
tidos políticos y al pueblo en general para que  se esfuercen en ve r la 
gran importancia que  para el pueblo andaluz  tiene el día de Andalucía, 
por todo lo ue significa para nosotros  y la cele ración del referéndum 
para nuestra autonomía  pre ista para el  de fe rero  ol id ndonos 
por completo del partidismo, ya que  en cierta manera nos j ugamos el 
porve nir de nuestra región, y ante ello debemos unirnos, para luchar 
contra la marginación que  vi ene sufriendo nuestra Andalucía, contra 
esa vi sión de bichos raros que  en algunas partes se tiene de los andalu-
ces y demostrar ue somos tan capaces como cual uiera  por todo ello 
nuestra participación en el referéndum de e ser masi a

1 1  AMP  Actas Capitulares  i ro  odos los te tos transcritos a continuación pertenecen a este 
libro.
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l PC  ue a finales de  se transforma en Andalucía en el PCA  
sitúa  la autonomía  en el centro de sus reivi ndicaciones políticas,  de la misma ma-
nera ue sume adem s como propias  la rei indicación de la cultura popular y los 
va lores populares en aras a una correcta conceptualiz ación del problema regional 
andaluz  1 2 . E l representante de los comunistas en el ayuntamiento de La P uebla 
expone  los siguientes argumentos:

“ ...ha ciéndonos eco del sentir popular y de los intereses po-
líticos, económ icos y culturales de Andalucía, de los que  se ha vi sto 
expol iada durante tan largo periodo de tiempo de nuestra historia, se 
adhiere totalmente a la lucha por la consecución de una Autonomía 
plena y sin recortes. La Autonomía por sí misma no va  a sacar a An-
dalucía del su desarrollo en ue est  inmersa por la e plotación a la 
que  ha sido sometida por el centralismo oligarca y capitalista. Sin em-
bargo, si va  a ser el camino por el q ue nuestro pueblo andaluz  pueda 
salir con su esfuerz o y su lucha continua del estancamiento y presión 
a ue est  sometido  Por lo tanto  el conseguir la autonomía  para lo 
que  es necesario el apoyo total de todos, no es una meta en sí misma, 
sino el punto de partida necesario para que  nosotros, los andaluces, 
podamos marc ar acia la construcción de una sociedad m s justa y 
progresista, en una palabra, hacia una sociedad socialista. P or todo lo 
cual, pedimos a esta Corporación, entidades y a todos los ciudadanos 
de Pue la del ío  en general  la m ima participación en la mani-
festación del ía de Andalucía  m imo órgano representati o de la 
comunidad andalu a

E n el espectro político de la derecha, la vi sión fue otra. Los centristas 
de la U CD  tuvi eron sus diferencias sobre el apoyo a la iniciativa  de la autonomía 
andalu a por la ía del artículo  de la Constitución  Muc os importantes líde-
res del partido tu ieron ue dimitir y el partido adoptó una postura oficial de no 
apoyar la propuesta autonóm ica. E sta postura de la U CD  se contradecía con la que  
lideraban los alcaldes y concej ales de la mayoría de los pueblos andaluces. Los 
representantes en el Ayuntamiento de La P uebla, pronunciaron una escueta nota 
de apoyo a la autonomía. P or otra parte, los representantes de AE V G apoyaron 
igualmente la propuesta. Si la idea de la ve rtebración territorial del E stado seguía 
adelante, este grupo ve ía grandes posibilidades para reivi ndicar el proceso segre-
gacionista de Isla Mayor respecto a a Pue la  pues ese era el principal o jeto de 
su estrategia política, como ya expus ieron en muchas de las sesiones plenarias que  
se celebraron.

1 2  C  A ACHO  Sal ador  op.c it.
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E l 2 de febrero de 1 980, nueva mente, se convoc a pleno ext raordinario 
con o jeto de ratificar los acuerdos del  de julio del a o anterior  Cada uno de los 
representantes de los cuatro partidos ue conforman la Corporación manifiestan su 
apoyo al proceso autonóm ico y se expone  la necesidad de que  los líderes políticos 
animen a la po lación en fa or de un oto afirmati o ante el referéndum del  de 
febrero. E l día 24 se realiz an una serie de festej os en el pueblo, en los que  intervi e-
nen diferentes artistas y en los que  participan los diferentes líderes políticos, con 
o jeto de pedir el sí  en el referéndum

E l índice de participación en La P uebla fue bastante importante de un 
 astante m s alto ue la media andalu a de un  os resultados 

del sí  en este municipio fueron aplastantes  llegando a un  frente a un 
 ue otaron negati amente  

D espués de este triunfo, ve ndría un intenso proceso hacia la aprobación 
definiti a del statuto de Autonomía de Andalucía el  de octu re de  o 
sin antes rememorar los temores de antaño con la intentona golpista de Tej ero que  
hacía temer por esta democracia incipiente.

e e ión final

omar parte en la política de los pue los nunca fue una tarea f cil  m s si 
ca e  si se participa en unos momentos de gran inesta ilidad democr tica  ueron 
momentos de incertidumbre, de cambios direccionales en la política, de afrontar 
nueva s cuestiones. Muchos de ellos habían sufrido las acciones represoras fascis-
tas y debían convi vi r y respetar la dive rsidad ideológi ca en un nuevo marco de-
mocr tico  Sir a esta comunicación para conocer esa realidad en uno de los tantos 
municipios andaluces, haciendo balance de su primer año de actuación enfocado 
en la abolición de los elementos fascistas qu e aún pervi ví an en 1979- 1980 y cóm o 
se a ordó el proceso autonómico  un paso m s acia la democracia de nuestra 
Comunidad.

71





RE SU ME N

E l 3 de abril de 1979 fue un día releva nte para el municipalismo españ ol: en esta fecha se 
celebraron las primeras elecciones municipales democrá ticas y el socialista J osé Romero 
Ruiz  fue el primer alcalde constitucional de la vi lla estepeña . P epe Romero fue y sigue 
siendo un auténtico adelantado a muchas cosas, y como la ve rdadera memoria sól o tiene 
sentido si se mira hacia adelante, podríamos mirar qui én ha sido este social-demóc rata para 
muchos estamentos sociales, religiosos y culturales en la E stepa de nuestro tiempo y es 
probable que  en alguno de ellos nos encontremos a nosotros mismos. N o podemos olvi dar 
que  lo que  disfrutamos hoy en día es el fruto de un trabaj o callado de demasiados años  
donde muchos estepeños  lucharon por conseguir la ansiada libertad, j usticia y democracia 
en esta milenaria tierra ostipense.

P ALAB RAS CLAV E : D emocracia, Constitución, ayuntamiento, alcalde, corporación 
municipal, s ocialismo, c oncej al.

AB STRACT

April   as a rele ant day for spanis  municipalism  on t is date t e first democratic 
municipal elections ere eld and t e socialist José omero ui  as t e first constitutional 
mayor of the estepeña  tow n. P epe Romero, w as and continues to be a true adva nce to many 
things, and since true memory only make s sense if w e look forw ard, w e could see w ho 
has been this social-democrat for many social, religious and cultural estates in the E stepa 
of our time and it is li ely t at in some of t em e ill find oursel es  e cannot forget 
that w hat w e enj oy today, is the fruit of a qui et w ork of too many years w here many people 
from E stepa struggled to achieve  the desired freedom, j ustice and democracy in this ancient 
ostipense land.

O S  emocracy  Constitution  to n all  mayor  municipal corporation  
socialism, c ouncilman.

A P IM A CO PO ACI  MOC ICA  A A-
MI O  S PA  JOS  OM O I

e uiel A  A  
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In t rod u c c ión

Adolfo Suá rez , al aprobarse la Constitución, convoc ó elecciones para 
marz o de 1979, fundamentando su campaña  en los logros del gobierno de U CD  
y en la difusión  de su mensaj e electoral a travé s de los medios de comunicación.

La oferta política fue mucho menor q ue en la consulta anterior. Aumentó  
la abstención, que  llegó a un 32 por 100,  siendo interpretada ésta como una mues-
tra del desencanto ciudadano, fruto de la crisis económ ica y del clima de tensió n 
generado por el terrorismo.

La incapacidad del Gobierno y de las demá s fuerz as políticas para resol-
ve r los problemas del país había desilusionado a los español es q ue, sin embargo, 
vol vi eron a repetir casi los mismos resultados de las elecciones de 1977, da ndo la 
vi ctoria a U CD .

E l primer reto del gobierno formado por Adolfo Suá rez  tras su triunfo 
consistió en afrontar las elecciones municipales, que  habían sido aplaz adas para 
ue su desarrollo no o staculi ase el proceso de ratificación de la Constitución  

pero que  se hacían urgentes, al estar los ayuntamientos en manos de autoridades 
no elegidas democrá ticamente.

E ra la ocasión de romper con el poder de personas que  representaban el 
régimen anterior y poner así fin a una larga istoria de caci uismo local

D esde 1935 no se habían celebrado elecciones municipales democrá ticas 
en E spaña . E l 3 de abril de 1979, U CD  v olvi ó a ser el partido má s vot ado;  pero el 
PSO  ascendió de modo tan nota le ue  después de un pacto con el PC  aireado 
por los ultras  como un nue o rente Popular  consiguió arre atar las alcaldías de 
las ciudades má s importantes, e ntre ellas, M adrid y B arcelona1 .

C  o tu o unos  concejales  el PSO   ediles y los comu-
nistas unos 3.6 00 e lectos.

L a p rim e ra c orp orac ión  m u n ic ip al d e m oc rát ic a d e l Ayu n t am ie n t o d e  E s t e p a 
( 1979- 1983) 2

E l 3 de abril de 1 979  fue un día releva nte para el municipalismo español : 
en esta fecha se celebraron las primeras elecciones municipales democrá ticas, ob-
teniéndose en la localidad ostipense los siguientes resultados:

1  GA C A  CO A A  ernando  H istoria de España . M adrid: P laneta, 2003.
2  A A  M  J   A os del Ayuntamiento de stepa en la pla a del Carmen   s  i  s  e
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E l 19 de abril de 1979 se celebró  la sesió n ext raordinaria de constitución 
del nuevo Ayuntamiento, conformá ndose una nueva  corporación municipal hasta 
el año 1983 . La sesión estuvo dirigida por el secretario municipal D . Rafael J imé-
nez  Roldá n.

75



E Z E Q U I E L A. D Í AZ  FE RN Á N D E Z

La mesa de edad la constituyeron D . J oaquí n Gamito B orrego, de 52 
a os  concejal asistente de mayor edad  y  María de los ngeles ern nde  
H aro, de  24 a ños , c oncej al asistente de menor edad.

La corporación m unicipal que dó c onstituida del tenor siguiente:

M ie m bros  d e  la c orp orac ión : P art id o P olít ic o:
D . J osé Romero Ruiz PSO
D . Agustín Gonz á lez  V illalba PSO

 Antonio ern nde  Haro PSO
D . J oaquí n Gamito B orrego PSO
D . J esús  B orrego Gamito PSO

 M  de los ngeles ern nde  Haro PSO
D . Antonio P radas Rodríguez U CD
D ª . E nrique ta P alacios Martín U CD
D . Tomá s B atet Carrero U CD

 Andrés ópe  rutos U CD
Gon alo M r ue  Orti CD

D . Gonz alo Reina Alés P SA
D . Manuel H aro Reina P CE

Tras el nombramiento de la corporación municipal se procedió a la elec-
ción del alcalde. Los ediles que  encabez aban sus correspondientes listas como 
candidatos a la alcaldía habían obtenido en las citadas elecciones municipales los 
siguientes vot os:

P art id o p olít ic o: V ot os  obt e n id os : Can d id at os :
PSO 1993 D . J osé Romero Ruiz
U CD 1406 D . Antonio P radas Rodríguez
CD 664 Gon alo M r ue  Orti
P SA 523 D . Gonz alo Reina Alés
P CE 552 D . Manuel H aro Reina
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Las papeletas va lidadas en la sesión plenaria concedieron la mayoría de 
vot os, y por lo tanto la primera alcaldía democrá tica de E stepa, a D . J osé Romero 
Ruiz , l a distribución de  los vot os entre los concej ales fue la siguiente:

Can d id at os : V ot os :
José omero ui  (PSO ) 8
 Antonio Pradas odrígue  ( C ) 4

P ape letas en bl anco 1

P osteriormente en la sesión ext raordinaria de la corporación municipal 
del 24 de abril de 1979, se propuso y aprobó, entre otros asuntos, la designació n 
de los tenientes de alcalde que , j unto al Sr. Alcalde-P residente, formarían la Comi-
sión Municipal P ermanente, y qu e suplirían al Sr. Alcalde en los casos de ausencia, 
enfermedad o algún i mpedimento;  el orden sería el siguiente:

 José omero ui  (Alcalde Presidente)

 Antonio ern nde  Haro (Primer eniente de Alcalde)

 Jes s Borrego Gamito (Segundo eniente de Alcalde)

 Agustín Gon le  Villal a ( ercer eniente de Alcalde)

 Antonio Pradas odrígue  (Cuarto eniente de Alcalde)

am ién se planteó y ratificó la composición de las diferentes Comisio-
nes I nformativa s, l as cuales fueron:

Comisión de Cultura  nse an a  eportes y estejos:

D . Antonio P radas Rodríguez

D . J esús  B orrego Gamito

D . Tomá s B atet Carrero

 María de los ngeles ern nde  Haro

D . Manuel H aro Reina

D . Gonz alo Reina Alés
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Comisión de O ras P licas  r anismo y Vi ienda:

D . Agustín Gonz á lez  V illalba

 Antonio ern nde  Haro

D . J esús  B orrego Gamito

D . Tomá s B atet Carrero

J unta Municipal de Reclutamiento:

 Antonio ern nde  Haro

D . J esús  B orrego Gamito

D . Agustín Gonz á lez  V illalba

D . Antonio P radas Rodríguez

Comisión de  Trabaj o y P aro Comunitario:

D . Agustín Gonz á lez  V illalba

D . Manuel H aro Reina

D . J oaquí n Gamito B orrego

D . Gonz alo Reina Alés

D . Tomá s B atet Carrero

Comisión de  H acienda:

 Antonio ern nde  Haro

Gon alo M r ue  Orti

D ª . E nrique ta P alacios Martín

D . J esús  B orrego Gamito

D . Antonio P radas Rodríguez

D . Agustín Gonz á lez  V illalba
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Comisión de  Servi cios Cívi cos y Sociales:

 Antonio ern nde  Haro

Gon alo M r ue  Orti

D ª . E nrique ta P alacios Martín

D . J esús  B orrego Gamito

 Andrés ópe  rutos

V ocal en la J unta de E ducación :

D . Antonio P radas Rodríguez

E l p rim e r alc ald e  d e m oc rát ic o d e  E s t e p a:  D . Jos é  Rom e ro Ru iz 3

Comúnm ente, revi sar la memoria de qui en aún pasea sus huesos por la 
estepeña  calle Mesones, suele ser fastidioso para algunos porque  rememorar la 
vi da de los vi vos  remueve  también lo luminoso y lo tétrico de nuestra propia exi s-
tencia. 

J osé Romero Ruiz , o simplemente P epe Romero, fue y sigue siendo un 
auténtico adelantado a muchas cosas, y como la ve rdadera memoria sól o tiene 
sentido si se mira hacia adelante, podríamos mirar qui en ha sido P epe Romero 
para muchos estamentos sociales, religiosos y culturales en la E stepa de nuestro 
tiempo y es probable que  en alguno de ellos nos encontremos a nosotros mismos.

Si rebuscá ramos en el antiguo albero de la E ra V erde, hallaríamos j irones 
de aque l cancerbero que  durante años  defendió los colores del E stepa I ndustrial;  
a los niños  nos fascinaba ve r cóm o cogía la pelota con una mano, aque l balón de 
cuero Adidas Tango tan duro como una piedra y que  P epe Romero pateaba como 
qui en lanz a un globo a las alturas del Cerro ostipense, y aque llas “ palomitas”  
al borde del á rea peque ña  para despej ar la pelota con los cordones de las botas 
atados sobre el empeine, y sus rodilleras P aladín que  eran el sueño de cualqui er 
muchacho.

3  A   J  M  José omero ui  Revista de F eria, Ayuntamiento de E stepa, 2015.

79



E Z E Q U I E L A. D Í AZ  FE RN Á N D E Z

ue político por con icción ya ue jam s tu o todas las respuestas  tra-
baj ó con denuedo por hallar todas las preguntas y fue un auténtico vi sionario de la 
E stepa que  hoy disfrutamos aunque  algunos piensen que  esto nos ha caído como 
un regalo del cielo. Y  cuando las ve ntoleras de aque lla incipiente democracia hacía 
sonar por los radiocasetes las cintas de J archa, y en cualqui er casa de E stepa se 
reunían algunos amigos para intercambiar ideas, sueños  e ilusiones y un “ cuatro 
latas”  de la Guardia Civi l aguardaba en la puerta ¡ por si acaso! , P epe Romero tuv o 
la va lentía de dar un paso al frente y ser el primer Alcalde democrá tico y socialista 
de E stepa, eso sí, sin ocultar j amá s su condición de cristiano comprometido con 
su fe y sabiendo hacer del respeto a todas las formas de pensamiento un baluarte 
de grandez a.

B aj o su mandato como alcalde en aque llos años  de embrionaria libertad, 
cuando los miedos y prej uicios dieron paso a otros soplos de ilusión en el pueblo 
que  aún caminaba aturdido, se asentaron las bases de muchas infraestructuras y 
servi cios municipales como por ej emplo el Ambulatorio, el por entonces llamado 
Instituto acional de Bac illerato Mi to  el Instituto de ormación Profesional  el 
primigenio H ogar del P ensionista, e tc.

E special importancia tuvo el 1 de diciembre de 1979 cuando la Corpo-
ración Municipal reunida en pleno ext raordinario en la sala capitular del Ayunta-
miento estepeñ o y encabez ada por el alcalde P epe Romero acordó apoyar la auto-
nomía andaluz a con denodada decisión y con raz onamientos que  va rias décadas 
después, deberían ser releídos y recordados por muchos de los que  se arroj an sobre 
sus v itales exi stencias políticas,  unicidades argumentales sobre la identidad del 
auténtico andalucismo.

E n el acta del pleno de aque l día, está  recogido literalmente lo que  dij o 
P epe Romero:

“ La lucha por  la autonomí a llevará en los andalu-
ces la conciencia regi onal y el consegu ir par a Andalucí a un 
gobi erno f uerte que  consolidará esta conciencia. P or ello, de 
nuestro ap oyo depe nderá el é xito po pu lar tanto en la cele-
br ación del dí a de Andalucí a como en el pr óx imo e histór ico 
veintiocho de f ebr ero” . 

Y  terminó su alocución entonando las estrofas del himno: “ ¡ Viva 
Andalucí a libr e, por  sí , par a España y  la H umanidad! ” .

P ero aque l alcalde que  traj o grandes actuaciones a la Caseta Municipal 
cuando la eria se cele ra a desde el final de la calle e esa acia la falda de la 
sierra, y se ve ndían como un manj ar en los “ puestecillos”  los higos chumbos y las 
algarrobas, y los choriz os en las casetas se hacían en alcohol sobre la barra de lata 
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y en un plato hondo de duralex, y que  llevó el nombre de E stepa al “ U n, dos, tres” , 
todo un hito publicitario en aque lla época;  aque l niño que  con los años  se convi rtió 
en alcalde de su ciudad por amor y lealtad a su pueblo, tuvo una infancia llena de 
vi talidad, de niño repasó mil ve ces las caj oneras y los rincones de Santa María la 
Mayor porque  “ cuando el cura lame el cuchillo, malo para el monaguillo” , y desde 
aque lla infancia de pantalones cortos por el Llanete, el “ gusanillo”  de la liturgia 
comenz ó a campar por él a sus anchas y lo que  comenz ó como un entretenimiento 
acabó s iendo una auténtica pasión de  vi da. 

Su profesión como empleado de banca y el cará cter próxi mo que  siempre 
ha mostrado lo llevó a pasar por diferentes ciudades en las que  dej ó su huella y 
en las qu e nos consta se le sigue apreciando y recordando con ve rdadero afecto, 
aque l trabaj o de proxi midad con los clientes que  terminaron siendo sus amigos lo 
llevó a implicarse de ve ras en los diferentes estamentos de cada ciudad, por lo qu e 
el nombre de P epe Romero sigue siendo un referente para mucha gente má s allá  
de los linderos ostipenses. 

P odríamos decir qu e la reciente historia de algunas hermandades de 
nuestra ciudad no se podría escribir sin la presencia de P epe Romero, como ve s-
tidor de imá genes sagradas ha dado todo su arte y lo mej or de sí mismo por toda 
nuestra comarca, haciendo má s hermosa la imaginería, má s digna y radiante la 
elle a y adaptando cada estilo iconogr fico a la realidad de ocional de cada co-

fradía, aportando sentido común a los modernismos y ve lando con celo primoroso 
por la autenticidad de las tradiciones m s antiguas de las im genes  ue reafirman 
nuestra propia historia y mueve n la fe de tanta gente.

Posi lemente esta nue a ola de prolíficos estidores e en ese arte tan 
hodierno, tal ve z  sin saberlo, de la raíz  fecunda y cierta, que  P epe Romero ha 
ido disponiendo entre encajes de ilo fino  guipur  tules y mantillas finamente 
bordadas;  porque  durante má s de cuatro décadas se ha dedicado a trabaj ar en el 
claroscuro de una capilla para que  la luz  de la bellez a brille inconmensurable en el 
rostro de tan devot as v írgenes.

H a trabaj ado infatigablemente por multitud de hermandades, desde la 
oscura segunda fila del anonimato  asta la primera línea de la responsa ilidad  

ue pregonero de la Semana Santa ostipense un glorioso omingo de Pasión en 
su rincón favor ito del B arrio N uevo, allí donde la geometría estepeña  dibuj a una 
plaz uela y tras el pór tico caliz o de las pilastras toscanas, se guarda la j oya vi rginal 
de los “ churreteros” .

Mil calificati os podrían identificar a Pepe omero  pero sin lugar a du-
das donde él se reencuentra consigo mismo es su ido al filo de una anca en lo 
má s alto de las escalinatas de la I glesia del Carmen, esperando cada tercer domin-
go de mayo la llegada de su bendita “ Remediaora” .
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ste es, en síntesis, P epe Romero, aque l j ove n con pantalones de cam-
pana que  dio un paso al frente por E stepa y q ue años  después, sigue teniendo el 
respeto y la consideración de muchos de sus conciudadanos. Como dij imos al 
principio, la memoria sól o tiene sentido si se mira hacia adelante, pero no pode-
mos olv idar que  lo que  disfrutamos hoy en día, es el fruto de un trabaj o callado 
de demasiados años  donde muchos estepeños  lucharon por conseguir la ansiada 
libertad, j usticia y democracia en esta hermosa vi lla estepeña ;  P epe Romero es uno 
de ellos y por eso se merece todo el reconocimiento de esta ilustre ciudad4 .

4  N uestro sincero agradecimiento por su inestimable colaboración a María J osé Luna D íaz  y J osé María 
ía  ern nde
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RE SU ME N

E l inicio de la democracia en nuestro país es una cuestión que  para muchos inve stigadores 
aún no está  resuelta. Sin embargo, parece claro que  las elecciones municipales de 1979 
para la mayoría de ellos supusieron un antes y un después en este sentido. E s este á mbito 
en el que  hay que  encuadrar el presente trabaj o, de manera que  el lector pueda alcanz ar un 
conocimiento adecuado acerca de los primeros años  democrá ticos que  se desarrollaron en 
el marco andaluz  y sevi llano, haciendo un especial hincapié en el municipio de La Roda 
de Andalucía.

P ALAB RAS CLAV E : D emocracia, Ayuntamiento, Transición, 1979, elecciones municipa-
les, Andalucía, S evi lla, L a Roda de Andalucía.

AB STRACT

The beginning of democracy in our country is for many researchers a not-solve d issue. 
H ow eve r, it seems clear that municipal elections of 1979 meant a before and after in this 
sense. I t is here w here w e have  to context ualiz e the present w ork, as a w ay to introduce the 
reader in an appropriate know ledge about the construction of democracy w ithin Andalusia 
and Sevi lle, s tressing the case of La Roda de Andalucía.

K E Y W O RD S: D emocracy, city hall, Transition, 1979, municipal elections, Andalusia, Se-
vi lle, L a Roda de Andalucía.

1979- 1983. E L I N I CI O  D E  LA D E MO CRACI A E N  LA RO D A D E  
AN D ALU CÍ A

Francisco J . E SCALE RA GRAN AD O S
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Son muchos los inve stigadores que  debaten acerca del momento en el 
que  se inició realmente el período democrá tico en E spaña . 1982 es la cronología 
que  va n a elegir algunos de ellos para establecerlo como punto de referencia, ha-
ciendo especial hincapié en él puesto qu e se celebraron unas elecciones generales 
de una enorme importancia para la historia de este país. U nas elecciones en las 
cuales el P artido Socialista O brero E spañol  ( P SO E )  obtuvo una amplísima mayo-
ría absoluta ( alrededor de un 48%  de los vot os) , que dando a una larga distancia del 
mismo partidos políticos de la talla de la U nión de Centro D emocrá tico ( U CD ) , 
Alianz a P opular ( AP ) , o e l P artido Comunista E spañol  ( P CE ) 1 .

Sin embargo, hay qu ienes no está n conformes con tales hipót esis, de ahí 
ue e ista una serie de estudiosos dentro del m ito istoriogr fico contempor -

neo que  centren el inicio de la democracia en E spaña  en 1979, con las primeras 
elecciones municipales que  se va n a lleva r a cabo tras la muerte del dictador.

Como ve mos, un á mbito en el que  no faltan las disputas, como en cual-
qui er otro campo de la historiografía, lo que  no hace má s que  enrique cer al pro-
pio obj eto de estudio. E n ese sentido, debemos decir que  a pesar de que  hayan 
pasado cuatro décadas desde tales acontecimientos, tal ve z  no exi ste un espacio 
cronológico lo suficientemente amplio entre la actualidad y estos ec os para ue 
el historiador, de una manera obj etiva , pueda realiz ar un estudio enrique cedor y 
con una aportación aceptable a la historia. E s por ello que , si el inve stigador no se 
encuentra en disposición aún, ni con una perspectiva  idóne a ( en términos crono-
lógi cos y espacio-temporales) , difícilmente va  a poder realiz ar un trabaj o de alto 
cali re y del ni el de e igencia ue merece este tema  s decir  como afirma a el 
ispanista francés Pierre Vilar  el oficio del istoriador es ser lo m s fiel posi le 

con su marco de estudio: la historia. P or tanto, desde mi humilde opinión, creo que  
todaví a hoy día no estamos há bilmente capacitados para analiz ar correctamente 
los años  que  se corresponden con las postrimerías de la centuria que  nos antecede, 
de a í ue sea muy complejo definir de una manera e acta el inicio de la demo-
cracia español a,  má s allá  de entenderlo como un proceso evol utivo en el tiempo, 
fruto de los acontecimientos políticos  sociales y económicos de finales del siglo 
X X  en el panorama occidental.

P ero si hay alguna característica que  se le puede aplicar al buen his-
toriador es la de ser am icioso  s por ello ue  a pesar de lo afirmado en las 
líneas anteriores, hay que  decir que  en la actualidad exi sten algunas referencias 
i liogr ficas en cuyo contenido se a intentado a ordar con é ito el proceso ue 

engloba a los períodos conocidos como la transición  y la democracia de E spaña .

1  CASAN O V A RU Í Z , J uliá n y GI L AN D RÉ S, Carlos. H istoria de España en el sigl o X X . B arcelona: 
Ariel, 2012, p. 344.

86



1979 -1983. E L I N I CI O  D E  LA D E MO CRACI A E N  LA RO D A D E  AN D ALU CÍ A

Así, en base a tales autores ( entre los qu e destacan nombres como J uan 
P ablo Fusi,  Raymond Carr2 , o incluso J uliá n Casanova  Ruíz  y Carlos Gil Andrés) 3  
podemos decir que  tras la muerte de Franco, el día 20 de novi embre de 1975, “ co-
menz aba”  un período democrá tico en E spaña  que  realmente asombró a E uropa. 
U na etapa marcada por el establecimiento de una monarquí a parlamentaria basada 
en una Constitución de raíz  democrá tica ( con un amplísimo catá logo de derechos 
y libertades, fruto de una transición complej a) , así como por la creación de un E s-
tado autonó mico, y por una profunda transformación económ ica, s ocial y cultural 
del país, a  lo que  se le une la incorporación a  la U nión E uropea ( enero de 1986) .

Sin em argo  el fallecimiento del dictador no significó de forma radical el 
fin del régimen fran uista  es decir  en pala ras de María ncarna icol s Marín

“ la transición a la democracia no se inició con la 
desaparición del dictador, a pesar de que  se hiciera cargo de 
la J efatura de E stado la persona que  había designado como su 
heredero, el rey J uan Carlos. E l j ove n monarca desempeña ría 
má s tarde un papel importante, pero en aque llos momentos su 
apariencia como estadista era tímida y suscita a desconfian a 
en muchos de los sectores politiz ada. E l presidente del gobier-
no que  había dej ado Franco a su muerte, Carlos Arias N ava rro, 
aspiraba a prolongar la dictadura aña diendo un maqui llaj e re-
formista en el que  apenas creía, atrapado como estaba en su 
integrismo político” 4 .

Las primeras medidas que  fueron marcando un tono diferente al q ue exi s-
tía en el régimen anterior, se promovi eron por la iniciativa  mostrada por D . Ma-
nuel Fraga.  H ay que  adve rtir que  nos situamos en un context o en el que  la etapa 
fran uista a finali ado  de a í ue se lle e a ca o una serie de cam ios con el 
o jeti o de presentar una nue a imagen superficial de los erederos del mismo  a 
travé s de mecanismos populistas, de cara a una sociedad altamente optimista y an-
siosa de un nuevo tiempo. Sin embargo, en la base de estas políticas encontramos 
un fuerte cará cter continuista qu e prá cticamente no podía sostenerse en la lucha 
contra la realidad del momento.

U n Manuel Fraga, por tanto, que  iba a ocupar el Ministerio de la Gober-
nación, actuando a su ve z  de vi cepresidente, y que  el cual realmente se dedicó má s 
a mantener el orden públ ico que  a lleva r a cabo y encauz ar una reforma institucio-
nal. Sin embargo, se produj o un hecho clave . J uan Carlos I , ante la complej a si-

2  CARR, R aymond. España. 1808- 2008. Madrid: Ariel, 2009.
3  CASAN O V A RU Í Z , J uliá n et al. H istoria de España e n el sigl o X X , op. c it.
4  N I CO LÁ S MARÍ N , María E ncarna. B reve historia de la España de F ranco. Madrid: La Catarata, 
201 1, p. 100.
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tuación social qu e se vi ví a en aque llos tiempos ( los sucesos de V itoria de 1976, la 
intensa oleada de huelgas, etc.) , decidió destituir al presidente del gobierno ( Arias 
N ava rro)  y poner en su lugar a D . Adolfo Suá rez  ( 5 de j ulio de 1976) , que  iba a 
protagoniz ar la ruptura total con el legado de Franco, iniciando así una nueva  era 
marcada por un proyecto de reformas que  permitiría la transición hacia esa ansiada 
realidad: la democracia5 .

D e esta manera, en este proceso de evol ución hubo una serie de hitos 
de gran importancia que  marcaron la historia de nuestro país, destacando espe-
cialmente la apro ación de la ey para la eforma Política a finales de  la 
celebración de las primeras elecciones generales a Cortes en j unio de 1977, y la 
promulgación de  la Constitución E spañol a en diciembre de 1978 6 .

E l 1 8 de novi embre de 1976 se aprobó en Cortes la Ley para la Reforma 
P olítica, la cual recibió un apoyo ext raordinario por parte de la sociedad español a, 
de forma ue fue ratificada por el  de los otos en un referéndum ue se cele-
bró el 15 de diciembre de dicho año. U na norma que  “ hacía posible la convoc ato-
ria de unas elecciones generales y la constitución de unas Cortes que  se encargaría 
de realiz ar el resto de las reformas. Tenía por tanto un cará cter instrumental y 
transitorio” 7 . Sin embargo, la Ley para la Reforma P olítica no observa ba entre su 
articulado un elemento de destacada releva ncia como era el hecho de que  en las 
elecciones pudieran concurrir todas las fuerz as políticas exi stentes en el panorama 
español , ni mucho menos aseguraba que  dichas elecciones permitieran una total 
libertad de expr esión de  la vol untad social del momento.

n ese sentido  en los planes del presidente del go ierno no figura a la 
negociación con la oposición, y menos aún la legaliz ación del P SU C y del P CE . 
P ero a partir de la conocida como semana trág ica de M adrid ( 23- 28 de enero de 
1977)  en la qu e miembros del GRAP O  secuestraron a E milio V illaescusa ( pre-
sidente del Consej o Supremo de J usticia Militar) , y asesinaron a tres policías, 
mientras que  un conj unto de pistoleros de ultraderecha llevó a cabo la irrupción 
a un despacho de la calle Atocha de Madrid, donde asesinaron a va rios abogados 
laboralistas ligados a CC.O O . 8 . U na serie de hechos que  lograron que , en palabras 
de Santos J uliá , “ el camino del P CE  a la legalidad ava nz ara má s que  en los dos 
años  anteriores” 9 .

5  I bí d., p. 100- 101 .
6  BA A  BA IO  Carlos  a transición a la democracia y sus dificultades ( )  
en P ARE D E S ALO N SO , J avi er, coord. H istoria de Españ a Contempor ánea. B arcelona: Ariel, 2009, 
p. 889.
7  I bí d., p. 901.
8  CASAN O V A RU Í Z , J uliá n et al. H istoria de España e n el sigl o X X , op. c it., 2012, p. 320.
9  I bí d.
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odo ello forjó una situación lo suficientemente apta para ue el propio 
Adolfo Su re  se decantara por mantener una serie de reuniones con el fin de 
atender las exi gencias que  proponía la oposición, de manera que  se aseguraran 
unas elecciones generales realmente democrá ticas. E s por ello que  el presidente 
del gobierno llev ó a cabo la legaliz ación de los partidos políticos y los sindicatos 
opositores ( incluido el P artido Comunista) , e l 9 de  abril de 1977 1 0 .

Meses má s tarde, el día 15 de j unio de 1977, un total de dieciocho millo-
nes y medio de español es, todos ellos mayores de 21 años , acudieron a vot ar en 
libertad ( una participación del 78% ) . N os encontramos, por tanto, ante el segundo 
de esos grandes hitos que  marcaron el deve nir histór ico de estos años .

A pesar del registro de unos doscientos grupos políticos en el Ministerio 
de I nterior ( sopa de letras) , los electores de forma previ sible primaron a las forma-
ciones má s importantes del panorama político, es decir, la U nión de Centro D emo-
crá tico ( U CD )  y el P artido Socialista O brero E spañol  ( P SO E ) . La U CD , con unos 
resultados inferiores a los que  pretendía, ganó las elecciones, obteniendo repre-
sentación e n todas las provi ncias exc epto en Guipúz coa en la que  no se presentó.

E n ese sentido, si la U CD  se hiz o con el vot o de las regiones agrícolas 
de un cará cter má s conserva dor, el P SO E  por su parte consiguió el apoyo de los 
territorios má s industrializ ados y, por ende, de mayor núm ero de población. Ade-
má s, es destacable seña lar la derrota qu e materializ ó Alianz a P opular y su f ran-
qui smo ideológi co ( AP ) , y la decepción qu e supuso el P artido Comunista ( P CE ) , 
a pesar de todo el esfuerz o que  programó para irradiar moderació n1 1 . Los partidos 
nacionalistas alcanz arían unos resultados notables en Cataluña  y P aís V asco. U n 
resultado general que  podemos observa r en la siguiente tabla1 2 :

1 0  CARR, R aymond. España. 1808- 2008 , op. c it.,  p. 639.
1 1  D Í AZ  GI J Ó N , J osé R., FE RN Á N D E Z  N AV ARRE TE , D onato, GO N Z Á LE Z  GO N Z Á LE Z , Manuel 
J ., MARTÍ N E Z  LI LLO , P edro A. y SO TO  CARMO N A, Á lva ro. H istoria de la España actual. 1939-
2000 . M adrid: Marcial P ons, 2001, p. 243.
1 2  I bí d.
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n suma  tal y como afirma Carlos Barrera

“ las elecciones pusieron orden en el panorama político 
españ ol y acabaron con la dispersión de candidaturas y de siglas 
ue a ían a orado desde el mes de fe rero  mpe ó a conso-

lidarse un sistema de bipartidismo imperfecto, con dos grandes 
partidos predominantes, la U CD  y el P SO E , y otros dos de ta-
maño bastante menor: a su derecha AP  y a su iz qui erda el P CE  
( …) . E ste bipartidismo esencial se q uebraba, sin embargo, en 
las dos comunidades histór icas, va sca y catalana, por la puj ante 
de div ersos grupos nacionalistas. E n todo caso, resultaba clara 
la posición pri ilegiada de C  y la confirmación  por lo tanto  
de su líder Adolfo Suá rez ” 1 3 .

n panorama político  con un nue o go ierno liderado por esta figura  
ue afrontó una de las m s e igentes medidas de estos a os  os estamos refi-

riendo al úl timo hito de los anteriormente mencionados: la Constitución de  1978.

1 3  BA A  BA IO  Carlos  a transición a la democracia y sus dificultades ( )  
op. c it., p. 91 1.
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Con la finalidad de reali ar el anteproyecto constitucional  se creó el  
de j ulio de 1977 una Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades P úbl icas, 
presidida por E milio Attard ( U CD )  e integrada por un total de 36 miembros: 1 7 
por la U CD , 13 por el P SO E , 2 de AP , 2 del P CE , y 2 por la Minoría va sco-cata-
lana. E n cuanto a la P onencia qu e estaba encargada de redactarla, se conformaba 
por un total de 7 personas ( tres de U CD , uno del P SO E , uno para AP , uno para la 
Minoría va sco-catalana y otro para el P CE ) . U na P onencia que  comenz ó los traba-
j os el 22 de  agosto de 1977 1 4 .

D esde el inicio,  se conocía que  el planteamiento no se proyectaría en 
una Repúbl ica-Monarquí a, ya que  una serie de competencias se reserva rían a J uan 
Carlos I . E n el propio seno de la U CD , exi stían posiciones dive rsas, de forma que  
se podía encontrar indi iduos ue desea an reducir la figura del rey a un mero 
símbolo, mientras q ue otros destacaban su función moderadora y arbitral. La iz -
qui erda, por  su parte, s e centró e n la idea de limitar sus poderes. 

O tro de los elementos a debate fue la cuestión de los derechos y liberta-
des, siendo la relación entre E stado e I glesia una de las ideas prioritarias de discu-
sión en el mismo. Así, desde AP  y desde la iz qui erda se pretendía un estado laico, 
sin religión oficial  Sin em argo  la C  consiguió ue se reconociera a la Iglesia 
Catól ica, a pesar de que  no se aludiera a la confesionalidad estatal. E n el campo de 
la ambigüe dad que darían otros aspectos tales como el aborto, la pena de muerte, la 
educación o l a economía de mercado.

P ero si hubo un punto en el que  destacaron los diá logos es en el acuerdo 
que  se logró con respecto a las diferentes autonomías. E l marco constitucional, si 
bien reconocía la exi stencia de nacionalidades ( Cataluña , P aís V asco y Galicia) , 
y regi ones ( resto de comunidades) , también mantenía a su ve z  la idea general de 
una E spaña  como nación unitaria. Así, entre 1979 y 1983 se establecieron un total 
de diecisiete comunidades autónom as con sus respectivos  estatutos, gobiernos y 
parlamentos1 5 .

E l text o constitucional fue sometido a referéndum el día 6 de diciembre 
de 1978, de modo que  el resultado fue positivo, aunque  hay que  decir que  la parti-
cipación fue reducida ( 67% ) . Tal ve z , el hecho de que  exi sta tal abstención puede 
de erse a la gran cantidad de opositores ue configuró el te to constitucional  así 
como la cuestión de que  no planteaba muchas de las reformas que  tantos español es 
deseaban y esperaban.

1 4  D Í AZ  GI J Ó N , J osé R. et al. H istoria de la España ac tual. 1939- 2000 , op. c it., p. 248.
1 5  I bí d., p. 249.
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Aún así, nos encontramos ante una Constitución de 1978 que , en pala-
bras del ya citado Carlos B arrera,

“ establece que  la democracia es el principio legitima-
dor al reconocer que  la soberanía nacional reside en el pueblo y, 
por tanto  ue a él pertenece el poder constituyente  efine un 
E stado social y democrá tico de derecho organiz ado como Mo-
narquí a parlamentaria, aunque  los poderes de la Corona está n 
limitados. E n suma, las fuerz as políticas trataron de simboliz ar 
de forma pragmá tica má s que  ideológi ca el espíritu de la re-
conciliación nacional  Puede afirmarse  pues  ue su rasgo m s 
releva nte es el consenso, en donde sobresale el acuerdo en lo 
fundamental: si bien nadie estaba totalmente satisfecho con el 
text o, por  eso mismo era aceptable para todos” 1 6 .

Como ve mos, unos primeros años  tremendamente convul sos tras la 
muerte del dictador.  Tras ello, se va n a desarrollar nada má s y nada menos que  
cuarenta años  de democracia hasta llegar a nuestros días. Sin embargo, he creído 
conve niente no incluir ese proceso en este trabaj o puesto que  lo que  nos interesa 
en este caso es context ualiz ar la situación del país en los años  previ os a la legisla-
tura municipal que  va mos a analiz ar má s tarde ( 1979- 1983) .

Aún así, podemos decir que  estos cuarenta años  hasta la actualidad se va  
a caracteriz ar por un proceso evol utivo, lleno de obstá culos y problemas inespera-
dos  en el ue los con ictos no faltaron  dentro de ese conte to de incertidum re 
política y de crisis económica  y ue deri ó finalmente en un estado democr tica-
mente pleno reconocido por la mayoría de países de la E uropa O ccidental.

D e esta manera,  una ve z  que  hemos terminado de expone r de forma sin-
tética estas ideas acerca de la cuestión de la democracia español a, observa ndo así 
el panorama general de los primeros año s de historia de nuestro país tras la caída 
del régimen franqui sta, es conve niente detenernos en el espacio y en el tiempo 
ue realmente interesa para dic o proyecto  os estamos refiriendo a la e olución 

histór ica que  ha tenido la región andaluz a en el inicio de la andadura democrá tica, 
haciendo especial hincapié en el territorio sevi llano.

1 6  I bí d., p. 250.
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P ara ello, hay que  decir que  va mos a utiliz ar a un autor de referencia en  
este m ito desde el punto de ista istoriogr fico  Julio Ponce Al erca1 7 .

E n los añ os previ os a novi embre de 1975 , la sociedad andaluz a poseía en 
todos sus m itos unos ni eles de madure  lo suficientemente aptos para protago-
niz ar, al igual que  el resto del país, un proceso de normaliz ación democrática1 8 , 
sin ning n tipo de catastrofismos  y sin asumir muc os riesgos m s all  de los 
que  de por sí tienen la construcción de una nueva  fase histór ica de largo recorrido 
en el tiempo. E s decir, la población andaluz a estaba muy preparada para lograr 
esa reforma y esa renova ción que  necesitaba el territorio nacional a la muerte de 
Franco. La exi stencia de una masa social crítica con el panorama de inicios de 
los setenta era una realidad patente en el ambiente nacional. P anorama que  podía 
palparse también en la esfera de la instrucción públ ica donde la idea de un futuro 
fa ora le y eneficioso a tra és del camino de la democracia se difundía con gran 
rapidez  y vi ve z a. U na llamada hacia el progreso cultural que  perpetuaba en los 
andaluces en un intento de s ueda de raíces  de una identificación territorial y 
de unas ansias de libertad, en un mundo en el que  si había un elemento que  carecía 
era este úl timo.

U na Andalucía previ a a 1975 que  en términos económ icos no goz aba 
de unas condiciones favor ables. Así, a pesar de la “ década desarrollista”  anterior, 
esta región se caracteriz aba por un sector primario dominado por una agricultura 
realmente pobre y atrasada, a la que  se le une las activi dades propias que  se podían 
encontrar en las localidades entendidas como costeras ( donde también su demora 
a nive l económ ico era patente) . La industria del momento contaba con una ma-
uinaria y unas infraestructuras ínfimas en comparación con las grandes regiones 

industriales del territorio peninsular ( Cataluña  y P aís V asco) , lo que  hacía que  su 
capacidad de competir fuera muy insuficiente  al e  el sector turístico es lo ue 
1 7  P rofesor titular del departamento de H istoria Contemporá nea de la U nive rsidad de Sevi lla. Algunos 
de sus tra ajos m s destacados en este sentido  y los cuales an a ser utilitarios para nuestros fines son  
“ 25 años  de ayuntamientos democrá ticos. Las élites políticas locales en Sevi lla y su provi ncia”  en Actes 
del Congr é s la transició de la dictadura f ranqui sta a la democracia ( 1993) ;  M unicipi os y libe rtad. 
Los ayuntamientos democráticos sevillanos ( 2003) ;  Compr ender Andalucí a. D el Renacimiento a 
nuestros dí as ( 1993) ;  “ E ntes locales y transición. Los alcaldes en la provi ncia de Sevi lla ( 1979- 2003) ”  
en Andalucía y España. Identidad y con icto en la historia contemporánea ( 2005) ;  “ E l estado en las 
provi ncias. Gobernadores, diputaciones y ayuntamientos”  en M undos de ayer ( 2009) ;  “ La transición 
a la Autonomía. La D iputación de Sevi lla. D e las tímidas reformas al 28- F”  en J udí os. Si gl os de 
encuentros y desencuentros ( 201 1) ;  “ N otas sobre la transición local ( 1975- 1979) ”  en H istoria Actual 
Online ( 2013) ;  “ E l siglo X X  en la D iputación de Sevi lla. Cambio y continuidad”  en P asado y pr esente 
en la D iput ación de Se villa. Su pr oyección en los pue bl os de la pr ovincia ( )  l régimen al final 
del régimen. Cambio social y úl timo franqui smo desde la D elegación N acional de P rovi ncias”  en 
Alcores. Revista de historia contempor ánea ( 2015) ;  “ Régimen, E stado y Transición. Los gobiernos 
civi les y el cambio político local”  en P oder y T ransición en España. Las instituciones pol í ticas en el 
pr oceso democratiz ador ( 2017) .
1 8  CU E N CA TO RI B I O , J osé M. D os sigl os de po stración. P olí tica y pol í ticos en la Andalucí a 
Contempor ánea. Sevi lla: Fundación J osé Manuel Lara, 2007, p. 257.
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incentiva ba de alguna manera aque llas regiones que  lo ofertaban, dentro de esa 
idea de ve nderse hacia el ext erior que  planteó el dictador, proyectando una imagen 
de una E spaña  de sol, playa y disfrute ante la demanda de capital ext ranj ero. Sin 
em argo  un capital ue nicamente eneficia a a los grandes empresarios del 
momento, es decir, a una escasa minoría que  inve rtía su dinero en la bús que da 
de un eneficio mayor  por lo ue el resto de la masa social del sur de spa a se 
mantenía en unos nive les de vi da complej os en comparación con gran parte de 
las regiones de uropa Occidental  n definiti a  un territorio sin ning n tipo de 
inve rsiones ni subve nciones estatales, totalmente descapitaliz ado y desangrado, 
marginado del centralismo que  protagoniz aba la meseta, y que  úni camente se tenía 
en cuenta para el aporte de mano de obra barata, la cual marchaba en la mayoría 
de los casos hacía el norte peninsular o a regiones ricas europeas del momento. E n 
este úl timo caso, una mano de obra que  regresaba con capital fuerte ext ranj ero que  
iba a parar a las arcas estatales de manera indirecta, de forma que  en gran medida 
serví a para mej orar las ya citadas regiones ricas del país. E s decir, Andalucía y sus 
gentes se situaba prá cticamente en la base del desarrollismo industrial español , 
pero de ninguna manera este esfuer o re ertía en forma de eneficio para este 
territorio.

Ademá s, hay que  adve rtir que , a pesar de todo el espíritu esperanz ador 
que  se desarrolló  en el panorama andaluz , la realidad de actuación fue realmente 
distinta, ya que  la construcción del airoso edificio de la Transición1 9 , se hiz o en 
buena medida siguiendo los patrones y las decisiones de la mitad-norte del país. 

e esta manera  podemos afirmar sin ning n tapujo el déficit de protagonismo ue 
tuvo la región andaluz a en la construcción del nuevo E stado, má s allá  del incipien-
te movi miento obrero y sindical tan vi vo que  exi stió en este territorio, pero que  a 
efectos prá cticos no actuó de primera mano en el panorama del momento, tal ve z  
por las ideas y los modos de actuación que  sus integrantes planteaban. Formas de 
pensar que  para la mayoría de los políticos del momento eran ext remistas y ancla-
das en el pasado, y no facilitarían el gran salto que  se buscaba hacia esa E spaña  de 
reconciliación y olvi do del reciente y trá gico pasado que  abrió tantas heridas. E n 
palabras de Cuenca Toribio,

“ en todas las fotos que  simboliz an y emblematiz an el 
período de la transición -larga o corta, esto es: 1969- 82 o 1975-
78- , los rostros andaluces brillan por su ausencia, con la salve -
dad notoria de Felipe Gonz á lez  y, en un segundo plano, Alfonso 
Guerra, ambos recortados siempre en un horiz onte madrileño… 

e a í  el perfil ureo  la atmósfera cuasi sacral ue  a la mirada 
de una colectivi dad ahincada por decenios en una hondonera de 
pesimismo y frustración  en ol iese desde entonces la figura 
del secretario general del P SO E  y primer ministro de la nación 
a lo largo de casi un qui ndecenio -198 2- 96- ” 2 0 .

1 9  I bí d.
2 0  I bí d., p. 258.
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U na etapa democrá tica en Andalucía en la que , al igual que  en toda la mi-
tad-sur del país, la relación de las diferentes fuerz as y la propia estructura del po-
der autonóm ico propició una estabilidad política a prueba de va ive nes y comicios 
de cará cter nacional. Así es como se materializ a en la prá ctica donde, a pesar de 
una inicial inclinación hacia el partido q ue dominaba el Congreso ( U CD ) , pronto 
las corrientes socialdemóc ratas se impondrían hegemóni camente en el panorama 
político andaluz , baj o la cabez a del líder sevi llano, Felipe Gonz á lez , y gracias en 
uena medida al lidera go carism tico de dic a figura  unido al resurgimiento de 

las tradiciones proletarias2 1  que  tanta importancia tuvi eron en las décadas prece-
dentes. E s por ello que  el franqui smo sociológi co planteado por los sectores má s 
inmovi listas de la esfera español a calará  poco entre la sociedad andaluz a.

Si nos detenemos en el marco de las provi ncias, hemos de destacar la 
figura del gobe rnador pr ovincial2 2 . Se trata de una serie de representantes de un 
nuevo gobierno que  pretendía un cambio político en busca de una democracia y 
mayor libertad y que , por tanto, su labor no era ni mucho menos sencilla. Figuras 
dentro del organigrama administrativo del momento, y cuyo cargo fue ostentado 
por personas má s cercanas al pueblo en muchos de los casos, de forma que  inicia-
ron de esta manera lo que  parecía una prometedora carrera. Sin embargo, la caída 
temprana de Suá rez  y de la U CD  supuso que  la gran mayoría tuvi eran que  ser 
reemplaz ados en sus respectivos  puestos.

E s cierto q ue tales indivi duos obedecieron desde el primer momento las 
consignas q ue desde la cúpul a gobernativa  llegaban, haciéndoselo saber así a la 
sociedad  de forma ue defendían el impulso del cam io con una nota le eficacia  
Así, destaca la gran contribució n que  realiz aron los gobiernos civi les en cuanto 
al resultado tan positivo obtenido tras el referéndum para la aprobación de la Ley 
para la eforma Política  Aun ue tal e  lo m s significati o en materia pro incial 
con respecto a la estabilidad de dichas administraciones sea el sostenimiento de las 
dive rsas corporaciones locales hasta la primera convoc atoria de elecciones locales 
en a ril de  s por ello ue el citado Julio Ponce afirma ue

“ todo ello parece apuntar a que  la Transición –a l me-
nos la local- no fue un proceso tan vol untarista y aleatorio como 
se ha planteado. Si lo casual estuvo presente fue dentro de unos 
cauces calculadamente establecidos, al menos en los que  se re-
fiere a la preser ación de unos um rales mínimos de 

2 1  I bí d.
2 2  P O N CE  ALB E RCA, J ulio. “ Régimen, E stado y Transición. Los gobiernos civi les y el cambio político 
local”  en Q U I RO SA-CH E Y RO U Z E  Y  MU Ñ O Z , Rafael y FE RN Á N D E Z  AMAD O R, Móni ca, coord. 
P oder y T ransición en España. Las instituciones po lí ticas en el pr oceso democratiz ador. Madrid: 
B iblioteca N ueva , 2018, pp. 222- 224.
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estabilidad. E n otras palabras: si la Transición no tuvo un guion 
preestablecido, sí parece que  se establecieron unos límites bá si-
cos a fin de garanti ar el orden de un proceso cuyos detalles no 
estaban determinados” 2 3 .

Ademá s, cabe decir que  muchos de estos gobernadores tuvi eron expe -
riencia previ a en este terreno en tanto q ue ej ercieron dicho cargo durante la dic-
tadura. Sin embargo, la fuerte presión y los deseos de cambio que  se demandaba 
desde los sectores mo ili ados con uyeron en una apertura ue se materiali ó en 
un camino de reformas en el que  uno de los pilares bá sicos para la realiz ación del 
mismo eran dic os cargos administrati os  Afirmación la cual ay ue mati ar en 
tanto que  tales gobernadores civi les no actuaron con plena autonomía, ni lleva ron 
la democracia a las provi ncias por una motiva ción propia, sino que  su labor siem-
pre estuvo m arcada por las directrices que  desde el gobierno central llegaban.

A ello, hay que  aña dir que  la Ley 38/ 1978 2 4  ( de la Constitución de 1978)  
dedicaba un apartado concreto a la cuestión de las diputaciones, especialmente en 
su Título Tercero. E n él, se atendía a los procesos electorales que  eran necesarios 
para la conformación de tales instituciones administrativa s. Así, se desarrollaba en 
un total de seis artículos ( del 31 a l 36)  toda esta legislación.

E l primero de ellos hacía referencia al núm ero de diputados que  le co-
rrespondería a cada provi ncia en función de las personas que  según el censo resi-
dieran en la misma ( hasta medio millón un total de 24;  de 500.001 a un millón le 
correspondería 27 diputados;  de má s de un millón un total de 30, a exc epción de 
Madrid y B arcelona que  tendrían 51) . E n ese sentido, si siguiéramos el estudio de 
Q uirosa-Cheyrouz e2 5  podemos afirmar ue la elección de los diputados no se rea-
liz aba a partir de una circunscripción úni ca, sino que  se asignaba un escaño a cada 
uno de los partidos j udiciales exi stentes en la provi ncia y el resto de los puestos se 
distribuían de forma proporcional entre la población que  residía en estos.

E n el artículo 32, una ve z  hecho el reparto de puestos, se regulaba la 
elección de los diferentes políticos que  se encargarían de desempeña r la represen-
tación en la institución pro incial  e esta manera  cuando se finali ase los pla os 
asignados a cada una de las listas  se fijaría un nue o período de tiempo (  días) 
para que  se eligieran a los diputados entre aque llos concej ales del partido j udicial 
que  formaran parte del partido político en concreto ( artículo 33) . E l siguiente artí-
culo ( 34)  tenía por obj eto la sesión que  constituye las corporaciones provi nciales, 
estableciéndose la presidencia por una mesa integrada ordenadamente de mayor 
2 3  I bí d., pp. 222- 223.
2 4  Q U I RO SA-CH E Y RO U Z E  Y  MU Ñ O Z , Rafael. “ La constitución de las diputaciones provi nciales 
en la Transición”  en P oder y T ransición en España . Las instituciones pol í ticas en el pr oceso 
democratiz ador, op. c it., p. 227.
2 5  I bí d., pp. 227- 229.
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a menor edad de los respectivo s diputados. E n cuanto al artículo 35, ordenaba 
que  aque l diputado que  dej ara de ser concej al debía ser cesado, siendo ocupado 
su puesto tras la celebración de las elecciones parciales de la D iputación corres-
pondiente. Finalmente, el artículo 36 trataba la cuestión regional de las diferentes 
diputaciones provi nciales.

Tras las elecciones municipales que  tuvi eron lugar el 3 de abril de 1979, 
dichas instituciones provi nciales iban a estar encabez adas por unas corporaciones 
ue a su e  re eja an la misma correlación de fuer as de los ayuntamientos for-

mados tras los comicios que  dieron lugar a la democratiz ación del poder local. P or 
tanto  una e  finali ada la composición de los organismos municipales se puso 
en marcha el proceso de designación de los representantes en las diputaciones. D e 
esta manera, los centristas de la U CD  alcanz aron gran parte de los cargos, segui-
dos a larga distancia de los socialistas, los comunistas del P CE  y el P SU C, y los 
dive rsos partidos nacionalistas2 6 .

Si nos detenemos en el territorio que  nos toca tratar hay que  decir los 
sufragios se dirigieron en torno a seis formaciones principales ( U CD , P SO E , P CE , 
P artido Socialista de Andalucía ( P SA) , P artido de los Trabaj adores de Andalucía 
( P TA)  y la Coalición D emocrá tica) . U na z ona donde, a pesar de la vi ctoria por 
escasa amplitud del U CD  ( 13 diputados) , la coalición de iz qui erdas permitió que  
en el puesto de presidente pro incial estu iese la figura del socialista Manuel del 
V alle Aréva lo2 7 .

E n cuanto al á mbito local, la primave ra de 1979 es el momento decisivo 
de la Transición en tanto que  el día 3 de abril de dicho año, tienen lugar las eleccio-
nes municipales que  va n a permitir la democratiz ación de los municipios. La con-
figuración de las nue as corporaciones locales consolidó y e tendió  este proceso 
por todo el país  llegando incluso a las onas m s ínfimas del territorio peninsular

E s por ello que  desde los años  previ os exi stió una fuerte demanda de re-
nova ción de los cargos municipales, no sól o por la permanencia en estos primeros 
años  del personal político que  ya exi stía en muchos de los municipios español es en 
tiempos del dictador, sino que  también exi stía una fuerte demanda de una gestión 
m s efica  ue fuera acorde con las rei indicaciones y necesidades sociales2 8 .

2 6  I bí d., pp. 229- 230.
2 7  P O N CE  ALB E RCA, J ulio ( coord.) . M unicipi os y libe rtad. Los ayuntamientos democráticos 
sevillanos. Sevi lla: D iputación P rovi ncial de Sevi lla, 2003, pp. 24- 25.
2 8  FE RN Á N D E Z  AMAD O R, Móni ca. “ N uevos  ayuntamientos para nuevos  tiempos”  en P oder y 
T ransición e n España . Las instituciones pol í ticas en el pr oceso democratiz ador, op. c it., pp. 237- 240.
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U no de los ej emplos má s destacados en ese sentido es la Ley Reguladora 
de las B ases del Régimen Local de 198 5 2 9 , la cual marcaría un fuerte grado de 
descentraliz ación con respecto a la legislación exi stente durante el régimen fran-
qui sta, y q ue v enía a renova r la ley publicada el 19 de novi embre de 1975 ( Ley de 
B ases del E statuto de Régimen Local) 3 0 . Momento en el cual el marco autonóm ico 
estaba plenamente establecido y estipulado conforme a la Constitución de 1978 . 
Sin embargo, hay que  adve rtir que , aunque  se declarase la autonomía local y mu-
nicipal, la relación de las instituciones locales ( ayuntamientos)  y provi nciales ( di-
putaciones)  con respecto a las autonomías correspondientes a las que  pertenecían, 
se mantendría dentro de la subordinación e xi stente anteriormente.

Abril del 79 en la provi ncia sevi llana no fue muy diferente al panorama 
nacional. P or lo tanto, si nos centramos dentro de este territorio en las elecciones 
locales anteriormente mencionadas  a ría ue afirmar ue de los  municipios 
reconocidos como tal en la provi ncia en abril de 1979, en 32 de ellos el P SO E  
ganó las elecciones ( aunque  los alcaldes socialistas ascienden hasta 45, en tanto 
que  en algunos municipios a pesar de no haber obtenido la vi ctoria electoral dicho 
partido, una coalición permitía que  un representante del P SO E  ostentara el cargo 
de má xi mo responsable a nive l local) . La U CD  ve ncería en 28  municipios, sin 
embargo, en tan sól o 18 de éstos un representante de dicho partido ocuparía la 
alcaldía. P or su parte, el P CE  ( -I U )  obtuvo la vi ctoria electoral en 25 municipios, 
mientras que  los alcaldes de este partido serían un total de 26. E l resto de partidos 
má s minoritarios los encontramos en los 17 pueblos restantes ( CD -AP -P P , P SA-
P A, e tc.) 3 1 .

2 9  P O N CE  ALB E RCA, J ulio. “ E l siglo X X  en la D iputación de Sevi lla. Cambio y continuidad”  en 
P asado y pr esente de la D iput ación de Se villa, su pr oyección en los pue bl os de la pr ovincia. Sevi lla: 
Asociación P rovi ncial Sevi llana de Cronistas e inve stigadores locales ( ASCI L) , 2013, p. 98.
3 0  I bí d.
3 1  P O N CE  ALB E RCA, J ulio. “ E ntes locales y transició n. Los alcaldes en la provi ncia de Sevi lla 
( 1979- 2003) ”  en ARCAS CU B E RO , Fernando y GARCÍ A MO N TO RO , Cristó bal, coord. Andalucí a 
y España. Identidad y con icto en la historia contemporánea. Volumen II. Má laga: Servi cio de 
P ublicaciones de la Fundación U nicaj a, 2005, p. 243.
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U na ve z  context ualiz ado todo el panorama político y social a nive l esta-
tal, autonóm ico, provi ncial y local que  se va  desarrollar en los años  posteriores a la 
muerte del dictador, debemos detenernos en la parte principal del presente trabaj o. 
E s decir, en las siguientes líneas haremos un estudio concreto basado en el aná lisis 
de las diferentes políticas y acciones qu e se lleva ron a cabo durante la primera 
legislatura democrá tica que  tuvo lugar en el municipio sevi llano de La Roda de 
Andalucía. P ara ello, hemos hecho uso del archivo local, observa ndo así los libros 
de actas de plenos que  se corresponden a dicha cronología, así como el conj unto 
de documentos referentes a las elecciones del 3 de  abril de 1979 e n este pueblo.

U n municipio realmente peque ño, de unos cuatro mil habitantes aproxi -
madamente, en el cual tan sól o se presentaron tres candidaturas a las elecciones 
locales anteriormente citadas. Así, de un total de 2.090 vot os, 1.071 vot antes se 
decantaron por el P SO E , 977 por la U CD , y úni camente 42 por el P artido Comu-
nista. E llo daría como resultado,  lógi camente, una vi ctoria del socialismo en esta 
localidad, con 94 vot os de ve ntaj a con respecto a su perseguidor má s próxi mo, 
suponiendo así que  el P SO E  contara con una mayoría absoluta ocupando 6 conce-
j alías ( de las 1 1 totales) , mientras que  la U CD  se que daría con las 5 restantes a su 
favor . P or su parte, e l P CE  no obtendría ningún c oncej al en este caso.

99



FRAN CI SCO  J  E SCALE RA GRAN AD O S

E n ese sentido, el puesto de alcalde sería ocupado por D . Florentino An-
drés del P oyo ( del P artido Socialista O brero E spañol ) , acompaña do por un total de 
cinco concej ales socialistas con los que  logró formar gobierno. E ntre estos úl timos 
encontramos nombres tales como D . Manuel Torres P oyatos, D . Miguel Martín 
Rodríguez , D . Andrés J iménez  Montilla, D . J uan Rastrero Mancha y D . Antonio 
Aguilar Redondo. P or su parte,  las otras cinco concej alías serían ocupadas por 
cinco miembros de la U CD  ( el segundo partido má s vot ado en el municipio) , entre 
los que  se encontraban D . Teodoro V illalobos del P oz o, D . Antonio P aj uelo Sá n-
chez , D ña . María del P ilar García García, D . Francisco Torres P oyatos y D . Rafael 
Calderón D omínguez . Sin embargo, su situación minoritaria conforme a los socia-
listas provoc aba que  no conformaran parte del gobierno local.

U n nuevo ayuntamiento, por tanto, que  iba a ser el primer gobierno mu-
nicipal democrá tico de la historia de este pueblo, y e l cual se iba a constituir unos 
días después de la celebración de las elecciones, el 19 de abril. P or su parte la 
Comisión Municipal Representativa  ( es decir, aque l organismo de á mbito mu-
nicipal, que  posee cará cter representativ o, como su nombre indica, y que  estará  
compuesto por indivi duos de las listas má s vot adas, en este caso P SO E  y U CD )  
se conformará  por el alcalde, D . Florentino Andrés del P oyo ( P SO E ) , y cuatro 
miembros má s. Los concej ales socialistas D . Manuel Torres P oyatos y D . Miguel 
Martín Rodríguez , así como los concej ales pertenecientes a la U CD , D . Antonio 
P aj uelo Sá nchez  y D . Francisco Torres P oyatos. La función de esta comisión era 
debatir previ amente los temas que  se iban a tratar en el pleno municipal, ademá s 
de reunirse en los casos de ext rema urgencia municipal.

D ías má s tarde, el 27 de abril, se celebró una sesión de pleno ex traordi-
nario en el ayuntamiento local con el o jeti o de configurar las delegaciones ue 
iban a ocupar el total de diez  indivi duos que  habían ocupado un escaño gracias a 
las otaciones (m s all  de la figura del alcalde)  a disposición pro isional ue-
daría de tal manera:
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D E L E GACIÓN NOM BRE P ARTID O

H ac ie n d a- In t e rve n c ión D . Manuel Torres P oyatos P SO E

Trab.- Agric u lt .- In d u s t . D . Andrés J iménez  Matilla P SO E

S an id ad - H igie n e - S alu brid ad D . Miguel Martín Rodríguez P SO E

D e p ort e s - Ju ve n t u d - Fam ilia D . Antonio Aguilar Redondo P SO E

V ivi e n d a- U rban is m o D . J uan Rastrero Mancha P SO E

S e rvi c ios  P ú blic os D . Francisco Torres P oyatos U CD

Abas t os  y M e rc ad os D . Teodoro V illalobos del P oz o U CD

Tráfico D . Antonio P aj uelo Sá nchez U CD

Fe s t e j os D ña . M aría del P ilar García García U CD

Re lac ion e s  Com arc ale s D . Rafael Calderón D omínguez U CD

Las cinco primeras concej alías propuestas se vot an por mayoría, como 
es lógi co. Sin embargo, las otras cinco, que  iban a ser ocupadas por los miembros 
de la U CD , se dej an pendientes en tanto que  alguno de ellos la rechaz an, especial-
mente D . Teodoro V illalobos del P oz o que  pretendía la concej alía de E ducación 
( ya q ue era su voc ación) , y D ña . María del P ilar García García que  se niega a 
ocupar la relativa  a festej os.  Má s tarde, el 11 de mayo de dicho año, en un pleno 
ext raordinario se concederá  al dicho D . Teodoro V illalobos del P oz o la delegación 
de E ducación y Cultura, j unto al alcalde. P or su parte, D . Antonio P aj uelo pasaría 
a ocupar la concej alía de Trabaj o y Fomento, mientras que  D . Rafael Calderón 
pasaría a ocupar el puesto que  poseía hasta el momento D . V illalobos del P oz o 
( Abastos y Mercados) . D . Andrés J iménez  se encargaría del á mbito correspon-
diente a la agricultura y a las relaciones con las organiz aciones sindicales, que dan-
do asignado de nuev o para D ña . María del P ilar García, el marco vi nculado con 
festejos  turismo y tr fico  Ante esta nue a situación  la se ora concejal ol ería a 
negarse, por lo que  tras un largo debate se acuerda que  que dase sin delegación, re-
partiéndose la misma entre otros tres delegados ( Turismo para D . Francisco Torres 
Poyatos  r fico a la de  Antonio Pajuelo  y estejos a la de  afael Calderón)  
Aún así, D ña . P ilar García promete trabaj ar con todo su grupo por el bien comú n 
del municipio.

H ay que  decir que , durante la legislatura, el conj unto de delegaciones irá  
cambiando en numerosas ocasiones, debido a que  algunos de los indivi duos que  
participan en el ayuntamiento rescindirá n de sus cargos. E n suma, una serie de 
miem ros de la corporación local cuyo eneficio sería de  pesetas mensuales  
a exc epción del señ or alcalde, el cual obtendría una ganancia que  ascendería a 
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las 5000 pesetas. Figuras locales que  acuerdan por unanimidad que  las reuniones 
de pleno ordinario tendrá n lugar el úl timo día de cada trimestre, aunque  también 
es cierto que  en cualqui er momento se puede convoc ar por parte del alcalde un 
pleno ext raordinario si la ext rema necesidad lo requi riera. E n cuanto a los días de 
reunión de la ya citada Comisión Municipal P ermanente, serían los sá bados a las 
13: 30 horas, aunque  meses má s tarde se cambiará  a las 21: 00 horas de los lunes. 
Comisión en la que , má s allá  del alcalde y los concej ales propuestos, participará n 
en ella una serie de ve cinos de la localidad.

P or su parte, las dos aldeas pertenecientes al término municipal de La 
Roda de Andalucía también goz aron de una representación o delegación, puesto 
que  son territorios alej ados del municipio. D e esta manera, en la aldea de Los P é-
rez , el delegado del alcalde sería D . Andrés Linares Loz ano, mientras que  en Los 
P erenos, di cho cargo lo ocuparía D . Antonio Serrano E xpós ito.

Tras todo ello comenz aba una legislatura de cuatro años  ( hasta mayo de 
1983) , comandada por el P artido Socialista de este municipio, y en la cual se iban 
a dar hasta un total de 61 plenos, tanto ordinarios como ext raordinarios. E s el es-
tudio de las citadas actas de todas estas reuniones político-administrativa s las qu e 
nos an aportado el conocimiento suficiente para demostrar un panorama general 
en las siguientes líneas de la praxi s lleva da a cabo por la institución municipal en 
los diferentes á mbitos que  le atañe .

E n ese sentido, una de las cuestiones que  má s va n a preocupar es el paro 
obrero, de tal manera que  exi stía un alto porcentaj e de población en edad de traba-
j ar que  se encontraba en una situación de desempleo. P or lo tanto, en un intento de 
reve rtir este panorama, desde el gobierno municipal se plantearon medidas tales 
como trabaj os de repoblación forestal de aque llos terrenos colindantes al munici-
pio permitiendo así la creación de puestos laborales;  se apela al deber social y a la 
obligación de contratar mano de obra local de aque llos propietarios agrícolas con 
mayor patrimonio;  se exi ge una buena expl otación de tierras con el obj etivo de ob-
tener una mayor productivi dad, de forma que  se lleva ría a cabo una expr opiació n 
de aque llas que  no cumplieran con esta funció n o estuvi eran prá cticamente aban-
donadas, pasando a su ve z  a manos de j ornaleros que  le sacarían buen prove cho;  se 
plantea darle un giro a las su enciones de empleo comunitario  n definiti a  se 
pretende mitigar el desempleo en agricultura. Sin embargo, algunos de estos plan-
teamientos son rechaz ados, especialmente aque llos que  perj udicaban realmente a 
los latifundistas, buscá ndose una ví a basada má s en el diá logo y el entendimiento 
mutuo. Cuestión que , en buena medida, chocaría con algunos de los fundamentos 
bá sicos del propio P artido Socialista, pero recordemos que  nos situamos en un á m-
bito municipal de dimensiones reducidas en el que  la praxi s política se centra en el 
contento social generaliz ado má s que  en un ej ercicio de transformación y ruptura 
basado en cuestiones teór icas.
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Sin embargo, no podemos reducir todo al sector primario, de ahí que  una 
de las cuestiones má s pretensiosas de este ayuntamiento sea la creación de una 
cooperativa  ( U .T .E .C .O . Agro-Sevi lla)  que  reuniría unas 12 cooperativa s menores 
de aceitunas de ve rdeo de once localidades cercanas, creá ndose así un total de 50 
puestos de trabaj o, lo que  mej oraría en gran medida la economía local. Coopera-
tiva  que  hoy en día se encuentra en cabez a como má xi ma expor tadora de aceituna 
de mesa a nive l mundial.

Ademá s, se lleva n a cabo políticas encaradas a la mej ora de la calidad de 
vi da de los ve cinos del municipio, destacando tareas de la talla de la regulación de 
contadores y abastecimiento de agua potable, servi cios de transporte a centros mé-
dicos o sanitarios cercanos, se pretende solucionar la problemá tica del ve rtedero 
antiguo ue e pide restos acia las fincas colindantes  aciendo incluso algunos de 
los caminos intransitables, se dispone el uso de la caseta municipal para entidades 
culturales, así como la celebración de otro tipo de actos como bodas, bautiz os u 
otros acontecimientos priva dos a cambio de una cantidad económ ica, se permi-
te la utiliz ación del cementerio municipal, es decir, se adecuan diferentes tarifas 
para los dive rsos tipos de enterramientos ( panteones, etc.) . Así que daría un total 
de 10 mil pesetas por metro cuadrado ( panteones) , siendo la capacidad total de 
utiliz ación de 5 metros cuadrados. E llo generaría un aumento de las arcas munici-
pales, que  serían ampliadas a su ve z  con tarifas tanto por la posesión de mascotas, 
ve hículos ( así la tasa será  diferente en función de poseer desde una motocicleta 
o un turismo hasta un bus o un camión) . Tasas por la vi gilancia de establecimien-
tos y espectá culos, licencias de construcciones y obras, servi cios del matadero
municipal, mercado de abastos, servi cio de alcantarillado ( tarifa de 400 pesetas) ,
derechos por inj erencias o acometidas en la red de alcantarillado ( 500 pesetas) ,
fian a de pa imento o acerado (  pesetas)  canalones (  pesetas) cuestiones
de acerado y ví a públ ica, va llas, andamios, ve ladores de cafés, recogida de basura,
cuestiones de escaparates, carteles, muestras, letreros en la ví a públ ica, etc. E n
suma, un conj unto de medidas que  mej oraban el bienestar social pero que  tenían
un costo a cambio para la población c ivi l receptora.

Siguiendo con esta línea, la institución municipal plantea una serie de 
construcciones dentro del plan de obras local que  pretendía asegurar unos míni-
mos de confortabilidad ve cinal. Así, se inicia la elaboración de un consultorio mé-
dico gracias a la financiación ue presta el Banco de Crédito ocal de spa a (tres 
millones de pesetas) , con un tipo de interés y comisión del 1 1,2 %  anual ( 1 1 de 
interés y 0, 2 de comisión) , siendo 20 año s el período má xi mo reembolsable. J unto 
al consultorio sanitario, hay que  aña dir la reparación total de los servi cios y patios 
de los centros de enseña nz a de la localidad, ademá s de la dotació n de un correcto 
alcantarillado, red eléctrica y servi cio telefó nico a las dos aldeas pertenecientes al 
término de La Roda de Andalucía ( “ Los P érez ”  y “ Los P erenos” ) . Ademá s, para 
mej orar el nive l cultural exi ste un proyecto de biblioteca municipal, así como la 
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creación de una guardería comandada por la orden religiosa local ( “ Sierva s del 
E va ngelio” ) , en un intento de ofrecer a cada niño unas condiciones de desarrollo 
y principios de igualdad de oportunidades. P ero a pesar de todo esto, uno de los 
desafíos má s ambiciosos de esta legislatura es el de la construcción de un H ogar 
del P ensionista en el que  se pretende buscar la distracción y la ociosidad de las 
personas j ubiladas, unido al proyecto de creación de un total de 50 vi vi endas de 
protección oficial ue eneficien a un sector social desamparado del conjunto e-
cinal del municipio.

J unto a ello, una de las reformas que  se va n a lleva r a cabo en los ayun-
tamientos andaluces liderados por el ala iz qui erda, y en el á mbito nacional en ge-
neral, es el cambio de nomenclatura a un gran núm ero de calles de los municipios. 
P olítica qu e entrelaz a con la idea de romper con el régimen franq uista, proponién-
dose así nue os rótulos con el fin de ol idar toda esa erencia dictatorial ue en al-
gún momento de las décadas anteriores se qui so ensalz ar. Así, se establecen calles 
con nombres de ciudades andaluces, personas destacadas del terreno literario, etc.

P or ú ltimo, se hace necesario destacar la lucha por la autonomía andaluz a 
que  se va  a realiz ar desde el á mbito andaluz  como ente de derechos y privi legios 
propios, así como desde el sustrato má s local, de ahí que  el ayuntamiento de La 
Roda de Andalucía muestre un fervor oso apoyo a todas aque llas políticas que  fue-
ran en sintonía con dichos argumentos autonomistas, en aras de eclipsar la férrea 
unión y e l centralismo mesetario que  tanto pretendió e l dictador.

n definiti a  un conjunto de medidas ue se une a otras tantas no men-
cionadas ( ya que  no se pretende hacer una mera enumeración ) , que  buscaban 
mej orar progresiva mente la forma de vi da de la mayoría de la población de este 
municipio sevi llano. U na población qu e como en el resto del país, ansiaba ese 
espíritu reformista que  intentó traer la transición, y que  a pesar de no conseguir de 
pleno todos los obj etivos  que  se pretendieron, o má s bien, que  se esperaban, sí qu e 
permitió ava nz ar hacia un terreno má s abierto a las nueva s políticas que  desde los 
diferentes sectores sociales se demandaban.

U n mundo nuev o en la historia de nuestro país, marcado por un E stado 
democrá tico, donde la sociedad de a pie fue cada ve z  má s protagonista, despla-
z á ndose así en cierta medida los tiempos de las élites dominantes y del desprecio 
al débil, buscá ndose a su ve z  ese futuro prometedor en el que  cualqui er indivi duo 
tuvi era la capacidad de ser partícipe de la realidad del momento. 
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RE SU ME N

Las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979 fueron los primeros comicios 
locales de la spa a democr tica  Marcaron el final de una época  Constituyeron posi-
lemente el momento de mayor mo ili ación política de la ransición a ni el local y el 

punto de partida de la democrati ación de los ayuntamientos  ieron paso a la aparición 
de una nue a clase política y  con el tiempo  a la reestructuración de toda la sociedad  os 
principales o jeti os de este artículo son descri ir la sociedad de Alcal  de Guadaíra du-
rante la ransición para comprender los resultados de estos comicios  así como anali ar la 
e olución de los grupos políticos locales a lo largo de la década de  su sociología  sus 
propuestas  el apoyo popular ue tenían y las estrategias desplegadas durante la campa a 
electoral.

PA AB AS C AV S  ransición  elecciones municipales de  PSO  PC  C  
PSA  Alcal  de Guadaíra

ABS AC

e municipal elections eld on April   ere t e first local elections in democratic 
Spain  ey mar ed t e end of an era  ey ere may e t e moment of greatest political 
mo ili ation during t e ransition at t e local le el and t e starting point for t e demo-
crati ation of de municipalities  ey ga e ay to t e emergence of a ne  political class 
and later to t e restructuring of t e entire society  e main o jecti es of t is article are to 
descri e t e society of Alcal  de Guadaíra during t e ransition to understand t e results 
of t ese elections  as ell as to anali e t e e olution of local political parties t roug out 
t e s  t eir sociology  t eir proposals  t eir le el of popular support and t e strategies 
deployed during t e election campaign

O S  Spanis  transition to democracy   Spanis  local elections  PSO  PC  
C  PSA  Alcal  de Guadaíra

AS CCIO S M ICIPA S    A CA   
G A A A

Ja ier JIM  O G

105



J AV I E R J I MÉ N E Z  RO D RÍ GU E Z

ste a o se cumple el cuarenta ani ersario de las primeras elecciones 
municipales de la emocracia  A uellos comicios  cele rados el tres de a ril de 

 constituyeron uno de los itos fundamental en la ransición ( )  
n la mayor parte de los pue los y ciudades de spa a marcaron el final de una 

época  el momento de mayor mo ili ación de las fuer as políticas locales y el pun-
to de partida de la democrati ación de los ayuntamientos  Supusieron la aparición 
de una nue a clase política y  con el tiempo  la reestructuración de la sociedad

Hacia  Alcal  era  junto con os Hermanas  uno de los dos princi-
pales municipios del cinturón industrial de Se illa  esde la implantación del polo 
de desarrollo en  su po lación a ía e perimentado un r pido crecimiento  
pasando de  a itantes en  a  en  ste incremento demo-
gr fico se de ió en gran parte a la llegada de personas nacidas en otros municipios 
de la pro incia de Se illa o  en menor medida  en otras pro incias cercanas ( éase 
el cuadro V)  a inmigración trajo consigo numerosas consecuencias  entre ellas  
un gran reju enecimiento de la po lación  n  casi el  de los alcalare os 
a n no a ía cumplido los  a os1 .

Cu ad ro I
P oblac ión  s e gú n  la e d ad  y l a s it u ac ión  oc u p ac ion al ( 1986)

Situación ocupacional Menos de 
 a os  a  a os  ó m s 

años otal

E mpresario 173 99 314
ra aja por cuenta 

propia 337

ra aja en cooperati a 39
Fij o por cuenta aj ena 3.969

entual por cuenta 
aj ena 1.676

Otras situaciones

O A 13.471

1  as estadísticas sociológicas incluidas en este artículo y los datos de los cuadros I  II  III y V pro ienen 
de los Resúm enes numé ricos y estadí sticos del padr ón municipal  de habi tantes de la pr ovincia de 
Se villa ( al 31 de  marz o de 1986)  omo I  iputación de Se illa  
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Otra consecuencia importante de la r pida industriali ación de Alcal  
fue la transformación de su estructura socio la oral  Pese al cierre de di ersas 
f ricas durante los a os de la crisis del petróleo  a mediados de la década de  
toda ía m s del  de la po lación ocupada esta a constituida por tra ajadores 
por cuenta ajena  así e entuales como fijos ( éase el cuadro I)  a mitad de los 
ocupados esta an inculados al sector secundario y el  a los ser icios  a 
agricultura sólo emplea a al  de los tra ajadores ( éase el cuadro II)  Pese a 
ue la estructura la oral de Alcal  presenta a un perfil relati amente moderno  el 

ni el de instrucción de sus a itantes esta a claramente por de ajo de la media 
espa ola  oda ía en  el  de los alcalare os mayores de  a os eran 
analfa etos  el  no a ían completado los estudios primarios y el  
solo disponían de un título de estudios primarios ( éase el cuadro VI)  a mayoría  
por tanto  a ía a andonado el sistema educati o antes de los  a os  o o stan-
te  sí e istía un grupo relati amente numeroso de o reros cualificados y titulados 
de ormación Profesional ue a ían estudiado en la ni ersidad a oral de Se-
illa ( ) o en la scuela de Aprendi aje Industrial de Alcal  (creada en )

Cu ad ro II
E s t ru c t u ra laboral d e  la p oblac ión  oc u p ad a d e  Alc alá p or s e c t ore s  e c on óm ic os  

( 1986)

Sector H ombres Muj eres otal

Agricultura 679

Industria 4.714 776

Construcción 1 1

Ser icios 4.147

O A 13.473

n definiti a  el grupo social ue da a el tono a la Alcal  de la ransición 
era el proletariado industrial de menos de  a os ue solo disponían de estudios 

sicos  a mitad de ellos a ían nacido en Alcal  y alrededor del  en otro 
pue lo de la pro incia de Se illa  Buena parte de este grupo social simpati a a 
con el socialismo o el comunismo y esta a muy mo ili ado sindicalmente  Pese 
a la política reformista desplegada por la C  considera an a sus representantes 
parte de la derecha de toda la vida  cuando no erederos del fran uismo  ealmen-
te  en su imaginario  el arco parlamentario aparecía simplificado en dos grandes 
polos  la i uierda  ue def endí a a los trabaj adores  y la derec a  ue def endí a a 
los ricos  a importancia numérica de este grupo social e plica el ele ado porcen-
taje de otos o tenidos por los partidos de i uierda en las elecciones municipales 
de  y a n en los comicios ue se a rían de cele rar en las décadas siguientes
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as primeras elecciones locales de la emocracia se cele raron en una 
coyuntura de crisis económica mundial ue afectó con especial dure a a la inci-
piente rea metropolitana de Se illa  o en ano  solo entre  y  se destru-
yeron en Alcal   puestos de tra ajo en la industria  ue suponían el  
de los ue se a ían perdido a lo largo de esos tres a os en toda la pro incia . E l 
aumento del paro generó malestar en los tra ajadores industriales y dio pie a ue 
aumentasen las protestas sindicales  a mayoría de los o reros en paro  e incluso 
uena parte de los ue conser aron su empleo  culpa an a los go iernos de Su re  

de los pro lemas económicos ue padecía el país y pusieron sus esperan as en los 
partidos de i uierda  como se aprecia en los resultados de las elecciones cele ra-
das durante la ransición en la periferia de las grandes ciudades  n Alcal  la suma 
de los otos de todos los partidos de i uierda siempre estu o muy por encima del 

 de los sufragios emitidos

Pese a la crisis y al consiguiente aumento del paro  el ni el de ida de 
los alcalare os ue conser aron su empleo no dejó de aumentar a lo largo de la 
década de  llo permitió  por ejemplo  un r pido aumento del par ue auto-
mo ilístico  ue e olucionó de los  e ículos e istentes en la Alcal  de  a 
los  de  y los  de 3  Por otra parte  al igual ue en las dos dé-
cadas anteriores el n mero de alcalare os ue disponían de un piso o una casa en 
propiedad siguió aumentando gracias a la construcción de i iendas de protección 
oficial  a arriada de Pa lo VI fue la ur ani ación m s característica de estos 
a os  Incluso se puso de moda comprar una parcela en el campo  Mientras tanto 
la in ación de alua a a o a a o las ipotecas  aciendo las mensualidades cada 
e  menos gra osas  stas circunstancias  unidas a las e pectati as generadas por 

las reformas democr ticas  acían ue  pese a la crisis  los alcalare os de  
encarasen el futuro con optimismo y depositaran grandes esperan as en los líderes 
políticos emergentes

n la ictadura del general ranco los comunistas protagoni aron la 
oposición al régimen  n el V Congreso ( ) el PC  a ía propugnado la crea-
ción de un frente amplio para li uidar la ictadura a fin de resta lecer posterior-
mente las li ertades democr ticas y a partir de  defendió la reconciliación 
nacional  esde  Alcal  contó con una agrupación clandestina del PC  rela-
ti amente acti a  Aglutina a a una eintena de afiliados ue  por edad  no a ían 
estado inculados al partido antes de la Guerra Ci il  aun ue la mayoría a ía 
nacido en familias de i uierda  os padres o tíos de muc os de ellos a ían sido 
íctimas de la represión fran uista  Por ello  tenían conciencia de formar parte de 

los perdedores de la guerra  odos pertenecían a la clase tra ajadora  tili aron 
 CA AVACA BA OSO  Inmaculada  La industria en Se villa  Se illa  ni ersidad de Se illa   

p. 97.
3  Arc i o Municipal de Alcal  de Guadaíra  eg   Par ue de e ículos ( ) y eg  

 entas  Par ue de e ículos ( )
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la Pe a Bética como tapadera del PC  local y entre  y  mantu ieron 
contactos con el mismísimo Juli n Grimau  urante arios a os propagaron las 
ideas comunistas entre sus compa eros de tra ajo y crearon agrupaciones en otros 
pue los de la pro incia de Se illa  Sin em argo  fueron descu iertos el  de julio 
de  y cuatro de ellos aca aron en la cá rcel. La caí da de la agrupación local y 
la consiguiente reclusión de sus miem ros m s destacados desacti aron durante 
arios a os el antifran uismo alcalare o4 .

A principios de la década de  se produjo en Alcal  una recomposi-
ción de la oposición a la ictadura  Aun ue el PC  siguió aglutinando a la ma-
yoría de los antifran uistas  aparecieron dos nue as alternati as ue poco a poco 
irían ampliando su ase social  ue reorgani ado el PSO  tras  a os de inacti-
idad en Alcal  y surgió un antifran uismo moderado y católico ue causa a un 

gran desconcierto entre los partidarios de ranco

Hasta principios de los a os  el PC  seguiría siendo el partido con 
mayor in uencia en el mo imiento o rero alcalare o  Sus miem ros generalmen-
te pro enían de la clase tra ajadora y del mundo sindical  aun ue su cara isi le 
durante los primeros a os de la ransición fue el destacado estudiante de ilosofía 
y etras (m s tarde  catedr tico de instituto de engua y iteratura) nri ue o-
drígue  Baltan s  Sus dirigentes go a an de gran prestigio en la clase tra ajadora  
particularmente entre los o reros nacidos en la propia Alcal  as asociaciones 
de ecinos m s importantes a ían sido creadas y eran dirigidas por militantes 
del partido  Su estrategia de infiltrarse en los Sindicatos Verticales fran uistas y 
su audacia rei indicati a a ían ec o de CCOO el sindicato m s importante de 
la ciudad  os comunistas eran especialmente fuertes en el arrio del Castillo  el 
Campo de las Beatas  os oreros y San Agustín  a agrupación local del PSO  
tu o pocos afiliados antes de morir ranco  Pero  junto con algunos sindicalistas 
de G  (Manuel spina  Manuel Burgos  Manuel Hermosín)  conta a con un 
din mico grupo de jó enes uni ersitarios ( rancisca Olías  éli  Juan Montero  
María olores Bono) ue utili aron el cine clu  y sus colo uios para difundir 
planteamientos contrarios a la spa a oficial  as ideas socialdemócratas go a an 
de una gran implantación entre los docentes  os militantes y simpati antes del 
PSO  esta an muy presentes en las asociaciones de padres de alumnos

a irrupción de una oposición católica se de ió a la aparición de una 
nue a generación de sacerdotes in uidos por el Concilio Vaticano II  a los ue les 
cogía muy lejos la persecución sufrida por los católicos durante la Guerra Ci il en 
la ona repu licana  Al igual ue en otras ciudades de spa a  en los a os  la 
4  A IAS CA S A  loy  VA   eandro y JIM  O G  Ja ier  
P ermanencias y cambi os en la B aj a Andalucí a. Alcalá de G uadaí ra en los sigl os X I X  y X X  Alcal  
de Guadaíra  Ser icio Municipal de Pu licaciones del Ayuntamiento de Alcal  de Guadaíra   pp  
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mayoría de los curas jó enes de Alcal  condena an el capitalismo en sus omilías  
mostra an una gran preocupación por los pro lemas de los m s necesitados y ce-
dían los salones parro uiales o las aulas del colegio de los salesianos a los oposi-
tores al régimen para ue cele rasen sus reuniones clandestinas . Los má s audaces 
fueron tal e  don uis Martín Val erde (director del colegio de los salesianos) y 
don rancisco amíre  (coadjutor de Santiago)  ste ltimo  entre otras cosas  im-
pulsó los mo imientos o reros de Acción Católica y los grupos sinodales  adem s 
de mostrar un gran interés por los pro lemas de la arriada del Castillo  urante 
los ltimos a os de la ictadura los cristianodemócratas alcalare os se a ían 
aglutinado en torno a la Asociación de Ca e as de amilia y ya en  se integra-
ron en I uierda emocr tica  a mayoría de ellos pro enían de familias de clase 
media  m s o menos pró imas a la derec a tradicional  Sin em argo  rec a a an 
el fran uismo y defendían a iertamente los alores democr ticos ya antes de la 
muerte del dictador  inguno de ellos a ía sufrido el trauma de la Guerra Ci il 
pues a ían nacido después de  Sus acciones políticas esta an animadas por 
la doctrina social de la Iglesia  Como el istoriador y antropólogo alcalare o ran-
cisco ópe  Pére  a afirmado  eran de i uierda pero no mar istas  mostra an 
una gran preocupación por los pro lemas de los grupos m s desfa orecidos de la 
sociedad pero rec a a an la luc a de clases 6 .

ntre  y  el uipo Corresponsal Guadaíra constituyó el prin-
cipal medio de e presión de los antifran uistas alcalare os en la prensa se illana  
Sus artículos se pu lica an en el Correo de Andalucía y desde  tam ién en 

ierras del Sur y ue a Andalucía  l grupo esta a compuesto por una docena de 
cola oradores ue desarrollaron un periodismo crítico con las autoridades muni-
cipales  Informa a de las acciones de la sociedad ci il alcalare a y dio a conocer 
a los principales representantes de los partidos políticos locales y sus propuestas  

l e uipo esta a coordinado por el cristianodemócrata José uis del rigo e

A partir de  se produjo un espectacular aumento de la con icti idad 
social en muc as pro incias espa olas  Alcal  fue especialmente importante el 
mo imiento o rero protagoni ado por los tra ajadores de las f ricas del antiguo 
polo de desarrollo  Hasta el erano de  la oposición democr tica tu o dos 
campos de actuación preferente  las rei indicaciones la orales lle adas a ca o por 
los sindicatos y las protestas por las carencias de los arrios reali adas por las aso-
ciaciones de ecinos  A uéllos cuestiona an las actuaciones del go ierno central 
y éstas ponían en tela de juicio la gestión de las autoridades locales  anto CCOO 
y G  como casi todas las asociaciones de ecinos eran realmente secciones del 
PC  o del PSO  Sus estrategias esta an marcadas por los partidos  cuyos afilia-
dos solían tener la do le militancia sindical y política  Sin em argo  en Alcal  las 
fuer as políticas no pasaron a la acción directa asta agosto de  apenas un 

 estimonios orales de rancisca Olías errera ( XII )  éli  Juan Montero Góme  ( XII
) y José Jara Cordero ( XII )

6  estimonio oral de rancisco ópe  Pére  ( XII )
110



LAS E LE CCI O N E S MU N I CI P ALE S D E  1979 E N  ALCALÁ  D E  GU AD AÍ RA

mes y medio después de ue el ey nom rase Jefe del Go ierno a Adolfo Suare
n  a iniciati a del PC  se constituyó en París la Junta emocr ti-

ca  ue integra a a CCOO  a arios partidos de i uierda y a personajes de la dere-
c a democr tica  independientes o inculados a don Juan de Bor ón  Sin em argo  
al a o siguiente el PSO  creó la Plataforma de Con ergencia emocr tica  junto 
con los demócratas cristianos  la G  y el P V Am os organismos proponían for-
mar un go ierno pro isional ue implantase un régimen democr tico  decretar una 
amplia amnistía y con ocar elecciones li res  inalmente se fusionaron el  de 
mar o de  con la denominación de Coordinadora emocr tica (P lataj unta)

l martes  de agosto de  apenas seis semanas después del nom-
ramiento de Adolfo Su re  como Presidente del Go ierno  tu ieron lugar dos 

acontecimientos ue supusieron un ito para la oposición democr tica local  A uel 
día los alcalare os pudieron leer en el periódico espertino ue a Andalucía una 
entre ista conjunta reali ada por el Grupo Corresponsal Guadaíra a los represen-
tantes de los tres partidos ue en Alcal  esta an integrados en la Coordinadora 

emocr tica  éli  Juan Montero Góme  por el PSO  nri ue odrígue  Balta-
n s por el PC  y Manuel ópe  ui  (Lichi) en representación de la agrupación 
cristianodemócrata I uierda emocr tica  Por primera e  los líderes de los tres 
partidos antifran uistas de Alcal  se manifesta an en p lico como tales  pese a 
ser a n ilegales7  a Platajunta se disol ería finalmente en octu re de 

A uel  de agosto tam ién tu o lugar la primera manifestación auto-
ri ada cele rada en Alcal  desde  Comen ó a las nue e de la noc e en la 
parro uia de San Se asti n y terminó una ora m s tarde en Santiago  l moti o 
era apoyar la la or pastoral de los coadjutores de am as parro uias  Manuel de los 
Santos y rancisco amíre  y mostrar la oposición popular a ue fuesen trasla-
dados a la parro uia se illana del Cerro del guila  Seg n la prensa participaron 
unas dos mil personas . E ntre los asistentes se encontraban los representantes de 
los tres partidos de la Coordinadora emocr tica y aun una parte importante de 
sus respecti os militantes  a mayoría de los alcalare os interpretaron esta mani-
festación como un acto de oposición democr tica y una demostración del poder de 
con ocatoria de las fuer as políticas de i uierda9 .

esde el martes  de agosto de  los partidos políticos serían los 
protagonistas de la oposición democr tica en Alcal  os sindicatos  las asocia-
ciones de ecinos e incluso las asociaciones de padres de alumnos continuaron 
siendo importantes instrumentos para cam iar la realidad política y social  pero 
estarían m s ue nunca su ordinados a los partidos  Buena parte de los miem ros 
m s destacados del PSO  alcalare o constituían la c pula de G  en tanto ue 
7  Mesa redonda con la oposición democr tica de Alcal  N ueva Andalucí a  VIII
 Manifestación autori ada en apoyo a dos sacerdotes  N ueva Andalucí a  VIII

9  estimonio oral de rancisco ópe  Pére  ( XII ) y José uis del rigo e  ( XII )
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la mayoría de los miem ros del comité local del PC  eran los líderes locales de 
CCOO  esde a uel día y asta la legali ación del PC  (S ado Santo   de a ril 
de )  la realidad oficial iría por detr s de la realidad de las calles alcalare as  

os sindicatos y los partidos  toda ía ilegales  comen aron a actuar como si estu-
iesen permitidos y el uipo Corresponsal Guadaíra informa a sin am ages de 

sus actuaciones en los periódicos ierras del Sur y ue a Andalucía  l propio 
alcalde Manuel odrígue  Granados llegó a entre istarse con el comité local de 
la G  en septiem re pese a no estar a n legali ada  sta situación  unida a la 
gran acti idad de los sindicatos y las asociaciones de ecinos  i o ue la prensa 
calificara a Alcal  como “ el pue bl o más pol itiz ado de Andalucí a” 1 1 .

E n 197 7 se produj o una reestructuración de las fuer as políticas 
alcalare as como consecuencia de las elecciones generales del  de junio  l 
PSO  y el PC  se al aron como los principales partidos de la localidad  aumen-
tado su militancia y fortaleciendo su organi ación  Se constituyó la C  ue du-
rante toda la ransición aglutinó al centro derec a  Se consolidó el PSA y tras las 
elecciones generales se produjo una r pida decadencia de I uierda emocr tica 
debido a los malos resultados obtenidos.

l PSO  fue el primer partido ue salió a la lu  Su presentación p lica 
se i o ya a finales del erano de  as elecciones de la ransición demos-
trarían ue era el partido ue go a a de m s simpati antes en Alcal  l entonces 
a ogado la oralista éli  Juan Montero  cada e  m s conocido por los alcalare-
os por sus inter enciones en los mítines y sus apariciones en prensa  se perfiló 

como principal representante de los socialistas  l PSO  controla a las asocia-
ciones de ecinos de Pa lo VI y del arrio del Instituto  l  de a ril de  
se cele ró en la pla a de toros de Alcal  un mitin de elipe Gon le  y Alfonso 
Guerra ue constituyó posi lemente el acto político m s importante cele rado en 
la Alcal  de la ransición  u o eco en toda spa a1 3  n las elecciones generales 
del  de junio el PSO  logró el apoyo de  alcalare os  la mitad de los ue 
ejercieron su derec o a otar  n las legislati as de  solo o tendría  su-
fragios (algo m s del )  sta pérdida tan importante de otantes se de ió a ue 
muc os de sus anteriores simpati antes apoyaron al PC  y so re todo al PSA  o 
o stante  siguió siendo el partido m s otado  A principios de  G  conta a 
ya con casi  afiliados  seg n sus dirigentes1 4 .

 Visitó al alcalde el Comité ocal de la G  N ueva Andalucí a   de septiem re de 
1 1  P ginas especiales dedicadas a Alcal  de Guadaíra  T ierras el Sur  XII

 os partidos políticos salen a la lu  T ierras del Sur  III
1 3  AB C  IV  p  
1 4  Alcal  de Guadaíra  clausurado el congreso de la nión ocal de G  El Correo de Andalucí a  

III
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l comité local del PC  se presentó a la prensa en su sede situada en la 
casa n mero cuatro de la calle San Se asti n tres semanas después de su legali a-
ción  Sin em argo  la presentación p lica del partido tendría lugar el miércoles  
de mayo en el Salón Gutiérre  de Al a  Inter inieron Manuel Beníte  ufo  Am-
paro u iales  José Jara y nri ue odrígue  Baltan s  n estos actos se puso de 
relie e su defensa de los alores democr ticos  su independencia internacional y  
en suma  su alineamiento en el eurocomunismo  Pidieron la legali ación de todos 
los partidos políticos  así los de i uierda como los de derec a  y la con ocatoria 
de elecciones municipales li res  l Comité ocal se componía de  miem ros  
entre los ue figura an istóricos comunistas de los a os  ue a ían sufrido la 
represión durante la ictadura como milio odrígue  o Agustín Jiméne  miem-
ros destacados de las asociaciones de ecinos como José S nc e  Mato (de la 
arriada de uestra Se ora del guila) o afael Pére  ui  y su ija Aurora (de la 
arriada de San Agustín)  y líderes sindicales como José Jara (empleado de oca)  
odos ellos eran personas muy conocidas en sus respecti as arriadas e incluso 

en toda Alcal  Su cara isi le siguió siendo nri ue odrígue  Baltan s1 6 . E n las 
legislati as de  lograron  otos (m s de un  del total)  pero dos a os 
después mejoraron sus resultados asta los  sufragios (casi un )

Antes de las elecciones generales del  de junio de  todo acía 
augurar ue el partido cristianodemócrata I uierda emocr tica (I )  liderado 
a ni el nacional por Joa uín ui Giméne  o tendría unos uenos resultados 
electorales  n Alcal  conta a con una agrupación local pr cticamente desde su 
constitución en a ril de  sta a formada por destacados católicos (José uis 
del rigo e  Manuel ópe  ui  eopoldo amos  afael e a  ernando 

amora ) e incluso dos concejales elegidos por el tercio familiar ue a ían 
mostrado una actitud crítica con el alcalde ( nri ue odrígue  Coronel y er-
nando del rigo e )  ue legali ada por el ministerio del Interior el  de 
fe rero de  y presentada oficialmente en Alcal  el domingo  de mar o a 
las  del mediodía en el Salón Gutiérre  de Al a  n a uel acto se declararon 
“ interclasistas y no marxistas, regi onalistas, autonomistas y aconf esionales” . La 
importancia de los cristianodemócratas alcalare os a ni el pro incial i o ue dos 
de ellos figurasen como candidatos al Congreso de los iputados por la pro incia 
de Se illa1 7  Se trata a de una estudiante de ilosofía y etras (María del Carmen 
de la uente Cordero) y un empleado de la factoría de oca (Joa uín ía  García  
Churú )  Sin em argo  las elecciones generales de  demostraron ue el parti-
do  pese a contar con destacados militantes  carecía de ase social tanto en Alcal  
como en el resto de spa a  n Alcal  solo o tu ieron ostos (menos del  
del total)  os malos resultados aceleraron su decadencia asta disol erse oficial-
mente el  de enero de  Anteriormente  sus militantes alcalare os ya a ían 
desembarcado en otros partidos.

 Presentación del PC  en Alcal  AB C  IV  p   
1 6  l PC  de a uí  T ierras del Sur  V
1 7  os candidatos democristianos  T ierras del Sur  VI
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l primer n cleo andalucista de Alcal  surgió en  Se trata a de me-
dia docena de estudiantes uni ersitarios ue simpati a an con los planteamientos 
de la Alian a Socialista de Andalucía (ASA)  ste partido  fundado en  adop-
tó cinco a os m s tarde el nom re de Partido Socialista de Andalucía (PSA)  os 
andalucistas alcalare os fundaron la agrupación local del PSA en la prima era de 

 ntre sus primeros militantes figura an  entre otros  José amón Góme  a 
Casa  austo u io o rancisco Cu eros  Casi todos ellos pertenecían a familias 
de clase media  efendían la total democrati ación de spa a y la descentrali a-
ción administrati a  Considera an necesario ue Andalucía fuese una comunidad 
autónoma para ue saliera de lo ue califica an una “ situación de subde sarrollo 
económ ico y cultural”  Concurrieron a las elecciones generales de  en coa-
lición con el PSP  o teniendo solo  otos (un )  Sin em argo  a lo largo 
de  y  el andalucismo fue aumentando su apoyo social asta conseguir 

 sufragios (un ) en las legislati as de  os malos resultados co-
sec ados por I  en  y su r pida decadencia i o ue uena parte de los cris-
tianodemócratas alcalare os aca aran militando en el PSA  ntre ellos figura an 
José uis del rigo e  Manuel ópe  ui  y eopoldo amos .

a nión de Centro emocr tico ( C ) fue creada el  de mayo de 
 Se trata a de una coalición de partidos socialdemócratas  cristianodemócra-

tas  li erales y regionalistas de centro  ajo el lidera go de Adolfo Su re  am-
ién se integraron algunos independientes ue a ían ostentado cargos durante 

la ictadura  n las elecciones del  de junio o tu o  otos (un )  
pero en los siguientes comicios generales ajaría a  (casi un )  l n cleo 
inicial de la C  en Alcal  estu o formado por los militante del Partido Social 

i eral Andalu  (PS A)  Ha ía sido fundado el  de septiem re de  y esta a 
dirigido por Manuel Cla ero  ra un partido de centro  li eral y regionalista  l 
 de no iem re de  fue disuelto para integrarse en la C  l miem ro m s 

destacado del PS A en Alcal  era el profesor y a ogado Vicente omero Mu o  
ue presidente del Comité ocal de la C  y el nico alcalare o ue formó parte 

de su ejecuti a pro incial  ue Presidente del Comité de isciplina del partido y 
en  le propusieron presentarse como candidato al Senado pero re usó

“ Si endo monárqui co por  sentimiento y libe ral por  
carácter, pe rtenecí  en 1959 al Cí rculo B almes como vocal de 
Economí a y H acienda. N os reuní amos en la Casa de P ilatos, 
pe ro se lo anticipábam os a la pol icí a par a evitarle trabaj o. 
Si emp re pr eocupado por  el f uturo de España, f ormé  par te, ya 
en la T ransición, del gr upo universitario que  creó el P artido 
Soc ial- Libe ral Andaluz  ( P ESL A)  con Clavero, Añoveros, Oli-
vencia, M anolo Otero, Sol edad B ecerril…  Considerábam os 

 estimonio oral de José uis del rigo e  ( XII )
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que  el marxismo era un error del sigl o X I X  y el socialismo una 
utopí a costosa. Y o pe rsonalmente soy k eynesiano en economí a. 
N o me gus tó que  el P SL A se integr ara en U CD , pe nsando que  
era más ú til un par tido regi onal de centro que  un par tido con 
dirección lej ana, pe ro lo acordó la mayorí a y soy demóc rata” 1 9 .

a mayoría de los alcalare os ue militaron en la C  carecían de pasa-
do político  Pertenecían a las clases medias y solían ser administrati os  pe ue os 
empresarios o profesionales  Sus familias generalmente a ían sido calificadas 
durante el fran uismo como ge nte de orden  os miem ros m s pro ectos del 
partido a ían nacido en torno a la segunda mitad de los a os  o en los  Por 
tanto  no a ían participado en la Guerra Ci il  unca se a ían identificado con 
la alange  e ec o  siendo jó enes  por lo com n a ían preferido Acción Ca-
tólica al rente de Ju entudes  Su adolescencia a ía transcurrido en los difíciles 
a os de la posguerra  Por ello  alora an las mejoras económicas de la etapa desa-
rrollista  enían una mala imagen de la Segunda ep lica  Por ello  considera an 
ue la emocracia de ía implantarse progresi amente mediante reformas consen-

suadas por todas las fuer as políticas y no mediante una ruptura  es anima a un 
gran deseo por apoyar las reformas democr ticas impulsadas por los go iernos de 
Adolfo Su re  y so a an con una spa a omologa le a los países de la uropa 
desarrollada  Compartían algunos principios del li eralismo y de la democracia 
cristiana e incluso cierto regionalismo andalucista  rei indicati o pero moderado  
integrador y profundamente espa olista  Sin em argo  eran identificados como la 
derec a tradicional por los militantes de los partidos de i uierda  so re todo por 
a uellos ue no a ían nacido en Alcal  y desconocían la Historia reciente de la 
ciudad.

“ ramos un grupo omogéneo  Procedíamos de 
Acción Católica  ueríamos compaginar nuestra formación 
liberal con las preocupaciones sociales nacidas de una sociedad 
inj usta. P rogr esistas en la bue na acepc ión de la pal abr a y re-
gionalistas sin separatismos. abía un amor a España infinito. 
En la U CD  de Alcalá nos reunimos sesenta o setenta pe rsonas, 
de dif erentes edades y actividades. En las elecciones munici-
pal es ob tuvimos 4.18 0 votos sin tener estructura de par tido” .

Como en el resto de spa a  los alcalare os m s conser adores otaron 
en las legislati as de  a Alian a Popular (AP) ue tu o  otos (casi un 

)  ste partido a ía sido fundado el  de octu re de  como coalición 
de siete partidos conser adores  liderados por di ersos ministros y un director 
general de la ictadura ue a ían mantenido posturas aperturistas  ras unirse a 

1 9  estimonio oral de Vicente omero Mu o  ( XII )
 I bí d.

115



J AV I E R J I MÉ N E Z  RO D RÍ GU E Z

otros partidos de derec a  concurrió a las elecciones de  como Coalición e-
mocr tica  n estos comicios logró en Alcal   sufragios (un )  Aun ue en 
la ciudad Alian a Popular no dispondría de una agrupación local asta principios 
de la década de  ni presentó candidatos a las elecciones municipales de  
contó con el apoyo de destacados concejales de la ictadura y del propio alcalde 
Manuel odrígue  Granado ue estu o al frente del Ayuntamiento de Alcal  entre 

 y  Incluso sus simpati antes organi aron un mitin el  de fe rero de 
 en el teatro Gutiérre  de Al a  en el ue participaron José ngel Manc a  

José orca y Víctor Salmador .

as elecciones generales de la ransición demostraron ue el n er 
fran uista carecía de ase social en Alcal  n  la coalición Alian a acional 

 de Julio  ue aglutina a a tres agrupaciones posfran uistas  solo fue apoyada 
por diecinue e electores  os a os m s tarde  la nión acional o tu o  otos 
(un ) en tanto ue la alange spa ola Auténtica logró 

a campa a electoral de las elecciones municipales de  comen ó el 
 de mar o  Adem s del PSO  el PC  el PSA y la C  ue a ían sido los 

cuatro partidos m s otados en las elecciones generales cele rados el  de mar o  
presentaron candidaturas dos fuer as políticas situadas a la i uierda del PC  

ran el P A y la C  en alian a con el PO M  ue en las legislati as sólo a ían 
o tenido  y  otos respecti amente ( éase el cuadro III)

l alcalda le del PSO  era éli  Juan Montero Góme  ( l u io  )  
esde el erano de  a ía actuado como porta o  de su partido  jercía como 

a ogado la oralista en la asesoría jurídica de la G  y milita a en el PSO  desde 
 legó a ser miem ro del Comité Pro incial y candidato al Congreso de los 

iputados por la pro incia de Se illa en 

“ Empe cé  a interesarme por  la pol í tica cuando estu-
diaba D erecho en la U niversidad de Se villa. Allí  tomé  contacto 
con militantes del P CE y de las J uventudes Soc ialistas. H acia 
1975 comencé  a colabor ar con el despac ho labor alista de la 
calle Capitán Vigueras. Entre sus abogados figuraban Rafael 
Escuredo, M anuel del Valle, M igue l Á nge l del P ino y Ana M a-
rí a Ruiz  T agl e. Además de def ender a los lí deres del movimiento 
obr ero ante el T ribunal  de Orden P úbl ico, contribuy eron a re-
construir el P SO E y la U G T  en Se villa. P oco despué s abr imos 
un despac ho en Alcalá. Y o iba todos los dí as y el resto de los 

 AB C   de fe rero de  p  
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abogados  una vez  por  la semana. El buf ete, que  estaba situado 
en la P laz uela, f ue la tapade ra del P SO E hasta su legal iz ación 
en 1977. Allí  pr esentamos el par tido a los medios de comuni-
cación” .

n la lista del PSO  figura an tam ién el a ogado Manuel García Gutié-
rre Ca ello (Ara al  )  las maestras de GB rancisca Olías (Alcal  ) y 
María olores Bono  el perito Carlos M r ue  ( arifa  ) y destacados miem-
ros de la G  ue tra aja an en las principales f ricas de Alcal  como Manuel 

Hermosín (Morón de la rontera  )  Manuel spina (Bollullos del Condado  
)  Joa uín Cordero (Sanl car de Barrameda  )  o erto Pi a (Alcal  
)  Antonio isue o (Alcal  )  a mayor parte de los candidatos tenían 

entre  y  a os  Sin dejar de ser de i uierda  la mayoría de ellos esta an muy 
alejados del dogmatismo mar ista de épocas anteriores  n sus declaraciones los 
socialistas defendían la necesidad de estimular la participación de los ecinos en 
el go ierno municipal y dar preferencia a la periferia de la ciudad

a lista del Partido Comunista esta a enca e ada por el empleado de 
oca José Jara Cordero (Alcal  )  a la sa ón Secretario General de CCOO 

en Alcal  y miem ro del Comité ocal del PC  nri ue odrígue  Baltan s  
ue a ía tenido un papel destacado en el partido durante los primeros a os de la 
ransición  se retiró de la ida política en agosto de  al comen ar el ser icio 

militar  ras ol er a la ida ci il  prefirió dedicarse a la docencia y al mundo 
de la cultura en lugar de con ertirse en un om re de partido  ealmente era un 
li eral en potencia cuya mentalidad dista a muc o de la ortodo ia mar ista y 
a n del eurocomunismo  Su militancia en el PC  se de ió a la in uencia de su 
ermano afael  al deseo de ayudar a los comunistas de Alcal  ue adolecían de 

poca formación académica y a su oposición a la dictadura  Hu o arios destacados 
militantes ue aspiraron a ser el alcalda le  no de ellos fue afael Pére  ui  
(el P erita)  presidente de la Asociación de Vecinos reinta de octu re . P ero el 
Comité local apoyó mayoritariamente a José Jara por su trayectoria sindical y su 
cará cter conciliador.

 estimonio oral de éli  Juan Montero ( XII )
 l ecino tiene derec o a ue su o  sea escuc ada  T ierras del Sur  V  a Asociación de 

Vecinos reinta de octu re  agrupa a a las arriadas de Agustín Alcal  os Cercadillos  as Ace as  
Santa ucía y a Concepción  Se llama a así por ue fue en ese día cuando cele raron la primera 
reunión para constituir la asociación
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“ Con catorce años empe cé  a trabaj ar en el almacé n 
de la N ocla como pi nche. En 1966, pe se a tener dieciocho años, 
seguí a cobr ando como apr endiz . U nos sindicalistas del Si ndi-
cato Vertical, Raf ael G iráldez  y M anolo Carrera, me animaron 
a reclamar el sueldo de pe ón tal y como establ ecí a la ley. Así  lo 
hice y conseguí  cobr ar la dif erencia. F ue mi pr imera reivindi-
cación labor al, pe ro me echaron del trab aj o. Entre 1971 y 1988 
estuve trabaj ando en Roca. En 1972  me acerqué  a B andera 
Roj a, j unto con M anolo Caro. P ero su f orma de entender la lu-
cha pol í tica me par ecí a excesivamente radical y en segui da me 
di cuenta de que no tenía eco social. Al año siguiente me afilié 
al PCE. Una de sus estrategias era la infiltración en las asocia-
ciones de vecinos y en los sindicatos f ranqui stas. F ui j urado de 
empr esa en Roca y llegué  a ser vicepr esidente de los Si ndicatos 
Verticales de Alcalá en 1974. T odos los viernes por  la tarde 
iban los trabaj adores a expone r sus pr obl emas. Llamaban a 
Alcalá el M ieres de Andalucí a. U na televisión alemana llegó a 
entrevistarnos en 1974. En aque lla é poc a siempr e estuve en el 
punt o de mira de la br igada pol í tico- social. Cada vez  que  habí a 
alguna acción sindical me detení an unas horas y luego me inte-
rrogaban. Si empr e me pr egunt aba lo mismo: ué aces para 
ue Alcal  pare  Y o les decí a: “ escuchar a la ge nte” . T odas 

las huelgas  tení an un gr an segui miento. A par tir de 1977 me 
centré  más en la acción pol í tica que  en la sindical” .

a lista electoral del PC  incluía so re todo a miem ros del Comité o-
cal  Joa uín ía  García  ue anteriormente a ía militado en I  (Alcal  )  

uis Moreno (Alcal  )  Aurora Pére  Palmero (Alcal  )  Antonio er-
n nde  (Alcal  )  iógenes omíngue  (Alcal  )  osario i ero (Se-
illa  )  Antonio ar a (Alcal  )  Agustín Jiméne  Olías  milio o-

drígue  Se trata a de una lista integrada so re todo por sindicalistas de arias 
generaciones

E n sus mítines los líderes del PC  defendían la necesidad de a rir los 
ayuntamientos a las fuer as sociales  Considera an ue la administración local no 
sólo esta a o ligada a prestar ser icios sino ue tam ién de ía ser un instrumento 
para transformar la realidad.

a C  presentó como ca e a de lista al empresario y diplomado en 
dirección de empresas rancisco Bono Hartillo (Alcal  )  o esta a 
afiliado al partido y a ía sido miem ro de la ltima corporación municipal de 

 estimonio oral de José Jara Cordero ( XII )
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la ictadura  n una entre ista pu licada el  de mar o en el periódico ABC  
incluso  confesó sentirse “ libe rado de todo compr omiso de discipl ina de par tido”  
y ue se presenta a a las elecciones como independiente  Sin em argo  el comité 
electoral local lo considera a un candidato idóneo por su predisposición a ostentar 
cargos  su compromiso con la ida social de la ciudad  su e periencia en la ges-
tión municipal (era concejal desde acía cuatro a os) y  so re todo  por ser muy 
conocido en Alcal  urante doce a os a ía sido presidente del Clu  eporti-
o Alcal  y durante cuatro a ía desempe ado las delegaciones municipales de 

O ras y Ser icios r anos  ntre sus antepasados a unda an los empresarios de 
panadería  odos ellos a ían formado parte de la derec a tradicional  Su padre  
por ejemplo  fue concejal durante la Guerra Ci il y durante la alcaldía de su primo 
Joa uín García  Otros candidatos de la C  ue ocupa an puestos de salida eran 
el a ogado Vicente omero (Alcal  )  el aparejador milio Palomo Herran  
(Madrid  )  el comerciante José uis Jiméne  Cossío (Alcal  )  el ge-
rente ngel Oli ero Jiméne  (Alcal  ) y los administrati os afael Bonilla 
Parra (Almería  ) y José Góme  García  e todos ellos  milio Palomo fue el 
ue demostró tener m s ocación política y unos principios ideológicos m s níti-

dos  Siempre sería un gran defensor del li eralismo  la meritocracia y las garantías 
del stado de erec o  Al resto les mo ía m s su amor a Alcal  y su apoyo a las 
reformas democr ticas ue postulados ideológicos definidos  n la lista de la C  
figura an ecinos de todos los arrios de la ciudad

as líneas maestras del programa municipal de la C  fueron e puestas 
por rancisco Bono en el mitin cele rado en el Salón Gutiérre  de Al a y en la 
prensa .

“ Sane amiento de la H acienda municipal , reorgani z a-
ción de todos los servicios municipal es, adapt ación de todas 
las bar riadas en cuanto a equi pam ientos urbanos , conf orme al 
P lan G eneral de Ordenación U rbana, remodelación del casco 
antiguo, ordenación del tráfico urbano, creación de la Policía 
M unicipal  de bar rio, conservación de todo el pat rimonio ar-
tístico y cultural, así como una actuación específica en el río 
G uadaí ra y par que s de Oromana y San F rancisco ( ) que  
la actuación municipal  sirva par a pal iar el par o existente en 
nuestra ciudad, pr opi ciando ge stiones ante la Administración y 
pr omocionando suelo industrial q ue dé  lugar  a nuevos pue stos 
de trabaj o” .

 El Correo de Andalucí a  IV  p  
 os alcalda les de Alcal  II  AB C  III  p  
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a lista electoral del PSA esta a enca e ada por el comerciante José uis 
del rigo e  (Alcal  )  sin duda  uno de los principales artífices de la 

ransición en Alcal  en di ersos m itos  ntre  y  a ía coordinado el 
uipo Corresponsal Guadaíra ue desarrolló un periodismo crítico con la gestión 

municipal durante los ltimos a os de la ictadura y los dos a os ue siguieron 
a la muerte de ranco  Informó de la Alcal  no oficial y de las acti idades de los 
sindicatos y de los incipientes partidos políticos  Contri uyó a dar a conocer a los 
líderes emergentes de los partidos de i uierda y sus propuestas políticas  Ha ía 
formado parte del cristianismo de ase surgido tras el Concilio Vaticano Segundo  
Ideológicamente era un cristianodemócrata de i uierda  animado por la doctrina 
social de la Iglesia  a decadencia de I  y sus sentimientos andalucistas le condu-
jeron al PSA  Sin em argo  su n mero dos  el médico austo u io u io (Alcal  

) a ía sido uno de los fundadores del partido en Alcal  n definiti a  la lista 
del PSA incluía tanto a andalucistas de primera ora como a antiguos militantes 
de I  y a arios independientes ue el comité electoral considera a cercanos al 
partido y ue  por tanto  trata an de captar para la causa ofreciéndoles un puesto 
en la candidatura.

l programa marco del PSA para las elecciones locales de  entre 
otras cosas  proponía de ol er a los ayuntamientos funciones a sor idas por el 

stado y mejorar su financiación mediante la cesión de recursos estatales  la des-
centrali ación del crédito y la creación de un fondo de compensación ue mejora-
se su financiación  os andalucistas considera an ue los municipios de ían ser la 
ase de la autonomía andalu a y fomentar la participación popular

l P A presentó como ca e a de listas a Guillermina Gon le  Mu o  y 
la coalición C PO M a Antonio Ballesteros Martín

os partidos afrontaron de forma muy desigual la campa a electoral  l 
PSO  y el PC  asaron su campa a en la cele ración de encuentros con los elec-
tores y actos en los arrios en los ue sus candidatos e ponían sus programas  

am ién organi aron cara anas electorales  Aun ue los candidatos de la C  
reali aron el puerta a puerta  entre sus familiares y amigos  la estrategia de su 
partido primó anunciarse en la prensa pro incial  pues uena parte de sus otantes 
leía a itualmente el ABC y en menor medida l Correo de Andalucía  n su pro-
paganda tra a a de renta ili ar la e periencia de rancisco Bono como gestor y 
su papel en la sociedad ci il de Alcal

os centristas contaron con el apoyo del diario ABC  ue llegó a pu licar 
una entre ista de su ca e a de listas el iernes  de mar o  l Correo de Andalu-
cía se mostró m s crítico con los partidos políticos  n un artículo pu licado ese 
mismo día acusó a la C  de incluir en su lista electoral a afiliados de Alian a 
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Popular (entonces Coalición emocr tica) e incluso de uer a ue a  el PSA 
afirma a ue “ no encontraba en un pr incipi o pe rsonas idóne as par a encabe z ar la 
lista”  n el mismo artículo se denuncia a ue los carteles de la C  eran tapados 
o “ arrancados sistemáticamente por  militantes de otros par tidos” .

“ ( … )  Los pane les que  la U CD  ha colgado en f arolas 
y pos tes son utiliz ados, por  el P CE concretamente, par a pe gar  
sus candidaturas, llegando incluso a arrancar los carteles que  
hay en los pane les y a descolgar  los mismos. El P SO E se ha 
dedicado a pe ga r sus pe gat inas en lo alto de los murales de la 
U CD , tapando la cara del –al caldabl e-  ucedista a la altura de 
los oj os, existiendo pr uebas  de estas acciones denunciadas en 
po der de los af ectados. P ruebas  que  según nuestras inf orma-
ciones van a pone r en mano de la P olicí a par a que  tome las 
medidas opor tunas ante los reiterados enf rentamientos pe rso-
nales” .

a presentación de la candidatura del PC  al Ayuntamiento de Alcal  
tu o lugar el jue es  de mar o a las siete y media de la tarde en el teatro Gu-
tiérre  de Al a  Inter inieron el ca e a de lista José Jara Cordero  Aurora Pére  y 
Lola P orras  Sin em argo  el acto m s importante organi ado por los comunistas 
alcalare os durante la campa a y tal e  en toda la ransición fue el mitin ofre-
cido por Santiago Carrillo en la e planada del guila el miércoles  de mar o  
tam ién a las siete y media de la tarde  Asistieron m s de tres mil personas seg n 
los organi adores  Posteriormente organi aron actos en a uellos arrios donde 
espera an conseguir m s otos  no de estos actos se cele ró en el colegio José 

amón el día .

a presentación oficial de la candidatura de la C  tu o lugar el  de 
mar o  una semana después de comen ar la campa a electoral en el teatro Gutié-
rre  de Al a  n el acto inter inieron José Manuel Cue as (de las Ju entudes de 

C )  Vicente omero (presidente del Comité ocal)  el ca e a de lista ran-
cisco Bono  Manuel Otero una del comité pro incial y la secretaria pro incial 
Carmen lopart  Seg n la prensa  el alcalda le “ hiz o hincapi é  en el alej amiento 
de los ciudadanos de la pol í tica municipal  en los úl timos años y en la necesidad 
de aumentar la p articipac ión y pr estar atención a los pr obl emas de los bar rios” 3 1 .

 Seis candidatos se presentan a las municipales  El Correo de Andalucí a  III  p  
 AB C   de mar o de  p  
 AB C   de mar o de  p  
 AB C   de mar o de  p  

3 1  Alcal  de Guadaíra  presentada la candidatura de C  AB C  III  p  
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a campa a de las elecciones municipales del PSO  fue una continua-
ción de la campa a de las elecciones generales  Vol ieron a con ocar mítines en 
los arrios y sacaron cara anas electorales apro ec ando los acontecimientos de 
se iban desarrollando.

Algunas asociaciones ecinales in itaron a los candidatos a e plicar sus 
propuestas  l lunes  por ejemplo  la Asociación de Vecinos Andalucía  orga-
ni ó un encuentro en el ue los representantes de los partidos políticos e pusieron 
en die  minutos las líneas maestras de sus respecti os programas de go ierno  
aun ue no compareció el P A  Posteriormente se enta ló un di logo entre el p -
lico y los candidatos  Seg n la prensa  asistieron unas cien personas

“ ( … )  H an intervenido por  el P SO E don M anuel 
H ermosí n, segundo de lista. En los diez  minutos que  le co-
rrespondí an habl o de los pr obl emas más gr aves de Alcalá y, 
sobr e todo, hiz o hincapi é  en la comercializ ación de los ser-
vicios, tales como autobus es, ab astecimiento de aguas , alum-
br ado, etc. Era par tidario de un acuerdo entre los Ayunta-
mientos más cercanos par a hacer común todos los servicios 
antes mencionados, con lo que  serí an mucho más económ icos.

P or el P CE habl ó el señor J ara, entre otras cosas dij o 
que  una vez  celebr adas las elecciones municipal es se crearí an 
j untas de bar riadas par a que  la par ticipac ión popul ar f uera 
más real. Expus o que  todas las comodidades estaban solamente 
en el centro del pue bl o y que  las bar riadas pe rif é ricas estaban 
aband onadas. Añadió que  el P artido Comunista lucharí a con-
tra la espe culación de l suelo.

El señor B ono alcaldabl e p or U CD , expl icó que  en 
aque l momento era un alcalareño más y que  lucharí a sól o y ex-
clusivamente por  los intereses de Alcalá. D ij o tambi é n que  ser 
alcalde era una cosa muy seria y que  nunca qui so ser alcalde a 
dedo, pue s que rí a tener la conciencia limpi a. H abl ó con é nf asis 
y f ue muy realista en su expos ición.

P osteriormente, don F austo Rubi o, del P SA , segundo 
de lista, empe z ó  diciendo que  no podí a dige rir mu (sic) bi en 
eso de que  la Corpor ación actual habí a dej ado el pr obl ema de 
la vivienda par a que  lo resolvieran los que  vinieran nuevos. 
Estaba de acuerdo con los compañe ros de iz qui erda en que  si 
que rí amos un Ayuntamiento f uerte se debí a trabaj ar en equi po, 
que  el alcalde no debí a decidir solo, sino con la colabor ación 
de todos. D ij o tambi é n que  desde ahora el pue bl o tení a que  
pe dir la autonomí a de Andalucí a, par a que  seamos igual  que  
los demás pue bl os.
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P or úl timo, don Antonio León, de LCR- P OU M , que  
expl icó p or qué  se pr esentaba esta coalición a las municipal es, 
dividió sus diez  minutos con el señor B allesteros, que  expus o lo 
qu e ellos harí an en el Ayuntamiento si eran elegi dos o votados 
po r los ciudadanos. D ij o que  apoy arían a los compa eros ue 
luc aran por  la no espe culación d e las entidades públ icas” .

Cu ad ro III
Re s u lt ad os  d e  las  e le c c ion e s  d e  1979 e n  vot os  y c on c e j ale s

Sentido del oto lecciones generales
( Mar o )

E lecciones municipales
( A il )

Po lación
Censo
Mesas 31
Votantes
A stenciones 7.966
Votos lancos 33
Votos nulos 176
PSO 6.673  
PC 6

C
PSA
C 644 - - -
P P A
U N - - -
PSO H - - -

C 69 - - -
OC B - - -
O 33 - - -
PC - - -
POC - - -
MC OIC - - -
I - - -

JO S A - - -
C

PP OV 13 - - -

 Candidatos a las municipales se reunieron con la Asociación de Vecinos Andalucía  El Correo de 
Andalucí a  III  p  
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n las elecciones municipales del  de a ril ejercieron su derec o al oto 
 alcalare os ue suponían el  del censo electoral ( éase el cuadro 

VII)  Por consiguiente  la participación fue inferior a las legislati as cele radas 
el  de mar o  en las ue otaron el  as onas en las ue la a stención 
fue mayor fueron el Pol orón  de ido a ue en ella ota an los a itantes de las 
ur ani aciones diseminadas y el arrio del Instituto  tal e  de ido a ue era el ue 
al erga a a m s po lación for nea  n cam io  la participación estu o por encima 
del  en la mayoría de los colegios electorales  os índices m s ele ados se 
registraron en la ona del Matadero os oreros ( )  el Campo de las Beatas 
( )  San Agustín ( )  el Centro ( )  San José Silos ( )  Calde-
rón Ponce ( ) y Pa lo VI ( )

Como en las dos elecciones legislati as cele radas anteriormente  la lista 
m s otada en las elecciones municipales del  de a ril fue la del PSO  ue o -
tu o oc o concejales  os resultados de los socialistas incluso mejoraron respecto 
a las elecciones del  de mar o  pasando de  a  otos  posi lemente a 
costa de antiguos otantes del PSA  n todos los colegios electorales su candidatu-
ra fue apoyada por m s del  de los electores ue ejercieron su derec o a otar  

o o stante  sus mejores resultados los o tu o en el arrio del Instituto ( )  
Pa lo VI ( )  Malasma anas ( ) y San Agustín ( )

l PC  logró  concejales y fue el partido ue registró un mayor aumen-
to de otantes  n las generales a ían o tenido  sufragios (un ) en 
tanto ue en las municipales lograron  (un )  Consiguieron sus me-
jores resultados en la ona del Castillo Perejil ( )  el Matadero os oreros 
( )  el Campo de las Beatas ( ) y San Agustín ( )  Se trata a de a-
rrios modestos en los ue predomina a la po lación nacida en Alcal  l aumento 
del apoyo electoral fue posi le a costa del PSA

a C  tam ién mejoró sus resultados con respecto a las elecciones 
generales  ogró cinco concejales y  otos  mientras ue un mes antes solo 
a ía o tenido  ste incremento de casi el  se de ió a ue Coalición e-

mocr tica no se a ía presentado a las municipales  Ante esta situación  muc os 
de sus simpati antes apoyaron la candidatura enca e ada por Joa uín Bono ue  
al fin y al ca o  a ía formado parte del e uipo de go ierno del alcalde Manuel 

odrígue  Granado ue en Alcal  era el principal apoyo de AP  el partido m s im-
portante de C  ( éase el cuadro VIII)  Como en los comicios anteriores  la C  
consiguió sus mejores resultados en el centro de la ciudad ( )  el Pol orón 
( )  Calderón Ponce ( ) y la ona San José Silos ( )  n el resto de 
los colegios electorales sus resultados estu ieron entre el  y el   de los otos
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as candidaturas de C PO M y P A no o tu ieron ning n concejal  
pues solo consiguieron respecti amente  y  otos

Cu ad ro IV
V ot os  obt e n id os  p or los  s e is  p art id os  q u e  p re s e n t aron  c an d id at u ras

e n  Alc alá e n  las  e le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1979 p or z on as

onas C PSA PSO PC C
PO M P A

Centro
1.474 496  431 31 7

Castillo Perejil
144 339 1 1

Calderón Ponce
4

Campo de las Beatas
361 13 9

San José Silos
379 6

Malasmaña nas

Instituto
334 6

Pa lo VI
41 16

Matadero oreros
66 7 1

Pol orón
63 94

San Agustín
471 17

O A
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os andalucistas se sintieron muy decepcionados con los resultados o -
tenidos en las elecciones locales  pues espera an mantener el apoyo logrado en 
las legislati as del  de mar o  n sólo un mes a ían pasado de  otos (un 

) a  (un )  as cuatro actas de concejal pre istas se uedaron 
finalmente en dos  Atri uyeron los malos resultados a ue su partido a ía otado 
a fa or de la in estidura de Adolfo Su re  como presidente del go ierno el  de 
mar o  solo cuatro días antes de las elecciones municipales  os otros partidos de 
i uierda  so re todo el PSO  calificaron este ec o como estaf a al pue bl o y se 
pasearon en coc e por los arrios de Alcal  y de otras localidades con meg fonos 
gritando consignas contra el apoyo de los andalucistas a Su re 3 3 .

“ Ahora anda toda la iz qui erda andaluz a revuelta 
par a expr imir electoralmente el compor tamiento del P SA  en la 
sesión  par lamentaria de investidura del candidato Suár ez . El 
P SO E, sin duda alguna, es el par tido que  más ánimos está de-
mostrando en calificar dicha actitud de estafa al pueblo . Ahí 
están las pal abr as de Alf onso G uerra y Rodrí gue z  Almodóv ar 
en Radio Se villa y las caravanas electorales que  recorrieron 
ayer algunas  bar riadas sevillanas” 3 4 .

sta contracampa a por sí sola no e plica satisfactoriamente la pérdida 
de apoyo electoral sufrida por los andalucistas alcalare os  ealmente el PSA per-
dió muc o m s otos en Alcal  ue en el resto de Andalucía e incluso en algunos 
municipios como Se illa capital mejoró sus resultados  A ni el regional el partido 
pasó de o tener un  de los otos a un  en la pro incia de Se illa del 

 al  y en la capital ispalense del  al  Posi lemente el 
descala ro del PSA en Alcal  se de ió a ue sus candidatos eran poco conocidos 
en la mayoría de los arrios  os andalucistas tenían poca presencia en los mo-
imientos ecinales y sindicales en tanto ue en las listas de los socialistas y de 

los comunistas figura an ecinos ue go a an de gran popularidad  a pérdida 
de otantes fue especialmente llamati a en Pa lo VI  el Cerro de los ocos y San 
Agustín  n estas dos ltimas arriadas a ía conseguido en las legislati as  
otos mientras ue en las municipales se uedaron con 

l  de a ril de  fue confirmado el pacto de in estidura del PSO  y 
del PC  A este acuerdo poselectoral se sumó el PSA  e esta forma  el socialista 

éli  Juan Montero Góme  con tan solo eintisiete a os  fue elegido alcalde con 
los otos de los dieciséis concejales de los tres partidos del pacto

3 3  estimonio oral de José uis del rigo e  ( XII )
3 4  El Correo de Andalucí a  IV  p  
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l pleno de toma de posesión de los nue os miem ros de la corporación 
municipal se cele ró el s ado  de a ril  Al día siguiente  l Correo de Andalu-
cía pu licó una crónica del acontecimiento

“ Ayer se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Alcalá 
de G uadaí ra. El acto empe z ó a las once de la mañana como se 
habí a pr evisto. U na vez  f ueron pr esentadas las veintiún creden-
ciales de los concej ales de los distintos par tidos, se constituyó 
la mesa por  la pe rsona de mayor edad y por  la de menor de 
los concej ales: don Vicente Romero, de U CD , y don D ióge nes 
D omí ngue z , del P CE, respe ctivamente. El secretario, don F e-
derico M orales del Campo, entregó a los concej ales los sobr es 
par a la votación  de alcalde. D espué s tuvo lugar  la votación y 
el recuento de votos. D on F rancisco B ono H artillo consigui ó 
los cinco votos de su par tido y don F é lix J . M ontero, del P SO E, 
los diecisé is restantes;  en consecuencia f ue pr oclamado alcalde 
el señor M ontero, que  f ue ampl iamente apl audido por  la sala 
abar rotada de públ ico. T odos los concej ales le f elicitaron. A 
continuación j uró su cargo, lo que  tambi é n habí an hecho los 
concej ales. D urante el acto de la votación ocurrió un pe que ño 
albor oto y el señor Romero, que  pr esidí a la mesa, como dato 
anecdót ico, amenaz ó con despe j ar la sala si no se guar daba 
silencio. U na vez  concluido el j uramento tomó la pal abr a el 
alcalde socialistas, qui en, entre otras cosas, dij o que  hoy era 
un dí a gr ande par a todos los pu ebl os de España con la cul-
minación de las elecciones municipal es. Q ue nadie se sintiera 
pe rdedor por que  era labor  de todos levantar al pue bl o y hacer-
lo mej or. D ij o tambi é n que  si Alcalá, por  encima de ideas par ti-
distas, era el obj etivo pr incipal , estarí a muy satisf echo ( muchos 
aplausos). Terminó señalando que el pueblo estaba por fin en 
el Ayuntamiento. T odos los concej ales se levantaron y le apl au-
dieron. M ientras, en la calle, habí a congr egadas  unas mil qui -
nientas pe rsonas que  le pi dieron saliera al bal cón de la Casa 
Consistorial. Al final fue cantado el imno de Andalucía .

l al oroto al ue se refiere el artículo fue el a uc eo ue reci ió ran-
cisco Bono cuando se le antó para otar  A fin de mantener el orden  Vicente 

omero ue presidía la mesa ad irtió ue desalojaría el salón de plenos si no se 
guarda a silencio  Alguien del p lico dijo  Con las metralletas  mientras ue 
otra persona dijo serenamente  Se or omero  contin e usted  Cuando le llegó 
su turno  José Jara mostró a los asistentes su papeleta con el nom re del candidato 

 Constituido el Ayuntamiento de Alcal  de Guadaíra  El Correo de Andalucí a  IV  p  

127



J AV I E R J I MÉ N E Z  RO D RÍ GU E Z

socialista  Con ello trata a de recalcar su apoyo al pacto de in estidura  inalmen-
te  en su discurso el nue o alcalde  éli  Juan Montero manifestó su deseo de ue 
todos antepusieran los intereses de la ciudad al partidismo3 6 .

l Ayuntamiento constituido el  de a ril de  tenía un perfil muy 
distinto a los anteriores  e sus einti n miem ros solo uno ( rancisco Bono Har-
tillo) a ía desempe ado el cargo de concejal anteriormente  l resto carecía de 
e periencia en la gestión municipal  Por primera e  las mujeres formarían parte 
de la corporación  os seis partidos ue se presentaron a las elecciones del  de 
a ril a ían incluido a mujeres en sus listas  Sin em argo  las primeras concejalas 
de Alcal  fueron rancisca Olías errera del PSO  y Aurora Pére  Palmero del 
PC  rancisca Olías era maestra de GB y go a a de grandes simpatías entre sus 
compa eros de tra ajo  ue teniente de alcalde y asta  delegada de duca-
ción  endría un papel destacado en los primeros e uipos de go iernos de la e-
mocracia  n el transcurso de su mandato  entre otras cosas  se crearía el ser icio 
de limpie a de los colegios y se organi arían escuelas de erano para profesores  
e uipos de orientación  las escuelas de adulto o el Consejo scolar Municipal  n 
esos a os serían construidos tres nue os colegios ue permitieron aca ar con los 
desdobles.

a nue a corporación era posi lemente la m s jo en de la Historia de Al-
cal  a edad media de sus miem ros ronda a los treintaicinco a os  Sólo uno de 
ellos supera a los cincuenta en tanto ue die  tenían menos de treinta y tres  no 
de los m s jó enes era el nue o alcalde éli  Juan Montero  ue a ía cumplido 
eintisiete dos meses antes  a nue a corporación se componía de tres a ogados  

un médico  una diplomada en magisterio  un diplomado en gestión de empresas  
un aparejador  un perito y trece concejales ue sólo disponían de estudios prima-
rios  Oc o de ellos tra aja an por cuenta ajena en distintas empresas u icadas en 
la localidad y trece esta an afiliados a G  o a CCOO

Cuarenta a os m s tarde  José uis del rigo confesaría ue el momento 
m s emoti o de a uel día en ue juró el cargo de concejal tu o lugar cuando  al 
finali ar el pleno  la gente congregada en la calle entró en la Casa Consistorial para 
festejar la constitución del primer Ayuntamiento democr tico

Me resultó muy emotivo ver cómo, tras finalizar el 
pl eno, la ge nte que  se habí a congr egado baj o el bal cón del des-
pac ho del alcalde entraba en el Ayuntamiento par a f estej ar la 
toma de pos esión de los concej ales electos. Sus  caras mostra-
ban f elicidad. La ge nte entraba en el despac ho del alcalde y en 
las oficinas municipales como si estuvieran en su casa. Todo el 
mundo estaba muy alegr e. N o se cabí a en el interior del Ayun-
tamiento” 3 7 .

3 6  estimonios orales de Vicente omero Mu o  ( XII ) y de José Jara Cordero ( XII )
3 7  estimonio oral de José uis del rigo e  ( XII )
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Cu ad ro V
P oblac ión  d e  Alc alá s e gú n  e l lu gar d e  n ac im ie n t o y l a e d ad  ( 1986)

ugar de nacimiento e  a  
años

Con m s de 
 a os otal

Alcal
o nacidos en Alcal  

esto de Se illa
C di
Huel a 67 693
Córdo a 97 613

esto de Andalucía
Badajo 71 714
Resto de E spaña 1.773

tranjero
Sin datos - 1 1

O A

Cu ad ro V I
P oblac ión  s e gú n  la e d ad  y l a t it u lac ión  ac ad é m ic a ( 1986)

Situación académica Menos de 
19 a ños  a  a os  ó m s 

años otal

N o sabe leer ni escribir

Sin título

P rimaria

lemental Grado  y 

Superior Grado 446 9 716

Superior Grado 77
Superior Grado  Medio 1 673
Superior Grado  ni er 46 393
Otros 13 3 16

O A
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Cu ad ro V II
D at os  d e  p art ic ip ac ión  d e  las  e le c c ion e s  d e  1979 e n  vot os  y c on c e j ale s

onas

lecciones generales
(  de mar o de )

E lecciones municipales
(  de a ril de )

Censo Participación
N º  de

Mesas
Censo Participación

Centro  6
Castillo Perejil 1
Calderón Ponce 716 1
Campo de las Beatas 1.333 1.334
San José Silos 1.144
Malasmaña nas 4
Instituto 3.61 1 4
Pa lo VI 3.434 3 3.439
Matadero oreros 1 794
Pol orón 3
San Agustín 4

O A 31

Cu ad ro V III
V ot os  obt e n id os  p or CD  y l a U CD  e n  las  e le c c ion e s

ge n e rale s  y m u n ic ip ale s  d e  1979 p or z on as  d e  Alc alá

onas

Votos o tenidos 
por C

Votos o tenidos
por la C

E lecciones 
generales

( III )

lecciones generales
( III )

E lecciones 
municipales
( IV )

Centro  1.474
Castillo Perejil 144
Calderón Ponce 36
Campo de las Beatas 17
San José Silos
Malasmaña nas
Instituto 346 334
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Pa lo VI 46
Matadero oreros
Pol orón
San Agustín 471

O A 644
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RE SU ME N

U no de los periodos má s importantes de la H istoria de E spaña  ha sido el que  conocemos 
como el P eríodo de la Transición ( 19 75- 1982) . D e forma exha ustiva  se ha ve nido estudian-
do el mismo, así como los procedimientos para llegar a una D emocracia plena, Y  uno de 
ellos fueron las E lecciones Municipales de 1979, primeras desde 1931. P or lo que  el ob-
j etivo de esta comunicación es el aná lisis de ellas en un pueblo determinado, Mayrena del 
Alcor, y cóm o fue posible en él la transformación democrá tica de la Administración Local, 
iniciá ndose una nueva  etapa en la H istoria del municipalismo.

P ALAB RAS CLAV E : Transició n español a, D emocracia, E lecciones Municipales, munici-
palismo, L ey D ´ H ont, P artidos P olíticos, Alcalde, C oncej ales.

AB STRACT

O ne of the most important periods in the H istory of Spain has been the Transition P e-
riod ( 1975- 1982) . I t has been exha ustive ly studied, as w ell as the procedures to reach 

emocracy  suc  as t e Municipal lections of  first local elections since  
So the obj ective  of this comunication is the analysis of them in a certain tow n, Mayre-
na del Alcor, and how  in this tow n w as possible the democratic transformation of the 
Local Administration, beginning a new  democratic in the H istory of municipalism.  

K E Y W O RD S: Spanish Transition, D emocracy, Municipal E lections, Municipalities, 
D ’ H ont Law , P olitical P arties, M ayor, C ouncilors.

MAY RE N A 1979:  U N A N U E V A E TAP A E N  E L MU N I CI P ALI SMO

E usebio M. P É RE Z  P U E RTO

A Andrés Morales Guillén. I n Memoriam.
D escubridor del Tesoro Tartesio

“ Andrés Morales”  y Concej al de Cultura 
en el primer Ayuntamiento D emocrá tico.
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In t rod u c c ión  

E sta comunicación se basa en el aná lisis histór ico de la convoc atoria 
electoral  producida el 3 de abril de 197 9 de cará cter local, concretamente en la 
V illa de Mayrena. P or tanto, se trata de un estudio sobre un tiempo coyuntural 
enmarcado en el context o de un periodo mucho má s amplio,  y en un espacio 
determinado como es Mayrena del Alcor sintetiz ado todo ello en estas pá ginas 
y omitiendo muchas notas de las normas legislativa s aplicables a las E lecciones 
Municipales y a las que  se hacen referencia.  

L a d e m oc rac ia lle ga a los  Ayu n t am ie n t os

E spaña , a travé s de los grupos de la oposición, buscaba un camino de 
transformación  arduo y paulatino hacia la consecución de una democracia en ple-
nitud que  permitiera la libre actuación del ciudadano, así como su participació n 
activa  en la vi da política. Con la muerte de Franco en novi embre de 1975 esta 
presión se acentúa , consiguiéndose un Referéndum para la Reforma P olítica el 
15 de diciembre de 1976 y las primeras elecciones cuasi democrá ticas, ya que  no 
todos los P artidos en E spaña  estaban legaliz ados, por lo que  no hubo igualdad de 
oportunidades, el 15 de j unio de 1977. P ero a la altura de 1979, la democracia aú n 
no a ía llegado a los municipios espa oles  Se trata a de un ec o significati o 
pues el municipio había sido desde los albores de la E dad Moderna la cédula bá si-
ca que  organiz aba el funcionamiento de una comunidad. U na comunidad que  a su 
ve z  era parte fundamental del conj unto de la población nacional, y que  por tanto, 
no había poseído la capacidad de decidir cuá les serían sus representantes má s 
cercanos;  aque llos q ue j unto a su equi po de gobierno solucionarían los problemas 
má s inmediatos.

D e este modo la celebración de unos comicios municipales se convi rtió 
en una de las principales reivi ndicaciones de todos los sectores sociales, ya qu e 
en el campo de la Administración local su regulación era a travé s de la Ley de 
B ases del Régimen Local de 1945, a la que  sustituyó una nueva   Ley de B ases del 
E statuto de Régimen Local de 1 975, pero ni esta úl tima ni ninguno de los text os 
concernientes al á mbito local que  exi stían resultaban servi bles puesto que  no po-
seían el cará cter democrá tico que  se demandaba y el deseo de conseguir que  la de-
mocracia penetrase en los Ayuntamientos se planteó antes de que  la Constitució n 
fuese aprobada. P or lo que  sería anterior a esa aprobación cuando se promulga la 
conocida como, Ley 39/ 1978 de 17 de j ulio de elecciones locales, y en la misma 
se recogía que  «l as primeras elecciones reguladas por esta ley será n convoc adas 
por el Gobierno, dentro del plaz o de treinta días, a partir de la promulgación de 
la Constitución ». Constitución que  el 31 de octubre de 1978, sería aprobada por 
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las Cortes spa olas  finalmente ratificada por el pue lo espa ol mediante un re-
feréndum cele rado el día  de diciem re  y por ltimo  ratificada por el Jefe del 

stado el día  y el  pu licada en el Boletín Oficial del stado  Por lo ue ese 
mismo B oletín publica el 27 de enero el Real D ecreto 177/ 1979 de 26 de enero 
de convoc atoria de E lecciones Locales en el que  en su artículo segundo apartado 
uno se seña laba que  “ el día de la elección será  el tres de abril de mil nove cientos 
setenta y nue e  Por fin era se alada la fec a definiti a para la total reno ación 
de los Ayuntamientos español es ya que  la Constitución “ gar antiz a la autonomí a 
de los municipi os. Estos goz arán de pe rsonalidad j urí dica pl ena. Su gobi erno 
y administración corresponde  a sus respe ctivos Ayuntamientos, integr ados por  
los Alcaldes y los Concej ales. Los Concej ales serán elegi dos por  los vecinos del 
municipi o mediante suf ragi o universal, igual , libr e, directo y secreto, en la f orma 
establ ecida por  la ley. Los Alcaldes serán elegi dos por  los Concej ales… ” , en su 
artículo 140. 

Llegaba la tan anhelada democracia los Ayuntamientos en plenitud, y 
aunque  eran muchos los aspectos que  habrían de transformarse en la vi da munici-
pal  supuso el paso definiti o para ue la po lación compro ase ue el cam io real 
ya había llegado a todos los á mbitos de la vi da política de nuestro país, cerrá ndose 
definiti amente un capitulo muy importante de la ransición espa ola

Fu e rz as  c on c u rre n t e s  a la c on voc at oria y  c am p añ a e le c t oral 

se mismo día  de enero la Junta lectoral de ona acía p lico la 
relación de los locales y sus situaciones correspondientes a las distintas secciones 
y distritos donde estarían situadas las mesas con las urnas para que  los ciudadanos 
pudieran ej ercer el derecho al vot o, la situación de los colegios electorales que dó 
establecido en los lugares siguientes:

D I STRI TO SE CCI Ó N ME SAS SI TU ACI Ó N
1º 1ª 1 Ju gado de Pa
1º 2º 1 CP  B arreduela
1º 3º 1 CP  San B artolomé

2º 1º 3 CP  B arreduela
2º 2º 2 CP  San B artolomé
2º 3ª 2 CP  N . S . R eyes
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3º 1ª 3 B iblioteca P úbl ica
3º 2ª 1 B iblioteca P úbl ica
3º 3ª 1 B iblioteca P úbl ica

Como consecuencia de ello que dó Mayrena divi dida en 3 distritos, nue-
ve s secciones y con un total de 15 mesas para un censo electoral de 8.1 14 ciuda-
danos con derecho a vot o.

D ías antes, en el B O P  del 12 de enero, el Gobierno Civi l de la P rovi n-
cia de Sevi lla, en cumplimiento de lo dispuesto en el núm ero 2 del Real D ecreto 
34/ 79, de 5 de enero, por el que  se dictaban las normas para la determinación del 
núm ero de componentes a elegir para cada una de las Corporaciones Locales, ha-
cía públ ica, previ a propuesta de la D elegación P rovi ncial del I nstituto N acional de 
E stadísticas, el núm ero de concej ales qu e correspondían elegir a este municipio, 
ue era de  dado ue la po lación de ec o  seg n la rectificación del Padrón 

Municipal de habitantes en 31 de  diciembre de 1977 e ra de 1 1.910.

a Junta lectoral de ona ace p lica la lista de las candidaturas pre-
sentada ante la misma optantes a ser elegibles en las convoc adas elecciones loca-
les, según lo dispuesto reglamentariamente. Al no producirse reclamación contra 
dichas candidaturas, fueron proclamadas admitidas, procediéndose a su publica-
ción en un n mero e traordinario del Boletín Oficial de la Pro incia el iernes  
de marz o de 1979.

E n la V illa de Mayrena se presentaron para estas elecciones locales de 
1979 cinco candidaturas pertenecientes a los partidos de U nión de Centro D emo-
crá tico ( U CD ) , Coalición D emocrá tica ( CD ) , P artido Socialista O brero E spaño l 
( P SO E ) , P artido Comunista de E spaña  ( P CE ) , y P artido Socialista de Andalu-
cía-P artido Andaluz  ( P SA-P A) , con un total de 100 candidatos, de entre los cuales 
sól o 6 de ellos eran muj eres, lo que  representaba un 6%  frente al 94%  de candida-
tos v arones. E l partido que  mayor núm ero de candidatos presentaba era U CD  con 
21, mientras q ue el P SA-P A, P CE  y CD  presentaban 20 y el P SO E  19, siendo el 
P SA-P A y P SO E  los que  habían incluidos 2 muj eres en sus listas y solo 1 U CD , 
P CE  y CD . U n solo concej al de las corporaciones anteriores se presentaba a estas 
primeras democrá ticas, haciéndolo en la lista de U CD  con el núm ero dos, la can-
didata D olores B orreguero de los Santos.
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E l partido de U nión de Centro D emocrá tico ( U CD )  en Mayrena se con-
figura en torno a un grupo de personas ue  en principio i an a presentar una lista 
independiente sin adscripción partidista alguna, conforme se había acordado en 
una asamblea el día 29 de enero de 1979, culminación de muchas reuniones pre-
vi as, pero cuando se presentó la lista que  había resultado elegida para que  fuese 
presentada como candidatura en los comicios municipales el día 2 de febrero apa-
recieron baj o las siglas del partido U CD .  E n la presentación de dicha candidatura, 
el ca e a de lista José María omíngue  Orti   justificó su adscripción a la nión 
del Centro D emocrá tico propugnando que  ellos trabaj arían en el Ayuntamiento al 
margen de ideologías y partidismo, tan sól o por el bien de Mayrena y los mayre-
neros, analiz ando los problemas clave s de la localidad, como eran la economía, la 
ense an a  la cultura  el ur anismo  la limpie a  el tr fico o la sanidad entre otros 
temas que  ellos lleva rían en su programa electoral, recordando que  en las elec-
ciones generales de dos años  antes, el 15 de j unio de 1977, había sido el partido 
má s vot ado en el municipio y ello había que  reva lidarlo tanto en las elecciones 
generales que  el día 1 de marz o se celebrarían, como en las pró xi mas elecciones 
municipales y ello ya baj o el pará metro y directrices de la dirección provi ncial 
del partido. Responsabilidad y esperanz a que  les hacía concebir la vi ctoria y, por 
tanto, l a consecución de  la alcaldía.
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P or otra parte, el P SO E  ya era el principal partido de la oposición por 
sus actuaciones durante toda la Transición en alternativa  al gobierno en el á mbito 
nacional, aunque  no lo había sido durante todo el período franqui sta. E n Mayrena 
en las elecciones Generales del 15 de j unio de 1977 había obtenido 1.310  vot os, 
que dando por detrá s de U CD  y P CE , pero en las Generales de 1 de marz o de 1979 
que dó por detrá s de P CE , U CD , P SA-P A y CD , con 860 vot os, en consecuencia, 
muchos socialistas pensaban que  la oportunidad de aumentar sus bases sociales 
podría ve nir de la mano de la celebración de elecciones locales. N o solo buscaban 
go ernar en los Ayuntamientos  sino el imponerse de forma definiti a y segura 
como la alternativa  política a nive l estatal. D e esta manera el á mbito municipal 
para los socialistas era una plataforma desde donde trabaj ar para sustituir a U CD  
en un futuro no muy lej ano y con esta premisa el P SO E  logró aglutinar un grupo de 
personas para presentar su candidatura en Mayrena baj o los lemas unitarios a nive l 
nacional “ U n P artido Fuerte para cambiar tu ciudad”  o “ Cambia tu ciudad con los 
socialistas  Su ca e a de lista José Mellado Becerra  icenciado en Veterinaria  
sería el candidato a alcalde j unto a «pe rsonas sencillas» como preconiz aban los 
propios socialistas  Afirma an del mismo modo ue …nue stros pueblos y ciu-
dades deben ser un sitio agradable para todos, un lugar cóm odo para vi vi r, los 
ayuntamientos deben servi r a su pueblo y administrar de cara al pueblo… » .

Conocida la fecha de la celebració n de las E lecciones Locales el alcalde 
de Mayrena  Agustín Jiméne  Jiméne Vallejo  ue lo era desde el a o de  
convoc a una sesión ext raordinaria del Ayuntamiento P leno para el día 30 de enero 
donde presentaría una moción en la cual daba cuenta como “ el Consej o de Minis-
tros celebrado el día 26, había acordado la celebración de las E lecciones Locales, y 
que  pensando el presentarse como candidato a las mismas tendría que  dedicar mu-
cho tiempo a la organiz ación de su candidatura y a la campaña  electoral en detri-
mento de su dedicación a la alcaldía. Asimismo consideraba que  no sería correcto 
continuar desempeña ndo el cargo de alcalde del municipio, pues ello conlleva ría 
una ve ntaj a que  no estaba dispuesto a aceptar, y era por ello por lo que  ante los 
miembros del P leno presentaba su dimisión c omo alcalde.”  

D imisión que  por unanimidad de los asistentes a dicha sesión le fue acep-
tada1 . Aunque  la auténtica raz ón de su dimisión era que  “ no que ría entregarle la 
va ra de la alcaldía a un comunista” . A raíz  de este hecho aglutinó en torno a sí a 
un grupo de personas que  había sido o eran concej ales durante su mandato, así 
como a otras afines a su ideología  n una primera reunión uienes a ían sido 
ediles o los eran aconsej aban que  no se presentasen a las elecciones, mientras 
que  un grupo minoritario creían conve nientes acudir a las mismas. La opción que  
había elegido era ir baj o las siglas de Coalición D emocrá tica, reproduciendo a 
escala local las disputas internas y diferencias políticas que  se habían producido 
1  Archivo Municipal de Mayrena del Alcor ( AMMA) , Actas Capitulares ( 1977- 1979) , Lib. 1341, pp. 
101- 101v .
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nive l entre los siete dirigentes fundadores de Alianz a P opular, conocidos por los 
Siete Magníficos  de los cuales solo uedó finalmente Manuel raga Iri arne  

E l político gallego cambió entonces su vi sión política alej á ndose de las posiciones 
cercanas al franqui smo, acercá ndose a las tesis má s liberales y democristianas. 
E ste fue el origen a principios de 1979 de Coalición D emocrá tica ( CD ) . E l grupo 
de Mayrena se definía como un partido político induda lemente conser ador pero 
democrá tico y con un programa para el municipio de corte neoliberal. A pesar 
de su intento de mostrar a la sociedad la transformación sufrida, hiz o campaña  
en contra de la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, aunque  en 
las elecciones generales de 15 de j unio de 1977 habían conseguido 1.010 vot os, 
los posibilistas ve ían como las elecciones municipales podían conve rtirse en una 
coyuntura clav e para recoger má s apoyos.  Y  así en una asamblea celebrada en la 
antigua Pe a Se illista de la calle San ernando configuraron una lista encabez ada 
por Ricardo Sá nchez  Gavi ra, y donde todos sus componentes eran militantes de 
Alianz a P opular.

Tras la legaliz ación del partido en abril de 1977, los comunistas formaron 
parte de la nueva  situación democrá tica exi stente en nuestro país. Los resultados 
obtenidos en las dos convoc atorias generales producidas en 197 7 y 1979 fueron 
muy halagüe ño s para los militantes locales, por lo en consecuencia, las elecciones 
municipales fueron consideradas como el momento cla e para afian ar sus apoyos 
y llegar a ej ercer el poder a travé s de la institución municipal, teniendo en cuenta 
para ello tanto el gobierno. E l P CE  fue muy temprano en la presentación de su 
candidatura, pues se haría públ ica en los úl timos días de febrero encabez ada por 
Manuel B ustos Loz ano, maestro albañi l, encargado de obra, integrá ndose j unto 
a él un grupo de personas que  durante todo el período de clandestinidad habían 
trabaj ado por la consecución de estos momentos. Al igual que  el resto de candi-
daturas el P CE  pensaba que  exi stía una serie de problemas fundamentales en el 
pueblo qu e habían de resolve rse, siendo para ellos el principal problema el paro, 
así como unos ser icios deficientes  la falta de un claro Plan General de Ordena-
ción U rbana, etc..., así como conseguir la participación de la ciudadanía en los 
pro lemas comunes  para go ar de su confian a  n definiti a propugna an ue el 
pueblo participara de manera activa  y consciente en el cambio político que  habría 
de producirse en su Ayuntamiento. 

E l P artido Socialista de Andalucía-P artido Andaluz  ( P SA-P A)  vi ví a un 
momento de euforia debido al buen resultado que  había obtenido en las elecciones 
generales de marz o de 1979, así por el buen acogimiento que  tenía su pensamiento 
y su programa, lo que  hacía que  las elecciones municipales se conve rtieran para 
el P SA en un oportunidad clave  para llegar a consolidarse plenamente como par-
tido representativo de Andalucía. Su candidatura fue de j óve nes comprometidos 
con todo lo ue a la cultura y tradiciones de Mayrena se refiriese  sin ol idar los 
problemas que  en materia de infraestructuras y sobre todo en el paro j uve nil que  
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afectaba, así que  la campaña , y en su programa político, se resaltaba la idea de 
que  era el partido que  Andalucía y Mayrena necesitaba para que  su opinión lle-
gara a ser conocida por toda E spaña . P or lo que  era «e l ve rdadero vot o út il para 
tu Ayuntamiento… porque  aún para dirigir a un Ayuntamiento no es igual que  se 
haga por un partido andalucista, que  hacerlo por uno centralista… » . Liderada esta 
candidatura por el ingeniero industrial E nrique  Arias Rodríguez  y secundada por 
uno de los prohombres mayreneros Andrés Morales Guillén, gran amante de la 
H istoria y de la Arque ología, profundo estudioso  de la P rehistoria y descubridor 
del Tesoro Tartesio que  lleva  su nombre “ E l Tesoro de Andrés Morales” 2 . N inguna 
de las Corporaciones Locales que  se han sucedido ha sido j usta con este hombre, 
clave  en nuestra H istoria y nuestra Cultura, sirva  esta línea como mi particular 
homenaj e al amigo e historiador, el gran concej al de Cultura de esta primera cor-
poración de mocrá tica.  

a ley define como campa a electoral al « conj unto de actividades lí citas 
org aniz adas o desarrolladas por  los P artidos, F ederaciones, Coaliciones, Agr u-
pac iones de electores y candidatos en orden a la capt ación de suf ragi os» 3 . D icha 
campaña  constituye el proceso dónde  participan tanto el candidato como el vot an-
te, siendo el principal obj etivo de la misma el atraer el vot o de éste úl timo. D ebe 
de ser uno de los hechos má s claro de democracia, dónde  se consiguen va lorar las 
opiniones y el conocer las distintas posturas o soluciones ante un problema comú n 
exi stentes en el municipio, y para ello es necesario que  en el momento antes de la 
elección se den y se ej erz an la libertad de expr esión y comunicación y así poder 
hablar de un proceso electoral totalmente democrá tico. P or lo que  el elector, no 
solo debe tener libertad a la hora de ej ercer el vot o sino que  ésta debe estar presen-
te e tendiéndose acia el período anterior  ue es donde se produce la configura-
ción del vot o. La libre expr esión y la libre comunicación, sin coacción alguna, por 
tanto, son esenciales porque  garantiz an la independencia y libertad del vot ante. 
Ahora nuestra patria está  en una permanente precampaña  y campaña  electoral.

E l 12 de marz o de 1979 comenz ó la campaña  electoral de los comicios 
locales con ocados para el mes de a ril  con una duración de  días finali ando 
el día  de a ril  siendo el día  jornada de re e ión  os lugares ofertados por el 
Ayuntamiento para la colocación de carteles y demá s propaganda electoral fueron 
la fachada del almacén municipal sito en el Callej ón de las Minas, la fachada del 
matadero municipal, los muros del á rea de la Fuente de Alconchel, las paredes 
del colegio conocido por la Academia en la fac ada de calle Juan María Coca y la 
pared del cerramiento de las ecuelas X X V  Años  de P az  en la calle Alcalde Reta-
mino, en total 445 metros cuadrados para publicidad electoral de los partidos y sus 
candidaturas. Asimismo para la celebración de mítines y demá s actos públ icos se 
2  H oy se encuentra en el Museo Arque ológi co de Sevi lla, con la denominación de “ E l Tesoro de 
Mairena” .
3  Art   ey  de  de Julio de lecciones ocales  egul ndola en este mismo artículo
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habilitaron el Paseo y Glorieta de Jiméne  Sutil en la A enida de ueipo de la-
no, lugar de celebración de la antigua y famosa Feria de la V illa, espacio abierto 
al públ ico con capacidad para va rios miles de personas;  las aulas de los Colegios 
N acionales María I nmaculada y San B artolomé y el salón de conferencias de la 
B iblioteca P úbl ica4 .  

Fue una campañ a diná mica, aunque  mucho má s tranqui la que  el resto de 
campaña s electorales de cará cter general.

4  AMMA, L eg. 1 165.

P rograma del P artido Socialista de Andalucía-P artido Andaluz
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N o fueron abundantes los mítines políticos, al igual que  los actos públ i-
cos realiz ados, ya que  se realiz aron sól o 10 actos públ icos. E l grupo má s madruga-
dor en la celebración de los actos fue el P SA-P A, y el que  má s actos programó con 
cuatro;  el v iernes 16 hiz o la presentación  de su programa y lista de candidatos en 
la B iblioteca P úbl ica, vol vi endo a dicho local el vi ernes 23 arropado por dirigentes 
provi nciales de dicho partido para celebrar luego sendos actos el día 28 de marz o 
en el Colegio María I nmaculada y al día siguiente 29 de marz o en el Colegio San 
B artolomé. E l P artido Socialista de Andalucía mediante la llamada al «ve rdadero 
vot o út il» o «Y  ahora andalucistas a los Ayuntamientos», se presentó a la ciuda-
danía mayrenera como la úni ca fuerz a capaz  de hacer oír la voz  de Andalucía, 
así como la de los propios mayreneros en el panorama nacional. U na ve z  má s las 
elecciones generales de mar o de  demostrarían su in uencia en el proceso 
municipal  esta e  re ej ndose en la positi idad ue mostra a el PSA de ido al 
éxi to logrado en ellas, con la consecució n de 5 diputados y consiguiendo formar 
grupo parlamentario propio, por lo que  el eco de un mayor andalucismo debería 
resurgir también en los Ayuntamientos, má xi me cuando fue en Mayrena donde 
tuvo lugar la primera reunión de aque l primigenio grupo fundador de Compromiso 
P olítico SA, para conve rtirse en Alianz a Socialista de Andalucía ( ASA)  y ya en 

 Partido Socialista de Andalucía Partido Andalu  (PSA PA) y definidamente  
a partir de 1984, P artido Andalucista ( P A) .

P arca fue Coalición D emocrá tica en sus actos públ icos de propaganda 
y expos ición de su programa, limitá ndose a una reunión en los salones de la ya 
mencionada P eña  Sevi llista con sus militantes, simpatiz antes y la totalidad de su 
candidatura.

E l P artido Comunista de E spaña , realiz ó un úni co acto el día 17 de marz o 
en el Colegio N acional de San B artolomé, ubicado en la B arriada de su mismo 
nombre. La importancia de dicho acto v ino dada por las expe ctativa s que  sentían 
de ser el P artido ganador en esta elecciones, y por consiguiente en disposición de 
lograr conseguir la alcaldía, ya que  si bien en las E lecciones Generales del 15 de 
j unio de 1977 habían conseguido 1.577 vot os, siendo la segunda fuerz a vot ada 
tras la U CD  por una diferencia de de 174 v otos, en las inmediatas del 1 de marz o 
consiguió ser el P artido má s vot ado con 2.1 10 vot os con una diferencia, esta ve z , 
con el segundo que  fue U CD  de 509 vot os, por lo que  su propaganda fue utiliz ar la 
técnica de comunicación denominada de “ boca a boca” , así como de patearse toda 
la localidad repartiendo su propaganda. 
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La U nión de Centro D emocrá tico celebró tres actos tanto para la pre-
sentación de sus candidatos, como su programa electoral, el día 24 de marz o en 
el Colegio María I nmaculada, el día 27 en el de San B artolomé y el día 30, como 
cierre de su campaña  en el salón de la B iblioteca P úbl ica. La propaganda política 
expue sta por la U CD  durante la campaña  electoral a la elecciones municipales fue 
bastante insistente, la carta-programa, que  en esta comunicación publicamos, fue 
repartida casa a casa por toda Mayrena y se presentaban como “ un grupo de hom-
bres y muj eres trabaj adores, que  que remos mej orar en nuestro pueblo todo aque llo 
ue sea injusto y deficiente y  al mismo tiempo  crear una serie de ser icios e 

instituciones que  no tenemos” . También ellos tenían la convi cció n de proclamarse 
como la fuerz a má s vot ada, demostrando que  estaban seguros de su triunfo por  la 
tran uilidad y confian a ue transmitían en sus mensajes  una calma proporciona-
da en gran parte por los buenos resultados logrados en las elecciones generales de 
j unio de 1977, a sí como en las de marz o de 1979.

E l P artido Socialista O brero E spañol  usó para su propaganda la que  se 
esta a utili ando a ni el nacional  con una unificación de eslóganes y consignas  
como la anteriormente dicha de “ Cambia tu ciudad con los socialistas” . Todos los 
actos celebrados los realiz ó en el salón de actos de la B iblioteca P úbl ica Municipal 
los días 17, 24 y 31  de marz o. E n ellos se trataron del derecho al trabaj o con el 

Carta-P rograma de U CD P ortada P rograma P SO E
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emplear a los parados en la creación de servi cios, así como propugnar vi vi endas 
dignas para todos, un urbanismo al servi cio del hombre y los consabidos temas de 
cultura, e nseña nz a y salud para todos.

Balan c e  d e  re s u lt ad os :  vot os  obt e n id os  p or las  c an d id at u ras  d e  las  p rin c ip ale s  
fu e rz as  p olít ic as  

A las 8 en punto de la maña na se constituyeron las 15 mesas electorales 
sin incidencia alguna. Sus miembros eran los mismos que  en las dos convoc atorias 
anteriores y el perfil de los mismos era de garantía de la neutralidad y eracidad de 
los resultados  ya ue tam ién serían fiscali ados por los apoderados e inter en-
tores designados por los distintos partidos. Si analiz amos el niv el de preparación 
de los elegidos para presidir dichas mesas el resumen es el de 2 Licenciados en 
Farmacia, 1 Licenciado en E conóm icas, 1 Licenciado en Filología, 1 Graduado 
Social, 1 Auxi liar Técnico Sanitario, 5 P rofesores de E ducación  General B á sica, 
1 Maestro I ndustrial y 3 Funcionarios, asimismo los adj untos eran todos perso-
nas con la enseña nz a primaria completa, por lo tanto preparados para asumir esa 
ecuanimidad en sus actuaciones y decisiones y garantiz ar total transparencia en 
las elecciones.

U na ve z  concluido el horario de apertura de los Colegios E lectorales y 
leva ntadas las Actas de E scrutinio de todas y cada una de las mesas el resultado 
general, f ue 
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1 1 1 6 1 1 5 1 1 2 1 508 97 130 70 27 184
1 2 1 718 623 1 5 617 70 229 71 51 196
1 3 1 537 437 8 0 429 27 231 39 30 102

2 1 1 5 1 1 460 0 3 457 59 192 49 20 137

2 1 2 472 407 6 0 401 76 129 42 20 134
2 1 3 475 4 1 1 0 0 4 1 1 39 160 61 20 131
2 2 1 544 437 10 0 427 34 268 35 27 63
2 2 2 535 451 3 1 447 18 290 34 18 87
2 3 1 582 487 1 0 486 52 220 63 28 123
2 3 2 565 450 1 0 449 34 256 58 21 80
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3 1 1 533 428 4 0 42 4 41 197 41 28 1 1 7
3 1 2 466 410 1 0 40 9 41 219 46 15 88
3 1 3 422 356 0 1 35 5 28 155 57 16 99
3 2 1 820 680 2 0 67 8 153 150 102 15 258
3 3 1 323 191 0 0 19 1 29 59 18 23 62

81 14 6739 39 1 1 668 9 798 2885 786 359 1861

E l resumen, por  tanto, que dó:

Censo electoral:   8.1 14
N úm ero de vot antes:  6.739
V otos en blanco:        1 1
V otos nulos: 39
 V otos vá lidos:  6.689

Consiguiendo cada candidatura el siguiente núm ero de vot os:

P artido Comunista de E spaña : 2.885 
U nión  de Centro D emocrá tico: 1.861
Coalición D emocrá tica:     798
P artido Socialista de Andalucía-P artido Andaluz :    786
P artido Socialista O brero E spañol :     359 

E l nive l de abstención fue eleva do, el má s alto de las cuatro convoc a-
torias electorales, pues en las E lecciones Generales habían sido de 639 vot antes, 
en la cita para ratificar la Constitución en diciem re  fueron  otantes 
los que  se abstuvi eron, en marz o de 1979 los abstencionistas fueron 1.186, para 
alcanz ar la cifra má s alta de abstención en estas municipales de 1979 con 1.375 
personas ue no ejercieron su derec o al oto  ui s en gran parte in uidos por 
el cansancio que  provoc aba en la población la participación de nuevo en otros 
comicios en menos de cinco meses o bien porque  no les atraía los programas y 
promesas de los distintos partidos y sus candidatos  no  identific ndose con nin-
guno de ellos, o tal ve z  simplemente porque  pasaban de la política y otros, por la 
imposibilidad física de ej ercerlo.   

Cuadro de elaboración pr opia
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U na ve z  realiz ado el recuento de vot os y conocido el núm ero obtenido 
por cada P artido, había que  aplicar la denominada Ley D ´ H ont para el reparto de 
los 17 e scaños  concej iles que  al municipio correspondían:

E S CAÑ O CD P S A- P A P CE P S OE U CD
1 798 786 28 85 359 1861
2 399 393 14 41 180 931
3 266 262 9 62 120 620
4 200 197 7 21 90 465
5 160 157 5 77 72 372
6 133 131 4 81 60 310
7 1 1 4 1 1 2 412 51 268
8 100 98 3 61 45 233
9 89 87 3 21 40 207
10 80 79 2 89 36 186
1 1 73 71 2 62 33 169
12 67 66 2 40 30 155
13 61 60 2 22 28 143
14 57 56 2 06 26 133
15 53 52 1 92 24 124
16 50 49 1 80 22 1 1 6
17 47 46 1 70 21 109

Realiz ado este método de promedio mayor para la asignación de escaños , 
se procedió a asignar los mismos a los partidos y candidatos, según el orden en su 
lista de la forma siguiente:

E S CAÑ O V OTOS  AS IGNAD OS P ARTID O CAND ID ATO E L E CTO
1 2886 P CE Manuel B ustos Loz ano
2 1861 U CD José M  omíngue  Orti
3 1443 P CE I sidoro N uñe z  Gonz á lez
4 962 P CE Miguel Aguilar P odadera
5 931 U CD D olores B orreguero Santos
6 798 CD Ricardo Sá nchez  Gavi ra
7 786 P SA-P A E nrique  Arias Rodriguez

Cuadro de elaboración pr opia
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8 721 P CE Ramón L eón G avi ra
9 620 U CD José Manuel ópe  Pére
10 577 P CE Antonio D omínguez  Mateos
1 1 481 P CE Agustín Sá nchez  O rtega
12 465 U CD Antonio Madroña l Sá nchez
13 412 P CE Juan José ópe  Orti
14 399 CD José Carrión Cru
15 393 P SA-P A Andrés Morales Guillén
16 372 U CD José M  a arro Ortega
17 361 P CE Juan Cru  Jiméne

E stos resultados mostraron una transformación de preferencias,  y cóm o 
arómetro de la opinión p lica re ejaron el cam io ue se esta a produciendo 

en la mentalidad de la mayoría de la población  mayrenera, el P CE  había obtenido 
8 concej ales, U CD  5, y tanto CD  y P SA-P A 2, y el P SO E  a pesar de los vot os 
conseguidos 35 9, el haber superado la barrera del 5% , así como el listón electoral 
mínimo para obtener escaño de 337 vot os, no lo consiguió por una diferencia de 
dos otos con el ltimo asignado al PC  por  otos  ueda a  por tanto  confi-
gurado el nuevo Ayuntamiento y el primer Consistorio de la D emocracia.

L a in s t au rac ión  d e  u n  Ayu n t am ie n t o d e m oc rát ic o 

La maña na del 19 de abril de 1979 tiene lugar en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial la constitución del nuevo Ayuntamiento. U n acto realmente 
cordial y democrá tico, una ve z  proclamados los concej ales electos por la unta 
E lectoral de Z ona y entregadas las credenciales de todos y cada unos de los ediles 
elegidos y presentes en este acto, se constituyó una mesa de edad, integrada por 
el edil de má s edad, Manuel B ustos Loz ano, cabez a de lista del P CE  que  será  su 
presidente, y el concej al de menos edad Antonio Mateos D omínguez , núm ero 5 
también en la candidatura del P CE , en todo ello actuando como secretario de la 
Corporación. D icha mesa, fue la encargada de dirigir la elección de Alcalde. La 
vot ación se realiz ó de manera oral y públ ica, no vot á ndose a un candidato concre-
to, sino al partido o coalición con representación municipal, efectuada la misma, el 
resultado fue el siguiente: P artido Comunista de E spaña  8 vot os, U nión de Centro 
D emocrá tico 5  vot os, P artido Socialista de Andalucía-P artido Andaluz  2 vot os y 
dos ediles manifestaron que  sus vot os eran en blanco. Con este escrutinio ninguno 
de las candidaturas obtuvo la mayoría absoluta de los concej ales, por lo que  de 

Cuadro de elaboración pr opia

148



MAY RE N A 1979:  U N A N U E V A E TAP A E N  E L MU N I CI P ALI SMO

acuerdo en lo dispuesto en las normas reguladoras de las elecciones locales fue 
proclamado Alcalde el primero de la lista que  había obtenido mayor núm ero de 
vot os en los comicios del día, recayendo dicha proclamación en Manuel B ustos 
loz ano, que  encabez aba la lista del P artido Comunista de E spaña , el cual a su ve z  
en esta sesión era presidente de la mesa de edad, por lo que  es sustituido por el 
conceal de U CD  Antonio Madroña l Sá nchez . Constituida de nuevo la mesa de 
edad, esta proclama como Alcalde a Manuel B ustos Loz ano, aceptando en este 
acto el cargo para el que  ha sido elegido, y prestando de inmediato el j uramento 
legalmente previ sto y entregá ndosele por el presidente de la mesa de edad la va ra 
como símbolo de autoridad y de su alcaldía tomó posesión de la misma. Tras ello 
se pasó a conformar la necesaria Comisión Municipal P ermanente, y que  debería 
estar compuesta por seis miembros ademá s del Alcalde, y ellos en proporción del 
núm ero obtenidos, así que   distribuidos por partidos fue de: P CE , 3;  U CD , 2  y CD , 
1. Siendo el P SA-P A el úni co partido sin v oz , ni vot o en la Comisión Municipal
Permanente  por lo ue definiti amente uedó constituida de la forma siguiente

Manuel B ustos Loz ano  P CE Alcalde-P residente
I sidoro N úñe z  Gonz á lez P CE 1e r Teniente de Alcalde

Antonio Mateos D omínguez P CE 2º    Teniente de Alcalde
José María omíngue  Orti   U CD 3e r Teniente de Alcalde

Miguel Aguilar P odadera P CE 4º    Teniente de Alcalde
D olores B orreguero de los Santos   U CD 5ª   Teniente de Alcalde

Ricardo Sá nchez  Gavi ra CD 6º  Teniente de Alcalde

A uella sesión constituti a del primer Ayuntamiento democr tico  fina-
liz ó con un afectuoso saludo que  el nuevo Alcalde dirigió a sus compañe ros de 
Corporació n, como agradecimiento al pueblo de su designació n, “ prometiendo 
poner su esfuerz o y celo para con la colaboración de todos realiz ar una fructífera 
la or en eneficio de este pue lo  

E l régimen de la celebración de las sesiones tanto de los P lenos como de 
la Comisión P ermanente que dó establecida en la sesión plenaria del 4 de mayo de 
1979, donde se aprobó que  los P lenos celebrasen sus sesiones los úl timos vi ernes 
de cada mes, mientras que  la Comisión Municipal P ermanente las celebrarían to-
dos los vi ernes del año. E n este mismo P leno se procede a la formación de las Co-
misiones I nformativa s, así como a designar los representantes de la Corporación 
en los ór ganos colegiados;  conociéndose también una resolución de la alcaldía 
en materia de su sustitución por raz ón de ausencia o enfermedad, y que  serían 
los concej ales por el orden de sus tenencias de alcaldía, según la prelación en la 
Comisión M unicipal P ermanente.
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Las D elegaciones de la Comisiones I nformativa s que daron establecidas 
de la manera siguiente  

CONCE JA L / P ARTID O D E L E GACIÓN
Antonio Madroña l Sá nchez  ( U CD ) Policia Municipal  r fico
I sidoro N uñe z  Gonz á lez  ( P CE ) U rbanismo
Antonio Mateos D omínguez H acienda Y  Régimen I nterior 
E nrique  Arias Rodriguez  ( P SA-P A) O bras
Ramón L eón G avi ra ( P CE ) E ducación
Andrés Morales Guillén ( P SA-P A) Cultura
Juan Cru  Iméne  (PC ) Ju entud  eportes
D olores B orreguero Santos ( U CD ) Recogida D e B asuras Y  Limpiez a
Jose Manuel ópe  Pére  ( C ) Abastecimiento
José M   a arro Ortega ( C ) Beneficencia  Cementerio
Juan José ópe  Orti  (PC ) P aro Y  Relaciones Sindicatos
José María omigue  Orti  ( C ) Feria, Festej os Y  Turismo
Ricardo Sá nchez  Gavi ra ( CD ) P atrimonio
Miguel Aguilar P odadera ( P CE ) P arque , Ardines Y  Medio Ambiente
Jose Carrión Cru  (C ) Agua P otable
Agustin Sá nchez  O rtega ( P CE ) Sanidad

D ichos nombramientos no estuv ieron exe ntos de polémicas, pues el re-
presentante de U CD  hiz o ve r como no se había tenido en cuenta la profesionalidad 
de las personas para el nombramiento de las distintas D elegaciones, por lo que  
mostraba su protesta, respondiéndole el Sr. Alcalde que  lo había pretendido hacer, 
ya que  estos nombramientos eran una facultad suya, lo má s democrá ticamente 
posible y que  ello no era impedimento para que  los D elegados aceptasen la co-
laboración de otros concej ales en las resoluciones de los asuntos. Abundando en 
dic o tema el designado elegado de ducación manifiesta ue a ía a ido 
partidismo en los nombramientos porque  nuestros cargos son políticos y que  él 
comprendía que  la Sra. B orreguero de los Santos, Concej al por U CD , que  hasta 
ahora había sido D elegada de E nseña nz a, por su profesión de Maestra N acional, 
estaba má s capacitada para el cargo, pero que  ellos ve nían con afá n de aprender y 
trabaj ar al má xi mo y con espíritu de defensa de Mayrena, exi stiendo la posibilidad 
de que  si no lo hieran bien, la Alcaldía podía remove r los cargos a su vol untad y 
cuando qui siera” . E n su turno de réplica el portavoz  de U CD , Sr. N ava rro O rtega, 
insiste en que  no se le ha dado opción a su partido en el tema de las D elegaciones.
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E ste fue el Ayuntamiento surgido en Mayrena tras las elecciones loca-
les de 1979, una corporación de gobierno encabez ada por un alcalde comunista, 
un consistorio democrá tico compuesto por ideologías dive rsas: comunistas, cen-
tristas, conserva dores y andalucistas, q ue cumplieron el sueño de generaciones 
anteriores, materializ ando lo qu e hasta por entonces parecía imposible y es qu e 
personas, políticos de diferente naturalez a ideológi ca conformaran una Corpora-
ción uni da para trabaj ar por Mayrena.

Aunque  es cierto que  durante los cuatro años  de mandato se vi vi rá n des-
ave nencias y tensiones entre los dive rsos partidos y una grave  crisis afectará  al 
P artido de gobierno, como en líneas posteriores reseña remos, lo que  realmente 
se debe resaltar, como historiador e inv estigador local, es que  la democracia en 
nuestro pueblo incitó al dialogo y a la lucha democrá tica sin vi olencia, algo que  
parecía casi imposible se consiguió gracias a la reve rsión de la  soberanía al pueblo 
y al compromiso de una clase política caracteriz ada por el respeto democrá tico, 
ya que  todos comprendían que  el á mbito donde habría de desarrollarse la política 
municipal necesitaba este cambio.

E n relación a ello, los sentimientos democrá ticos estará n presentes, como 
hemos podido comprobar, en la actitud de todos los ciudadanos y má xi me en los 
candidatos de las diferentes fuerz as políticas pues todos ellos respetaron los re-
sultados tras el plebiscito, ya que  esa había sido la vol untad del pueblo. Y  con 
ese talante se fueron tomando los principales acuerdos para la gobernabilidad del 
pueblo, así como los de temas supramunicipales, el 25 de mayo se acuerda que  la 
Corporación se pronuncie públ icamente a favor  de la iniciativa  por conseguir la 
autonomía para Andalucía5  o culturales como la moción presentada por el concej al 
andalucista Andrés Morales Guillén para q ue se declarasen monumentos histór i-
co-artístico el Castillo, la Casa P alacio y los Molinos del Campo o la del concej al 
de C  José M  omíngue  Orti  para ue el Ayuntamiento uel a a ser el or-
gani ador del esti al de Cante Jondo Antonio Mairena  así como el solicitar 
por parte del P SA-P A de un P leno E xt raordinario como homenaj e a B las I nfante 
el día 10 de agosto, anive rsario de su muerte y el importante acuerdo de adqui rir 
un nuevo recinto ferial con un parque  municipal anexo. U no de los acuerdos má s 
notables, pero que  se aprobó sin trauma alguno y sin herir sensibilidades, a pesar 
de su posible impacto político, fue la moción presentada por el concej al del P CE  
Miguel Aguilar P odadera6  elegado de Par ue y Jardines en el Pleno del día  de 
agosto  para el cambio de la denominación  de va rias calles y que  las mismas fue-
sen rotuladas con el nombre tradicional por el que  siempre se habían conocidos. E l 
cambio de nomenclá tor que dó a probado por unanimidad y de esta manera:

5  Solicitado por el Ayuntamiento de E l V iso del Alcor, el Sindicato Andaluz  de Trabaj adores, Manuel 
José Morales ópe  en representación del PSA PA y de use io M  Pére  Puerto  AMMA  Actas 
Capitulares, L ib. 1241.
6  AMMA, Actas Capitulares, L ib. 1241.
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D E NOM INACIÓN ANTE RIOR D E NOM INACIÓN AP ROBAD A
P laz a D e Calvo S otelo P laz a D e Las Flores
Capitá n Cortés Trianilla
General Sanj urj o Arrabal
General Mola N ueva
Generalísimo Franco Gandul
José Antonio Primo e i era Ancha
Ruiz  D e Alda Real
Capitá n B arón Caldecabra
Carrero B lanco Y  General Aranda Camino D e Alconchel
General Moscardó B enardo
A enida ueipo e lano Ave nida D e Andalucía
García Morato Trabaj o

Con c lu s ion e s   

l retraso de las elecciones municipales y de la definiti a constitución de 
los Ayuntamientos democrá ticos implicó una falta de va loración de la importancia 
que  tenía la celebración de estos comicios en la democracia, porque  la política no 
solo se realiz a en el P arlamento, ya que  es en el municipio y en los Ayuntamientos 
donde se lleva n a cabo las medidas má s necesarias para la población, o al menos 
aque llas que  les afectan directamente, a demá s de hacer también política.

D e igual modo, que dó patente la importancia de la campaña  electoral 
en un proceso de tal enve rgadura y cóm o en el á mbito local, al ser el espacio má s 
cercano al ciudadano se intenta por parte de las fuerz as políticas realiz ar todo tipo 
de activi dades para llamar la atención de los vot antes. La campaña  electoral es el 
período de tiempo donde la democracia está  má s latente y dónde  se desarrolla en 
plenitud, pues los distintos partidos expone n sus compromisos y proposiciones a 
una población que  espera que  sus problemas má s inmediatos sean resueltos. 

e ido a todo ello como conclusión ca e afirmar ue un reto importante 
al que  tuvi eron que  hacer frente aque lla élite política fue el transformar las bases 
políticas del á mbito local para poder llegar a convoc ar las necesitadas elecciones 
locales, fundamentalmente porq ue también los municipios j ugaron un papel deci-
sivo pa ra la consolidación de mocrá tica en nuestro país. 
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Las elecciones municipales de 1979 se vi eron contagiadas por las elec-
ciones generales de marz o de 1979, por lo que  actuaron como «ba róm etro» de la 
opinión y del sentir hacia temas que  se escapaban de la esfera municipal, funcio-
nado como un j uicio va lorativo de  la actuación de l gobierno nacional. 

Se de e afirmar ue las elecciones locales adem s de acercar las insti-
tuciones locales a los ciudadanos, las primeras elecciones municipales y de con-
tribuir a la ya dicha consolidación de la democracia fue el hecho de facilitar el 
acceso de personas y fuerz as políticas no vi nculadas al régimen anterior a puestos 
de responsabilidad;  dando lugar a una casi total renova ción de la clase política 
municipal, a cabando con la organiz ación l ocal del régimen franqui sta.

E n conclusión los comicios locales del 3 de abril de 1979 en Mayrena del 
Alcor  y en todos los municipios español es consolidaron la libertad y los derechos 
de los ciudadanos, al permitir que  se eligiera democrá ticamente a los representan-
tes de la Administración m s pró ima y cercana a la ciudadanía  Se puede afirmar 
que  tras esto en E spaña  la democracia que dó fortalecida, ya no exi stían barreras 
legales qu e impidieran la libre expr esió n de ideas, pero en  muchos municipios 
pervi ve n todaví a ciertos temores entre la ciudadanía a la libre expr esión de pensa-
mientos y posiciones políticas y culturales.

Aun ue muc os istoriadores afirman ue la ransición espa ola no fue 
modélica, tampoco fue un fracaso, como desde muchos sectores actualmente se 
pretende hacer ve r. Con sus luces y con sus sombras, la democracia llegó al pue-
blo y aunque  fuera tarde, en los municipios la ciudadanía pudo vot ar en libertad 
a sus representantes políticos má s cercanos, este hecho sin duda es el que  se debe 
reivi ndicar hoy día lej os de cualqui er posicionamiento político.  Comenz aba una 
nueva  etapa para el municipalismo en Mayrena del Alcor.
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RE SU ME N

E ste trabaj o analiz a la llegada de la democracia al ayuntamiento de Mairena del Alcor, 
una peque ña  ciudad de una región rural de Andalucía, y su evol ución electoral entre las 
primeras elecciones democrá ticas, en 1 978, y las má s recientes, en 2 018. Analiz aremos 
los resultados de cada elección, la evol ución de los diferentes partidos políticos y el con-
text o económ ico y social en el que  todo tiene lugar. Ademá s, estudiaremos la interacción 
entre las diferentes va riables de la política local que  expl ica la evol ución independien-
te de la política nacional o regional. E sta inve stigación se basa en informes electorales 
oficiales  actas capitulares del ayuntamiento e información de la prensa nacional y local  

P ALAB RAS CLAV E : democracia, elecciones municipales, elecciones nacionales, Mairena 
del Alcor, pa rticipación e lectoral, pa rtido político, Transición D emocrá tica.

AB STRACT

This paper analyz es the arriva l of the democracy to the municipality of Mairena del Alcor, 
a little to n in a rural area in Andalucía  and its electoral e olution et een t e first dem-
ocratic elections, in 1978, and the most recent ones, in 2018. W e w ill analyz e the results of 
eac  election  t e e olution of t e di erent political parties and t e social and economic 
context  in w hich all this took place. Additionally, w e w ill study the interaction betw een the 
di erent aria les in local politics t at e plains its independent e olution from national or 
regional politics  is researc  is ased on o cial electoral reports  to n council minutes 
and national and local press information.
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E V O LU CI Ó N  E LE CTO RAL D E  MAI RE N A D E L ALCO R E N  
D E MO CRACI A ( 19 78- 2018)

J osé Manuel N AV ARRO  D O MÍ N GU E Z
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Tras la larga expe riencia de la dictadura,  el retorno a la vi da democrá tica 
devol vi ó a los ciudadanos el protagonismo de la activi dad política. Si la Constitu-
ción estableció  en 1978 las bases del sistema democrá tico en el país, las elecciones 
municipales de 1979 removi eron las estructuras locales franqui stas y entregaron a 
los ve cinos el poder de decisión sobre los asuntos públ icos en su á mbito político 
má s cercano1 . La evol ución política de la localidad, manifestada en los resultados 
electorales, constituye un elemento de primera magnitud para el aná lisis de la 
diná mica política del sistema democrá tico. A lo largo de los cuarenta años  de elec-
ciones libres, la evol ución del sentido del vot o ve cinal a las diferentes formaciones 
políticas constituye un fiel re ejo del pulso de la gestión desarrollada por los diri-
gentes y las alternativa s planteadas desde la oposición 2 . La vi da política local en 
Mairena del Alcor ha evol ucionado con líneas independientes del modelo nacional 
o autonóm ico, mostrando la importancia que  tienen en la consecución del apoyo
electoral de los ve cinos, la personalidad de los dirigentes y equi pos de gobierno3 ,
la gestión directa de los asuntos públ icos y la capacidad de movi liz ación social con
redes de militantes y simpatiz antes.

E l in ic io d e  la an d ad u ra d e m oc rát ic a

A fines de los setenta Mairena afrontó el reto de desarrollar el mode-
lo democrá tico con un alcalde franqui sta, Agustín J iménez  J iménez -V allej o, con 
larga trayectoria al frente del consistorio mairenero, desde que  en 1959 lo desig-
nase el Gobernador Civi l de Sevi lla.  D e fuerte cará cter conserva dor, se mostró 
abiertamente contrario a la Constitución , que  consideraba negativa  para E spaña 4 , 
y rechaz ó vi ncularse a ningún partido político una ve z  aprobada. E l panorama 
económ ico tampoco resultaba nada favor able, con un alto índice de paro, un sector 
agrícola en plena transformación  una deficitaria estructura industrial  amparada 
en la transformación agrícola ( aceituna, productos hortícolas y cereal) , la mecá ni-
ca y la construcción, y un débil sector servi cios que  no lograba alcanz ar el nive l 
que  su potencial hubiese posibilitado debido a la crisis económ ica5 .

1  P O N CE  ALB E RCA, J ulio ( coord.) . M unicipi os y Libe rtad. Los ayuntamientos democráticos 
sevillanos. Sevi lla: D iputación P rovi ncial de Sevi lla, 2003, ME LLAD O , J uan de D ios ( ed.) . Cróni ca 
de un sueño. M emoria de la transición democrática en Se villa. Sevi lla: D iputación P rovi ncial de 
Sevi lla, 2003 y P O RTO  V Á Z Q U E Z , Fernando y SAMP E D RO  GALLE GO , Rosario. Los nuevos 
repr esentantes locales. M adrid: FE MP , 1991, pp. 14- 20.
2  P ALLARÉ S, Francesc, RI B A, Clara y FRAI LE , Marta. “ V ariables socioestructurales y 
comportamiento electoral en las elecciones generales español as. U na perspectiva  evol utiva  1979-
2000” . Revista de Estudios P olí ticos, 2007, n. 135, pp. 109- 158.
GARCÍ A-GU E RE TA RO D RÍ GU E Z , E lena. Las Elecciones G enerales en España. 1977- 2016 . 
Madrid: Ministerio del I nterior, 2017.
3  J U STE L, M . “ E l líder como factor de decisión y e xpl icación de  vot o” . W ork ing P ape rs, 1995, n. 51.
4  El P eriódi co de M airena, n. 25, novi embre 2009.
5  N AV ARRO  D O MÍ N GU E Z , J osé Manuel. “ E studio sobre el paisaj e agrario de Mairena del Alcor”  en 
J ornadas de G eogr af í a, D epartamento de Geografía, U niv ersidad de Sevi lla, 1987.
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( 1978- 2018)

Las diferentes agrupaciones políticas surgidas a raíz  de la ley 21/ 1976, 
de 14 de j unio, sobre el D erecho de Asociación P olítica, y el decreto-ley de 8 
de fe rero de  ue la modifica a  no conta an con estructuras organi ati-
va s formales en la localidad. E l úni co partido con sede permanente en 1977 en 
Mairena era el P CE 6 . Con una larga trayectoria organiz ativa  en la clandestinidad, 
mantenía una estructura bá sica en la sede de CCO O , como local de reuniones, 
donde congregar a militantes y realiz ar activi dad política. Contaba con fuentes de 
financiación autónomas con cuotas e ingresos por rifas y organi ó r pidamente 
una caseta informal en la feria. Todo ello suponía una buena muestra de su mayor 
nive l de organiz ación, con una militancia con mayor disciplina y conciencia de 
partido. Las restantes agrupaciones apenas reunían algún grupo de militantes, en 
sedes temporales ubicadas en casas prestadas por alguno de los líderes, sin contar 
con estructuras organiz ativa s o redes de movi liz ación social asentadas7 . E l sistema 
electoral diseña do en la Ley 39/ 1978, de 17 de j ulio, de E lecciones Locales, y 
posteriormente en la Ley O rgá nica 5/ 198 5, de 19 de j unio, del Régimen E lectoral 
General, basado en listas cerradas y asignación de concej ales mediante el método 
D ’ H ont, favor ecía a las grandes agrupaciones políticas, la selección de fuerz as y la 
reducción de la dive rsidad de formaciones,  forz ando a las peque ña s agrupaciones 
electorales y partidos minoritarios a integrarse en los grandes partidos8 . N o resulta 
pues ext raño que  en Mairena fueran las grandes formaciones políticas nacionales 
las que  lograran hacerse con la mayoría de los vot os en las primeras elecciones 
generales.

E le c c ion e s  ge n e rale s  d e  1977 y 1979

1977 1979
P art id os V ot os % V ot os %

U CD 1.751 27,6 1.601  23,3
P CE 1.577 24,9 2.1 10  30,7
P SO E 1.310 20,6 868   12,6
CD -AP 1.010 15,9 916 13,3
P SA-P A ( U S) 457 7,2 1.254 18,2

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 1 166, 1977 y 1979.

6  SO RI A ME D I N A, E nrique . Se villa. Elecciones 1936 y 1977.  Sevi lla: D iputación P rovi ncial de 
Sevi lla, 1978 y TRE GLI A, E manuele. “ E l P CE  y el movi miento comunista internacional ( 1969-
1977) ” . Cuadernos de H istoria Contempor ánea, 2015, v . 37, pp. 225- 255.
7  E ntrevi sta a J osé Antonio Rodríguez  Ríos, Atalaya I nformativa , R adio Mairena, s eptiembre 1992.
8  V I LLA GARCÍ A, Roberto. España en las urnas: una historia electoral ( 1810- 2015) . Madrid: La 
Catarata, 2016 y H E RN Á N D E Z  LAFU E N TE , Adolfo y LAI Z  CASTRO , Consuelo. Atlas de elecciones 
y par tidos pol í ticos en España ( 1977- 2016) . Madrid: Síntesis, 2017.
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E l panorama electoral de Mairena del Alcor tras las elecciones aparece 
claramente orientado a la iz qui erda, que  reunía el 53,8%  de los vot os, dominada 
por dos grandes partidos: el P CE  con el 24,8%  de los vot os, seguido muy de cerca 
por el P SO E  con el 20,6% . E sto parece indicar que  ambas agrupaciones políticas 
podrían atraer casi por igual el apoyo del electorado de iz qui erdas en la localidad. 
Las restantes formaciones de iz qui erdas, como Alianz a Socialista D emocrá tica 
( ASD CI ) , Agrupación E lectoral de los Trabaj adores ( AE T)  y Frente D emocrá tico 
de I z qui erdas ( FD I ) , apenas lograron el 1 ,6%  de los vot os. P or su parte, el P artido 
Socialista Andaluz  ( P SA)  se presentó en la coalición U nidad Socialista, encabe-
z ada por el P artido Socialista P opular de E nrique  Tierno y consiguió el 7,2%  de 
los vot os, convi rtiéndose en el representante del andalucismo, pues el Movi miento 
Socialista Andaluz  ( MSA) , al igual que  ocurriera en el resto de Andalucía, apenas 
logró una  representación a necdót ica con el 0,25%  de los vot os9 .

La posición política de centro aparece claramente dominada por U nión 
de Centro D emocrá tico ( U CD )  con el 27,6%  de los vot os, el partido má s vot ado 
en la localidad  l tirón electoral del presidente Su re  y la identificación de uena 
parte de los sectores conserva dores de la sociedad local con sus ideales modera-
dos, atraj eron el vot o de qui enes mantenían posiciones de centro y derecha, margi-
nando a otras agrupaciones centristas. La Federación de la D emocracia Cristiana 
( FD C)  de J oaquí n Ruiz -Giménez  obtuvo sól o el 1,5%  de los v otos y la U nión 
Regionalista Andaluz a ( U RA) , el 0,2% 1 0 . E l vo to de derechas aparece claramente 
dirigido hacia Alianz a P opular ( AP )  la agrupación de asociaciones políticas con-
serva doras liderada por ex ministros del franq uismo ( conocidos como “ los siete 
magníficos )  Consiguió el  de los otos  lo ue demuestra la e istencia de 
un electorado conserva dor de cierta importancia dispuesto a apoyar su apuesta 
política. Sin embargo, la Federación D emocracia Cristiana apenas obtuvo el 1,5% . 
Similar fracaso cosechó la ext rema derecha, fragmentada y sin apoyos sociales. 
Alianz a N acional, el partido de B las P iñ ar, Falange, la Comunión Tradicionalista 
y Reforma Social E spañol a ( RSE ) , apenas sumaron un 1 %  de los vot os, demos-
trando la escasa fuerz a política del posfranqui smo en la localidad. Las eleccio-
nes generales de marz o de 1979 mostraron una mayor basculación hacia la iz -
qui erda del vot o de la población  mairenera. E l P CE , superando las expe ctativa s 
de las anteriores elecciones, aumentó en má s de 550 vot os su apoyo electoral, y 
subió 5 puntos porcentuales, arrastrando a anteriores vot antes del P SO E . U CD , 
relegada a segunda fuerz a política, se mantenía como opción preferida por los 
grupos moderados y centristas, mientras las fuerz as de derechas, divi didas y sin 
una estructura organi ati a firme  no logra an atraer el oto de la po lación  

9  RU I Z  RO ME RO  Manuel. “ La dialéctica andalucismo/ socialismo en el context o del sistema de 
partidos de la Transición. La emergencia nacionalista y la asunción estratégica de sus aportaciones 
por el P SO E  ( 1977- 1982) ” . P asado y M emoria. Revista de H istoria Contempor ánea, 2018, n. 17, pp. 
81- 102.
1 0  E ntrevi sta a J osé María D omínguez  O rtiz , Atalaya I nformativa , R adio Mairena, f ebrero 1992.
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L as  d os  le gis lat u ras  d e  M an u e l Bu s t os

Con este panorama político, las primeras elecciones municipales de la 
democracia presagiaban una clara vi ctoria de las fuerz as de iz qui erdas en Maire-
na. Y a en la campaña , P SA, P SO E  y P CE  anunciaron que  pactarían o gobernarían 
j untos en aque llos ayuntamientos en los que  pudiesen evi tar un gobierno de U CD , 
formación a  la que  acusaban de ser continuadora del franqui smo1 1 .

E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1979

P art id os Con c e j ale s V ot os %
P CE 8 2.885 43,1
U CD 5 1.861 27,8
CD 2 798 1 1,9
P SA 2 786 1 1,7
P SO E 0 359 5,4

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 1 166, 1979.

La tendencia marcada en las dos elecciones generales anteriores se vi o 
confirmada cuando PC  PSA y PSO  o tu ieron el  de los otos  l as-
censo del P CE  se acentuó en las municipales, logrando concentrar el vot o de la 
iz qui erda a costa del P SO E  y el P SA. E l P CE  estaba cosechando el fruto de su 
larga labor de oposición durante la dictadura especialmente importante en la dé-
cada de los setenta, con el apoyo del sindicato CCO O , muy ext endido en el sector 
de la construcción. E l líder local del P CE , Manuel B ustos Loz ano, logró atraer a 
numerosos electores que  habían vot ado al P SO E  a nive l nacional, y optaron por 
la candidatura comunista a nive l local, duplicando su base electoral en apenas dos 
años , c onvi rtiéndose en el primer alcalde electo de la democracia1 2 .

P or el contrario, la candidatura presentada por el P SO E  apenas tuvo 
atractivo, logro conv encer úni camente a la mitad de los vot antes que  apenas un 
mes antes habían apoyado al partido en las elecciones generales, que dando sin 
representación en la corporación municipal. E n el otro ext remo del espectro polí-
tico, la debilidad estructural y organiz ativa  de los grupos de pensamiento político 

1 1  El P aí s, 6 a bril 1979.
1 2  P O N CE  ALB E RCA, J ulio. “ E lites locales y lideraz go político: Los alcaldes en Sevi lla y su provi ncia 
( 1979- 2003) ”  en VI I  Congr eso Español  de Ciencia pol í tica y de la Administración:  D emocracia y 
B uen G obi erno. M adrid: AE CP A, 2005.
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conser ador  dificultaron la actuación electoral de la derec a en Mairena  lo ue 
llevó a sus potenciales vot antes a apoyar la candidatura de centro. U CD  y CD , 
reuniendo en conj unto el 39,7%  de los vot os, representaban el vot o moderado y 
conserva dor de la localidad respectiva mente. 

E l primer signo de los nuevos  aires democrá ticos fue el cambio del ca-
llej ero, desapareciendo la nomenclatura de época franqui sta. La plaz a mayor se 
nombró de las Flores ( y no de la Constitución como en un principio se propuso) , se 
sustituyeron los nombres de militares y políticos por los nombres tradicionales, al-
gunos de ellos ya registrados en el s. X V I I , y se eligió para nueva s calles nombres 
de destacados personaj es del mundo de la cultura y las artes como Lorca, O rtega 
y Gasset, Machado o P icasso1 3  a nue a corporación a ordó la reforma del defi-
citario sistema de abastecimiento de agua, llegando a usar camiones de reparto1 4 , 
y planteando la conexi ón a la red de abastecimiento del H uesna1 5 . Se mej oró el 
sistema de alcantarillado  se estudió la planificación sanitaria en los Alcores y se 
abordó l a compra del castillo y la colección a rque ológi ca de J orge B onsor1 6 .

Manuel B ustos tuvo serias diferencias con el comité local del P CA, sobre 
la independencia de la corporación municipal respecto al partido, especialmente 
en el diseño del presupuesto municipal y la dirección política, que  le lleva ron 
finalmente a darse de aja en el partido tras  a os de militancia1 7 . E n aplicación 
de la Ley de E lecciones de Corporaciones Locales de 17 j ulio 1978, al perder la 
militancia del partido por el que  se presentó, perdía su condición de cargo electo, 
por lo que  debía dej ar la alcaldía. Al despedirse de la corporación en j unio de 
1980 seña ló que  colocaba los intereses del pueblo por encima de los del partido, 
advi rtiendo, proféticamente, que  un partido político sin respaldo popular no podía 
gobernar. Tanto el P SA como U CD  le instaron a continuar, y un numeroso grupo 
de ecinos se mo ili ó con pancartas  manifestación y la recogida de  firmas 
apoyá ndole1 8 .

Manuel B ustos nombró como sustituto a Andrés Morales Guillen, qui en 
renunció inmediatamente, y pasó a ej ercer como alcalde accidental J osé María 
D omínguez  O rtiz  ( U CD ) . E n aplicación de la ley electoral fue proclamado alcal-
de comunista I sidoro N úñe z  Gonz á lez 1 9 , siguiente en la lista que  obtuvo mayor 

1 3  Archivo Municipal de Mairena del Alcor ( en adelante, AMMA) , Gobierno, Lib. 1341, 3 agosto y 29 
novi embre 1979 y L eg. 1099, 9 a bril 1980.
1 4  D iario 16 , 5 s eptiembre 1985.
1 5  El P eriódi co de M airena, n. 1, di ciembre 1995.
1 6  N AV ARRO  D O MÍ N GU E Z , J osé Manuel. “ Colección B onsor. E terno proyecto de museo. 
Coordinación- descoordinación institucional en materia de patrimonio histór ico”  en Las tribul aciones 
en la tutela del pat rimonio pai saj í stico y urbano .  Cá diz : U nive rsidad de Cá diz , 2001.
1 7  D iario 16 , 5 s eptiembre 1985.
1 8  AMMA, G obierno, L eg. 1099, 9 a bril y 27 j unio 1980.
1 9  El P eriódi co de M airena, n. 34, a gosto 2010.
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núm ero de vot os en las elecciones2 0 . E ntre sus realiz aciones podemos destacar la 
construcción de i iendas de protección oficial y la organi ación del nue o recinto 
ferial, promovi do por el concej al de urbanismo J osé María D omínguez , que  fue 
inaugurado en 1982 2 1 .

 

E le c c ion e s  d e  1983

La consolidación de estructuras sociopolíticas, el aumento del núm ero 
de militantes y la instalación de casetas en el real de la feria, contribuyeron al 
fortalecimiento de los partidos políticos, qu e comenz aron a dotarse de estructuras 
organi ati as y ad uirieron edificios ue ejercieron como sedes permanentes2 2 . 
Tras su salida del P CE , Manuel B ustos se incorporó a las listas del P SO E , obtuv o 
un escaño en las elecciones al P arlamento de Andalucía en 1982,  siendo su primer 
presidente2 3 , y encabez ó la lista socialista en las elecciones municipales de 1983, 
lleva ndo como segundo a Antonio Casimiro Gavi ra Moreno. Consiguió mantener 
a sus vot antes, obtuvo la mayoría absoluta con 3.608 vot os ( 50% )  y 9 concej ales, 
pasando el P CA, dirigido por Antonio Mateos D omínguez , a ser la tercera fuer-
z a política,  con 1.167 vot os ( 16,2% )  y 3 concej ales. E n el centro y la derecha la 
situación era muy diferente. Las fuerz as de centro tradicionales desaparecieron, 
barridas con la debacle de U CD , y parte de los vot antes se inclinaron por Alianz a 
P opular. E l partido logró aglutinar un cohesionado grupo local, pero su candidato, 
Miguel Arsuaga García, poco conocido en el mundo local, obtuvo poco apoyo. 
Los má s moderados apoyaron a la agrupación GI M ( Grupo I ndependiente de Mai-
reneros) , dirigida por el constructor J osé María D omínguez  O rtiz , con orientación 
política centrista.

E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1983

P art id os Con c e j ale s V ot os %
P SO E                                                                  9 3.608                        50
AP -P D P  3 1.501 20,8
P CE    3 1.167                           16,2
GI M 2 935      13

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 1 167, 1983.

2 0  AMMA, G obierno, L eg. 1099, 29 a gosto 1980.
2 1  N AV ARRO  D O MÍ N GU E Z , J osé Manuel. La feria de Mairena del Alcor. Mercado y fiesta (17 0-
1850) . S evi lla: D iputación P rovi ncial de Sevi lla, 1997.
2 2  E ntrevi sta a J osé Antonio Rodríguez  Ríos, Atalaya I nformativa , R adio Mairena,  septiembre 1992.
2 3  D iario 16 , 5 j unio 1982.
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Manuel B ustos gobernó en solitario, con algunos pactos puntuales con 
I U 2 4 , para sostener una política social expa nsiva  que  elevó el presupuesto y au-
mentó la deuda municipal. E ntre sus realiz aciones podemos seña lar el proyecto 
de un á rea mancomunada con E l V iso del Alcor en la Cebonera, de la que  sól o se 
construyeron el instituto Los Alcores y el cuartel de la Guardia Civi l. P ero esta 
política de o ras p licas ue ele ó considera lemente la carga financiera del mu-
nicipio, apenas logró mitigar el fuerte aumento del paro y llevó, en abril de 1985, 
a 6 concej ales socialistas a dimitir de su puesto en el gobierno municipal, aunqu e 
conserva ron su escaño 2 5 . P ese a ello mantuvo el apoyo de la población al P SO E , 
plasmada en la vi ctoria de la formación e n las elecciones celebradas hasta 1986 2 6 .

E le c c ion e s  c e le brad as  e n t re  1979 y 198 6

Ge n e rale s  
1982

An d alu z as  
1982

An d alu z as  
1986

Ge n e rale s  
1986

V ot os % V ot os % V ot os % V ot os %
P SO E 3.643 49,9 2.877 42,8 3.397 43,7 4.227 54,5
U CD -CD S 326 4,5 573 8,6 142 1,8 255 3,3
CD -AP -P P 2.009 27,6 1.644 24,5 1.723 22,2 1.729 22,3
P CE -I U 899 12,3 1.062 15,8 1.673 21,5 948 12,2
P SA-P A 237 3,3 379 5,6 634 8,1 380 4,9

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L egs. 1 167, 1982 -  1986.

E l avan c e  d e l c e n t ro p olít ic o 

Las elecciones municipales, celebradas el 10 de j unio de 1987, coincidie-
ron con las primeras elecciones al P arlamento E uropeo en las que  participaban los 
espa oles y pusieron de manifiesto la importancia de los líderes en las elecciones 
locales. Q uienes antes de las elecciones daban como ganador al P SO E 2 7 , vi eron 
confirmados sus pronósticos al al arse la formación socialista con casi el  de 
los vot os en las europeas, pero sól o el 3 0%  de los vot os en las municipales. U na 
cuarta parte de qui enes coincidían con ideas socialistas no apoyaron a Antonio 
Casimiro Gavi ra Moreno, candidato del P SO E  a la alcaldía. P or el contrario, el 

2 4  AB C de Se villa, 28 a gosto 1986.
2 5  El Correo de Andalucí a, 20 a bril 1985.
2 6  SO RI A ME D I N A, E nrique . Las elecciones de j unio 198 6 en Andalucí a ( ge nerales y autonóm icas) . 
Sevi lla: E ditoriales Andaluz as U nidas, 1 986.
2 7  El P eriódi co de M airena, n. 40, m arz o 201 1.
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constructor local J osé María D omínguez  O rtiz , al frente de las listas del CD S, 
logró reunir casi un tercio del vot o de los ciudadanos. Aunque  en las europeas el 
CD S apenas consiguió el 15%  de los vot os, J osé María obtuvo el 30,7%  como 
alcalde, atrayendo a buena parte de qui enes vot aron a AP  en las europeas, pero no 
confiaron en la candidatura enca e ada por Manuel Gutiérre  Gon le  Adem s  
le restó vot os en el sector má s conserva dor del electorado la presentación de la 
candidatura de Falange, presidida por J osé B ustos J iménez , j ov en empresario y 
curiosamente, s obrino del primer alcalde comunista2 8 .

E le c c ion e s  c e le brad as  e n  1987

M u n ic ip ale s E u rop e as
P artidos Con c e j ale s V ot os % V ot os %
CD S 6 2.384 30 ,7 1.173 15,1
P SO E 5 2.335 3 0 2.909 39,3
I U -CA 3 1.305 16 ,8 1.1 17 14,3 
AP 2 934 1 2 1.430 18,3 
P A 1 409 5 ,2 636 8,1
FE -J O N S 0 299 3 ,8
P TE -U C 0 125 1 ,6

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 1 165, 1987.

Las profundas diferencias entre P SO E  y P CE , integrado desde 1986 en 
la formació n I z qui erda U nida, impidieron alcanz ar un pacto de gobierno y conse-
guir la alcaldía y una gestión de iz qui erdas. Aprove chando estas disidencias en la 
iz qui erda, J osé María D omínguez  logró un pacto con I U  y P A, di rigido por J uliá n 
Lópe z  Góm ez , para dar estabilidad al gobierno municipal y distribuir el poder. 

n la oposición uedaron AP y PSO  con serias dificultades para cola orar entre 
ellos. E l pacto con la fuerz a centrista provoc ó tensiones en I z qui erda U nida e I si-
doro N úñe z  Gonz á lez  renunció en j ulio de 1987, siendo sustituido por J osé Anto-
nio Rodríguez  Ríos. E ntre sus logros podemos resaltar la construcción del primer 
pabellón cubierto, la conexi ón a la red de abastecimiento de agua de E MASE SA, 
la supresión del ve rtedero de la V ega y la adqui sición de la casa palacio a la familia 
J iménez  J iménez , a  cambio de urbaniz ar el terreno de la huerta Cantarito2 9 .

2 8  E ntrevi sta a J osé B ustos J iménez , Atalaya I nformativa , R adio Mairena, s eptiembre 1992.
2 9  El P eriódi co de M airena, n. 40, m arz o 201 1.
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E le c c ion e s  c e le brad as  e n t re  1989 y 199 0

Ge n e rale s  1989 E u rop e as  1989 An d alu z as  1990
P art id os V ot os % V ot os % V ot os %
P SO E 4.303 54,4 2.977 46,1 3.31 1 49,4
AP -P P 1.271 16,1 844 13,1 1.186 17,7
P CE -I U 987 12,5 766 1 1,8 932 13,9
P SA-P A 750 9,5 1.952 16,3 1.014 15,1
U CD -CD S 3 1 1 3,9 235 3,6 46 0,7

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 1 167, 1989 y l eg. 1 164, 1990.

D urante el periodo se aprecia la continuidad del apoyo al P SO E  en la lo-
calidad y la presencia de una importante base de ideología socialista, ganando las 
elecciones generales, andaluz as y europeas celebradas en la localidad desde 1982, 
con un núm ero de vot os que  supondría la mayoría absoluta en las dos úl timas elec-
ciones generales, pe ro sin lograr ganar las elecciones municipales.

E l largo gobie rn o s oc ialis t a 

ste predominio electoral socialista lle ó finalmente a la alcaldía a un 
P SO E  renova do dirigido por Antonio Casimiro Gavi ra Moreno, cuando en 1991 
logró l a mayoría absoluta.

E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1991

P art id os Con c e j ale s V ot os %
P SO E -A 10 4.140 51,9
P A 3 1.473 18,5
P P 2 850 10,6
I U -CA 1 784 9,8
FE -J O N S 1 546 6,8
CD S 0 179 2,2

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 2048, 1991.  
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Resultó una sorpresa el hundimiento de J osé María D omínguez  O rtiz , 
que  se presentó al frente del P A, tras la crisis del CD S a nive l nacional, conside-
rado posible ve ncedor por algunas encuestas. Mayor sorpresa supuso la obtenció n 
de un escaño por J osé B ustos J iménez , líder de Falange, cuyo éxi to le llevó a 
conve rtirse en presidente provi ncial de la formación de ext rema derecha3 0 . E l có -
modo resultado, permitió a la corporació n socialista un gobierno en solitario y la 
posibilidad de aplicar su programa electoral con el apoyo masivo de la población. 
I nauguraba un largo periodo de predominio político, con una mayoría renova da 
en sucesiv as elecciones, que  le permitió gobernar con mayoría absoluta en cuatro 
de las cinco legislaturas consecutiva s en qu e ej erció la alcaldía, gobernando en la 
segunda ( 1995- 1999) , c on 7 c oncej ales y el apoyo de I U  en momentos puntuales.

E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  1995, 1999, 2003 y 2007

M u n ic ip ale s  1995 M u n ic ip ale s  1999 M u n ic ip ale s  2003 M u n ic ip ale s  2007

P art id os Co. V ot . % Co. V ot . % Co. V ot . % Co. V ot . %

P SO E -A 7 3.524 39,2 10 5.01 1 53,9 10 5.389 55,6 9 5.1 13 52.3 

P P 3 1.828 20,3 3 1.657 17,7 3 1.639 16,9 3 1.864 19.1 

P A 3 1.540 17,1 3 1.744 18,6 2 1.283 13,2 2 1.1 18 1 1.4 

I U -LV -CA 3 1.448 16,1 1 939 10,1 2 1.377 14,2 3 1.540 15.8 

FE -J O N S 1 646 7,2
AMMA, Servi cios, E lecciones, Leg. 2050, 1995;  Leg. 2624, 1999;  Leg. 3228, 2003 y Leg. 3462, 2007.

U n predominio que  no solo se manifestó  en las elecciones municipales, 
sino también en las generales, autonóm icas y europeas celebradas en este amplio 
periodo.

E le c c ion e s  ge n e rale s  e n t re  1993 y 2008

Ge n e rale s  
1993

Ge n e rale s  
1996

Ge n e rale s  
2 000

Ge n e rale s  
2004

Ge n e rale s   
2008

P art id os V ot os % V ot os % V ot os % V ot os % V ot os %

P SO E 5.072 54,5 4.607 46,4 4.79 1 47,5 6.224 55,6 6.353 54,4  

P P 2.423 26,1 3.256 32,8 3.62 6 36 3.258 29,1 3.595 30,7   

I U 1.152 12,4 1.470 14,8 853 9,7 923 8,3 990  8,5 

P A 345 3,7 519 5,2 619 6,1 557 4,9 475 4,1 
AMMA, Servi cios, E lecciones, Leg. 2048, 1993;  Leg. 2624, 1996;  Leg. 3017, 2000 y 2004 y Leg. 
4939, 2008.

3 0  AB C de Se villa, 5 m arz o 1993.
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E le c c ion e s  an d alu z as  e n t re  1994 y 2008

An d alu z as   
1994

An d alu z as   
1996

An d alu z as   
2000

An d alu z as   
2004

An d alu z as   
2008

P art id os V ot os % V ot os % V ot os % V ot os % V ot os %

P SO E 3.557 40,7 4.428 44,2 4.947 49,1 6.171 55,3 6.353 54.4 

P P 2.686 30,7 3.067 30,6 3.273 32,5 2.975 26,6 3.595 30.7

I U 1.745 19,9 1.529 15,3 849 8,4 976 8,7 990 8.5

P A 487 5,6 846 8,5 852 8,5 769 6,9 475 4.1
AMMA, Servi cios, E lecciones, Leg. 2050, 1994;  Leg. 2624, 1996;  3017, 2000 ;  Leg, 3750 , 2004 y 
Leg. 4939, 2008.

E le c c ion e s  e u rop e as  e n t re  1994  y 2009

E u rop e as  1994 E u rop e as  1999 E u rop e as  2004 E u rop e as  2009

P art id os V ot os % V ot os % V ot os % V ot os %

P SO E 3.64 8 42,2 4.587 49,1 3.625 58,2 3.812 52 

P P 2.68 0 31 2.623 28,1 1.862 29,9 2.503 34.1

I U 1.65 0 19,1 917 9,8 391 6,3 476 6.5

P A 43 9 5,1 1.101 1 1,8 27 5 4,4 155 2.1
AMMA, Servi cios, E lecciones, Leg. 2050, 1994;  Leg. 2624, 1999;  Leg, 3750, 2004 y Leg. 4939, 2009.

E l P SO E  basó su política en el desarrollo urbanístico, dotando al muni-
cipio de un amplio conjunto de edificios p licos  instalaciones deporti as y cul-
turales, un elemento clave  en una localidad que  ha evol ucionado hasta conve rtirse 
en una peque ñ a ciudad del á rea metropolitana de Sevi lla. E ntre estas operaciones 
de equi pamiento urbanístico podemos seña lar la rehabilitación de la Casa P alacio 
y el castillo de una  la edificación de numerosos centros p licos como la esi-
dencia de mayores de Alconchel, la V illa del Conocimiento y las Artes, dos cen-
tros cí icos de arrio  el edificio del I M y Ju gado de Pa  la construcción de 
una piscina cubierta, dos guarderías municipales, dos pabellones deportivos , dos 
parque s ( Tierno Galvá n y N orte) , la construcción del CARE  ( Centro de Alta Reso-
lución de E specialidades) , la E stación D epuradora de Aguas Residuales ( E D AR) , 
el polígono industrial de Gandul y la reformas de los colegios3 1 .

3 1  N AV ARRO  D O MÍ N GU E Z , J osé Manuel. “ E vol ución urbana de Mairena del Alcor en la segunda 
mitad del s. X X ”  en I I  J ornadas de H istoria de M airena. Mairena del Alcor: Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, 2015.
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Las restantes fuerz as políticas intentaron ej ercer una presión política 
desde la oposición, pero sin lograr constituir una alternativa  de gobierno capaz  
de hacerse con la alcaldía. E n el proceso fueron renova ndo las candidaturas a la 
alcaldía. E l P artido P opular presentó a J osé Manuel Roj as J iménez  entre 1991 
y 2003 y a J uan Antonio Galocha P eña  entre 2003 y 2007 3 2 . P ara las elecciones 
de 201 1 se presentó  como candidato Ricardo Sá nchez  Antúne z , hij o de Ricardo 
Sá nchez  Gavi ra, que  fue concej al por Coalición D emocrá tica en la primera corpo-
ración democrá tica. I z qui erda U nida renovó  su dirección en numerosas ocasiones. 
Si en 1991 el candidato fue J osé Antonio Rodríguez  Ríos, en 1995 fue Antonio 
Rubio Morales, qui en renunció en diciembre de 1996, sustituido por P edro E ulo-
gio Flores H erná ndez , qui en fue a su ve z  sustituido por J osé García N ava rro en 
abril de 2001 y en 2003 por U rbano D omínguez  Romero. P or su parte, el P artido 
Andalucista presentó  como candidato en 19 91 a J osé María D omínguez  O rtiz , en 
1995 a Antonio E ugenio Alba Morales, en 1999 y 2003 a Samuel Sá nchez  Galocha 
y desde 2007 a  María Antúne z  Gonz á lez 3 3 .

E l giro a la d e re c h a 

D urante los ve inte años  de gobierno socialista la vi lla y el marco territo-
rial en el que  se enclava  habían cambiado, pasando de un pueblo agrario e indus-
trial en exp ansión en el á rea rural sevi llana a una peque ña  ciudad terciariaz ada del 
á rea metropolitana de Sevi lla. La superación de la cifra de 20.000 habitantes en 
2009 3 4 , llevó a la ampliación del núm ero de concej ales a 21, en cumplimiento de 
la legislación electoral. La crisis económ ica cambió el panorama en una vi lla qu e 
había basado buena parte de su impulso económ ico y su atractivo residencial en 
el sector urbanístico3 5  umerosas empresas tu ieron dificultades y redujeron sus 
plantillas y algunas muy seña ladas que braron, el paro aumentó intensamente y los 
grupos medios vi eron reducirse su nive l de vi da y sus perspectiva s de desarrollo. 

odo ello in uyó en el panorama electoral

3 2  El P eriódi co de M airena, n. 5, m arz o 2008.
3 3  El P eriódi co de M airena, n. 4, f ebrero 2008.
3 4  AVA O OMI G  José Manuel  olución demogr fica de Mairena del Alcor en 
democracia ( 1978- 2018) ”  en X VI  J ornadas de H istoria y P atrimonio sobr e la P rovincia de Se villa. 
Sevi lla: ASCI L, 2019.
3 5  N AV ARRO  D O MI N GU E Z , J osé Manuel. “ E vol ución urbana de Mairena del Alcor en la segunda 
mitad del s. X X ” , op. c it.
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E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  201 1

E n 201 1 las encuestas previ as realiz adas tanto por los partidos 
como por algunos medios de comunicación,  pronosticaban un empate en es-
caños  entre P SO E  y P P  y ambas formaciones realiz aron una intensa campa-
ña  para movi liz ar al electorado3 6 . E n las elecciones, que  contaron con una 
participación relativa mente alta ( 70,26% ) , el P P  logró una cóm oda vi cto-
ria en los distritos del centro, barrios tradicionalmente conserva dores, mien-
tras P SO E  e I U  lograban la mayoría de sus vot os en las barriadas periféricas.

E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  201 1

P art id os Con c e j ale s V ot os %
P SO E   8 4.447 39,1
P P 8 4.021 35,4
I U LV -CA 3 1.647 14,5
E P -And 2 989 8,7 
P FyV 0 67 0,6 

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L egs. 4940- 1, 201 1.

E l empate en núm ero de concej ales entre P SO E  y P P , dej aba la llave  de la 
alcaldía en manos de las fuerz as minoritarias. Las fuertes críticas contra la gestión 
del PSO  y la figura de su líder reali adas por todas las fuer as políticas durante 
los úl timos año s de la legislatura y en la campaña  electoral, abría un panorama de 
incertidum re  María Ant ne  Gon le  líder del PA  clarificó su posición dando 
su apoyo al PP  aun ue resulta a insuficiente para la mayoría a soluta  sto dejó 
en manos de I z qui erda U nida la decisión . Su ligero aumento en el núm ero de vot os 
le había otorgado la llave  de la futura alcaldía.

Aunque  a nive l regional se habían establecido pactos entre I z qui erda 
U nida y el P SO E  para constituir ayuntamientos de iz qui erdas, la asamblea local 
de I  dejó la decisión final a sus ases  n una tensa reunión  decidió mante-
ner la exi gencia de la dimisión de Antonio Casimiro Gavi ra como condición para 
pactar con el P SO E , a la que  la formación socialista se negó. Con el apoyo de 
la asamblea, I U  decidió conceder uno de sus tres vot os, el mínimo necesario, a 
Ricardo Sá nchez , y mantener los otros dos para su cabez a de lista: J osé Carlos 
Copete Sá nchez . E n un pleno celebrado en la V illa del Conocimiento y las Artes 
por encontrarse en o ras el salón del edificio consistorial  icardo S nc e  resultó 
in estido con sus  otos   del PA y  de I  Ante sus ases I  justificó su oto 
en la consecución de protagonismo en el Ayuntamiento pues, a cambio de la al-
3 6  El P eriódi co de M airena, n. 38, e nero 201 1.
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caldía, I U  pasó a controlar concej alías clave s como urbanismo, P GO U , Servi cios 
Sociales, D eportes, Cultura, P articipación Ciudadana y la bolsa de empleo, para 
poner en marcha numerosos proyectos de corte social. E sto supuso un fuerte en-
frentamiento con la dirección provi ncial, partidaria de un acuerdo con el P SO E , 
y la ruptura de la coalición de iz qui erdas a nive l local, separá ndose el P CA del 
conj unto de I U 3 7 .

E le c c ion e s  e n t re  201 1 y 2014

Ge n e rale s  201 1 An d alu z as  2012 E u rop e as  2014
V ot os % V ot os % V ot os %

P P 5.019 41 3.957 36 1.814 22.8 
P SO E 4.753 38,8 4.577 41,6 3.1 10 39.2 
I U LV -CA 1.158 9,5 1.338 12,2 847 10.7 
U P yD 601 4,9 355 3,2 596 7.5 
P odemos 417 5.3 
P A 358 2,9 498 4,5 360 4.5 
Ciudadanos 68 0.9 

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 4941, 201 1;  Leg. 2942, 2012 y L eg. 4943, 2 014.

Las elecciones generales de 201 1 ofrecieron un empate entre fuerz as, 
con un 48,8%  de los vot os para las fuerz as de derecha ( P P )  y moderadas que  po-
dríamos situar en el centro político ( U P yD  y P A) , frente a un 48, 26%  en apoyo de 
las formaciones de iz qui erdas ( P SO E  e I U ) , marcando la diferencia el 2,94%  dis-
perso en peque ña s formaciones. P or el contrario, las elecciones europeas de 201 4 
mostraron un panorama político diferente, claramente inclinado a la iz qui erda, 
consiguiendo sumar P SO E , I U  y P odemos una amplia mayoría ( 55,1% ) . La dere-
cha ( P P ) , las fuerz as centristas ( U P yD , Ciudadanos y P A)  obtuvi eron el 35,72%  
y las fuerz as minoritarias, aunque  tenían un porcentaj e eleva do de vot os, eran 
insuficientes para cam iar las posiciones3 8 .  Finalmente, Antonio Casimiro Gavi ra 
dej ó la política local para presentarse como candidato al Senado por la provi ncia 
de Sevi lla3 9 , obteniendo el escaño en 2016 4 0 . E l partido renovó sus cargos, dando 
paso a una nueva  generación de políticos socialistas, encabez ada por Rocío Sutil 
D omínguez , que  no ha logrado reunir ni el vol umen de vot o ni los apoyos necesa-
rios para conseguir la alcaldía.

3 7  El P eriódi co de M airena, n. 42, m ayo 201 1 y n. 43, j unio 201 1.
3 8  El P eriódi co de M airena, n. 47, di ciembre 201 1.
3 9  El P eriódi co de M airena, n. 93, m arz o 2016.
4 0  Archivo de l Senado, S enadores, e xpe diente 500/ 000 146.
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E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  2015

E n las elecciones municipales de 20 15 el P artido P opular aumento su 
apoyo electoral. Tras dive rsos problemas en el recuento inicial, que  provoc aron 
datos erróne os que  todaví a persisten en algunos medios de comunicación, la J unta 

lectoral de ona de Carmona  pu licó los resultados definiti os  ue otorga an 
al P artido P opular 10 concej ales. Con el apoyo expl ícito del úni co concej al anda-
lucista, Ricardo Sá nchez  pudo obtener la mayoría absoluta sin necesitar renova r 
el pacto con I U , que  buena parte de sus bases habían aceptado a regaña dientes.

E le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  2015

P art id os Con c e j ale s V ot os %
P artido P opular 10 4.727 44,6
P SO E   8 4.193 39,6
I z qui erda U nida 2 1.060 10
P artido Andalucista 1 620 5,8

AMMA, S ervi cios, E lecciones, L eg. 5106, 2015.

E l P artido Socialista mantuvo sus 8 concej ales pese a una ligera pérdida 
de vot os, mientras I z qui erda U nida y P artido Andalucista, los grandes perdedores 
de la j ornada, ve ían reducirse considerablemente su apoyo electoral. E l P A per-
dió buena parte de su electorado, absorbido por la formación de derechas, hasta 
el punto de lleva r a una profunda crisis a su sección local. Su incorporación a 
Andalucía por Si, tras la disolución del P artido Andalucista, no han cambiado la 
situación 4 1 . 

 E le c c ion e s  ge n e rale s  y an d alu z as  e n t re  2015 y 2018

An d alu z as  2015 Ge n e rale s  2015 Ge n e rale s  2016 An d alu z as  2018

V ot os % vot os % vot os % vot os %

P SO E 4.534 39,7 4.339 33,9 4.188 33,9 3.021 28,8

P P 2.728 23,9 3.483 27,2 3.757 30,5 2.253 21,5

I U -U P -AA 837 7,3 1.855 14,5 2.125 17,2 1.658 15,8

P A-AxS 330 2,9 231 2,2

P odemos 1.466 12,8

Ciudadanos 882 7,7 1.731 13,5 1.849 15 1.741 16,6

V ox 58 0,5 48 0,4 25 0,2 1.005 9,6
AMMA, Servi cios, E lecciones, Leg. 5107, 2015;  Leg 5179, 2015 y Secretaría, elecciones 2016 y 2018. 

4 1  El P eriódi co de M airena, n. 1 16, j unio 2018.
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La evol ución reciente de la orientación política del electorado mairenero, 
manifestada en las dive rsas elecciones celebradas, se dirige a una creciente polari-
z ación del vot o, reduciéndose el de los grandes partidos tradicionales situados en 
posiciones má s centradas y el aumento tanto en la derecha como en la iz qui erda 
de las posiciones má s alej adas del centro político4 2 . E l P SO E , con Rocío Sutil 
D omínguez , ha mantenido una mayoría relativa  por encima del 33%  como partido 
má s vot ado de la localidad, pero ha vi sto reducirse progresiva mente su apoyo elec-
toral, mientras en su iz qui erda, la formación electoral denominada sucesiva mente 
I z qui erda U nida, U nidos P odemos y Adelante Andalucía ha aumentado conside-
rablemente el núm ero de vot antes.  E n las úl timas elecciones, la iz qui erda, con 
P SO E  y Adelante Andalucía, sumaron el 4 4,66%  de los vot os. P or otro lado, se 
aprecia un crecimiento del vot o de derechas, manifestado en el apoyo al P P , qu e 
alcanz ó en 2016 el 3 0% , y el aumento de otras fuerz as políticas como Ciudadanos 
y V ox, sumando el conj unto de las tres fuerz as políticas que  actualmente apoyan el 
gobierno en la J unta de Andalucía el 47, 7%  de los vot os.

Tras las elecciones andaluz as de 2018, Ricardo Sá nchez  Antúne z  fue 
nombrado delegado del Gobierno de la J unta de Andalucía en Sevi lla, cediendo la 
alcaldía a J uan Manuel Lópe z  D omínguez 4 3 . La orientación tradicional de pacto 
de los andalucistas de María Antúne z  Gonz á lez  con el P P  augura una continuidad 
de la alcaldía de derecha. P ero la crisis sufrida por la formació n andalucista, la 
evol ución de los grupos indecisos y el desarrollo de los acontecimientos a nive l 
nacional  podrían in uir en el resultado de las pró imas elecciones municipales  

4 2  El P eriódi co de M airena, n. 85, m ayo 2015. 
4 3  D iario de Se villa, 5 f ebrero 2019.
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RE SU ME N

P ara comprender la evol ución política de estos municipios hay que  tener en cuenta la repre-
sión franqui sta y la transición democrá tica. Mi comunicación trata de un aná lisis exha us-
tivo e imparcial de todas las elecciones municipales habidas desde 1979 a 2015 , y en ella 
planteo dos hipót esis causa-efecto de las primeras elecciones sobre pueblos especialmente 
reprimidos rutalmente  cuyos otos re ejaron o ien el temor ancestral a una futura repre-
sión y otaron mayoritariamente a C  ( nión de Centro emocr tico) o ien la reafirma-
ción en sus ideales de i uierdas  Para finali ar  y en términos generales  la tendencia es de 
iz qui erdas aunque  siempre haya exc epciones.

P ALAB RAS CLAV E : E vol ución, elecciones municipales, represión, v otaciones, iz qui er-
das, f ranqui sta.

AB STRACT

To understand the political evol ution of these municipalities, one must take  into account the 
ranco s repression and t e democratic transition  My communication is a out a t oroug  

and impartial analysis of all municipal elections held from 1979 to 2015 and in it I  raise tw o 
cause e ect ypot eses of de first elections on rutally suppressed peoples  ose otes 
re ected eit er t e ancestral fear of a future repression and most of t em oted C  ( nion 

emocratic Center) or t e rea rmation of t eir left ideals  o finis  and in general terms 
t e tendency is left alt oug  t ere are al ays e cepptions

O S  olution  municipal elections  repression  oting  left ideals  ranco regi-
me.

TE N D E N CI AS P O LÍ TI CAS D E  LO S P U E B LO S SE V I LLAN O S: 
P E RSI STE N CI A, E V O LU CI Ó N  Y  CAMB I O  P O LÍ TI CO

Clara Luisa O RTI Z  CAN ALE J O
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Como todos sabemos, este año toca elecciones municipales y está  
pre isto ue se realicen el domingo  de mayo  Hoy en día nos parece todo 
normal, cotidiano, pero si nos remontamos a 19 79, la situación era muy diferente: 
toda ía esta a muy reciente la muerte de ranco  la élite fran uista se resistía a 
hacer la transició n democrá tica, J uan Carlos I  fue apodado “ el B reve ”  por lo poco 
ue i a a durar en su cargo  nadie da a un duro  por su reinado

E ra, por un lado, las fuerz as franqui stas leales al dictador, como B las 
P iña r, ancladas en sus puestos y sin que rer cambiar nada porque  a ellos les iba 
bien con Franco. P or otro lado, los otros franqui stas que  ve ían la necesidad de 
tener un cam io político pacífico apoy ndose en la figura del ey  como Manuel 

raga Iri arne   por ltimo  la oposición  compuesta por los nacionalistas ascos 
y catalanes  la i uierda con Santiago Carrillo  elipe Gon le  M r ue  Alfonso 
Guerra  etc

Frente a este panorama político, estaba una inmensa mayoría apolítica sin 
sa er a uién otar y cómo otar  los medios de comunicación nos om ardea an 
con multitud de anuncios de los partidos elegi les  pero adem s nos ense a an 
a vot ar correctamente. Y  a pesar de todo esto se sentía, se palpaba un miedo a 
vot ar  a ue ocurriera algo  ese miedo ancestral inculcado a tra és de una iolenta 
represión ejercida durante cuarenta a os  ecuerdo a mis tíos a uelos y a mis 
padres a lar so re los posi les elegidos  pero todos coincidían en ue era un 
momento muy delicado por ue los nimos esta an muy alterados  temían alg n 
golpe militar y ol er a sufrir todo el infierno pasado  y recuerdo especialmente 
ue esta an muy orgullosos de ejercer este derec o

E n esta primera vot ación, el partido má s vot ado fue la U CD  ( U nión de 
Centro emocr tico) con  otos  un  del total  pero esta a muy 
seguido por el PSO  con  otos y un  en tercer lugar  el PC  
(Partido Comunista de spa a)  con  otos y un  y  por ltimo  
el PSA (Partido Socialista de Andalucía)  con  otos y un  del 
total. E stos fueron los partidos má s destacados en estas elecciones de 1979 que  
se celebraron apenas sin incidencias de importancia en la prov incia de Sevi lla. 
Ha iéndose ec o el escrutinio del  se consiguieron  concejales  de 
un censo de  censados  los otos emitidos fueron  un  de 
participación  a stenciones   no otaron el  otos en lanco   
un  y otos nulos   con un   en el  con un  
o tu o  concejales  con un censo de  censados  otos emitidos  

 con un  a stenciones   no ejercieron el derec o al oto 
un  otos en lanco  un  y otos nulos   as 
cifras cantan  a aumentado en porcentaje la a stención  los otos en lanco y 
los vot os nulos y ha disminuido la participación en las elecciones. E l clima en 
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 era de incertidum re pero a la e  de alegría e ilusión y en el  con una 
enorme crisis económ ica a las espaldas de la mayoría de los español es, con tantos 
casos de corrupción  tantos enga os y tantas promesas incumplidas el clima era 
todo lo contrario. V eremos que  ocurre en este año...

Ha ían sido muc os a os sin ejercer la li ertad de elegir a sus 
representantes   a os de dictadura e ignorancia  Para todos los espa oles  el 
otar a nuestros alcaldes y concejales era toda una no edad y una gran ilusión  

muchas esperanz as rotas durante los años  de dictadura y que  en ese momento se 
podrían recuperar con el acto de vot ar.

Si me permiten ustedes  ante esta situación ue se produjo en  y 
que  se ha producido durante todos estos años  y espero que  se produz ca durante 
muchos má s, realiz ar una comparación, parafraseando el título calderoniano E l  
gr an  t e at r o  de l  m u n do ,  estamos en un teatro monumental, es la noche de estreno 
y se representa una tragicomedia o un drama en tres actos  seg n como se mire  su 
título sería P ol í t i c os , v ot an t e s  y  v ot os  o v i c e v e r s a . os electores y los elegi les  
sus principales protagonistas  con un argumento ue sería la estructura electoral 
municipal, como toda obra de teatro tiene un i n i c i o que  correspondería a los 
preliminares de la campa a electoral y a ella misma  un conflicto o nudo que  
sería el día de las elecciones desde las ocho de la maña na hasta las ocho de la 
tarde-noche, y un de s e n l ac e  ue llegaría con los resultados de dic as elecciones  

am ién podríamos agregar un epílogo ue a arcaría los acuerdos post electorales 
entre partidos para poder go ernar y la in estidura del alcalde y concejales

Y  saliendo de entre las bambalinas teatrales nos concentramos en mi 
aná lisis comparativo sobres las tendencias políticas de la P rovi ncia de Sevi lla, entre 
las primeras elecciones( ) y las ltimas ( )  Por a ora  lo primero ue ice 
fue divi dir la provi ncia de Sevi lla en va rias comarcas naturales: Campiña , Sierra 
Sur  Sierra orte de Se illa  Guadal ui ir o ana  Aljarafe y Vía de la Plata

L a Cam p iñ a

D esde siempre la mayoría de sus pueblos han tenido y tienen una tendencia 
política muy definida  la mayoría an otado a la i uierda  sta comarca es rica 
en restos ar ueológicos y por tanto en istoria y monumentos pero tam ién tiene 
una agricultura ue emplea a la mayor parte de la po lación de esta ona  tierra 
rica en cereales ue a sido en el siglo pasado rica en jornaleros  tra ajadores 
del campo y en movi mientos sindicales. P or estas circunstancias siempre estos 
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pueblos han estado vi nculados a la iz qui erda, ya sea socialista, comunista, etc. 
E n estos años  de elecciones municipales democrá ticas la mayoría mantiene su 
postura como ocurre en  Alcal  de Guadaíra (  asesinados) y otó al PSO  
Ara al ( )  PSO  a Campana ( )  PC  cija ( )  PSA  stepa ( )  
PSO  l u io ( )  PSO  l Viso del Alcor ( )  PC  uentes de Andalucía 
( )  PC  a antejuela ( )  PSA  os Molares ( )  P A  Mairena del Alcor 
( )  PC  Osuna ( )  PSO  a Pue la de Ca alla ( )  PC  y trera ( )  
PSO  odos estos pue los desde el primer momento an demostrado ser fieles 
a sus ideales políticos a pesar de la situación tan convul siva  que  se vi vi ó en los 
primeros a os de la transición  Sin em argo  es significati o el caso de Carmona 
que  siempre había vot ado a la iz qui erda desde 1979, vot ó al P SO E  y a I U LV -CA, 
pero en el 201 1 y 2015 el partido má s vot ado fue el P P , sus raz ones tendrá  para 
cambiar de tendencias.

o uiero dejar a Campi a sin mencionar ue esta comarca tan luc adora 
demostró firme a después del terror sufrido por la represión fran uista  m s de 
13.000 pe rsonas asesinadas y 900 e n cá rceles por el hambre y las enfermedades1 .

o e compro ado y e descu ierto la causa efecto de ue en algunos 
pueblos se vot ase en 1979 a U CD : simple y llanamente tiene que  ve r con los 
rutales asesinatos producidos en esos pue los después del golpe militar de los 

subleva dos. E ste es el caso de Marchena y P aradas, en ambos el partido má s 
vot ado en 1979 fue la U CD , en Marchena habían asesinado a 197 personas y en 
Paradas a  en el primer municipio la C  o tu o  otos  con un  
y  concejales y en el segundo  este partido consiguió  otos  con un  
y  concejales

sta situación se produjo en arios municipios coincidiendo con puntos 
calientes  de la represión  m s tarde seguiré comentando esta ipótesis conforme 
va ya describiendo las comarcas restantes.

ue la C  la ue tu o en toda la pro incia  otos  con un 
 y  concejales  pero muy seguida por el PSO   con  y 

 concejales  y PC   otos  con  y  concejales  n muc os 
municipios  se unieron PSO  y PC  para ue no go ernara la C  como ocurrió 
en Sevi lla donde se unieron P SO E  y P SA.

l é ito de la C  fue la conjunción de arias circunstancias  el temor 
latente  la situación política  la transición  la figura carism tica de Adolfo Su re  
y el deseo de todos los espa oles por acer un cam io político pacífico  al final lo 
lograron entre todos

1  atos facilitados por José María García M r ue  en su li ro Las ví ctimas de la repr esión militar en 
la pr ovincia de Se villa 1936- 1963. Se illa  Aconcagua i ros  
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V olvi endo a la Campiña , el caso de Caña da Rosal ( 33 asesinados)  es 
interesante porque  en 1979 todaví a pertenecía a La Luisiana como aldea pero el 

 de agosto de  el consejo de go ierno de la Junta de Andalucía apro ó el 
decreto de segregación  a en las siguientes elecciones  ue se icieron en  
otaron mayoritariamente al Partido Andalucista  aun ue muy seguido de cerca 

por el PSO  confirmando la tendencia de a Campi a

L a S ie rra S u r

Seguiremos interrelacionando la su le ación del  la transición 
español a y las primeras elecciones, puesto que  son temas que  va n unidos por la 
figura de rancisco ranco  y así seguir n por ue forman parte de nuestra istoria

Si nos remontamos al golpe militar del  en esta ona de Andalucía  
cuando ya esta a Se illa tomada  intenta an dominar M laga y su puerto y en 
este trance situamos geogr ficamente la Sierra Sur  por tanto  el aplastamiento y 
dominación tenían ue ser r pidos y eficaces  Su o jeti o era tener con uistado 
desde Algeciras asta Granada  dos ciudades simpati antes con su causa  pero 
entremedio esta a esta sierra y onda  leales a la ep lica

l o jeti o final de los su le ados era con uistar el eje Sierra Sur
Ante uera Serranía de onda M laga  ue una ona muy castigada  sistem tica y 
vi olentamente reprimida, en el recuento de ví ctimas producida por los subleva dos, 
nos encontramos ve rdaderas escabechinas.

mpe ando por Aguadulce (  asesinados)  otó al PSO  en  
Alg mitas ( ) al PSO  Badalatosa ( ) al PC  Casaric e ( )  PC  Coripe 
( )  C  os Corrales ( )  C  Gilena ( )  C  (Candidatura nitaria 
de ra ajadores nacionalista andalu )  Herrera ( )  C  ora de stepa ( )  
PSO  Marinaleda ( )  C  Martín de la Jara ( )  PSA  Montellano ( )  
PSO  y muy seguido por C  Morón de la rontera ( )  C  a este episodio 
me refería cuando escri í anteriormente esca ec ina  l Coronil ( )  P A  
Pedreras ( )  C  Pruna ( )  PC  a oda de Andalucía ( )  PSO  y 
tam ién seguido por la C  l Saucejo ( )  C  y Villanue a de San Juan 
( )  PSO  Sigo demostrando mi ipótesis de ue a mayor represión  m s terror 
y por tanto má s vot os a U CD , aunque  siempre hay exc epciones como E l Coronil, 
Los Corrales, e tc.
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ué podemos decir de este ec o consecuente  Puede ser tam ién  ue 
por haber vi vi do ese “ holocausto”  tan particular, persistiera en 1979 todaví a el 
terror, el revi vi r ese pasado, miedo a la derecha local o simplemente vot aron por 
una reconciliación sin rencor  es cuestión de indagar en los super i ientes ue 
toda ía uedan en estos pue los y preguntarles el por ué de su oto y si te uieren 
responder.

L a S ie rra Nort e  d e  S e vi lla

Toda esta comarca situada en las estribaciones de Sierra Morena es 
conocida por su historia y por su economía ( expl otaciones mineras, forestales 
y ganaderas) fue centro de llegada de tra ajadores de todas partes de Andalucía 
y spa a  as minas de Almadén eran puntos de atracción y por este cauce se 
infiltraron muc as ideas socialistas y comunistas  am ién ay ue reconocer 
la importancia de la pro imidad de íotinto y sus minas  los ingleses  el sector 
industrial en alz a ( fá bricas de hielo, destilerías y fá bricas de anisados, fá bricas de 
corc o  alma aras  etc )  mineros  jornaleros y sindicalistas  odo esto creó otro 
punto caliente de la resistencia a los su le ados  ste c mulo de circunstancias 
icieron de esta ona  Historia

E n casi todos los pueblos de esta comarca sus vot os fueron para la 
i uierda en las primeras elecciones  Alanís (  asesinados) otó al PSO  
Almadén de la Plata ( )  PC  y seguido por la C  Ca alla de la Sierra ( )  

C  y muy de cerca P A  Constantina ( )  PSO  Guadalcanal ( )  C  
as a as de la Concepción (  asesinados y  uidos) PSO  l Pedroso 

( )  I V CA y PSO  con muy poca diferencia  a Pue la de los Infantes 
( )  C  l eal de la Jara ( )  PSO  y San icol s del Puerto ( )  PSO  

 siguen oy en día otando todos a la i uierda  ya sea PSO  I V CA  etc

n esta comarca e iste un muestrario de causas efectos  Hay pue los ue 
vot an a la U CD  como hemos vi sto antes ( Caz alla de la Sierra, La P uebla de los 
Infantes y Guadalcanal) reafirmando mi ipótesis  pero siempre ay e cepciones 
como Constantina ue otó al PSO  en  y ue sigue siendo el partido m s 
otado en este municipio  es significati o y a la e  aclaratorio por ue Constantina 

fue n cleo de resistencia para com atir la su le ación  los constantinenses 
eran por sus ideales políticos fieles a la ep lica y esto pro ocó muertes por 
am as facciones (  asesinados derec istas) y la réplica de los su le ados fue 
rutal y con ensa amiento  dando un castigo ejemplar  n la fosa com n de 

este municipio ay  cala eras y las cifras oficiales son  ue tam ién son 
ele adas  e dónde son esas  cala eras ue so ran  ¿ Será n de otros pueblos 
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ecinos  Ha r  algunos de los  uidos de las a as de la Concepción  Por 
a ora no tengo constancia de in estigaciones en el A  de los asesinados  ni de 
sus descendientes.

Igualmente los municipios de l Pedroso y l eal de la Jara  persistieron 
en sus ideales y an seguido otando desde las primeras elecciones democr ticas 
a la iz qui erda.

La Sierra N orte fue campo de batalla de los subleva dos contra los 
leales repu licanos ue fueron llamados ma uis  estos eran los antisistemas  
del golpe militar  eran comunistas  socialistas y anar uistas ue organi ados y 
luc ando a su manera com atieron la dictadura asta los a os  del siglo pasado

Para ani uilar esta dura resistencia se crearon grupos paramilitares 
ultraderechistas, “ las contrapartidas” , que  amedrentaron como bandidos por toda la 
sierra reprimiendo cualqui er atisbo de resistencia con una crueldad indescriptible.

E n conclusión, encontramos diferentes respuestas a las primeras 
vot aciones democrá ticas de 1979, hubo pueblos muy afectados que  reaccionaron 
de una manera y otros, al contrario. Ambas posturas son respetables y encomiables 
por ue ejercieron el derec o a otar  a opinar y a elegir li remente

L a V ía d e  la P lat a

am ién es ona minera conocida tristemente por el desastre del 
Guadiamar aun ue ya lo era por su resistencia a la dictadura  pue los como 
A nalcóllar en donde tam ién u o ma uis  ue luc aron a fa or de la ep lica

sta comarca minera  agrícola de grandes e tensiones de cereal  
e plotaciones ganadera y forestal llega asta las estri aciones de Sierra Morena  
La forman va rios municipios: Az nalcól lar ( 209 asesinados) , vo tó a la iz qui erda 
y go ernó el PSO  Castil lanco de los Arroyos ( )  PC  Gerena ( )  PC  
Guillena ( )  PC  l Castillo de las Guardas ( )  C  l Garro o ( )  

C  l Madro o ( )  C  y l on uillo ( )  C

V olve mos a lo mismo de las comarcas anteriores, ambas tendencias se 
suscri en en estas primeras elecciones  pero en las siguientes de  otaron a la 
iz qui erda, al P SO E  o a I U LV -CA. E ste hecho ha ocurrido en todas las comarcas 
se illanas  luego supongo ue con el paso del tiempo se fue curando el famoso 
miedo ancestral a un golpe militar
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Gu ad alq u ivi r – D oñ an a

sta comarca es grande en e tensión puesto ue a arca todo el recorrido 
del río  toda la rica ri era del Guadal ui ir y termina pasando por as Marismas y 

o ana  casi llega a su desem ocadura

s una ona rica y ariopinta  cereales  ar oledas  uertas  de pesca u ial 
y arrocera  ui s me arriesgaría a decir ue es una de las onas m s producti as 
de arroz  de E spaña .

Igualmente posee un rico pasado istórico  lleno de monumentos ue lo 
confirman  pero tam ién de sufrimiento a lo largo de su istoria  ya ue al ser paso 
li re por la depresión del Guadal ui ir  sus pue los an sido presas de m ltiples 
conqui stas y saque os.

sta tierra tan apreciada por todos tam ién fue ía de acceso para las 
tropas su le adas y  por consiguiente  ona de con icto entre am os andos  
La represión en este territorio no se que dó atrá s y prueba de ello es la lista de 
asesinados  todo esto repercutió en el sentir popular y se re ejó en las elecciones 
de  Alcal  del ío (  asesinados) y otó al PSO  y PC  Alcolea del ío 
( )  C  y seguida de cerca por el PSO  a Alga a ( )  PC  A nalc ar ( )  

C  Brenes ( )  PC  Burguillos ( )  PSO  as Ca e as de San Juan ( )  
PC  Camas ( )  PC  y PSA  Cantillana ( )  C  Coria del ío ( )  PC  

os Hermanas ( )  PC  Gel es ( )  C  a Pue la del ío junto con Isla 
Mayor ( )  PSO  e rija ( )  P A  ora del ío ( )  C  os Palacios y 
Villafranca ( )  PC  Palomares del ío ( )  PSO  Pe a or ( )  PSO  Pilas 
( )  PC  y a pocos otos  C  a inconada ( )  PC  ocina ( )  PSO  
Villamanri ue de la Condesa ( )  C  Villanue a del ío y Minas ( )  PSO  
y V illave rde del Río ( 25) , P SO E .

Como se re eja se siguen los mismos patrones  por un lado est  ora del 
ío con  asesinados y su oto a C  y por otro  Coria del ío con  y su 
oto al PC  istiendo dos grupos ien definidos  los ue otaron a C  ora 

del ío  Cantillana  Gel es y A nalc ar  y el resto al PSO  I V CA y a grupos 
independientes.

Sigo reafirm ndome en mis trece so re la demostración de mi ipótesis  
Con esto qui ero decir que  a diferentes pueblos, diferentes reacciones y su forma 
de re ejar un ec o i ido  su super i encia

180



TE N D E N CI AS P O LÍ TI CAS D E  LO S P U E B LO S SE V I LLAN O S: P E RSI STE N CI A, 
E V O LU CI Ó N  Y  CAMB I O  P O LÍ TI CO

P uede que  en un pueblo muriera asesinada una persona o má s pero el 
impacto ue produjo es una premisa importante a tener en cuenta  las ejaciones  
los malos tratos continuos tanto psicológicos como físicos durante muc os a os 
minan la vo luntad de una nación, m á s de un pueblo.

Siguiendo la línea de las anteriores comarcas  en las siguientes otaciones  
la opción m s otada fue la i uierda  pero a lo largo de estos cuarenta a os de 
elecciones democrá ticas, han habido va rias tendencias: de iz qui erda a derecha 
como ora del ío y Pilas  de i uierda a grupo independiente como Gel es o 
Palomares del ío  l resto de municipios siguieron otando a la i uierda

E l Alj arafe

E s un territorio que  está  situado al oeste de la capital sevi llana, entre 
el Guadal ui ir y el Guadiamar  es una ona ele ada  en ra e significa a lugar 
eleva do – al saraf -  y por esta situación geogr fica su clima es m s fresco ue en la 
capital y este detalle se agradece en pleno erano

Sus tierras ricas en olivos  ( el aceite que  se usaba en la Meca era del 
Aljarafe)  naranjos  ides y uertas  con tierras ien regadas por su a undancia 
de agua en la capa fre tica  por su car cter fértil fue conocida desde tiempo 
inmemorial, c onqui stada y reconqui stada. 

e gran interés turístico  su proliferación de municipios dentro de una 
comarca peque ña  en comparación con las otras, demuestra que  es una z ona 
pri ilegiada

os municipios ue lo componen son  Al aida del Aljarafe (  asesinados) 
y otó a C  Almensilla ( )  C  Benaca ón ( )  C  Bollullos de la 
Mitación ( )  PC  Bormujos ( )  PSO  Carrión de los Céspedes ( )  PC  
Castilleja del Campo ( )  PSO  Castilleja de la Cuesta ( )  C  Castilleja de 
Gu m n ( )  C  spartinas ( )  C  Hué ar del Aljarafe ( )  C  Mairena 
del Aljarafe ( )  PSO  Oli ares ( )  C  Sanl car la Mayor ( )  C  San 
Juan de A nalfarac e ( )  PSO  Salteras ( )  PSO  Santiponce ( )  PSO  

omares ( )  C  m rete ( )  P A y casi igualada C  Valencina de la 
Concepción ( )  C  y Villanue a del Ariscal ( )  C
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Mayoritariamente otaron en esta comarca a C  y se preguntar n 
ustedes ue a iendo relati amente  (ninguna muerte es gratuita) pocas muertes 
cómo fue ese oto mayoritario a la nión de Centro emocr tico  intentaré 
e plicarlo  esta ona era fundamentalmente agrícola por e celencia y en muc os 
pue los no u o resistencia pero el o jeti o era el mismo  amendrentar a la 
po lación  Para esto se crearon milicias paramilitares compuestas de falangistas y 
militares adictos a la subleva ció n, tuvi eron libertad para actuar sistemá ticamente 
pue lo a pue lo  Así  por ejemplo actuó en Villanue a del Ariscal  donde se presentó 
la Harca Berenguer y telegrafió a sus superiores ue no a ía a ido resistencia  
ni muertos de ning n ando  aun ue después fueron umillados  enga ados y 
asesinados ve cinos de este pueblo que  eran contrarios a la subleva ción.

stas milicias golpistas se organi a an de forma militar  las de un pue lo 
opera an en el pue lo ecino o en otros de alrededor  la componían personajes 
famosos por ser sanguinarios

sto fue lo ue ocurrió en uena parte del Aljarafe y por esto su reacción 
ante las otaciones municipales de  la nica opción m s pacífica era el centro  
ni derecha, ni  iz qui erda.

a mo ilidad política de estos pue los del Aljarafe y su proliferación de 
diferentes partidos se puede deber a la cercanía de la capital, a q ue la mayoría de 
sus a itantes son forasteros  a ue muc os tra ajan en Se illa y duermen en estos 
pue los  San Juan de A nalfarac e  Mairena del Aljarafe  Castilleja de la Cuesta  

omares  Gines  etc

am ién son pue los cuyos otantes ejercen con asiduidad el oto
castigo  cam ian de tendencias frecuentemente (siempre me aso en los escrutinios 
de los partidos m s otados en estos municipios  no en el resultado final después 
de acuerdos post-electorales2 )  como:

- D e iz qui erda a derecha: Tomares, B ollullos de la Mitación, V alencina
de la Concepción y V illanueva  del Ariscal.

e derec a a i uierda  Al aida del Aljarafe
e i uierda a independiente  Sanl car la Mayor  Bormujos y Castilleja

de Gu m n

espués de a er anali ado comarca por comarca  me atre o a plantear 
conclusiones:

2  Agradecimientos a las i liotecas y emerotecas p licas ue icieron posi le o tener testimonios y 
datos so re las elecciones municipales y tam ién a la información o tenida y contrastada en la p gina 
w eb: w w w .da toselecciones.c om.
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l uso del oto castigo es directo  en los pue los se conocen todos y si
un alcalde no rinde seg n las perspecti as esperadas  se le castiga en las siguientes 
elecciones.  E l vot ante de la provi ncia no se “ casa con nadie” , e s contundente.

2. Las vot aciones municipales y autonóm icas suelen ser pruebas del
la oratorio político seg n sus intereses  es el arómetro político m s cercano al 
sentir del v otante.

3. Se ha demostrado, en la mayoría de los casos, que  el vot ante de la
provi ncia v ota de forma diferente en las locales con respecto a las autonóm icas y 
generales

Siempre an e istido acuerdos pre electorales y post  electorales
Como se tiene demostrado a lo largo de nuestra istoria democr tica donde 
no siempre el partido m s otado es el ue go ierna en un municipio  n las 
elecciones locales de 1979 en Sevi lla capital, el partido má s vot ado fue la U CD  y 
previ o acuerdo de toda la iz qui erda salió  de alcalde Luis U ruñue la, candidato del 
PSA  o como en Ca alla de la Sierra  (tam ién de la misma época) cuyo resultado 
fue  concejales para C   el P A (Partido del ra ajador Andalu ) y  el 
P SO E , se unieron los partidos de iz qui erda y fue alcalde I sidoro Salva dor Campos 
del P TA. Aunque , a ve ces, sí ocurre que  el partido má s vot ado es el que  sale 
elegido como en el municipio de os Hermanas  ue el partido m s otado fue el 
P CE  y salió  su candidato como alcalde- Manuel B enítez  Rufo.

l grupo numeroso del oto en lanco  n todas las elecciones cada
ve z  aumenta má s este vot o. D icho vot o en blanco se emite por va rias raz ones:

Por la indecisión a otar a alguien  no est  el otante totalmente
con encido a uién tiene ue otar

Por ue a sido otante de un partido y no le a gustado la gestión
política de dic o partido y no uiere otar a otra agrupación política y vot a en 
blanco como un castigo

 por ltimo  por ue el ciudadano uiere ejercer su derec o a otar
para ue cuente en el escrutinio pero no le interesa ninguno

os otos en lanco y las a stenciones son armas arrojadi as de do le 
filo  des ancan partidos consolidados y acen emerger partidos nue os  ue suelen 
tener la función de isagra

183



CLARA LU I SA O RTI Z  CAN ALE J O

 como ltima conclusión  los pue los dormitorio  cercanos a
las capitales suelen tener una dive rsidad de partidos políticos y, por tanto, de 
opiniones políticas  est n muy in uidos por las capitales de pro incias  por ue 
allí se relacionan con todo tipo de personas e ideas políticas. P or contrapartida, los 
m s alejados no tienen tanta ariedad de opciones políticas

ista de candidatos de la Agrupación socialista de V a  del Ariscal en  
Foto Archivo M unicipal de V va . de l Ariscal.
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So re oficial para elegir alcalde en las lecciones ocales  
Foto Archivo M unicipal de V va . de l Ariscal.

So re del Censo electoral  distrito nico  sección  y mesa 
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Certificado de otación  se solía usar cuando las otaciones se cele ra an en días la ora les

Recibo depós ito del material electoral. Circular de la elegación Pro incial del Ministerio 
de E ducación y C iencia.
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scrutinio manual del distrito nico  sección  y mesa 

Acta general de la sesión Carpeta de las elecciones municipales:  
certificados  solicitudes de inscripción 

en el censo y candidaturas.
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RE SU ME N

Las elecciones municipales de abril de 1979 favor ecieron la instalación de una nueva  admi-
nistración local de tipo democrá tica en E spaña . Los partidos políticos diseña rían no sól o sus 
campaña s políticas y las estrategias para ocupar las alcaldías. A partir de la bibliografía y 
de la documentación de archivo, se analiz ará  el proceso electoral en el municipio sevi llano 
de D os H ermanas. 

P ALAB RAS CLAV E S: D os H ermanas, M anuel B enítez  Rufo, pa rtido, P CE .

AB STRACT

April  local elections enefited t e start of a rand ne  democratic and local adminis-
tration in Spain  Political parties ould design t eir political campaigns and t eir strategies 
to enter t e to n all  a ing into account t e i liograp y and t e documents from t e 
arc i e  t e electoral process in os Hermanas ould e analy ed  

K E Y W O RD S: D os H ermanas, M anuel B enitez  Rufo, pa rty, P CE .

LAS E LE CCI O N E S MU N I CI P ALE S D E L 3 D E  AB RI L D E  1979 
E N  D O S H E RMAN AS

Luis P ARD O  V I CE N TE
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L as  e le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  abril d e  1979 e n  An d alu c ía

Las elecciones municipales de 1 979 suponen el comienz o del período de 
la Transición en la escala local. La presencia de candidatos independientes en las 
listas de los partidos evi dencian la incapacidad de los partidos para constituir sus 
propias candidaturas y también la fragilidad interior del propio partido, debido a 
su condición de no partidista y de no haber arraigado con fuerz a en la estructura 
municipal1 . 

Los pretendientes en estas elecciones, incluyéndose los suplentes, llegan 
a los 36.154. La cifra de partidos que  compiten en estas elecciones son de 22 par-
tidos, así como las 241 Agrupaciones de E lectores I ndependientes ( AE I ) . N o obs-
tante, muchas de estas asociaciones resultaran ser meramente anecdót icas, có mo 
por ej emplo, la Liga Comunista Revol ucionaria en estas elecciones, dónde  obtuvo 
63 vot os o los 209 que  recibió F uerz a N ueva  en É cij a.

P odemos apreciar como en la mayoría de los casos los candidatos que  se 
presentaron a estas elecciones municipales de 1979 prove nían de U CD  ( 26,3% ) , 
P SO E  ( 2 4 ,8% ) , P CE ( 18% ) , AE I  ( 9% ) , P TA ( 5% )  y P SA ( 4,3% ) . La abrumadora 
comparecencia en los municipios andaluces de U CD  ( 94,4% )  y del P SO E  ( 86,6% )  
in uir  decisi amente en el resultado de las elecciones y en la configuración de las 
organiz aciones políticas municipales. E l P CE  obtiene el 60%  de los municipios, el 
P SA el 1 1,4%  y AP  el 10,7% 2 . 

Los candidatos independientes, j unto a los de las AE I , constituyen el 15%  
de los candidatos de estas elecciones.  E n Almería, sól o se registrará n un 2,1%  de 
los independientes en listas de partidos, j unto a Sevi lla y J aén ( 3%  ambas) , Má laga 
( 3,3% ) , G ranada ( 5,3% ) , C á diz  ( 5,9% ) , C ór doba ( 8,2% )  y H uelva  ( 17,2% ) 3 .

Siguiendo con el aná lisis pormenoriz ado del fenóm eno electoral de 1979, 
no se debe de olvi dar la participación femenina en las candidaturas organiz adas. 
Su núm ero fue de 2.867, lo que  supone el 7,9%  del total de los candidatos. E s sin 
duda alguna la comunidad con el porcentaj e má s baj o de candidatas femeninas de 
E spaña 4 . La implicación de la muj er en estas candidaturas, en el á mbito provi n-
cial, fue la siguiente: Almería ( 5,1% ) , Cá diz  ( 12,2% ) , Cór doba ( 6,3% ) , Granada 
( 5,3% ) , H uelva  ( 7,7% ) , J aén ( 8,1% ) , M á laga ( 8% )  y Sevi lla ( 10,2% ) 5 . 

1  MÁ RQ U E Z  CRU Z , Guillermo Manuel. M ovilidad pol í tica y lealtad par tidista ( 1973- 1991) . Madrid: 
CI S,1992, p. 225.
2  I bí dem, p. 227.
3  I bí dem, p. 229.
4  I bí dem, p. 230.
5  I bí dem, p. 230.
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Analiz ando la diná mica electoral en las elecciones municipales andalu-
z as de 197 9, podemos apreciar que  la U CD  y el P SO E  ofrecen una especie de 
lucha bipartidista a raíz  de sus resultados en dichas elecciones ( 31,9%  U CD , 30%  
P SO E ) , respectiva mente. Les sigue P CE , con el 21,6%  de los vot os, el P SA con 
el 9,3%  y las AE I  j unto a los partidos de menos releva ncia ( 9,4% ) . E s de resal-
tar los míseros resultados que  obtiene AP  ( 1,4% ) . Será n 16 el núm ero de fuerz as 
políticas, de las 22 registradas y las 21 1  AE I , que  obtienen al menos un concej al. 
E l partido que  má s concej ales obtiene por municipios con respecto a los que  se 
presenta será  la U CD , c on una presencia del 93,4% .

L as  e le c c ion e s  m u n ic ip ale s  d e  abril d e  19 79 e n  D os  H e rm an as  

L a c am p añ a e le c t oral

E l P SO E  inicia conve rsaciones con J uan V arela Góm ez , que  al principio 
esta a en una lista independiente  pero posteriormente se afiliar  a C  a oferta 
que  le presenta el partido socialista consiste en que  se presentará  baj o las siglas del 
P SO E  en las elecciones generales de marz o y posteriormente en las municipales 
de abril de 1979. Sin embargo, a la asamblea local del P SO E  en D os H ermanas 
manifestó cierto descontento ante estas negociaciones que  se estaban realiz ando 
sin haberles consultado nada. Ante la situación, J uan V arela empez ó a mostrar 
cierto malestar y desacuerdo, lo que  acabó  ocasionando su renuncia a seguir for-
mando parte del partido. 

Tras haberse salido de esta agrupación política, J uan V arela creó la U nida 
N az arena I ndependiente D emocrá tica ( U N I D ) . E staba constituido por indivi duos 
como Francisco Morales Z urita ( futuro concej al del P SO E  en D os H ermanas y 
militante de U GT) , J osé Lópe z  Guisado ( Secretario General de la U GT) , B raulio 
Ferná ndez  Tij erina ( militante de CCO O ) . 

E l comité local de D os H ermanas, en una sesión ext raordinaria, organiz a 
una lista de afiliados para presentarla como candidatura para el municipio na are-
no. E sta lista es remitida a la dirección prov incial del P SO E , que  la aprueba pese a 
realiz ar ciertos retoq ues en torno a los miembros que  la componen. Según Manuel 
E spada Martín, esta lista fue rechaz ada hasta en tres ocasiones porque  la encabe-
z aba J aime Ferná ndez  Gallardo,  un candidato poco conocido en D os H ermanas6 . 

n reducido grupo de afiliados del PSO  de os Hermanas se reunieron en la 
ve nta La Cerá mica, en el que  acordaron proponer como candidato a la Alcaldía de 
D os H ermanas por parte del partido socialista al actual alcalde, Francisco Tosca-

6  E ntrevi sta a Manuel E spada Martín, 13 de  febrero de 2019.
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nos Sá nchez , que  por que  el entonces era abogado miembro de U GT. Finalmente, 
durante la tercera asam lea José odrígue  de la Bor olla afirmó ue esta ltima 
candidatura ue fue presentada a la filial socialista na arena no podía ser rec a-
z ada, cuestión que  generó un estado de desav enencia y desaz ón con la directiva  
socialista  propiciando el a andono del partido por uince afiliados al grito de “ se 
van los socialistas, se que dan los panz istas” 7 . 

Ferná ndez  Gallardo, ante esta situación, sabía que  exi stían eleva das po-
sibilidades de perder las elecciones. P or ello,  negocia con tres miembros de la 
candidatura de V arela, Z urita, Guisado y Tij erina, invi tá ndoles a acceder a la can-
didatura del P SO E  por D os H ermanas, con el propós ito de ganar las elecciones. 
Al aceptar su propuesta, la candidatura independiente de V arela se disolvi ó por 
completo. P osteriormente la U CD  le sugiere ser el cabez a de lista para las elec-
ciones municipales en D os H ermanas, aceptando la propuesta. Anteriormente fue 
miembro de la H O AC ( H ermandad O rganiz ación Acción Catól ica,)  y concej al por 
el Tercio de Cabez a de Familia en los ayuntamientos franqui stas. Su candidatura 
contó con una amplia financiación y apoyo  llegando a despla arse el Presidente 
del Gobierno Adolfo Suá rez  a D os H ermanas para participar en un mitin en favor  
de J uan V arela. Su candidatura se alz aría como uno de los má xi mos oponentes a 
batir para obtener la alcaldía en las elecciones. 

E n cuanto al P CE , Manuel E spada Martín sostiene que  el primer candi-
dato que  tenía en mente el partido comunista no era Manuel B enítez  Rufo sino 
Luis Monge O rtiz . Sin embargo, B enítez  Rufo tenía una mej or preparación a nive l 
político que  Luis Monge, lo que  suponía un punto a favor  para el futuro alcalde 
naz areno. Ademá s, B enítez  Rufo era una persona muy conocida y respetada en 
D os H ermanas, aumentando las probabilidades de cosechar una vi ctoria en las 
elecciones8 .

E so decantó la balanz a en favor  de Manuel B enítez  Rufo, no habiendo 
ningún tipo de protesta por parte de los comunistas naz arenos. Sin embargo, los 
indivi duos que  aparecen como tenientes de alcaldes de la candidatura local del 
P CE  en D os H ermanas son auténticos desconocidos. N o así los concej ales, que  
poseían cierta celebridad en el municipio. 

E l P SA, que  se presenta a las elecciones, destaca porque  sus miembros, 
cuando se convi erte en el P A con posterioridad a esta campaña  electoral, abando-
nan el partido. E sta agrupación política no evi denció en ningún momento un fuerte 
arraigo en D os H ermanas, por no decir ninguno. Se formará  una lista, encabez ada 
por J osé Arque llada Romá n.

7  I bí dem. 
8  I bí dem. 
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Las campaña s municipales en abril de 1979 en D os H ermanas destaca-
ron por la prá ctica ausencia de miembros de la élite política español a, como por 
ej emplo Alfonso Guerra o Manuel Fraga. La campaña  del P SO E  estuvo marcada 
por su divi sión interna. H abía tal descontento que  muchos militantes no hicieron 
propaganda en favor  del partido. E n los úl timos días de candidatura, Manuel E s-
pada Martín cuenta que  Gallardo recorrió j unto a su muj er y sus hermanos por 
D os H ermanas y Montequi nto difundiendo propaganda porque  no había nadie del 
P SO E  haciendo propaganda9 .

Re s u lt ad os  e le c t orale s  

P ara la elaboración de este trabaj o se ha consultado la documentación 
perteneciente a las elecciones municipales de 1979 en D os H ermanas, la cual se 
conserva  actualmente en el Archivo Municipal de D os H ermanas. P or otro lado, se 
ha procedido al aná lisis exha ustivo de las Actas Capitulares de 1979 para observa r 
con nitidez  con el obj etivo de comprender el proceso de constitución del gobierno 
municipal de D os H ermanas en ese año. 

Las fuentes documentales que  se custodian en este archivo albergan 
documentos de todo tipo: tablas con los v otos que  ha obtenido cada formación 
política que  se ha presentado en las cortes, papeletas de los respectivos  partidos 
políticos para ser introducidos en las urnas,  documentos que  acreditan a los miem-
bros de las agrupaciones para poder formar parte de las candidaturas políticas, 
normativa  que  establece las pautas que  se debe de cumplir para la realiz ación de 
las elecciones etc…

E ntre la documentación podemos encontrar el documento que  permitirá  
a Manuel B enítez  Rufo ser miembro y liderar la lista del P CE  en D os H ermanas 
para obtener la anhelada alcaldía:

D os H ermanas, 3 de f ebr ero de 1979. F irma de B ení tez  
Ruf o. 

“ D on M anuel B ocanegr a Camacho, secretario del Ex-
celentí simo Ayuntamiento de la Ciudad de D os H ermanas. Cer-
tifico: qué examinado el Censo Electoral de H abi tantes de esta 
ciudad, según su rectificación al treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos sesenta y siete, compr obado asimismo directa-
mente por  f uncionarios de este Ayuntamiento resulta que , D on 

9  I bí dem. 
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M anuel B ení tez  Ruf o, de 61 años de edad, estado civil casado, 
y con domicilio en la calle G ardenia, 9 3ª , se encuentra inscrito 
él en Distrito Cuarto de la Sección Segunda, mesa primera, hoja 
5, nú mero 2. Y  par a que  así  conste y surta sus ef ectos pr esentar 
candidatura por  el P CE par a Elecciones a corpor aciones locales. 
Expi do la pr esente, de orden y con el V B  del señor alcalde- pr esi-
dente, en D os H ermanas, a cinco de f ebr ero de 1979” 1 0 .

A rasgos generales, podemos seña lar que  en esta j ornada electoral partici-
paron 20.392 personas de un censo electoral de 32.275, lo que  supone un 63,18%  
de los vot os.  La abstención en D os H ermanas fue de un 36,82% , es decir, 1 1.883 
personas. E l núm ero de vot os vá lidos fue de 20.307 papeletas ( 99,58% ) , exi stien-
do 85 vot os nulos ( 0,42% )  y ningún vot o en blanco. Las elecciones municipales se 
saldaron con la vi ctoria del P CE , encabez ado por Manuel B enítez  Rufo. O btuvo 
8.042, equi va liendo el 39,6%  de los 20.392 vot os emitidos en estas elecciones. Su 
triunfo le permitiría cosechar nueve  concej ales de los 21 concej ales que  conforma-
ban la alcaldía naz arena. 

1 0  Archivo Municipal de D os H ermanas ( AMD H ) , E lecciones 1979,  Leg. 6150, carpeta 1, 5 de febrero 
de 1979, s in foliar.

P apeletas de partidos que  participaron en las elecciones municipales. AMD H . 
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A continuación, le sigue el P SO E  de J aime Ferná ndez  Gallardo, que  pese 
a los grave s problemas que  padeció para organiz ar la campaña  para estas eleccio-
nes locales, logró un notable resultado, obteniendo 6.051 vot os, representando el 
29,8%  de los vot os correspondientes al total de vot os vá lidos emitidos. Su exc e-
lente resultado le permitirá  tener siete concej ales en la alcaldía de D os H ermanas. 

U CD , que  sería el partido ganador de las elecciones a escala provi ncial 
y regional,  en cuanto a vot os y representación en las alcaldías de los municipios 
sevi llanos y andaluces, que dará  en tercera posición al conseguir para su candida-
tura 2.520 vot os, lo que  equi va ldría al 12,41%  de los vot os vá lidos emitidos y un 
7,81%  del censo1 1 . O btuvo dos  concej ales. 

La candidatura de J osé Arque llada Romá n, que  lideraba a la lista del P SA 
en D os H ermanas, captaría el 8,32%  de los vot os, que  correspondería al 5,23%  del 
censo electoral. Fruto de los vot os percibidos, su representación en el Ayuntamien-
to de D os H ermanas sería de dos concej ales. 

1 1  Ministerio del I nterior Subsecretaría D irección General de P olítica I nterior.  M unicipal es, abr il 
1979, C.A. Andalucí a, P rov. Se villa, M un. D os H ermanas [ en línea] . [ Consulta: 21 de enero de 2019] . 

isponi le en  file C sers sete One ri e ocumentos Master Conferencia C cija
Resultados% 20e lectorales% 201979% 20D os% 20H ermanas.pdf

Gr fica ue indica los resultados o tenidos por los partidos en las elecciones locales 
de D os H ermanas. M inisterio del I nterior.
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E l Libro de Actas del Ayuntamiento de D os H ermanas de 1979 recoge 
con todo lujo de detalles el proceso de configuración de la corporación municipal 
naz arena. E l 19 de abril de 1979 comienz a la sesión ext raordinaria para la for-
mación del gobierno municipal. E n primer lugar se constituye la Mesa de E dad, 
siendo presidida por Manuel E spada Cabrera ( P SO E )  y J uan J osé Romá n B ernal, 
del P CE . 

A continuación, se llevó a cabo la vot ación para elegir al alcalde de D os 
H ermanas. Los candidatos que  se presentaron fueron Manuel B enítez  Rufo ( P CE ) , 
J aime Ferná ndez  Gallardo ( P SO E ) , J uan V arela Góm ez  ( U CD ) , J osé Arque llada 
Romá n ( P SA)  e I sidoro J unqui to Romero ( AD I ) , saliendo como el candidato má s 
vot ado Manuel B enítez  Rufo, con 19 vot os, procedentes del P CE , P SO E , P SA y AD I . 

Tras haber sido nombrado Alcalde, Manuel B enítez  Rufo realiz ó las si-
guientes declaraciones: 

Es un día histórico para la ciudad de Dos ermanas. 
De nosotros como Concejales y del pueblo de Dos ermanas de-
pe nde que  esta andadura que  es historia verdadera, se escriba 
con letras de oro. Tenemos conciencia de los muchos y complejos 
problemas que vamos a encontrar: la mejor forma de solucionar-
los es abordarlos con voluntad, honradez, trabajo y participación 
de los ciudadanos a travé s de las asociaciones, P artidos, Centra-
les Sindicales. Entre todos buscaremos fórmulas para resolver los 
pr obl emas” 1 2  

1 2  AMD H , Actas Capitulares del 2- 1 1- 77 a l 20- 9- 79, L ib. 79, 19 de  abril de 1979, f . 144r ..

Toma de posesión de  Manuel B enítez  Rufo ( P CE ) , e ntregá ndole la va ra 
Manuel E spada Cabrera ( P SO E ) . F oto propiedad de Manuel E spada Martín. 
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D espués de estos sucesos, el recién elegido alcalde se centró en la selec-
ción de  las tenientes de alcalde, que  serían los siguientes que  se va n a indicar: 

• P rimera Tenencia de Alcalde: H acienda Municipal. D on J aime Ferná n-
dez  Gallardo.
• Segunda Tenencia de Alcalde: P ersonal y Servi cios. D on J osé N ava rro
Rodríguez .
• Tercera Tenencia de Alcaldía: Sanidad. D on J uan Manuel León Gó -
mez .
• Cuarta Tenencia de Alcaldía: O bras P úbl icas, U rbanismo y Medio Am-
biente. D on Sebastiá n Sá nchez  Má rque z .
• uinta enencia de Alcaldía  ransporte  r fico y Policía Municipal
D on Francisco Morales Z urita.
• Sext a Tenencia de Alcaldía: E nseña nz a. D on E duardo Lópe z  Mej ías.
• Séptima Tenencia de Alcaldía: I ndustria y Agricultura. D on J osé Ar-
que llada Romá n.
• O ctava  Tenencia de Alcaldía: P recios, abastos y mercado. D on J uan
V arela Góm ez 1 3 .

M an u e l Be n ít e z  Ru fo, u n  alc ald e  p ara D os  H e rm an as  

E l P CE  estaba plenamente arraigado en la sociedad naz arena. E ste as-
pecto, que  j ugaría un papel fundamental en la vi ctoria electoral de este partido 
en las elecciones municipales de abril de 1979, j unto al carisma que  evi denciaba 
su candidato, Manuel B enítez  Rufo, se conve rtirían en las clave s para entender el 
triunfo del P CE  en estas elecciones. 

A primeros de marz o, el P CE  hace públ ica la lista candidata a la alcaldía 
de la localidad naz arena, presidida por Manuel B enítez  Rufo. N o resultó nada fá cil 
la campaña  en estas elecciones, puesto q ue uno de sus riva les má s duros fue U CD , 
ue contó con una copiosa financiación económica y social

Las candidaturas que  se formaliz aron para la disputa por controlar la al-
caldía de D os H ermanas fueron Manuel B enítez  Rufo ( P CE ) , J aime Ferná ndez  
Gallardo ( P SO E ) , J uan V arela Góm ez  ( U CD ) , J osé Arque llada Romá n ( P SA)  y 
por úl timo la candidatura independiente presentada por I sidoro J unguito. B enítez  

ufo afirmó lo siguiente so re la campa a local lle ada a ca o por el PC  

1 3  AMD H , Actas Capitulares del 2- 1 1- 77 a l 20- 9- 79, L ib. 79, 19 de  abril de 1979, f. 146a .
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“ El P CE hiz o una campaña muy interesante y que  debe  
servir de ejemplo  muy a ras de tierra y de viva voz. Todos los 
camaradas estab an muy entregados  a la campaña. H ubo que  re-
coge r dinero casa por  casa par a la campaña y todo el par tido 
estaba e n pi e de combat e” 1 4 .

Se organiz aron mítines y mesas redonda para que  los ve cinos de las ba-
rriadas pudieran informarse sobre el programa electoral del P CE , como el que  
se celebró  en el colegio de I barburu o La Ganchoz a. Las elecciones municipales 
fueron ganadas, a nive l nacional, por la U CD , que  obtuvo 29.614 concej ales de 
los 68.291 elegidos. E n segundo lugar se ubicaba el P SO E  con 12.220 concej ales 
elegidos y en tercera posición e l P CE  con 3.608. 

Fue decisivo el acuerdo pactado entre Santiago Carrillo y Alfonso Gue-
rra, por el cuá l se establecía que  si en una localidad la suma de ambos partidos 
conseguía exp ulsar a cualqui er partido derechista, nacionalista, regionalista o de 
candidatura independiente, se procedería a pactar entre ambas fuerz as para lograr 
la alcaldía1 5 . E l triunfo má s sonado del P CE  fue la alcaldía de Cór doba, dón de su 
candidato fue J ulio Anguita. 

La comunidad autónom a en la que  má s alcaldes del P CE  hubo fue en 
Andalucía, con un total de 57 ayuntamientos. E l 19 de abril de 1979, a las once de 
la maña na, en el saló n de plenos del Ayuntamiento se reúne n los concej ales electos 
para erigir el Cabildo Municipal. Tal y como estaba previ sto, en primer lugar se 
configura la Mesa de dad  gestionada por el edil m s longe o  Manuel spada  
del P SO E  y por el má s j ove n, s iendo este caso J uan J osé Romá n del P CE . 

A continuación, se celebró la vo tación para elegir al alcalde de D os H er-
manas, saliendo vi ctorioso Manuel B enítez  Rufo, que  cosechó 19 vot os proceden-
tes del P CE , del P SO E , P SA y de la candidatura independiente. Los naz arenos se 
congregaron en torno al Ayuntamiento para conocer con todo luj o de detalles la 
vot ación, aplaudiendo efusiva mente a B enítez  Rufo cada ve z  que  obtenía un vot o. 
Tras haber sido elegido, se instituye un pleno para asignar las responsabilidades de 
las distintas á reas correspondientes a la administración municipal, las cuá les de-
bían de ser reguladas por la ley franqui sta de Régimen Local de 1955, que  todaví a 
no había sido abolida. E n base a esta ley, se constituye la Comisión P ermanente 
integrada por Manuel B enítez  Rufo, tres concej ales del P CE , tres del P SO E , uno 
del P SA y otro de U CD . 

1 4  CARD O N A P E RAZ A, María J osé y D O MÍ N GU E Z  GO N Z Á LE Z , J uan J osé. M anuel B ení tez  Ruf o, 
su vida y su tiempo . S evi lla: D iputación de  Sevi lla, 1995, p. 258.
1 5  I bí dem, p. 259.
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N o obstante, para la designación de las distintas prerrogativa s de la Al-
caldía no era necesario tener en cuenta los núm eros cosechados por las agrupacio-
nes políticas  Beníte  ufo consideró ue lo m s eneficioso para os Hermanas 
sería que  todos los partidos participasen en la administración, expl icando la he-
terogénea composición política, en el que  se hallaban cuatro entidades políticas 
P CE , P SO E , P SA y U CD . 

Como alcalde, B enítez  Rufo destacó por su generosidad, afecto y cer-
canía a los ve cinos,  siendo amable y educado en el trato con ellos, puesto qu e 
les permitía a todos hablar con él en su despacho. Son muchos los naz arenos qu e 
respetaban y que rían a B enítez  Rufo, principalmente por su afable personalidad y 
por sus efectiva s gestiones como alcalde. 

U na de las gestiones que  se recuerda de este alcalde fue el cobro de los 
sueldos de los obreros que  trabaj aban en las obras del J ardín de los N aranj os, j unto 
a la Ave nida de los Reyes Catól icos, para impedir la paraliz ació n de estos traba-
j os1 6 . E l buen camino que  lleva ba el P CE  en E spaña  estimuló la posible formación 
de un P artido Comunista de Andalucía, que  formara parte del P CE  pero que  tuvi e-
ra cierto car cter federal  uería seguir el ejemplo del PC us adi y el PS C en 
Cataluña . 

A continuación, analiz aremos pormenoriz adamente cada una de las ma-
terias má s trascendentales en la gestión municipal ej ercida por B enítez  Rufo. E n 
cuanto a la Hacienda  la situación financiera era de uie ra técnica  con una deuda 
de unos 200 millones de pesetas, y con una gran cantidad de impagos. Ante esta 
preocupante coyuntura, B enítez  Rufo decidió reducir enormemente los gastos y 
moderar las partidas presupuestarias, así como acrecentar los ingresos ext ernos. 
E n materia de servi cios, se debía de disminuir la plantilla municipal, instalar un 
parque  de bomberos, potenciar el servi cio de limpiez a y mej orar el abastecimiento 
de agua a la localidad. 

Con respecto a sanidad, la estrategia giró en torno al progreso de la hi-
giene en D os H ermanas, eliminando la presencia de los perros v agabundos en las 
calles naz arenas, mej orando la higiene del matadero y del mercado de abastos, 
trasladando a otros espacios los establos y v aque riz as y la fumigación de barriadas 
enteras.

E n cuanto a la gestión urbana, halló numerosos problemas en materia 
ur anística de ido a la deficiente política ue se a ía ec o en esta materia muni-
cipal, lo que  ocasionó serios problemas de infraestructura en D os H ermanas como 
ausencia de instalaciones primordiales para el bienestar de los naz arenos como por 
ej emplo alcantarillado, a gua, l uz  y pavi mentación. 
1 6  I bí dem, p. 268.

199



LU I S P ARD O  V I CE N TE

E l Ayuntamiento decidió legaliz ar todo lo que  se hallaba construido en 
este municipio por medio de la Ley del Suelo, construir las infraestructuras má s 
importantes para la población y redactar un plan de ordenamiento urbanístico1 7 . 
So re este asunto  Manuel Beníte  ufo afirmó lo siguiente

En el futuro no habrá urbanización que no cumpla 
con la Ley del Sue lo y hasta tanto no se haga el P lan G ene-
ral de Ordenación de nuestro territorio municipal tendremos 
unas Normas Subsidiarias para sujetar el Urbanismo a Ley y 
derecho. Con todo ello pr etendemos hacer una D os H ermanas 
habi tabl e… ” 1 8 .

a Policía Municipal re eja a una carencia alarmante de instalaciones y 
pertrechos para ej ercer sus funciones como era debido. E l transporte públ ico en 
D os H ermanas era prá cticamente inexi stente, a exc epción de los taxi s, que  necesi-
taban aumentar su dotación y mej orar el servi cio de paradas. N o obstante, uno de 
los problemas má s seve ros a los que  tuvo que  hacer frente B enítez  Rufo cuando 
ocupó el cargo de alcalde fue la E ducación. A su llegada, exi stía una perturbadora 
escasez  de plaz as en preescolar, E GB , B achillerato y Formación P rofesional. La 
tasa de absentismo escolar alcanz ó unas cotas demasiado eleva das y que  reque rían 
una inter ención contundente y r pida  Se redacta un plan de edificación de nue-
vos  centros educativos , m ej orando la tasa de escolariz ación en E GB , B achillerato 
y Formación P rofesional. 

E l alcalde elaboró un plan de vi vi enda de promoción social, debido a la 
insuficiencia de i iendas ue padecía en os Hermanas  esta leciendo la cons-
trucción de  dos mil vi vi endas má s, c uyas obra se iniciarían a partir de 1980. 

Manuel B enítez  Rufo fue el promotor de la construcción del P arque  de la 
Alque ría, cuya gestión no fue sencilla no sól o por los aspectos económ icos, sino 
también por las labores administrativa s,  ya que  los terrenos que  conforman este 
espacio p lico pro ienen de la fusión de las tierras de arias fincas como son la 
H uerta de San Luis o la H uerta Chica de Y barra. 

Su gestión administrati a pasó a la istoria de os Hermanas por su efi-
ciente labor, partiendo de la base de que  contó con muy pocos recursos para la 
gestión del puesto que  ocupaba. Tomó decisiones como la construcción de una 
biblioteca púb lica, la creación del Conserva torio de Mús ica, la instalación de un 
nuevo ve rtedero de basura, la pavi mentación de numerosas calles del municipio 
na areno  y la edificación del polígono industrial a Isla
1 7  I bí dem, p. 275.
1 8  I bí dem, p. 285.
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E l 23 de j unio de 1979 la J unta de Andalucía, congregada en Granada, 
pide a todos los ayuntamientos andaluces su adhesión al proyecto para redactar 
un E statuto de Autonomía para Andalucía, de acuerdo con el artículo 151 de la 
Constitución. Tres días má s tarde, el Ayuntamiento de D os H ermanas se reunía en 
P leno para tratar como úni co punto del día esta cuestión. E l 30 de enero de 1980 
el Ayuntamiento toma la siguiente decisión:  

“ H acer constar en acta la ené rgi ca pr otesta de la 
Corporación por la forma en que está redactado el real decreto 
qu e convoca el Ref eré ndum, en el que  no se hace ref erencia a 
Andalucí a, ni que  se trata de tramitar su Autonomí a y sobr e 
todo, se f ormula una pr egunt a dif ícilmente compr ensibl e par a 
el andaluz  medio… ” 1 9 .

E l resultado de esta vot ación, en la que  participaron 22.609 ciudadanos, 
representando el 73,14%  del censo, fue de 9 4,66%  a favor  del sí, 2,07%  en contra, 
en lanco ( ) y nulos ( )  ste proceso se cerraría definiti amente con 
la con ocatoria a las urnas el  de octu re para ratificar el statuto  ec o ue fue 
ampliamente respaldado por los naz arenos. 

Con c lu s ion e s

Las elecciones municipales de abril de 1979 facilitaron la remodelación 
de la administración municipal de los ayuntamientos español es, posibilitando la 
Transición  política y social en la escala local. 

E n el caso de D os H ermanas, la U CD , que  resultó ve ncedora en cuanto 
al núm ero de vot os cosechados en estas elecciones, en el á mbito nacional y regio-
nal, no consiguió ocupar la alcaldía en el municipio naz areno como consecuencia 
del pacto acordado entre el P SO E  y P CE  de sumar sus apoyos para apartar de la 
alcaldía a U CD  en aque llos municipios en los que  pudieran obtener la mayoría 
suficiente para poder go ernar  siendo este caso os Hermanas  

Manuel B enítez  Rufo, primer alcalde de la D emocracia en D os H erma-
nas, realiz ó una gestión ext raordinaria como alcalde en D os H ermanas, pasando 
a la istoria de esta localidad  Su efica  administración logró sentar las ases ue 
posibilitaron el desarrollo económ ico, s ocial y cultural de la localidad naz arena. 

1 9  I bí dem, p. 294.
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l  de a ril de  tu ieron lugar las primeras elecciones municipa-
les de la emocracia  tras la promulgación de la Constitución de  l nue o 
Ayuntamiento de os Hermanas se constituyó el  de a ril siguiente  inici ndose 
un periodo crucial en la istoria de nuestro municipio  A uella primera Corpora-
ción na arena asumió con orgullo e ilusión el mandato de las urnas  a integra an 
einti n concejales  nue e concejales en representación del Partido Comunista de 
spa a  enca e ados por el Alcalde  el eterano e istórico líder Manuel Beníte  
ufo  siete concejales del Partido Socialista O rero spa ol  dos concejales por 
nión de Centro emocr tico  dos concejales por el Partido Socialista de Anda-

lucía y el popular y apreciado a ogado na areno Isidoro Junguito Moreno por el 
partido Agrupación emocr tica Independiente  A uel a o tenía os Hermanas 

 a itantes casi einte mil a itantes m s ue en  l primer presu-
puesto municipal de la democracia ascendía a la cantidad de  pesetas 
(muy lejos del presupuesto de  ue importa a  pesetas)  os Her-
manas  como todos los dem s municipios andaluces si no uno de los ue m s por 
el peso de sus líderes políticos  esta a inmersa en las angustias de la incorporación 
de Andalucía al elenco de las Autonomías istóricas regidas por el Art   de la 
Constitución

Bandera y scudo de os Hermanas
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n este primer cuatrienio  la la or de la Corporación fue adaptar la mec -
nica municipal a los nue os tiempos con las aportaciones políticas de las dis-
tintas sensi ilidades de los partidos políticos ue conformarían la Corporación 
municipal desde a uellas fec as  Se configura a así una Corporación ue en su 
funcionamiento era como un Mini Parlamento  donde lo local le acía tam ien 
ueco no pe ue o  so re todo en a uellos primeros tiempos  a las icisitudes de 

las inter enciones de cada partido en la política nacional

e seguirían a esta primera  a lo largo de los a os transcurridos asta la 
fec a  otras oc o Corporaciones cuya tarea iría acomod ndose a las necesidades 
de los tiempos  a las disponi ilidades presupuestarias y a los programas de los dis-
tintos partidos políticos  A partir de  la Corporación  actualmente integrada 
por eintisiete concejales  est  go ernada mayoritariamente por el Partido Soci-
alista O rero spa ol y su Alcalde  desde entonces  es el a ogado y carism tico 
líder rancisco oscano S nc e  ajo cuya dirección a alcan ado os Hermanas 
una dimensión ue la sit a entre los Ayuntamientos m s potentes y mejor go erna-
dos de spa a  teniendo reconocido actualmente el régimen especial de Municipio 
de Gran Po lación  l Palacio Municipal es un edificio funcional  moderno y de 

Visita de los eyes con elipe Gon le  Presidente del Go ierno y José odrígue  de la Bor olla  
Presidente de la Junta de Andalucía   de fe rero de 
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no le porte  proyectado por los ar uitectos na arenos afael ópe  y aniel Co-
nesa  ue a sustituido al iejo Ayuntamiento  o ra del ar uitecto regionalista Juan 

ala era con la cola oración del ar uitecto Antonio elgado oig  cuya fac ada 
se a reproducido aun ue con mayor escala

l presupuesto municipal para  es de  euros (en pe-
setas  para poder comparar con los anteriores   pesetas) en in-
gresos y  en gastos  lo ue a situado a os Hermanas en pala ras 
del elegado Municipal de Hacienda  a la ca e a de los municipios espa oles 
mejor gestionados y  como consecuencia  con la Hacienda ocal m s saneada  
ue la an con ertido en una ciudad de referencia en el m ito nacional  por la 

calidad de sus ser icios p licos  por sus e uipamientos  por su desarrollo y por 
su crecimiento  y ello pese a ue  como tam ién indica a el citado edil  ace ya 
m s de una década ue se sigue manteniendo la congelación de impuestos  tasas 
y precios p licos  

os Hermanas tiene en  un censo de  a itantes y es el 
municipio n m   de m s po lación de spa a  por delante de capitales de pro-
incia como arragona  eón  C di  Jaén  Orense  Gerona  ugo  C ceres  Ceuta  

Melilla  Guadalajara  oledo  Palencia  etc  e ellos  cerca de  a itantes son 
e tranjeros  ue tienen muy di ersas nacionalidades  siendo los m s numerosos 
los marro uíes ( )  rumanos ( )  chinos ( )  paraguayos ( )  colom ia-
nos ( )  portugueses ( )  italianos ( )  rasile os ( ) y franceses ( )

om nticas instalaciones del Par ue Municipal de la Al uería  en la parte ue perteneció  
a los poetas José amar ue de o oa y Antonia ía
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os nue os tiempos y el empuje de las corporaciones na arenas situaron 
a os Hermanas en una dimensión desconocida  tanto en lo demogr fico como en 
lo industrial e institucional  a agricultura  ue fue el sector m s importante de la 
economía na arena  a dejado paso a otros recursos  radicionalmente se a pon-
derado la calidad de la producción aceitunera de os Hermanas  siendo cl sico el 
dic o de ue la mejor aceituna del mundo es la ue a su nacimiento e la Giralda  

os naranjales da an  tam ién  una importantísima producción actualmente muy 
mermada

n materia de industria  os Hermanas perteneció al Polo de esarrollo 
de Se illa y a la Gran rea de pansión Industrial de Andalucía  e e destacarse 
la e istencia de un Polígono Industrial en nuestro término municipal  con una 
situación e traordinariamente atracti a y dotado de una moderna ur ani ación su-
ficiente para cual uier tipo de industria  os referimos al Polígono Carretera de 
la Isla  situado a escasa distancia de la capital  cuya l  ase ocupa una superficie 
de  Has  di idida en  parcelas desde  a  m²  a segunda ase 
del Polígono tiene una superficie de  Has  en la ue podrían desarrollarse 
proyectos de en ergadura en la línea de creciente e pansión económica de os 
Hermanas  isten  adem s  otros Polígonos Industriales magníficamente situados 
en di ersos puntos del término municipal  a Palmera  uente del ey  Industrial 
Auto ía  etcétera

n materia de órganos e instituciones de os Hermanas  una esolución 
de la irección General de egistros y del otariado de  de fe rero de  crea 
el primer egistro de la Propiedad de os Hermanas  segregado del de Alcal  de 
Guadaíra  Con el paso del tiempo y la espectacular e olución ur anística de os 
Hermanas se crearon muy pronto  a lo largo de estos cuarenta a os  los egistros 
de la Propiedad n meros  y  de los cuales el n mero  englo a a n las fincas 
ue en su día pertenecieron al término municipal de os Hermanas y ue en  

se segregaron de su término  en plena guerra ci il y por un ecreto del General 
ranco  y pasaron a engrosar el término municipal de Se illa  constituyendo oy 

los arrios de Bella ista  Cuartos y Heliópolis

uego le tocaría el ascenso al etusto Ju gado Comarcal  alojado en un 
pe ue o inmue le de al uilar en la calle uestra Se ora de Valme  ue pronto 
pasó a ser el Ju gado de Primera Instancia e Instrucción n mero  al con ertirse 

os Hermanas en Partido Judicial en  segreg ndose del de trera  Su primer 
titular sería el jue  José Castro  céle re en su posterior destino alear por su in-
ter ención en el medi tico juicio del caso oos  Pronto se crearían sus actuales 
 Ju gados de Primera Instancia e Instrucción  ser idos por jueces ue tienen la 

categoría de magistrados  ju gados ue est n instalados en un ermoso y moderno 
Palacio de Justicia en la pla a scultora Carmen Jiméne  n el edificio radica 
tam ién la iscalía de rea  ue entró en funcionamiento el día  de diciem re 
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de  con lo ue se con irtió en la primera Oficina iscal de Andalucía  ue 
ejerce sus funciones en los partidos judiciales de Alcal  de Guadaíra  os Herma-
nas  e rija y trera  cuyos partidos judiciales  aparte de los municipios en los 
ue reside su ca ecera  atienden a las po laciones de as Ca e as de San Juan  
l Cuer o de Se illa  l Coronil  os Molares y os Palacios y Villafranca  ue 

englo an un total de  ju gados y una po lación de  personas  a iscalía 
de rea de os Hermanas cuenta con una dotación de un fiscal jefe   fiscales y 
uno m s de refuer o

n materia de ense an a  os Hermanas cuenta actualmente con  C IP 
y  Institutos P licos de Segunda nse an a  aparte de otros Centros Pri ados  

os Hermanas  en los ltimos einte a os  se a con ertido tam ién en 
distrito uni ersitario por partida do le  Por un lado  la ni ersidad Pa lo de Ola-
ide  uni ersidad p lica ue fue fundada en  cuyo campus  se encuentra en 

las antiguas instalaciones de lo ue fue la ni ersidad a oral de Se illa  en el 
m  de la carretera de Se illa a trera  Sus instalaciones est n en un no enta por 

ciento dentro del término municipal de os Hermanas  ocupando una e tensión 
de  Has  apro imadamente  n ella se imparten diecisiete grados académicos 
m s nue e do les grados y el o le Grado Internacional de erec o y Bac elor 
of a s  compartido con la ni ersidad de Bayreut  (Alemania)

ni ersidad Pa lo de Ola ide ( os Hermanas)  Creada en   
ocupa los edificios ue anteriormente fueron de la ni ersidad a oral
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a segunda uni ersidad de os Hermanas es la ni ersidad oyola An-
dalucía  fundación de la Compa ía de Jes s  ue se a creado en os Hermanas 
tras su apro ación por el Parlamento de Andalucía el  de no iem re de  
en el marco de la ey  de  de diciem re  de modificación de la ey 
Andalu a de ni ersidades  pu licada en el BOJA n   del  de diciem re de 

 a ni ersidad oyola iene funcionando en os Hermanas como scuela 
de Posgrado Loyola Leadership Sc hool  impartiendo su oferta de m steres uni-

ersitarios desde el curso  en las magníficas instalaciones del edificio 
central del Par ue de In estigación y esarrollo e esa de Valme  u icado en la 
ona de ntren cleos  en os Hermanas  n este moderno edificio  inaugurado en 

 de  m²  la ni ersidad cuenta con aulas  despac os  así como onas 
de estudio y tra ajo e instalaciones e uipadas tecnológicamente para la docencia 
uni ersitaria

n suelos adjudicados por el Ayuntamiento en la ona de Entrenúc leos  
se est  construyendo el nue o y definiti o Campus de la ni ersidad oyola 
Andalucía  seg n proyecto del prestigioso estudio de ar uitectura Luis Vidal 
and par tners  cola oradores del famoso estudio de Ar uitectura de ic ard o-
gers  l curso  comen ar  a funcionar la uni ersidad en estas nue as 
instalaciones

D os  H e rm an as , c re c im ie n t o u rban o im p arable

esumir lo ue a sido el de enir de os Hermanas en los ltimos cu-
arenta a os re ueriría un espacio del ue no disponemos  o centraremos por lo 
tanto en lo m s destacado  ue es su crecimiento ur anístico y de e uipamientos  

l municipio tiene cuatro entidades de po lación  D os  H e rm an as  centro ur ano 
istórico con  a itantes  Fu e n t e  d e l Re y  un distrito surgido en torno a 

los a os  al amparo de la autocontrucción de i iendas de fortuna junto a la 
Vereda de la Isla y actualmente n cleo de po lación con unos  a itantes  
en el límite territorial de Se illa  en su m ito se encuentra el Polígono Industrial 
Carretera de la Isla  proyectado inicialmente como parte del fallido proyecto 

del Canal Se illa Bonan a y finalmente ejecutado con una superficie de  Has  
de na es industriales y almacenes ue con i en malamente con los restos ar ue-
ológicos de Orippo  mansión de la ía romana de Híspalis a Gades  M aris m a y  
P u n t ale s - Ad rian o  la antigua de esa comunal de Marisma y Puntales  pertene-
ciente istóricamente al com n de los ecinos  con una superfície de  Has  
ue fue e propiada en los a os  para su con ersión en regadío con aguas del 

Canal del Bajo Guadal ui ir  edific ndose en ella un po lado gestionado por el 
Instituto acional de Coloni ación ue reci ió el nom re de Adriano y ue tiene 
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actualmente tan solo  a itantes censados  y  finalmente  Q u in t os  distrito im-
portantísimo nacido a partir de los a os  y ue actualmente tiene una po la-
ción de unos  a itantes  so re cuyo nacimiento y prodigioso crecimiento 
merece la pena ue nos detengamos seguidamente

a Hacienda de uintos a ía sido un encla e romano y de a í su nom re  
m s tarde residencia de la importante familia ra e Ma Afir o A en unit  poste-
riormente  tras el repartimiento del siglo XIII perteneció al patrimonio del Ar o is-
pado de Se illa y luego  durante arios siglos  estu o en manos de la familia i era 
y ucado de Alcal  de la ue pasó a la familia S nc e alp  Pero a partir de  
la finca r stica dejó de serlo  con lo ue se produce un cam io radical en la orien-
tación de uintos  Así  se aprue a definiti amente un Plan Parcial de Ordenación 
denominado “ H acienda G rande de Q uinto”  promo ido por arios propietarios de 
grandes aciendas en la ona  dando lugar al nacimiento de la actual po lación  l 
documento técnico inicial se redactó por el ar uitecto afael Aré alo Camac o  
ordenando una superficie de  Has  con  i iendas  lo ue supone una 
densidad de  i iendas Ha  en una ona alejada de cual uier otro n cleo de 
po lación  reduciéndose m s adelante definiti amente asta las apro imadamente 

 i iendas ue finalmente se construirían  a ra ón de  i iendas Ha  l 
Plan Parcial se apro ó por el Ayuntamiento de os Hermanas en mar o de  
(inicial)  mayo del mismo a o (pro isional) y a ril de  (definiti a)

a finca matri  de cerca de  Has  de la ue se an ido practicando 
segregaciones sucesi as ue conforman todo el planeamiento  es la ue consta en 
la escritura p lica de constitución de la ntidad “ Q uinto, S . A ”  formali ada ante 
el notario de Se illa ngel Ola arría élle  con fec a  de mayo de  y n m  

 de su protocolo  escritura suscrita por Miguel S nc e alp y Mara ón (casa-
do con María Gon le  Góme )  Pedro Beca Gutiérre  (casado con María Borrego 
Gutiérre )  Ja ier Guardiola omíngue  (casado con Marta Medina Muro) y Jaime 
Medina Benjumea (casado con Blanca icart Medina)  a Sociedad se fundó con 
un capital de dieciséis millones de pesetas  de duración indefinida y domicilio en 
Se illa  en la calle iego de ia o n m   aportando la finca Miguel Sanc e  alp 
y Mara ón  ue suscri e catorce mil uinientas de las dieciséis mil acciones (los 
otros tres socios suscri en cada uno uinientas acciones)

l n cleo originario reci ió el nom re de M onteq uinto  e siguió la 
ordenación de otra parte de la acienda denominada inicialmente “ Casilla de la 
D ehesa”  y actualmente conocida como “ Los Cerros”  o “ Cerros de Q uintos”  orde-
nada seg n un proyecto redactado por los ar uitectos Gregorio de la Puente Casa-
mayor y Jesus Barrigón Poyo  cuya superficie ordenada es de  m²  donde 
se pre é construir  i iendas  Otra parte de la acienda es la denominada “ Las 
P almeras de Condeq uinto”  cuyo Plan Parcial ordena unos terrenos propiedad de
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 la ntidad “ F incaq uinto, S . A.”  sociedad de la familia del torero Manolo Gon le  
y de Socorro S nc e alp  con arreglo a un proyecto redactado por el ar uitecto 
Antonio Vila Giméne  so re un terreno con  Has  para  i iendas

sta auténtica nue a ciudad est  dotada de los e uipamientos m s e ui-
sitos y dispone de una magnífica red de transporte ur ano e interur ano  incluidas 
cuatro estaciones de la línea  del Metro de Se illa

E n t re n ú c le os  Ser  la tercera ciudad del término municipal de os Her-
manas  junto con el Centro Histórico  ue es os Hermanas pue lo  y la jo en 
po lación ue es el istrito de uintos  Se auti ó con el nom re de “ Entre-
núc leos”  a partir del II Plan General de Ordenación r ana de  el gran 
espacio rural e istente entre los n cleos  ue forman el casco de os Hermanas 
y la Barriada de uinto  st  constituido fundamentalmente por las tierras de las 
Haciendas “ T orre de D oña M arí a”  “ San F ederico de Echaj ui”  y los “ Valeros”  
Se la denomina tam ién “ D ehesa de Valme”  aun ue el nom re de Valme no tiene 
de momento inculación alguna con este espacio del término de os Hermanas

l II PGO  planifica esta ona en arias fases con una superficie total 
de  Has  y sistemas generales adscritos con una superficie de  
Has  y una pre isión de i iendas cifradas en m s de  l terreno está  total-
mente ur ani ado y dotado de todos los ser icios de infraestructuras de forma ue  
como indica a una reciente información periodística  ntren cleos protagoni a 
el mayor desarrollo residencial de Andalucía y uno de los m s grandes de spa a

n esta ona se encuentra tam ién el G ran H ipódr omo de Andalucí a  
el nico Hipódromo de ipo A de Andalucía  con sistema de apuestas internas y 
e ternas  gestionado por la entidad Apuesta Mutua Andalu a  S A  cuya cons-
titución efecti a fue asumida por el Ayuntamiento  construyéndose las instalacio-
nes del Hipódromo seg n proyecto de los ar uitectos Juan María ópe  spinar  

rancisco Ja ier Huesa asa y P ilip Monin  Ocupa una superficie de  Has  
con su tri una con capacidad para cinco mil espectadores  centro ípico  centro 
social y administrati o  á rea de presentación  o es  pistas y campo de polo  ue 
inaugurado en la temporada de  y adjudicada su gestión a la empresa 

uiniela

ntre las instalaciones m s destacadas e istentes en os Hermanas te-
nemos ue referirnos tam ién al jército  n efecto  en nuestro término se en-
cuentra el Batallón de Helicópteros de Manio ra n   (BH MA IV)  a ase 
de elicópteros de las uer as Aeromó iles del jército de ierra ( AM ) entró 
en funcionamiento en  ocupando las antiguas instalaciones de una ase del 

jército del Aire ue e istía en los terrenos de l Copero  ue fue istóricamente 
lugar  con Concejo y Jurisdicción y lle a su nom re desde el repartimiento de las 
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tierras del antiguo eino de Se illa por el ey Alfonso X el Sa io  A uí se creó en 
los a os  uno de los primeros aeródromos militares de spa a  ue fue sede de 
la mítica A A  dando paso m s tarde a los egimientos de Artillería Antiaérea e 
Ingenieros y Batallón de Guerra lectrónica  l m ito de actuación ue se asig-
na a los elicópteros e istentes en la ase cu re toda Andalucía  Badajo  y las 
ciudades de Ceuta y Melilla  a proyección internacional de la nidad se inició en 
el a o  cuando se constituyó el primer estacamento en la antigua ugosla-
ia (SPAH  I)  am ién desde esta ase partieron los elicópteros ue tomaron 

al asalto la Isla de Perejil  en el curso del incidente con Marruecos en el a o  
y actualmente desarrollan una importante la or en Afganist n

Precisamente en a ril de  se cele ró solemnemente en la Pla a de la 
Constitución de os Hermanas la conmemoración del  ani ersario del egimi-
ento de Artillería Aérea AAA  con una gran parada militar y la imposición a 
la andera del egimiento de una cor ata con los colores y el escudo de la Ciudad

Visita del Papa Juan Pa lo II   de junio de   
reci iendo el saludo del alcalde de os Hermanas  rancisco oscano

212



D O S H E RMAN AS 1979 -  2019:  CU ATRO  D E CE N I O S P ARA LA H I STO RI A

V is it as  in s t it u c ion ale s  d e s t ac ad as  

A lo largo de estos ltimos cuarenta a os muc as an sido las isitas 
protocolarias de gran relie e  Citaremos solamente las tres m s destacadas

l  de junio de  isitó os Hermanas S S  el P ap a Ju an  P ablo 
II para inaugurar la esidencia de Ancianos San afael  como acto medular de la 
cele ración del X V Congreso ucarístico Internacional  esde os Hermanas el 
Papa en ió un mensaje al mundo  cargado de sentido social  en el ue entre otras 
cosas dijo

“ N uestra sociedad no pue de sentirse tranqui la y 
satisf echa ante la situación de tantos hermanos que  no cuentan 
con lo necesario par a una vida auté nticamente digna. N o 
ob stante el indudabl e pr ogr eso que  se ha regi strado en muchos 
campos , no pode mos cerrar los oj os ante los gr aves pr obl emas 
sociales de hoy, como es el f enóm eno creciente del par o, que  
está sumiendo a muchas f amilias en situaciones angus tiosas y 
qu e pl antea una pr obl emática que  va más allá de los pr ocesos 
y mecanismos estrictamente económ icos par a situarse en una 
pe rspe ctiva é tica y moral.

P or ello, con def erencia y respe to, deseo dirigi rme 
a qui enes desempe ñan respons abi lidades públ icas en bi en de 
la comunidad, a un renovado esf uerz o a f avor de la j usticia, 
la libe rtad y el desarrollo. Q ue dedique n lo mej or de sí  en 
po tenciar los valores f undamentales de la convivencia social: 
la solidaridad, la def ensa de la verdad, la honestidad, el 
diálogo, la respons abl e par ticipa ción de los ciudadanos a todos 
los niveles. Q ue el impe rativo é tico y la voluntad de servicio 
sean un constante punt o de ref erencia en el ej ercicio de sus 
f unciones… ”

 termina a su mensaje con estas pala ras  

“ Q ue la Sant í sima Virge n M arí a, a q uien honráis 
en esta villa de D os H ermanas con la antigua advocación de 
Valme, nos ayude con su intercesión gl oriosa par a que  en todas 
nuestras obr as respl andez ca la luz  de Cristo”
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 el  de fe rero de  isitaron os Hermanas los eyes on Juan 
Carlos I y o a Sofía  para inaugurar el monumento erigido por el Ayuntamiento en 
la pla a de la Constitución con moti o del écimo ani ersario de la instauración de 
la Corona  esde el alcón del Ayuntamiento  acompa ados por elipe Gon le  
en a uella fec a Presidente del Go ierno  y por José odrígue  de la Bor olla  
Presidente de la Junta de Andalucía  el ey en ió un mensaje a spa a en el ue  
entre otras cosas  dijo

“ Q uedo aquí , con esta obr a en la que  respl andecen 
a la vez  el arte y el af ecto, como un vecino de D os H ermanas. 
Se ntiré  cada dí a vuestros af anes, la alegr í a de vivir que  
caracteriz a a esta tierra, la tristez a y la espe ranz a que  os 
une como Comunidad, y la f e en el mañana. U n mañana que  
tenemos q ue hacer todos j untos, muy unidos, pas o a pas o, por  
encima de dif erencias y de edades, j óv enes y mayores, muj eres 
y hombr es.

Cada dí a que  pas a es una opor tunidad par a que  este 
pueblo, Andalucía y en definitiva España, avancen un poco más 
par a mej orar su pr esente y su f uturo en libe rtad, bi enestar y 
j usticia;  par a que  nadie sienta la necesidad de irse del lugar  
que  le vio nacer, sino que  pue da cumpl ir ese anhelo de vivir y 
morir entre los suyos… ”

uince a os m s tarde  el  de a ril de  sería el Príncipe elipe 
uien pasaría por os Hermanas y al firmar en el i ro de Oro del Ayuntamiento  

recordaría la isita de Su Padre y e presaría su profunda gratitud por el caluroso y 
afectuoso reci imiento de los ecinos y del Ayuntamiento   ya como ey  isitó 
las instalaciones militares de l Copero en a ril de 

Cuarenta a os an pasado  en los ue la actuación del Ayuntamiento a 
tra ajado con dedicación y sin escatimar esfuer o por el crecimiento y el ienestar 
de los na arenos  poniendo de su parte todo lo ue le a permitido el presupuesto  
para atender las necesidades de los ciudadanos allí donde la iniciati a pri ada no 
a alcan ado  Hagamos otos por ue los pró imos cuarenta a os sigan siendo tan 

fructíferos y felices
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RE SU ME N

La presente comunicación pretende analiz ar la primera campaña  electoral que  tuv o lugar en 
los primeros meses de 1979, las primeras que  se celebraban en nuestro país desde tiempos 
de la I I  Repúbl ica, unas elecciones bastante modestas en lo que  a recursos económ icos 
se refiere  así como estudiar los resultados electorales del  de a ril de  ue lle ó al 
PC  al Ayntamiento de os Hermanas  gracias al pacto nacional firmado engtre Santiago 
Carrillo y Alfonso Guerra, y, por úl timo, estudiar los principales retos que  se encontró el 
nuevo gobierno democrá tico y los intentos de solve ntarlos. A pesar de los logros del partido 
en el go ierno no supo renta ili arlos de cara a las elecciones de  a o en el ue tras 
la vi ctoria de Francisco Toscano se inició  un régimen político controlado por el socialista a 
nive l local que  dura hasta hoy día.

P ALAB RAS CLAV E : Ayuntamiento democrá tico, D os H ermanas, moderniz ación, Tran-
sición.

AB STRACT

e present communication intends to analy e t e first electoral campaign t at too  place 
in t e first mont s of  t e first ones t at ere cele rated in our country since t e 
Second epu lic  a fairly modest elections in terms of economic resources  as ell as stud-
ying t e electoral results of April   t at led t e PC  to t e os Hermanas o n Hall  
t an s to t e national agreement signed et een Santiago Carrillo and Alfonso Guerra  
and  finally  to study t e main c allenges t at faced t e ne  democratic go ernment and 
the attempts to solve  them. D espite the achieve ments of the party in the gove rnment did not 
no  o  to ma e t em profita le in t e face of t e  elections  t e year in ic  after 

the vi ctory of Francisco Toscano began a political regime controlled by the local socialist 
that lasts to this day.

K E Y W O RD S: D emocratic council, D os H ermanas, m oderniz ation, Transition.

LO S RE TO S D E L P RI ME R AY U N TAMI E N TO  D E MO CRÁ TI CO  
D E  D O S H E RMAN AS ( 1979- 1980)

Manuel TAMAJ Ó N  V E LASCO
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L a im p ort an c ia d e l e s t u d io d e l ám bit o loc al 

l día  de a ril de  se conmemora el cuarenta ani ersario de las 
primeras elecciones municipales ue tu ieron lugar en spa a desde el a o  
y fueron un eslabón má s del proceso democratiz ador del país en el paso de la 
D ictadura a la D emocracia.

Según el artículo 140  del orrador final de la Constitución de  estos 
nuevos  Ayuntamientos serían gobernados y administrados por los alcaldes y los 
concej ales, que  serían elegidos por sufragio unive rsal, igual, libre, directo y se-
creto. Tal y como ha seña lado J .J . Gonz á lez  Reina, las elecciones de abril de 197 9 
significaron un cam io en el élites locales con la llegada de la i uierda puesto 
que  desde la muerte de Franco “ las corporaciones locales de manera generaliz ada, 
permanecieron en las mismas manos” 1 . 

Tal y como ha seña lado el profesor P once Aberca, el interés por el estu-
dio local se debe a que  la administración  local es la má s cercana a la ciudadanía y 
la que  se encarga de solucionar sus problemas má s inmediatos2 . E s por todo ello 
por lo que  hemos decidido centrar nuestra inve stigación e n el á mbito local.

La presente comunicación analiz ará , de forma sucinta, la campaña  elec-
toral que  dió como resultado la vi ctoria electoral de las iz qui erdas, P CE  y P SO E , 
y por tanto, la llegada al consistorio naz areno de un alcalde de iz qui erdas desde 
el golpe de stado de julio de  para e plicar la reorgani ación interna del 
Ayuntamiento de la localidad sevi llana y, por ú ltimo, concluir con los principales 
problemas que  tuvo que  afrontar el nuevo c onsistorio.

P ara la realiz ación de la presente comunicación se ha recurrido tanto a 
la entrevi sta de dive rsas personas que  estuvi eron presente en los primeros años  de 
gobierno democrá tico en D os H ermanas como las actas capitulares del Archivo 
Municipal de D os H ermanas y dive rsos periódi cos como AB C y El Correo de 
Andalucí a.  

ste primer Ayuntamiento na areno ( ) puede ser considerado 
como una transición a escala local. U na transición entre la dictadura franqui sta y 
las casi cuatro décadas de gobierno de Francisco Toscano.

1  GO N Z Á LE Z  RE I N A, J uan J esús . “ E vol ución del primer Ayuntamiento democrá tico de la ciudad de 
Sevi lla” . H istoria Actual Online   n   ( )  p  
2  P O N CE  ALB E RCA, J ulio. “ N otas sobre la transición local ( 1975- 1979) ” . H istoria Actual Online, 

 n   oto o  p  
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L a p rim e ra c am p añ a e le c t oral d e s d e  1933

P oco se puede destacar de esta primera campaña  electoral desde tiempos 
republicanos. Tanto a nive l nacional, en su mayoría, como en la capital sevi llana, 
al igual que  en D os H ermanas y la mayoría de la provi ncia, la campaña  fue “ ani-
mada y poco combativa ” . E n D os H ermanas la campaña  se desarrolló “ con calma 
y gran tranqui lidad” 4 .

Las elecciones se caracteriz aron por la normalidad y por un eleva do 
índice de abstención, del 42% 5 , similar al 1M , achacado entre otras raz ones a la 
elección de un día laborable para la vot ación, el desá nimo de la población y un cre-
ciente desinterés de la misma dado el eleva do núm ero de elecciones cercanas en el 
tiempo . Aunque  desde las pá ginas de AB C también aportaron otras causas para la 
desmotiva ción como la carencia de material propagandístico, qu e llevó a que  no 
se hiciera ni el acto de pegada de carteles, los ve cinos destroz aban la propaganda 
electoral y se ve ía a los partidos poco seducidos por los intereses de la ciudadanía 
y má s por el Congreso7 .

La campaña  electoral se caracteriz ó por la contención económ ica por 
parte de los partidos políticos, salvo U CD  que  contó con una inyección económ ica 
desde Madrid, que  se materializ ó  en que  sus actos de campaña  estaban acompaña -
dos y ameniz ados por la banda de tambores y cornetas e incluso por la presencia 
de Adolfo Suá rez  en la localidad naz arena8 .

La falta de recursos económ icos por parte de los demá s partidos de la 
oposición fue suplida con ingenio, así el P CE  hiz o una campaña  muy interesante 
“ muy a ras de tierra y de vi va  voz . Todos los camaradas estaban muy entregados 
a la campaña . H ubo que  recoger dinero casa por casa para la campaña  y todo el 
P artido estaba en pie de combare” 9 .

 GO N Z Á LE Z  RE I N A, J uan J esús . Op. c it.  p  
4  AB C de Se villa   de mar o de  p  
5  AB C de Se villa, 4 de  abril de 1979, p. 1 1 y AB C de Se villa   de a ril de  p  
 GO N Z Á LE Z  RE I N A, J uan J esús . Op. c it.  p  

7  AB C de Se villa   de mar o de  p  
8  CARD O N A P E AZ A, María J osé y D O MÍ N GU E Z  GO N Z Á LE Z , J uan J osé. M anuel B ení tez  Ruf o: su 
vida y su tiempo. Sevi lla: D iputación de  Sevi lla, 1997, p. 258.  
9  I bí dem, p. 25 8.
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N ingú n partido realiz ó un gran mitin, pues lo que  se buscaba era la par-
ticipación de los alcaldables1 0  en el mayor núm ero de mesas redondas en las que  
participar sobre la problemá tica de las barriadas o en charlas coloqui o sobre temas 
de actualidad en las que  mostrar a los ve cinos las ideas de cada partido sobre di-
chos temas.

A modo de ej emplo podemos destacar los actos realiz ados por el P CE  en 
el CEI P  I bar bur u, en el que  participaron Manuel B enítez  Rufo y Lola P orras, y en 
el CEI P  la G anchoz a, en el que  participó Manuel B enítez  Rufo y Rosa B endala, 
o el s ado  de a ril  día en ue el partido dio un mitin en el Cine Rocí o con la
interve nción de los candidatos de la localidad, mientras U CD  hiz o lo propio en El
Chapar ral a las  oras  en la Pól ora a las  oras y en la Veracru  es uina
con Portugal  a las  oras  siempre a cargo del candidato local1 1 .

U no de los actos má s destacados de toda la campaña  electoral fue el cele-
brado a petición de la Asociación de V ecinos La Amistad y la comunidad de propi-
etarios de la B arriada de San P ablo y moderada por el admnistrador de ambos en-
tes, a la saz ón V icente Ruiz , y al que  acudieron los representantes del P CE , P SO E , 
U CD , P SA y del LCR-P O U M. Según la cróni ca, los alcaldables acudían cargados 
de carpetas a enfrentarse a “ la problemá tica de una barriada desmembrada de la 
con i encia ciudadana a causa del caci uismo in acionario  ante la necesidad pre-
rentoria de adqui sición de un hueco donde poder reposar los desve ncij ados huesos 
después de esas intermina les jornadas en esas fuentes migratorias ue uían a-
cia D os H ermanas” 1 2  os ecinos se ala an las deficiencias de su arriada  a sa-
ber: calles asfaltadas, casas protegidas por cancelas, alcantarillado, agua corriente, 
sin z onas ve rdes, i noperancia de recogida de basura.

Antes del cierre de campaña , los líderes nacionales de P CE  y P SO E  
habían alcanz ado un acuerdo por el que  si la suma de dichos partidos superaba 
a los resultados de la derecha se unirían para lograr la alcaldía, y el alcalde sería 
de la formación con la lista má s vot ada.  Gracias a este pacto, el P CE  obtuvo 150 
alcaldías, e ntre ellas las de la capital cordobesa.

1 0  Los candidatos a ser los primeros alcaldes de D os H ermanas fueron los siguientes: por parte de U CD : 
J uan V arela Góm ez , que  había sido concej al durane la D ictadura franqui sta;  por parte del P SO E , el 
candidato fue  J aime Ferná ndez  Gallardo, administrtativo y escritor;  el P CE  presentó como candidato 
al parlamentario Manuel B enítez  Rufo, O RT presentó a  María del P ilar García J untos, el P TA a 

rancisco Pino omígue  y A I a Isidoro Junguito Moreno  atos e traidos de AB C de Se villa, 24 de 
marz o de 1979, p. 10.
1 1  El Correo de Andalucí a   de a ril de  p  
1 2  El Correo de Andalucí a, 1 de  abril de 1979, p. 21.
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L os  re s u lt ad os  e le c t orale s  y l a form ac ión  d e l c on s is t orio 

Todo hacía presagiar al cierre de la campaña  el 1 de abril, que  el P SO E  
vol ve ría a ve ncer en las elecciones en D os H ermanas, como había sucedido en los 
comicios de 15J  y 1M , pero eso no fue lo que  ocurrió. E n D os H ermanas ve nció 
el P CE , lo cual fue una sorpresa, tal y como lo describió la prensa al conocer los 
resultados . Fue una sorpresa para la prensa pero no para Manuel B enítez  Rufo, 
qui en declaró al conocer los resultados q ue: “ aunque  para algunos haya sido una 
sorpresa yo lo esperaba. Lo esperaba porq ue llevo muchos años  trabaj ando por 
D os H ermanas. E l pueblo me conoce bien, yo conoz co bien al pueblo. D esde el 
primer momento confi a en la respuesta de os Hermanas fa ora le al PC 1 4 .  

a jornada electoral se caracteri ó por poca a uencia de otantes en la 
j ornada electoral” 1 5  ue se constata a ue a las  oras el oto fue del  
del censo electoral y el n mero de a stención el  y se espera a ue al final 
de la jornada electoral fuese en torno al  y . E l j ueve s 5 de abril de 1979 
se certifica ue finalmente fue del  (  otos de un total de  
electores1 7 ) . E n la localidad naz arena la abstención estuvo 8 puntos por debaj o de 
la capital se illana y astante m s lejos del  de Córdo a  del  de Huel a 
o del 57%  de Cá diz 1 8 .

¿ A qué  se debió el triunfo del P CE  en D os H ermanas?  E l P artido Comu-
nista na areno se a ía infiltrado en las asociaciones de ecinos como el AMPA 
Calvo Sot elo  donde destaca a la la or de María olores Santafeli  Blasco  la 
AAV V  F ernán Cabal lero o la AAV V  P abl o P icasso, en la barriada del Carmen, en 
la que  sobresalieron los militantes J osé D omínguez  Teroba;  Manuel D omínguez  
Gon ale  José Antonio Gon le  Velasco y María olores Sanféli 1 9 .

 El Correo de Andalucí a   de a ril de  p  
1 4  El Correo de Andalucí a, 5 de  abril de 1979, p. 15.
1 5  El Correo de Andalucí a   de a ril de  p  

 AB C de Se villa   de a ril de  p  
1 7  AB C de Se villa, 4 de  abril de 1979, p. 18.
1 8  AB C de Se villa, 4 de  abril de 1979, p. 4.
1 9  CARD O N A P E AZ A, M aría J osé y D O MÍ N GU E Z  GO N Z Á LE Z , J uan J osé. Op.c it.  p  
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A nive l nacional, la iz qui erda gobernó 1.800 municipios, lo que  ve nía 
a representar el 70%  de la población español a, a nive l provi ncial los resultados 
fueron los siguientes: la iz qui erda logró hacerse con casi 57 alcaldías2 0  (  el 
P SO E  y 25 e l P CE 2 1 ) , m ientras que  la derecha logró 18 ( U CD  y AP ) 2 2 .

E n D os H ermanas los resultados fueron los siguientes, a  saber :

P CE : 8.042 vot os y 9 c oncej ales
PSO   oos y  concejales
U CD :  2.522 vot os y 2 c oncej ales
PSA   otos y  concejales
Agrupación a arena Independiente (A I)   otos y  concejal2 4 .

E l in ic io d e  la p rim e ra le gis lat u ra d e m oc rát ic a

La llegada del P CE  al Consistorio naz areno supuso un cambio en la for-
ma des gestionar los asuntos públ icos con respecto a la etapa anterior, la protago-
niz ada por Manuel Contreras, úl timo alcalde del franqui smo, que  se caracteriz ó, 
entre otras cosas, por una gestión de puertas abiertas a la ciudadanía, la facilidad 
en el acceso, por parte de los ve cinos, al despacho del alcalde o por establecer un 
horario de atención a la ve cindad por la tarde para que  aque llos ve cinos que  tuvi er-
an que  trabaj ar pudieran también acudir al Ayuntamiento.

Ademá s, se actuó de forma taj ante contra el caciqui smo de la etapa an-
terior  como afirmó Manuel Beníte  ufo  ning n camarada coger  un puesto de 
trabaj o por ser comunista, el mismo derecho tiene un comunista que  uno de Fuerz a 
N ueva , que  los dos son hombres que  tienen que  lleva r a su casa adelante” 2 5 . 

2 0  P O N CE  ALB E RCA, J ulio. “ 25 años  de ayuntamientos democrá ticos. La élites políticas locales en 
Se illa y su pro incia ( )  en Actes del Congr é s la transició de la dictadura f ranqui sta a la 
democrácia ( B arcelona, 20,21 i  22 d´ octubr e de 2005   p  
2 1  Los municipios de la provi ncia de Sevi lla en la que  el P CE  obtuvo la mayoría fueron: Alcolea del 
Río;  La Algaba;  B adolatosa, B ollullos de la Mitación;  B rennes;  Las Cabez as de San J uan;  Camas;  
La Campana;  Carrión de los Céspedes;  Casariche;  Castilblanco de los Arroyos;  Coria del Río;  D os 
H ermanas;  Fuentes de Andalucía;  Gelv es;  Guillena;  Lora del Río;  Mairena del Alcor;  Mairena del 
Alj arafe;  P alacios y V illafranca;  P ilas;  P runa;  La P uebla de Caz alla;  La Rinconada y E l V iso del Alcor.
2 2  AB C de Se villa, 5 de  abril de 1979, p. 15.

 AB C de Se villa, 4 de  abril de 1979, p. 55.
2 4  Arc i o Municipal de os Hermanas (AM H)  Actas Capitulares  i   f   
2 5  Frase de Manuel B enítez  Rufo citada en CARD O N A P E AZ A, María J osé y D O MÍ N GU E Z  
GO N Z Á LE S, J uan J osé. Op. c it., p. 284.
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O  cuando dej ó c laro que  no iba a actuar de manera dogmá tica:

“ Mi idea es la de aceptar todas las aportaciones de to-
dos los que  han sido elegidos por el pueblo. N aturalmente desar-
rollaremos una política municipal netamente de iz qui erdas, pero 
aceptando cualqui er tipo de consej o o propuesta que  pueda bene-
ficiar al pue lo  enga de la ideología ue enga .

E l 19 de abril se constituyó la mesa del Ayuntamiento según el articulo 
 del   de  de mar o  siendo el Presidente  el concejal de m s 

edad, a la saz ón Manuel E spada Cabrera, y el de menor edad, J uan J osé Ramó n 
B ernal, perteneciente al P CE . Tras su constitución, un concej al del P SO E  qui so 
dej ar constancia de que : 

“ E s para mi un honor y un motivo de gran emoción pre-
sidir este acto histór ico que  celebramos hoy, después de cuarenta 
y tres años  que  hace del nombramiento y elección del anterior 
Ayuntamiento baj o la presidencia del alcalde democrá tico. P ido a 
todos los señor es concurrentes un minuto de silencio en memoria 
de los compa eros ue nos precedieron desde los a os  al 

 y ue fueron ilmente asesinados por defender la democra-
cia  y la libertad2 7 .

Seg n el artículo  de la ey de égimen ocal juraron y tomaron pos-
esión de su cargo uno a uno los concej ales elegidos por sufragio. A continuación 
se debía elegir al P residente de la Corporación, para el puesto se presentaron cinco 
candidatos,  que  obtuvi eron los siguientes vot os: 

Manuel B enitez  Rufo, que  obtuvo 19 vot os
J aime Ferná ndez  Gallardo, por  el P SO E  sin vot os
J uan V arela Góm ez , por  U CD , c on 2 vot os
J osé Arque llada Romá n, de l P SA,  sin vot os
I sidoro J unguito Moreno del AD I 2 8 .

Acto seguido se fecharon las las sesiones de pleno, que  que daron estab-
lecidas para el úl timo miércoles de cada mes a las 19 horas, y las de la comisión 
municipal permanente, que  se establecieron los martes de cada semana a las 20 
horas, y la de las comisiones informativa s, de 19 a 21 horas, para favor ecer la 
mayor asistencia posible de la ve cindad naz arena2 9 . 

 El Correo de Andalucí a, 5 de  abril de 1979, p. 15.
2 7  AM H  Actas capitulares  i   f  
2 8  AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 144. 
2 9  AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 145. 
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Manuel B enítez  Rufo que ría acercar a la ve cindad porque  según s us 
propias palabras:

“ E l pueblo bien informado se interesa má s por los problemas del muni-
cipio y, como consecuencia, se puede desarrollar una política de gestión y partic-
ipación de las masas en la cosa públ ica.  E j ercicio necesario en la prá ctica de las 
amplias masas para hacer la revol ución de  la mayoría” . 

Se crearon 12 equi pos de trabaj o para abordar las diferentes á reas en las 
que  se estructuró e l nuevo c onsistorio, a  saber :

H acienda Municipal ( 1º  tenencia de Alcalde)
P ersonal y Servi cios (  2º  tenencia de Alcalde)
Sanidad (  tenencia de Alcalde)
O bras P úbl icas, U rbanismo y Medio Ambiente ( 4º  Tenencia de Alcalde)

ransporte  r fico y Policía Municipal ( 5º  Tenencia de Alcalde)
E nseña nz a (  endencia de Alcalde)
I ndustria y Agricultura ( 7º  Tenencia de Alcalde)
P recios, Abastos y Mercado ( 8º  Tenencia de Alcalde)
J uve ntud, C ultura y D eportes ( 1º  D elegación)
Laboral y Festej os ( 2º  D elegación)
P arqu e y J ardines (  elegación)
Relaciones P olíticas, S ociales y P úbl icas ( 4º  D elegación)

Y  por úl timo, en ese úl timo pleno, se aprobó por unanimidad la apro-
ación de un préstamo  de mar o de  por un importe de  pesetas 

para el presupuesto e traordinario de li uidación de la deuda al  de diciem re 
de 1978 .

 Pala ras e traídas del discurso íntegro del porta o  municipal de I  Manolo ay  en el Pleno 
taordinario cele rado el  de a ril de  en os Hermanas con moti o del  ani ersario 

de las primeras elecciones municipales  Consultado en la  ttp iu dos ermanas
org anos de ayuntamientos democraticos

 os siguientes datos est n e traidos del AM H  Actas capitulares  i   f  
 AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 14 8.
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L os  p rin c ip ale s  p roble m as  a los  q u e  t u vo  q u e  h ac e r fre n t e  e l p rim e r Con s is -
t orio n az are n o

E l P CE  había logrado algo bastante complicado, hacerse con la alcaldía 
de D os H ermanas, y tras la constitución del Consistorio municipal, ahora le que d-
aba lo má s complicado: moderniz ar el municipio. U no de los problemas má s ur-
gentes que  debía afrontar fue el de mej orar las infraestructuras de las múl tiples 
arriadas de la localidad  una situación ue no era e traordinaria en el panorama 

andaluz , como recordaba J ulio Anguita al llegar a la alcaldía de la capital omeya: 
“ no había agua en determinadas barriadas, no había aceras, no había luz , no había 
alcantarillado, no ha bía un parque  de bomberos...” .

A comien os de  e istían en os Hermanas numerosas ur an-
iz aciones piratas que  carecían de servi cos bá sicos como alcantarillado, agua po-
table, pavi mentación o de electricidad, por lo que  urgía la aprobación de un ve r-
dadero P lan General de O rdenación U rbana, en el que  debían colaborar las AAV V  
y de propietarios para hacerlo lo má s participativo posible y hacer cumplir la ley 
del suelo, c osa que  no se ve nía cumpliendo.

Según los informes municipales, las barriadas de Fuente del Rey y Cerro 
B lanco presentaban un “ inadecuado sistema de alcantarillado y de servi cios ur-
banísticos mínimos.  Las personas que  habitan en dichas barriadas, de modestos 
recursos podrá n hacer frente a la inmediata salva ción del problemas que  no admite 
demora y que  requi ere ina inve rsión importante”  para lo que  se solicitó desde el 
Ayuntamiento colaboración a la D iputación P rovi ncial para hacer frente a los gas-
tos de los proyectos .

Se aprobó el P lan P rovi ncial de obras, cuyo obj etivo sería acometer una 
serie actuaciones en aque llas barridas má s deprimidas ( Montecillos , Cerro B lan-
co o Fuentes del Rey )  para pavi mentar, lleva r agua potable y alcantarillado y que  
se materializ ó en cinco obras importantes con un importe que  superaban los treinta 
y un millones de pesetas.  

Ademá s, a travé s de la fór mula de las contribuciones especiales  se 
acometieron las obras de pavi mentación y redes de agua y alumbrado en las calles 
Asturias y Aragón  a tra és de un presupuesto e traordinario por un importe de 

 pesetas .
 AN GU I TA, J ulio y AN D RAD E , J uan. U n atraco a la memoria: un recorrido histór ico por  la vida 

pol í tica de J ulio Angui ta. Madrid  A al   p   
 AM H  Actas capitulares  i   f  
 AMD H ,  Actas capitulares, L ib. 80, f . 29.
 AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 177.
 Para ello se aplicaron los   y  
 AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 177.
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P or otro lado, a los pocos meses de constituirse el Ayuntamiento, se re-
mitió un informe técnico  alertando sobre el riesgo y las grave s consecuencias 
que  pueden llegar a deriva rse como consecuencia de los numerosos enganches 
que  se ve nían realiz ando por parte de la mayoría de los industriales de la z ona a 
una fá brica ya clausurada. D esde el Ayuntamiento se instó a los industriales a que  
abandonasen esa prá ctica y sufragasen el coste de una nueva  instalación, pero no 
tu o é ito4 0 .

E l Ayuntamiento intentó acondicionar las z onas aj ardinadas de va rias 
barriadas, como la de San P ablo, pero no pudo lleva rlo a efecto por falta de din-
ero y por la falta de personal4 1 . U na necesidad sentida por toda la plablación era 
la construcción de una P lanta de tratamiento de residuos, sin tener muy claro si 
debía ser una planta de tratamiento de basuras o, en su defecto, un que madero no 
contaminante para resolve r el problema “ cada día má s complej o de la eliminació n 
de las basuras” 4 2  y para ello, la comisión integrada por miembros de la D iputación  
P rovi ncial, Tenientes de alcalde de cada municipio y miembros del P artido J udi-
cial de U trera, argumentó que  lo ideal sería la constitución de una mancomunidad 
en la que  estuvi eran presentes las localidades ve cinas de U trera, Los P alacios y 
V illafranca, Alcalá  de Guadaíra, Sevi lla e incluso se planteó la posibilidad de in-
cluir a Coria del Río.

E l Teniente de alcalde D elegado de Serv icios, N ava rro Rodríguez , se re-
unió con los representantes de las localidades de U trera, Los P alacios y V illafranca 
y Alcalá  de Guadaíra para instalar una planta de residuos urbanos en un lugar 
equi distante a dichos municipios, eligiendo el sistema de eliminación de basuras 
del que mado. Se decidió recoger diariamente la basura, para lo que  hiz o fata ad-
qui rir má s carros de basuras, en concreto 10 , y contrarar el personal preciso. P ero 
como paso previ o a la puesta en prá ctica de este sistema se decidió que  los ve cinos 
debían abonar los recibos de recogida de basura pendiente de pago” 4 4 .

n cuanto a las dificultades del Ayuntamiento para el co ro de los im-
puestos sobre el abastecimiento del agua, lo que  repercutiría en el servi cio del 
mismo, e l propio P leno seña laba: 

 AM H  Actas capitulares  i   f   
4 0  AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 9.   
4 1  AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 28 . 
4 2  AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 14 8. 

 AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 72 .  
4 4  AM H  Actas capitulares  i   f   
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“ D ado que  hay empresas, Comunidades y V ecinos que , 
desoyendo los ruegos y avi sos efetuados por esta D elegación, no 
han liqui dado los recibos por el concepto de suministro de agua, 
se somete al criterio de la Corporación Municipal, la oportunidad 
de autoriz ar al Sr. Recaudador  para que  proceda al preceptivo  
corte de suministro a los mencionados morosos” 4 5 .  

P ara todas estas obras, el Ayuntamiento de D os H ermanas recibió una 
subve nción  directa para la realiz ación del P GO U  de una cuantía de 5.900.000 
pesetas y, ademá s, la D iputación  P rovi ncial sevi llana estudiaba en esos momentos 
la distribución de un fondo de 48.000.000 de pesetas con el conve nio Ayuntamien-
to-D iputación c on cargo al presupuesto del Consistorio naz areno .

Las obras de alcantarillado estaban practicamente acabadas en la calle 
Cerro Blanco a finales de  con un presupuesto de  pesetas  per lo 
recaudado por el Ayuntamiento en calidad de Contribuciones E speciales ascendían 
a 2.250. 77 8  pestaas y para adecuar el coste con las contribuciones especiales se 
hace la conve niencia de poner en circulación letras de cambio aceptadas, con 
encimiento escalonado en el propio ejercicio en ase al acuerdo plenario de  

de octubre pasado. Se aprueba lo indicado por el interve ntor y se pide también que  
se haga una inve stigación s obre la realiz ación de  la obra4 7 .

P ara concluir con el apartado de infraestructuras, seña lar la creación del 
P arque  Municipal “ La alque ría del P ilar” , que  se ubicaría entre la ví a férrea, la 
calle E speranz a, el camino de las P edreras y la carretera de Alcalá  de Guadaíra. E n 
unos terrenos constituidos por las haciendas de “ E l Arenal” , “ H uerta de San Luis” , 
H uerta de San J osé” , “ H uerta Chica de I barra” , la casa de recreo “ V illa D olores”  
y “ La Alqu ería del P ilar” , para conseguir un parque  de 1 10.018 metros cuadrados. 

n el proyecto se incluyó la e presa pro i ición de cual uier tipo de construcción 
o limitar cual uier ordenación ur ana contraria a la finalidad a ue se propone
destinar dicha z ona4 8 .

E n cuanto a P ersonal y Servi cios, el obj etivo principal del equi po de 
gobierno fue el de racionaliz ar la plantilla municipal, aumentar el salario de los 
tabaj adores, entre ellos los concej ales para que  no se dedicasen a la política los que  
tuvi eron recursos4 9  o creación de un par ue de om eros ue no e istía   

4 5  AM H  Actas capitulares  i   f   
 AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 4. 

4 7  AM H  Actas capitulares  i   f   
4 8  AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 158. 
4 9  AM H  Actas capitulares  i   f   
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Cuando Manuel B enítez  Rufo se hiz o con la va ra de mando del Consis-
torio municipal no había un libro registro de las salidas y entradas de carburante, 
gasoil y aceite así como de las piez as de recambio de los ve hículos municipales. 
E n ví speras de las elecciones, el anterior alcalde se lo que dó y no lo devol vi ó por 
lo que  se le envi ó una carta con acuse de recibo, que  al no ser contestada provoc ó 
el incio de las acciones legales. Seña lar como desde la toma de posesión, durante 
el primer año de mandato a pesar de que  los ve hículos se utiliz aban má s, el gasto 
de carburante descendió a  la mitad5 0 .

U no de los asuntos que  má s preocupaban a los ve cinos, s egún l o sentido 
en la campaña  electoral, fue el de la vi vi enda. E ra un tema complej o y sobre el qu e 
se necesita a una planificación y por ello se creó una Comisión Local de U rban -
ismo y Vivienda, formada por un representante de los partidos con representación 
parlamentaria, un representante de las centrales sindicales con má s implantació n 
en la localidad, un representante elegido por las Asociaciones de V ecinos y otro 
del Colegio oficial de Ar uitectos de Andalucía

Su cometido sería la elaboración  de un censo de las necesidades de vi vi -
enda  la ela oración de un censo de los pisos desocupados ue e istían en la ciu-
dad  e aminar los planes y normas ur anísticas y re isarlas para ue cumplan las 
e igencias y re uisitos precisos  con el o jeto de ue contengan los e uipamien-
tos y servi cos indispensables, hacer un seguimiento del P lan General Municipal, 
cuando se elabore, y la participación en la distribución de las vi vi endas que  se 
construyan por el E stado y entes públ icos5 1 . Se inició un P lan de V ivi enda de 
Protección Oficial para la edficación de  i iendas en os Hermanas  cuya 
primera fase se inició e n 1980 y s upuso la construcción de  2.000.

n lo tocante a Sanidad  el municipio presenta a una serie de deficiencias 
como la Casa de Socorro5 2 , a la que  se dotó de dive rso material a cargo del presu-
puesto municipal, el asilo , costeado con una subve nción de la D iputación P rovi n-
cial por va lor de 200 .000 pesetas,  la creación de un Gabinete P sicopedagógi co y 
de Asistencia Social o la construcción de un ambulatorio municipal en la barriada 
de Los M ontecillos, gracias a la labor de la AAV V  La Libe rtad” 5 4 , y mej orar la 
higiene del pueblo con la erradicación de los perros va gabundos, la desratiz ació n 
de solares, la fumigación de barriadas enteras, sacar del casco antiguo los establos 
y va que riz as y mej orar las condiciones higiénicas del mercado de abastos ( se pro-
i ió el sacrifico de a es en el mismo5 5 )  y matadero, contratando a un especialista, 

5 0  AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 15 4. 
5 1  AM H  Actas capitulares  Sesión ordinaria cele rada el  de mayo de  i   p  
5 2  AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, f . 14 8.

 AM H  Actas capitulares  i   f   
5 4  AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 18 . 
5 5  AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 9.
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descargando así a la P olicía Municipal de esas funciones, ademá s del aumento 
del Padrón Municipal de Benificencia para ampliar la cantidad de ecinos ue se 
eneficia an de las ayudas municipales   

E n lo que  a J uve ntud y Cultura se refiere se detectaron ciertas necesi-
dades. E l obj etiv o del P CE  en D os H ermanas era lleva r la cultura a las barriadas 
y por ello portenció la creación de bibliotecas municipales, la creación de la casa 
de la cultura ( en T orrevalme)  y un local de ensayo para la banda municipal, a la 
que  se dotó de instrumentos musicales adelantando el dinero para su adqui sición 
y ue después fueron de ol iendo con parte de los eneficios de las actuaciones  
se creó el Conserva torio Municipal ( 1982)  y se pavi mentaron las pistas de balon-
cesto, vol eibol y tenis del P olideportivo Municipal, gracias a una subve nción de la 
D elegación P rovi ncial del D eporte y a la D iputación P rovi ncial . 

A instancia de Manuel Rej ano Moreno se solicita la instalació n de un 
Cine de ve rano en la barriada de M ontequi nto, para lo que  adj untó tanto un plano 
de la u icación del edificio así como un informe de necesidades de la arriada  
D ebido a que  los terrenos en los que  se debía construir el citado cine estaban cata-
logados como z onas ve rdes según e l P GO U , l a petición f ue rechaz ada5 7 .

Se trató de ameniz ar las festivi dades locales con corridas de toros, como 
las tres que  se cerraron entre el Concej al D elegado de Festej os ( J osé Lópe z  Gui-
sado)  y un empresario taurino con motivo  de la feria de Santiago y Santa Ana 
( patrones de la localidad)  que  se celebrará  los días 25 a l 29 de  j ulio de 1979 5 8 .

 para terminar  se creó un cat logo de Monumentos y dificios de in-
terés de D os H ermanas, ya que  la “ cultura ha sido de los asuntos menos tenidos 
en cuenta asta a ora  so re todo por lo ue se refiere a la conser ación del Patri-
monio artístico” 5 9 . 

a tenencia de ransporte  r fico y Policía Municipal presentaba unas 
insuficiencias similares al del resto de departamentos del consistorio  a ía ue 
reordenar el tr fico rodado por el n cleo ur ano y conectar los dispersos nucleos 
de población ( Centro, Montequi nto, Fuente de Rey y D on Rodrígo) , la creación 
de un transporte interior y la ampliación de las paradas de ta is   ue los precios 
fueran má s económ icos para los estudiantes y los ancianos, ampliar el P arqu e 
móvi l de la P olicía local, que  ascendía a 1.0 51.175 pesetas debido al casco urbano 

 AM H  Actas capitulares  i   f   
5 7  AM H  Actas capitulares  i   f   
5 8  AM H  Actas capitulares  i   f  
5 9  AM H  Actas capitulares  i   f   
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tan grande de D os H ermanas  ampliar la plantilla  se cu rieron  acantes , y 
adqui rir uniformes de invi erno para la policía  y má s motocicletas .   

J unto a las infraestructuras y vi vi enda, la enseña nz a era otro de los pric-
nipales problemas del nuevo Ayuntamiento. Según un informe de la situación de 
la educación e n D os H ermanas era la siguiente : 

P rofesorado  e las  pla as ue seg n la pro incia se necesita an 
el Ministerio de ducación a ía nom rado a  pla as  por lo ue 
faltaban por colocar 800 profesores, q ue en la localidad eran 14 ( 1 1 para 
los colegios e institutos y  para la educación de adultos)  

Mobiliario: D ebido al centralismo administrativo y del alto nive l de bu-
rocracia del ministerio  la dotación era insuficiente  lo ue impide un 
inicio normaliz ado del curso, y se recurre a solicitar a centros ve cinos 
material sobrante. 

Locales o soletos los ue e istían y falta de planificación en la construc-
ción de los nuevos : E stá  previ sta la puesta en funcionamiento de tres 
nuevos  centros educativos :

- B arriada de Cantely: que  está  terminado y pendiente de recibir el mo-
biliario escolar.

- B arriada de Vistaz ul, t ambién problemas con el mobiliario.

- B arriada de la M oneda, que  tenía errores de cimentación y que  está
terminado salvo l as pistas deportiva s.

- Grupo E scolar J osé  Antonio, que  fue desaloj ado por múl tiples denun-
cias de hundimiento, por lo que  no podría utiliz arse hasta el nuev o curso.

- Las escuelas del Ave M arí a se encontraba en una situación de tal de
abandono y ruína qu e era un peligro físico y de infección para los ve cinos
por lo que  había que  restaurarlo y recuperar el arte que  tenía, y emplearlo
para paliar la falta de escuelas públ icas .

AM H  Actas capitulares  i   f   
AMD H , Actas capitulares, L ib. 80, f . 2. 
AM H  Actas capitulares  i   f   
AM H  Actas capitulares  i   f    
AM H  Actas capitulares  i     
AMD H , Actas capitulares, L ib. 79, p. 187.  
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- Los Módul os E scolares de Ciudad B lanca se trasladaron finalmente a
Las P ortadas por orden del Ministerio sin contar con el Ayuntamiento.

- E duardo Lópe z  Mej ías, profesor de I nstituto, logró traer a D os H erman-
as dos centros escolares que  iban para Sevi lla, uno se ubicó en la barriada
de M ontequi nto y otro el F ernán Cabal lero, en la barriada de I bar bur u,
al presentar el proyecto con terrenos cedidos por el Ayuntaminto.

- E n la barriada el Rocí o se construyó un colegio de GB con  unidades

- E n la barriada de los M ontecillos se creó un I nstituto N acional de B a-
chillerato.

Para com atir el déficit de pla as de centros educati os y com atir el
abandono escolar, desde el Ayuntamiento solicitaron la creación del Gru-
po E scolar Las P ortadas;  Grupo E scolar Los P otros, E l Grupo E scolar
M ontequi nto, Grupo E scolar N uestra Se ñora de los D olores, Grupo E s-
colar La M otilla y el Grupo E scolar I bar bur u.

P ara moderniz ar la ciudad se decidió mej orar el mercado de abastos, que  
se encontraba en una situación precaria debido a su antigüe dad de tal forma que  
de 158 puestos solo había 128 en funcionamiento, y ademá s eran poco atractivos  
y desde el punto de ista económico era deficitario con un coste de  pe-
setas diario para las arcas municipales

Se propuso la creación de un nuev o mercado que  contaría con una planta 
baj a destinada a aparcamientos, una planta a nive l de la calle, en la que  iría ubica-
do un nuev o mercado con todos sus servi cios y, por úl timo, una entreplanta, en el 
que  se emplaz aría un Centro comercial y Centro cultural, de gran importancia para 
la localidad. Con este diseño se solve ntarían dos problemas a la ve z : acondicionar 
el mercado de abastos a las necesidades de una nueva  etapa y, por otro, desconges-
tionar el problema de aparcamiento en el centro de la localidad. 

E l Ayutamiento cedió el solar a personas físicas y j urídicas, que  serían 
las encargadas de la construcción  del mercado;  el promotor obtenía dinero que  los 
eneficios de los aparcamientos y del resto de plantas no usadas .

Como ya se ha seña lado con anterioridad, el nuevo Ayuntamiento que ría 
acercar la cultura a las barriadas y para ello se estableció un recinto ferial en una 
u icación definiti a  con anterioridad era aria le  se recuperaron fiestas popu-
lares como la Cabalgata de los Reyes Magos o se crearon algunas nueva s como el 
festi al amenco Juan alega  o la Semana de Cine

 AM H  Actas capitulares  i   f    
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Y  por úl timo, pero no por ello menos importante, debemos destacar la 
labor de este primer Ayuntamiento democrá tico en lo que  a acabar con los ve sti-
gios del fran uismo se refiere  y m s en un periodo tan pró imo a la muerte del 
dictador. E n el pleno municipal celebrado el 7 de febrero de 19 80  se aprobó el 
cam io en el nomenclator de la ciudad  ue afectó a  calles e istentes m s  
calles má s que  se debían de construir en las barriadas de V istaz ul, de Consolación 
y H acienda y se asentaron los criterior de la futura rotulación en Sant a T eresa, 
M ontecillos y San J osé .

E sta desaparición de elementos gue rracivilistas del callej ero afectó a 
los elementos de la Guerra Civi l y de la D ictadura ( B ueno Ferná ndez  ( chóf er de 
Carrero B lanco)  por Rosario, P érez  Moj ena ( escolta de Carrero B lanco)  por La 
Laguilla, Carrero B lanco por Av enida de Sevi lla, alcalde Andrés Trave r por San 
H ermenegildo, alcalde Fernanddo Ferná ndez  por La Mina, Cruz  Conde por P laz a 
del E migrante y P edro P arias por Calle Romera) , miembros del estamento militar 
( Cabo Merino por San Luis, Capitá n Cortés por La H aciendita y Capitá n Ramos 
de Salas por Capote) , civi les que  cobraron protagonismo durante la dictadura fran-
qui sta ( Calvo Sotelo por P laz a del Arenal, J osé Antonio P rimo de Rive ra por P laz a 
de la Constitución, J osé Antonio Girón por Ave nida de la Cruz  Roj a, Francisco 
D íaz  por Calle Melilla, Gonz á lez  Almaz á n por Santa E liva , O nésimo Redondo 
por V enta B ernega y Ramiro Maetz u por Mariana P ineda) , los generales golpistas 
( General Franco por calle Canóni go, G eneral Cava banellas por E l Legio, G eneral 
Q ueipo de Llano por Francesa, General V arela por La J arana, General Martínez  
Anido por Miguel de U namuno y General Sanj urj o por Ave nida de Andalucía) , 
alusiones a la Guerra Civi l ( 18 de j ulio por 19 de abril, fecha de la constitución de 
los Ayuntamientos D emocrá ticos, H éroes de Toledo por calle B otica y Sargento 
P rovi sional por Las Morenillas) .

J usto delante del Ayuntamiento se encontraba la Cruz  de los caídos, que  
se transformó, tras q uitar las cuatro placas de los caídos por E spaña  y poner ve rsos 
de poetas andaluces, e n el Monumento a la Fraternidad .

 n sesión ordinaria de  de mayo de  (p  ) u o una propuesta de Jaime ern nde  Gallardo  
J uan Manuel León Góm ez , Francisco Morales Z urita, E milio Marchena Caro, J osé Lópe z  Guisado, 
Manuel E spada Cabrera y J uan J osé Rubio Alanís, en la que  dicen recoger el “ sentir popular”  y piden 
cam iar el callejero  Pero tras el de ate se rec a a con  otos afirmati os y  negati os  Ha ía cosas 
má s importantes, p or ej emplo, e l paro.

 E n la Sesión O rdinaria del 29 de agosto de 1980 se creó la Comisión para la renova ción del callej ero, 
baj o la presidencia de J osé Romá n B ernal, Manuel E spadas Cabrera, J osé Antonio Campos Muñoz  y 
V icente Rosado Terrero.

 n Sesión Ordinaria de  de agosto de  se propuso crear una calle en la localidad a la figura de 
B las I nfante, por haber ej ercido de letrado y por coincidir con el anive rsario de su muerte. Se aprobó 
para hacerlo en un futuro.
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Con c lu s ión

N umerosos son los retos que  tuvo  que  afrontar el P CE  al frente del con-
sistorio municipal para moderniz ar la localidad sevi llana tal y como hemos apun-
tado  na sola legislatura no era tiempo suficiente para tal fin  pero ese fue el 
tiempo con el que  contó el alcalde Manuel B enítez  Rufo para terminar con el 
atraso de D os H ermanas.

E n buena medida los logros alcanz ados fueron numerosos: va rios centros 
escolares con el que  paliar el absentismo infantil, un nuevo matadero, un nuevo 
mercado de abastos, mej orar las infraestructuras de las barriadas má s deprimidas 
de la ciudad, potenciar la vi da cultural de la localidad, así como eleva r el núm ero 
de la plantilla municipal para poder dar mej ores servi cios a la ciudadanía.

P ero aún así, el P CE  no supo rentabiliz ar estos logros para reva lidar su 
ictoria en las siguientes elecciones municipales ue se cele raron en  Con 

un censo de  electores  unos  ecinos acudieron a las urnas  lo ue 
supuso un  de participación  un punto m s ue en las anteriores

l PSO  fue el partido m s otado con  gracias a la ju entud y al 
tra ajo como a ogado del jo en rancisco oscano  seguido del PC  con  
otos  la coalición de AP P P  fue la tercera fuer a con  otos  y en lti-

mo lugar, e l P artido Andalucista con 585 vo tos.

E sta sorpresiva  vi ctoria del socialista naz areno se debió, entre otras cues-
tiones, al delicado estado de salud del candidato comunista, la situación de retro-
ceso a nive l mundial de las ideas comunistas y los resultados del X I  Congreso del 
P CE  eliminando todo lo relacionado con Carrillo, la vi nculación de los j óve nes 
con el candidato socialista con el ue se identifica an m s ue con el líder comu-
nista   por supuesto  la tendencia de é ito del PSO  tras ganar la Junta de Anda-
lucía y el Gobierno con el tandem formado por Felipe Gonz á lez  y Alfonso Guerra.

Se inició en  una nue a etapa en el consistorio na areno ue a n 
sigue, ya que  el mismo alcalde que  ganó aque llas elecciones se va  a presentar a las 
pró imos comicios de  de mayo de  e ganar sería uno de los alcaldes ue 
má s años  ha estado al frente de un Ayuntamiento democrá tico.
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RE SU ME N

Sin duda alguna, D os H ermanas es el mayor feudo del socialismo hispano. La ciudad lleva  
gobernada desde 1983 por el P artido Socialista O brero E spañol , siendo alcalde Francisco 
Toscano Sá nchez . E s la ciudad importante de E spaña  donde se ve  má s claro el dominio del 
P .S .O .E .  P ero, el poder socialista de D os H ermanas, tiene antecedentes ya en la I I  Repúbl i-
ca donde gobernaron la ciudad dos alcaldes de esta ideología. P asado el régimen franqui sta, 
con el adve nimiento de la D emocracia, la ciudad pasó a ser gobernada por el P artido Comu-
nista que  inauguró una etapa fecunda en realiz aciones aunque  se encontró con problemas 
económ icos. Luego vi no la época del P .S .O .E . en la cual el ayuntamiento, apoyá ndose en 
una saneada economía, ha lleva do a cabo multitud de proyectos aunque  también se han 
dado errores, c omo corresponde a  toda obra humana.

P ALAB RAS CLAV E : D os H ermanas, socialista, comunista, I I  Repúbl ica, ayuntamiento, 
economía.

AB STRACT

W ithout a doubt, D os H ermanas is the greatest stronghold of Spanish socialism. The city 
has been gove rned since 1983 by the Socialist Labor Spanish party, being Mayor Francisco 
Toscano Sá nchez .  I t is the most important city in Spain w here the domain of the P .S .O .E . 
you see clearer. B ut the Socialist pow er of tw o sisters, have  a history already in the I I  Re-
public w here tw o mayors of this ideology gove rned the city. After the Francoist regime, 
w ith the adv ent of D emocracy, the city became gove rned by the Communist P arty that 
inaugurated a fertile stage in realiz ations although it encountered economic problems.  hen 
came the time of the P .S .O .E . in w hich the city council, leaning on a sound economy, has 
carried out many proj ects but also have  been give n errors, as it pertains to all human w ork.

K E Y W O RD S: D os H ermanas, s ocialist, c ommunist, I I  Republic, C ity H all, e conomy.

U N  I MP O RTAN TE  FE U D O  SO CI ALI STA: LA CI U D AD  D E  D O S 
H E RMAN AS 

Germá n CALD E RÓ N  ALO N SO

233



GE RMÁ N  CALD E RÓ N  ALO N SO

In t rod u c c ión

E s un lugar común hablar de D os H ermanas como un importante feudo 
del P artido Socialista O brero E spañol . E n efecto, la ciudad es considerada uná ni-
memente como la población de E spaña  donde, en proporción, el partido a la fecha 
gobernante tiene un mayor poder. P or otra parte, su alcalde, Francisco Toscano 
Sá nchez  está  considerado uno de los líderes nacionales má s importantes y pode-
rosos del partido. H oy por hoy ni la D erecha má s radical, ni el Centro D erecha ni 
la I z qui erda má s radical tienen nada que  hacer en la ciudad ante los resultados tan 
apabullantes a favor  del P .S .O .E . que  se dan en las elecciones de todo tipo. 

P ero,  lógi camente, esta situación  no ha partido de la nada. Seríamos muy 
inocentes si creyéramos que  D os H ermanas es socialista desde la entrada de la 
D emocracia, sin pensar en los antecedentes previ os de nuestra procelosa historia. 
Así pues, va mos a analiz ar siqui era breve mente estos antecedentes. 

L os  an t e c e d e n t e s  s oc ialis t as  d e  D os  H e rm an as  

Si, como creemos debemos hacer, nos remontamos al período republica-
no ( 1931- 1936)  ve mos que  el sindicalismo naz areno estaba sobre todo represen-
tado por la Confederación N acional del Trabaj o ( C.N .T .)  que , como es de todos 
sabido, era de inspiración anarqui sta, siendo, por ej emplo, socialista el gremio de 
panadería, e ncuadrado en la U nión G eneral de Trabaj adores ( U .G .T .) .

E n las elecciones de 12 de abril de 1931, ganaron las candidatura mo-
ná rqui ca liberal albista, representada por el que  había sido alcalde J uan Antonio 
Caraz o Góm ez , que  había sido alcalde liberal entre el 1 de enero de 1916 y el 2 8 
de agosto de 1917 y, en un nuevo período, entre el 1 de enero de 1918 y el 17 del 
novi embre de 1920. E ra hij o de J uan Antonio Caraz o U reña  y de J osefa Góm ez  de 
Lesaca García que  después había matrimoniado con el prestigioso médico, terrate-
niente y alcalde liberal Federico Caro Lá z aro, que  lo fue entre el 26 de novi embre 
de 1909  y diciembre de 1913. J uan Antonio Caraz o, era muy popular entre el 
pueblo llano por lo que  puede ser que  ganara las elecciones pero lo cierto es qu e 
al implantarse la I I  Repúbl ica no pudo llegar a gobernar1 . Ante la proclamación 
del nue o régimen  y reci ida la noticia de ue en todos los edificios p licos 
ondeaba la bandera republicana, un comité republicano-socialista tomó las casas 
consistoriales y, tras momentos de tensión con los concej ales moná rqui cos colo-
có la tricolor en el alcón del edificio  l nue o alcalde repu licano  ernando 

1  G eogr af í a, Arte e H istoria de D os H ermanas. D os H ermanas: Ayuntamiento, 1995, pp. 276- 277.
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ournon aya  conocido como l rancés  para reafirmar esta mudan a en un 
gesto lleno de odio por un lado y de, evi dente, teatralidad por otro, arroj ó el retrato 
del rey Alfonso X I I I  por el mismo balcón de l ayuntamiento.

P ronto, como sabemos, se formó una Comisión Gestora de cará cter pro-
vi sional previ a a la repetición de las elecciones, medida que  se adoptó desde Ma-
drid para demostrar  la exi stencia de un fraude electoral del que  se acusaba a las 
candidaturas moná rqui cas. 

Y  nos interesa saber que  pasó en las elecciones del 31 de mayo. E n ellas 
nuestra entonces vi lla vot ó de nuevo con el resultado de un 46’ 9%  de los vot os 
para los partidos republicanos no socialistas que  obtuvi eron doce concej alías, un 
44’ 8%  para los socialistas que  sacaron ocho concej alías y un 8’ 3 para los albistas 
y moná rqui cos que  que daron fuera de la corporación 2 .

Y  en la alcaldía naz arena se sucedieron durante la I I  Repúbl ica cinco 
alcaldes: el republicano Fernando Fournon Raya, que  gobernó entre el 14 de abril 
de 1 931 y el 17 de j ulio de 1931 y que  fue destituido por el gobernador civi l, 
Manuel Terrero Sá nchez , también republicano, que  ocupó el cargo entre el 17 de 
j ulio de 1931 y el 2 de agosto de 1932, el socialista Antonio Muñoz  B enítez , que  
fue alcalde entre el 2  de agosto de 1932 y el 7 de agosto de 1932 siendo destituido 
también por el gobernador civi l, el radical J osé María Góm ez  Claro, que  ostentó el 
cargo entre el 7 de agosto de 1934 y el 21 de febrero de 1936 y el socialista Manuel 

u io o al  ue desempe ó el oficio entre el  de fe rero de  asta la toma 
de la vi lla por las tropas nacionales el 19 de j ulio de 1936. D e ellos Fernando Four-
non se libró de la persecución franqui sta,  Manuel Terreros conocido popularmente 
como ‘ Sietetraj es’  no fue molestado, J osé María Góm ez  Claro gobernó durante lo 
que  llaman los historiadores de I z qui erda el B ienio N egro, y los otros dos, Antonio 
Muñoz  B enítez  y Manuel Rubio D ova l, ambos socialistas fueron muertos en la 
represión franqui sta. I ncluso el mismo J uan Antonio Caraz o Góm ez , que  desde el 
moná rqui co P artido Liberal había oscilado hacia la U nión Republicana de D iego 
Martínez  B arrios, fue muerto en la represión con otros miembros de este úl timo 
partido como J osé Lópe z  León, el cual había sido hermano mayor de la importante 
cofradía de V era-Cruz 3 .

P ero entre este rosario de alcaldes nos interesan sobre todo dos, el arcen-
se Antonio Muñoz  B enítez , conocido por ‘ E l Laico’ , apodo, que , según el estudio-
so anarqui sta J osé Sá nchez  Gutiérrez , le puso la burguesía de D os H ermanas. Fue 
una persona clave  en la política local y un destacado socialista. 

2  I bí dem, p. 280.
3  I bí dem, pp. 280- 281.
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Mas tan interesante como él es el también alcalde socialista Manuel Ru-
bio D ova l, de vi ej a familia burguesa de la vi lla, conocido como ‘ Manolito P i-
chón’ , familia que  tradicionalmente custodiaba la imagen de la V irgen de V alme 
que  el rey Fernando I I I  el Santo lleva ba en su arz ón, si es que ,  en realidad, esta 
imagen, qu e se conserva , es obra del siglo X I I I  y no de alguna centuria posterior, 
como así parece.  P ertenecía a una importante familia de labradores que  habitaba 
una gran casa en una de las má s céntricas y principales calles de la vi lla, la calle 
B otica. P or otra parte, no es, en ninguna manera, el úni co caso de personaj e de la 
vi ej a burguesía v inculado a postulados de I z qui erda.  D e él hemos hecho trabaj o 
de archivo  y de campo. Su desaparecida prometida I sabel Rodríguez  Alfaro, mar-
cada indefectiblemente por la desgraciada muerte de su parej a,  nos contaba que  
era persona de ideales catól icos aunque  no que ría nada con el clero, lo cual no era 
nada de raro incluso en muchos creyentes. También un destacado naz areno como 
Manuel Mej ías Fornet, importante cofrade de la O ración en el H uerto con mucha 
in uencia en la os Hermanas de la Postguerra  época en ue su cofradía tu o un 
papel primordial en la vi da de la a la saz ón ún ica P arroqui a de Santa María Mag-
dalena, nos contaba que  había intentado evi tar el incendio del citado templo por 
parte de las turbas, l o que  desafortunadamente no logró.

Lo cierto es que  en la represión,  de la q ue no que remos dar detalles por 
no ser el obj eto de este trabaj o, murieron muchos anarqui stas, republicanos y so-
cialistas, entre ellos y muy singularmente estos dos alcaldes anteriores. P ero tras la 
I I  Repúbl ica vi no el largo paréntesis franqui sta y después la D emocracia que  hiz o 
cambiar ostensiblemente el panorama político de E spaña . Lo que  qui z á  muchos no 
sepan o, sobre todo, han olvi dado, es qu e un ayuntamiento comunista rigió a D os 
H ermanas en  los primeros años  de los Ayuntamientos D emocrá ticos.

E l ayu n t am ie n t o c om u n is t a d e  M an u e l Be n ít e z  Ru fo 

E l 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales 
libres, ganadas en la entonces vi lla por el P artido Comunista, y se abrió un nue-
vo período histór ico dominado por la I z qui erda. E l 19 de abril tomó posesión la 
nueva  corporación municipal presidida por el alcalde Manuel B enítez  Rufo. E ste 
ayuntamiento estaba formado por nueve  concej ales del P artido Comunista, siete 
del P artido Socialista O brero E spañol , cuatro de U nión de Centro D emocrá tico, 
dos del P artido Socialista de Andalucía y uno independiente. 

Acaso el principal problema que  contó este primer ayuntamiento demo-
cr tico y ue dificultó la tarea municipal fue el económico  Como ejemplo  la 
partida para obras públ icas que  en los años  1978 y 1979 eran de unos cuarenta y 
tres millones de pesetas, s e reduj o a qui nce millones en 1981.
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E n este momento, hay que  anotar q ue el ayuntamiento se conforma como 
la principal empresa de la ciudad con unos 350 empleados. Lo cierto es que  de-
sarrolló una labor importante para paliar las carencias en infraestructuras y equi -
pamiento que  tenía D os H ermanas. E ntre los má s evi dentes cambios, se reduce la 
dependencia de E masesa con respecto al suministro de agua, efectuá ndose pros-
pecciones en la z ona de La Corchuela por el I nstituto Geológi co y Minero y se 
mej ora el servi cio de recogida de basuras.

E n el campo de la educación se construyeron va rios colegios y se contra-
tó, por primera ve z , un Gabinete P sicopedagógi co para laborar en  torno al fracaso 
escolar.  E n el mundo de la Cultura se da un  fuerte impulso a la B anda Municipal 
de Mús ica y al Grupo de D anz as ‘ Ciudad de D os H ermanas’ , el cual en 1982 orga-
niz a por primera ve z  las J ornadas Folkl ór icas N az arenas, conocidas en el mundo  
del Folclore como ‘ Las N az arenas’ , las cuales y tienen un gran prestigio en el 
Mundo.  P or otra parte se creó t ambién el Aula Municipal de Mús ica4 .

También entre los hitos de este mandato comunista hay que  decir que  en 
1982 se inauguró el P arque  Municipal ‘ La Alque ría’ , la Casa de la Cultura y la 
B iblioteca Municipal. 

Y  antes de acabar con estas brev es notas sobre el gobierno comunista 
en nuestro ayuntamiento hay que  referirse al alcalde de esta ideología, a Manuel 
B enítez  Rufo ( 1917- 2004) , el cual fue también diputado a Cortes.  E ra natural  
de la vi lla ext remeña , pacense  por má s seña s, de Monterrubio de la Serena en la 
comarca del mismo nombre. Fue un destacadísimo comunista, que  en su j uve ntud 
había pertenecido a las J uve ntudes Socialistas. Su familia tras la Guerra Civi l vi no 
a D os H ermanas donde fue muy conocida y apreciada. E l mismo, que  estuvo en la 
cá rcel durante el Franqui smo, recaló en nuestra ciudad, y en ella desarrolló su la-
or política tan eneficiosa para el pue lo   en lo ue todos coinciden tanto sus 
iógrafos como las personalidades ue an a lado de él  es ue fue un om re 

recto, j uicioso y honesto. Fue muy respetado por la D erecha Local, la cual, evi -
dentemente se encontraba en las Antípodas de sus ideales políticos.  P or ej emplo, 
tenemos el testimonio del penúl timo alcalde franqui sta, el tan recordado médico 
Manuel Rive ro Monterior, que  detentó el cargo de alcalde entre el 22 de enero de 
1973 y el 31 de j ulio de 1975 y que  fue, por cierto, el que  en este úl timo año con-
siguió para D os H ermanas el preciado título de ciudad. P ues bien, este destacado 
munícipe del Franqui smo decía de nuestro personaj e;  “ Es un hombr e bue no, una 
gr an pe rsona, le tengo mucho af ecto“ 5  Con la Iglesia  tan in uyente en la po la-
ción, mantuvo muy buenas relaciones y siempre respetó y potenció las tradiciones 
religiosas del pueblo, empez ando por la romería de V alme, camino, que , en líneas 
generales, han seguido los posteriores ayuntamientos socialistas. Fue un hombre 
4  I bí dem, pp. 286- 287.
5  CARD O N A P E RAZ A, María J osé y D O MÍ N GU E Z  GO N Z Á LE Z , J uan J osé.  M anuel B ení tez  Ruf o. 
Su v ida y su tiempo.  Sevi lla: Ayuntamiento;  D iputació n de Sevi lla,1995, p. 352.
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importante para su partido y para la peque ña  historia de D os H ermanas, siendo un 
destacado político.

P ero es hora ya de abandonar estas leve s notas sobre el ayuntamiento 
comunista para pasar a hablar de los ayuntamientos socialistas.

L os  ayu n t am ie n t os  s oc ialis t as   

E n efecto,  las segundas elecciones municipales democrá ticas tuvi eron 
lugar el 31 de mayo de 1983, con un índice de participación en las mismas del 
64’ 42 % . E l censo de vot antes era de 37.326 personas, vot ando 24.047. E l re-
parto de v otos y concej alías fue el siguiente: el P .S .O .E . obtuvo 12.443 vot os y 
trece concej ales, el P .C .E . 7.203 y ocho concej ales, Coalición P opular 3.562 y 
cuatro concej ales y el P .S .A . 585 y no consiguió representación. E s elegido alcalde 
Francisco Toscano Sá nchez . Las ocho tenencias de alcaldía se repartían entre el 
P S O  cuatro  el P C  tres  y Coalición Popular 

Luego se repitieron las elecciones en los años  1987, 1991, 1995, 1999, 
2003, 2007, 201 1 y 2015, ganando en todas sin exc epción el P .S .O .E . y siendo 
nombrado alcalde el mismo candidato, e l  ya citado Francisco Toscano Sá nchez .

Y  cabría preguntarse el motivo de este éxi to del P .S .O .E . P osiblemente 
se deba a la exc elente gestión económ ica del gobierno socialista que , desde una 
ópt ica neutral en la que  intentamos colocarnos, ha y que  reconocer.

os Hermanas ue creció sin duda durante el ran uismo y en los a os 
del ayuntamiento comunista  a alcan ado unos límites difícilmente supera les 
con el ayuntamiento socialista. Y , nos va mos a centrar en va rios puntos que  mues-
tran el crecimiento de esta populosa localidad. 

E n primer lugar, se ha renova do en cuanto a su imagen urbana. P osi-
blemente el proyecto estrella de los sucesivos  gobiernos socialistas es la z ona 
de E ntrenúc leos, z ona residencial que  unirá  el casco principal de la ciudad con 
las barriadas del entorno de Q uinto como Montequi nto y O liva r de Q uinto. Y  lo 
m s llamati o  y ue tenemos ue anotar  es ue seg n manifiestan los di ersos 
constructores en D os H ermanas, con una sabia, sin duda, política, se crean primero 
las infraestructuras y después se construyen las vi vi endas, en oposición a otros 
municipios de la provi ncia que  han crecido desordenadamente. N o que remos dar 
ej emplo ninguno pues consideramos que  está n en la mente de todos.  También 
nos  gustaría citar que  en E ntrenúc leos se ha preserva do el parque  rural D ehesa 
de D oña  María, salv ando así el entorno de una de las má s bellas y carismá ticas 
haciendas de oliva r de D os H ermanas, lo que  ya, por cierto, propusimos en su 
momento.
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P or otra parte, habría que  hablar de los equi pamientos educativos  y cultu-
rales ue nacen en este período  esde las dos magníficas i liotecas p licas la 
P edro Laín E ntralgo del centro de la ciudad y la Miguel D elibes de Montequi n-
to  asta los numerosos nue os colegios  pasando por los centros cí icos  pe as  
asociaciones de todo tipo, el Conserva torio de Mús ica Andrés Segovi a, el nuevo 
teatro J uan Rodríguez  Romero, obra del arqui tecto J uan Ruesga, muy bien dotado 
aunque  qui z á  un poco peque ño, etc. D os H ermanas vi ve  una eclosión cultural muy 
palpable. Q uiz á  el culmen sea la creación en la ciudad de la U nive rsidad P ablo de 
O lavi de, qu e comparte con los términos ve cinos de Sevi lla y Alcalá  de Guadaira. 
P or otro lado, como es sabido, la U nive rsidad Loyola de la Compañí a de J esús  
también se asentará  en nuestro término municipal, concretamente en esta z ona de 
E ntrenúc leos. 

También la ciudad vi ve  una eclosión religiosa muy pero que  muy impor-
tante. Actualmente  tiene las siguientes parroqui as: Santa María Magdalena, Ave  
María y San Luis, D ivi no Salva dor, N uestra Señor a de la O liva , N uestra Señor a 
del Rocío,  N uestra Señor a del Amparo y San Fernando, San J osé, N uestro P adre 
J esús  de P asión, N uestra Señor a de V alme y B eato Marcelo Spínola, N uestra Se-
ñor a de los Á ngeles y San J osé de Calasanz , San J uan P ablo I I  y la cuasi parroqui a 
de Santa María. E n total una docena de feligresías. A ellas hay que  aña dir las 
numerosísimas fundaciones de religiosos, religiosas, sociedades de vi da apostó -
lica, etc. que  llenan la població n. Y  por otra parte, y no menos importantes, la 
exi stencia de qui nce cofradías y va rias agrupaciones y asociaciones religiosas qu e 
inundan el panorama de D os H ermanas, ciudad donde la Religiosidad P opular, ha 
tenido y tiene muchísima importancia. Y  nos interesa que  los ayuntamientos, en lí-
neas  generales han apoyado esta eclosió n religiosa, evi tá ndose los desencuentros 
en la medida de lo posible. 

Otro punto en ue nos gustaría centrarnos  es el mundo de las fiestas  
muy relacionado con el anterior. E n efecto, numerosas festivi dades religiosas 
llenan el panorama festivo naz areno: desde la importantísima romería de N ues-
tra Señor a de V alme hasta la de N uestra Señor a de los Á ngeles de Montequi nto, 
pasando por la Semana Santa, las Cruces, las procesiones de gloria o el Corpus 
C risti enormemente cele rado  y ue le da un especial mati  a la ciudad ue lo 
cele ra con la procesión oficial ue sale de la Iglesia Mayor  y con otras muc as 
procesiones  Pero  en os Hermanas no sólo se dan fiestas religiosas  la famosa y 
destacada feria de mayo o el Carna al tan cele rado como antesala de la i ida 
Cuaresma  o las eladas de los arrios llenan tam ién el panorama festi o na are-
no  Caso aparte es otra gran fiesta  la ca algata de eyes Magos ue no sa emos 
si considerar fiesta religiosa desde luego  tiene acentuados matices píos  o no  
Y  nos interesa anotar que , en todas ellas, colabora y mucho el Ayuntamiento. Así 
pues  en los a os de la emocracia  an crecido nuestras fiestas asta unos ni eles 
inimaginables. 
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También nos interesa conocer los equi pamientos de los que  se ha dotado 
a la ciudad. E n 1993 se abre el P alacio de los D eportes, conocido como el ve ló -
dromo, obra del arqui tecto J oaquí n P ino Millá n y remodelado con una cubierta de 
15.000 metros cuadrados por Félix E scrig y J osé Sá nchez . También, tendríamos 
que  citar el hipódr omo J avi er P iña r H afner, centro que  vi ene a llenar la demanda 
ue e iste en os Hermanas de deportes ípicos  en una ciudad en ue la afición 

al caballo y al toro es muy importante. P ero estos dos centros qu iz á  sean los má s 
importantes aunque  debemos citar otros muchos como el Complej o D eportivo 
Municipal de Ramón  y Caj al, el Complej o D eportivo Municipal Los Montecillos, 
el Complej o D eportivo Municipal de Montequi nto, el Centro Municipal Acuá ti-
co y D eportivo  de Montequi nto, el Complej o D eportivo Municipal P epe Flores, 
también de Montequi nto, y la P iscina Municipal de Fuente del Rey. Como ve mos, 
no só lo se cubre la demanda del casco de la ciudad sino  también de un grupo 
de barriadas alej ado como son las de Q uinto y de la también alej ada barriada de 
Fuente de Rey, tan unida a la historia fundacional de D os H ermanas, en la que  no 
podemos entrar. 

Y  podemos decir qu e los equi pamientos deportivos  son acaso los má s 
considerados y demandados por la población actual, aunque  a ellos se suman de 
otro tipo como ya emos isto sean literarios  artísticos destacando las salas de 
e posiciones del complejo a Almona  musicales  etc

P or otra parte D os H ermanas destaca en el mundo del Teatro, del Comic 
o del Mundo Fantá stico, a  los que  se dedican sendas j ornadas.

Y  nos gustarías, antes de acabar, referirnos a un mundo en el que  D os 
H ermanas ha destacado mucho en los largos años  del ayuntamiento socialista. 
Se trata de la proliferación de nue os y grandes edificios ue an llenado la ciu-
dad  esde el edificio de a Mina  o ra de afael ópe  García y aniel Conesa 
Lópe z ,  hasta la P arroqui a del Ave  María y San Luis, de los mismos autores, pa-
sando por el nuevo Ayuntamiento, obra también de ambos y de J esús  Medina de 
fec a de  fue inaugurado en  de no iem re  y la nue a Pla a de A astos  
ej ecutada en 2003, por los mismos Rafael Lópe z  y D aniel Conesa, podemos decir 
que  se ha construido mucho y nuevo en la ciudad. Aquí  la controve rsia ha sido 
servi da y, el autor de estas líneas, ha participado en ella desde el primer momento. 
E n principio, nos pareció un despropós ito tirar las vi ej as casas capitulares, obra 
del gran arqui tecto regionalista J uan Talave ra H eredia, si bien las terminó Antonio 
D elgado Roig entre 1939 y 1942. P ero lo cierto es que  el ayuntamiento ni pensaba 
cam iarlas de sitio y uería un edificio mayor y capa  en el solar de las antiguas  
Así  desapareció la antigua construcción  edific ndose un ello ayuntamiento  de 
estilo regionalista en su fachada principal, inspirá ndose en el antiguo, y muy mo-
derno, funcional y de una bellez a apabullante en su interior. O tro caso similar fue 
el del vi ej o mercado de abastos, obra del ingeniero M. O ngay y el arqui tecto M. 

240



U N  I MP O RTAN TE  FE U D O  SO CI ALI STA: LA CI U D AD  D E  D O S H E RMAN AS 

Carrera, restaurado y remodelado entre 19 82 y 1984 por los arqui tectos Sá nchez  
odrígue  y Hern nde  Cru  ste ellísimo edificio regionalista con dos es eltos 

miradores hermoseaba mucho la P laz a del E migrante. P ero fue derribado para que , 
al igual ue aconteció con el ayuntamiento  en su solar se edificara la modernísima 
plaz a obra de los dos arqui tectos antes citados, la cual, sin duda, es una interesante 
o ra de estilo ue podríamos definir como racionalista  Igualmente se an cons-
truido numerosos edificios de todo tipo  ya ra iosamente modernos ya de un estilo 
que  imita el regionalismo. Como paradigma de esta tendencia podemos citar la 
calle del Canóni go, una de las preferidas de la vi ej a burguesía de la vi lla, en la que  
se han tirado numerosísimas vi vi endas unifamiliares de estilo tradicional para ser 
sustituidas por bloque s de pisos de idéntico a estilo. A ello se han sumado también 
en la misma ví a nueva s mansiones unifamiliares. E n resumen, el afá n constructivo 
ha llenado el vi ej o centro de D os H ermanas ext endiéndose también por toda la 
ciudad, por una población que  alcanz a, segú n las úl timas estadísticas de 1 de enero 
de 2019, los 133.16 8 habitantes. D os H ermanas ha crecido enormemente siendo 
una de las mayores ciudades andaluz as. 

P ero también la ciudad tiene sus problemas como son el paro, la droga, 
la delincuencia, que  afecta a toda la ciudad, aunque  tiene especial incidencia en 
algunos barrios. Aunque  se ha ava nz ado mucho en la integración de los sectores 
desfavor ecidos no nos cabe duda de que  que da mucho por hacer. 

Lo cierto es que  el buen hacer del P .S .O .E . parece ser que  está  en la base 
de que  haya ganado las elecciones en tantas y tan distintas convoc atorias. E n este 
triunfo  no nos ca e la menor duda ue tiene ue er la figura del alcalde  rancis-
co Toscano Sá nchez . N acido en Sevi lla el 30 de j unio de 1949, su padre era j uez . 
É l es licenciado en D erecho y abogado. P ertenece a una importante estirpe de 
Alcalá  de los Gaz ules que  ha proporcionado a E spaña  muchos políticos. H a sido 
diputado provi ncial entre 1983 y 2013 y presidente de la Federación Andaluz a de 
Municipios y P rovi ncias entre el 2004 y el 2012. Trabaj ó en D os H ermanas en 
Cerá mica Sevi llana y luego como abogado laboralista. E stá  considerado uno de 
los má s importantes políticos socialistas a nive l nacional. N o cabe duda de que  su 
carisma personal ha contribuido mucho al triunfo de su partido,  a lo que  hay que  
aña dir lo ya citado: la administración que  ha hecho su partido de las arcas públ icas 
que  se ha demostrado en dive rsas y muy numerosas mej oras de la ciudad, como 
hemos ve nido exponi endo en toda esta comunicación.

Y ,  va mos a ir acabando. A pesar de la entrada en el panorama político de 
P odemos, Ciudadanos y V ox, fuerz as que  hacen mudar la situación, en las úl timas 
regionales de 2018 nueva mente ganó el P .S .O .E . en nuestra ciudad. E s muy posi-
ble que  vue lva  a rev alidar su triunfo en las próxi mas. D e todas formas no nos ve -
mos capaces de adelantar conocimientos ya que  estas fuerz as má s el P .P ., apoyado 
como otros partidos,  por los sectores má s conserva dores de la ciudad, que  también 
exi sten, pue den darnos alguna sorpresa.
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D e todas formas y con ello que remos acabar esta peque ña  comunicación, 
que  en ninguna manera ha intentado ser sistemá tica, hay que  va lorar la labor que  
han hecho lo sucesivos  ayuntamientos socialistas por la ciudad. Se puede estar o 
no de acuerdo con la ideología e incluso con la política de todo tipo que  lleva n a 
cabo, pero, lo que  histór icamente parece mostrarse es que  en estos largos años  ha 
exi stido un sustancioso ava nce. P or todo ello, D os H ermanas, se ha conve rtido en 
un feudo del P .S .O .E . a nive l regional y nacional, idea que  hemos intentado tam-
bién mostrar en este trabaj o.
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RE SU ME N

l Viso del Alcor es uno de los i eros del andalucismo  con dos figuras cla e en la génesis 
y e olución del Partido Andalucista  nos estamos refiriendo a los ermanos iego y José 
María de los Santos  cofundador del PSA e ideólogo andalucista  respecti amente  el 
mismo modo  este pue lo se illano tu o una singularidad política  con un ipartidismo 
original  desde  asta  con la alternancia en el poder del PC I  y el PSA PA  te
niendo los partidos mayoritarios  a ni el regional y nacional  PSO  y PP  un rol secundario  

PA AB AS C AV  l Viso  andalucismo  Blas Infante  PSA  PA  alcaldía  ipartidismo  

ABS AC

l Viso del Alcor is one from t e nurseries of andalusianism  it  t o ey figures in t e 
genesis and e olution of t e Andalusian Party  e are referring to rot ers iego and José 
María de los Santos  PSA co founder and Andalusian ideologue  it  original ipartisas ip  
from  to  it  t e alternation in po er of t e PC I  and t e PSA PA  a ing 
majority parties  at t e regional and national le els  PSO  and PP  a secondary role

O S  l Viso  andalusianism  Blas Infante  PSA  PA  mayor  ipartisans ip

O O  OCASO  PA I O A A CIS A   VISO 
 A CO

Marco Antonio CAMPI O  OS SA OS
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Ge rm e n  d e l Re gion alis m o an d alu z

l egionalismo andalu  surgió a finales del siglo XIX  como otros re
gionalismos espa oles  Su nacimiento iene dado por la reacción frente al cen
tralismo, unido a los movi mientos romá nticos que  defendían la identidad de los 
pue los y la corriente federalista muy difundida durante la I ep lica  Siguiendo 
esta tendencia  el Partido epu licano ederal ela oró una propuesta de Cons
titución ederal de spa a en la asam lea de arago a de junio de  Cada 
una de las diferentes rep licas ue se confederarían en spa a tendría su propia 
constitución  Por ello  los repu licanos federales andaluces se reunión en octu re 
de ese mismo a o  apro ando la Constitución de Ante uera  l proyecto de Cons
titución andalu a esta lecía adelantos democr ticos y logros sociales erdadera
mente a an ados para la época  conectando seriamente con alguna de las tesis 
propugnadas por el anar uismo  n este conte to de mayor li ertad  se desarro
lló un andalucismo cultural  liderado por Bejarano  el a uelo y padre de Antonio 
Mac ado  Joa uín Guic ot (autor de la  istoria general de Andalucía) Sus 
tra ajos contri uyeron al descu rimiento de la identidad cultural andalu a  aun ue 
la e istencia de Andalucía como pue lo no pudo re asar los restringidos círculos 
de la intelectualidad progresista ur ana

n ito significati o fue la creación en  del Ateneo y Sociedad de 
cursiones de Se illa  ue i o orecer en la capital ispalense la ida cultural 

y las corrientes de pensamiento m s anguardistas de la época  incluidas las de 
tem tica andalucista

urante el reinado de Alfonso XIII  en la década de  dentro de las 
corrientes del regeneracionismo se produjeron las muestras de regionalismo anda
lu  Muestra de ello son los discursos de los Juegos lorales del Ateneo de Se illa  
la apertura de Centros Andaluces en arias ciudades y la pu licación del Ideal 
Andalu  de Blas Infante en  li ro cla e del andalucismo  en donde aparecen 
los mo imientos teóricos del mo imiento  sus metas y o jeti os  Al a o siguiente 
nace el Centro Andalu  de Se illa  cuyo organi ador  impulsor y presidente es 
Blas Infante

n  se organi a la Asam lea de onda  ue ser  un referente del 
regionalismo andalu  de la ór ita de Blas Infante  especialmente en los siguientes 
aspectos  antiseparatismo y espa olismo  toma las líneas maestras de la Constitu
ción de Ante uera de  y adopta los sím olos de Andalucía ( andera e imno)

  OS SA OS P  José María  La constitución de Anteque ra de 1883  p  
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l Manifiesto andalucista de  por otra parte  reclama la misma au
tonomía ue Catalu a  así como una serie de medidas socioeconómicas  reforma 
agraria  independencia ci il y social de la mujer  organi ación de spa a como 
una confederación  etc

a dictadura de primo de i era ( ) supuso un paréntesis en 
el andalucismo istórico  a prima era andalucista germinó en los a os  en el 
conte to de la II ep lica  a promulgación de la Constitución de  fue un 
impulso decisi o en este sentido al a rir la posi ilidad legal de conceder cierta 
autonomía política a las regiones espa olas  Impulsados por estos aires fa ora les  
resucitan los centros Andaluces  uienes se transforman en la Junta i eralista de 
Andalucía  con un programa netamente federalista  A propuesta de dic a Junta  
la iputación de Se illa con oca en mayo de  una asam lea de municipios 
se illanos para a ordar el tema de la autonomía andalu a  en la ue la mayoría de 
los pue los de la pro incia  incluido l Viso del Alcor  se manifiestan fa ora les 
a la autonomía andalu a  sin romper en ning n momento la unidad de spa a  por 
lo ue se acordó apro ar un proyecto de estatuto

l autonomismo tu o un gran impulso en la Asam lea de Córdo a de 
enero de  donde se apro aron  después de acaloradas discusiones y de ates  
unas Bases para el statuto de Autonomía de Andalucía  similares a los estatutos 
catal n o gallego  o o stante  los representantes de Granada  Jaén y Almería 
a andonaron la asam lea  mostrando su disconformidad

a localidad se illana de l Viso del Alcor seg n escrito del negociado 
Segundo del  de octu re de  dirigido al presidente de la iputación  con 
registro de salida n   acordó por unanimidad el  de octu re de ese a o 
ad erirse a la asam lea egional de Córdo a  para lo ue delega en el alcalde 
José old n Vergara  el concejal José Jiméne  Martín  y en el secretario Juan 
Bautista elgado  interesado personalmente en estudiar antecedentes y tra ajos 
preparatorios de tal reunión  afirmando su fundada esperan a en la eficacia  
ante la estructuración autonómica desde un punto de ista pr ctico m s ue del 
rom ntico o sentimental

Por otra parte  en el a o  Blas Infante crea la letra del Himno de 
Andalucía  con m sica del maestro Castillo

 A  A IA A  José y I  OM O  Manuel  El pr oceso autonóm ico de Andalucí a durante la 
I I  Repúbl ica  Se illa  undación Blas Infante  
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l proyecto autonomista se congeló durante el ienio conser ador (
) para ol er a re rotar tras el triunfo del rente Popular en fe rero de  

a Guerra Ci il a ortó iolentamente los preparati os del referéndum so re el 
estatuto de autonomía  l fusilamiento de Blas Infante (Presidente de Honor de la 
Junta egional de Andalucía y líder indiscuti le del mo imiento andalucista) el  
de agosto de  sim oli a la muerte de este proyecto autonomista

E l an arq u is m o e n  E l V is o

l Andalucismo Histórico  tiene una gran relación con los postulados 
ideológicos del anar uismo  siendo este mo imiento o rero el m s importante en 
esta localidad se illana desde el ltimo tercio del siglo XIX asta  Seg n Ja
c ues Maurice  el anar uismo organi ado en l Viso data desde casi los inicios de 
la implantación de la I Internacional en Andalucía  n una fec a temprana como 

 la illa ispalense conta a con  afilados a la sección o rera  n  la 
cifra alcan ó los mil uinientos afiliados representados en el Congreso de la Co
media  n  la Confederación acional de ra ajadores (C ) conta a con 

 afiliados en l Viso  en sus sindicatos de oficios arios  constituyendo una de 
las agrupaciones m s importantes de la pro incia de Se illa

l sindicato anar uista isue o apoyó  como eremos a continuación  de 
forma decidida la candidatura del Partido epu licano ederal y los mítines de 
Blas Infante y de Pedro Vallina  entre otros

L os  m ít in e s  d e  Blas  In fan t e  e n  E l V is o

Blas Infante presidió la Junta i eralista de Andalucía (J A) y participó 
en distintas candidaturas por el Partido epu licano ederal  Sin em argo  no 
consiguió representación parlamentaria  os puntos esenciales de su campa a po
lítica fueron  federalismo  la solución al caci uismo  la reforma del sistema elec
toral  de la economía y de la justicia  li ertad de ense an a  de matrimonio  etc

n  se reali ó un mitin de la Candidatura epu licano e olu
cionario ederalista Andalu a en l Viso del Alcor  con la participación de Blas 
Infante  los éroes del Plus ltra ( amón ranco y Pa lo ada) y el médico anar
uista  Pedro Vallina  en el Cerro del Mar ués  os resultados de esta candidatura 

fueron astante positi os en este municipio se illano  Cinco a os m s tarde  en 
 se cele ra un multitudinario mitin  organi ado por la C  de Pedro Vallina 

 MA IC  Jac ues  El anarqu ismo andaluz . Campe sinos y sindicalistas, 1868- 1936  Barcelona  
Crítica  
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y Blas Infante en el isue o Cerro de las Patitas  durante la campa a electoral para 
la elección del nue o go ierno de la ep lica  n l Viso  ay una a rumadora 
ictoria del rente Popular

E l n u e vo An d alu c is m o

a dictadura fran uista supuso el retorno al centralismo  o o stante  
los aires de cam io y modernidad llegaron a las facultades ispalenses en los a os 

 teniendo una participación muy acti a en el sindicato uni ersitario los futuros 
líderes andalucistas  Alejandro ojas Marcos y el isue o iego de los Santos

l em rión de los orígenes del primer partido político netamente andalu  
germina en  cuando un grupo creado en torno a la facultad de erec o de la 

ni ersidad de Se illa funda Compromiso Político de Andalucía Sociedad Anó
nima (CPSA)  registrado ajo la denominación oficial de Comercial  Promotora  
Sociedad Anónima  y elige una secretaría colegiada  integrada por Alejandro o
jas Marcos y uis ru uela  entre otros

l rote andalucista sigue desarroll ndose y en  se crea la Alian a 
Socialista de Andalucía (ASA)  ue surge tras una reunión en Mairena del Alcor  
en la ue estu ieron presentes Alejandro ojas Marcos  uis ru uela  iego de 
los Santos  Poco después  se pu lica en París del primer Manifiesto de Alian a 
Socialista de Andalucía  en el ue se pide la autonomía para Andalucía  n  
ASA se integra en la Junta emocr tica de spa a

as primeras ores erdi lancas rotan tras la muerte de ranco  en 
 pas ndose a llamar Partido Socialista de Andalucía (PSA)  os andalucistas 

fueron los primeros en ol er a pedir autonomía para Andalucía  concretamente 
en el primer mitin político democr tico ue se cele ró en Andalucía después de 
la Guerra Ci il  ue tu o lugar en el Casino de la posición de Se illa el  de 
fe rero de  Ante unas  personas  ojas Marcos concluyó con los gritos 
de li ertad  amnistía y estatuto de autonomía

a primera e periencia electoral del PSA se produjo en  cuando se 
presentó en coalición con el Partido Socialista Popular (PSP) de nri ue ierno 
Gal n  Aun ue la coalición o tiene  esca os en spa a (uno por C di )  el PSA 
no ocupa ninguno de ellos

 AB C   de julio de 
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l  de octu re de  el PSA e pone lo siguiente  Pedimos a los 
parlamentarios andaluces ue junto a todas las fuer as políticas presentes en An
dalucía con o uen al pue lo andalu  a una manifestación p lica en pro de la 
autonomía de Andalucía  Al día siguiente  la Asam lea de Parlamentarios An
daluces con oca la manifestación para el  de diciem re

a manifestación masi a del  de diciem re de  tu o en l Viso un 
pre m ulo de e cepción  l día antes  se cele ró una concentración de nidad 
Popular en el Se uero  rei indicando la autonomía plena para Andalucía  l acto 
central de este acto fue la lectura de un Manifiesto por parte de José Jiméne  
Aparicio  istoria i a del andalucismo  y escrito por José María de los Santos 

ópe  n él  se e ige la autonomía para Andalucía con el o jeti o de conseguir  
i ertad  Justicia y emocracia auténtica

l catedr tico de Antropología Isidoro Moreno se ala ue las masi as 
manifestaciones en las grandes ciudades de Andalucía y en Barcelona significa
ron sicamente la reafirmación p lica y cargada de ilusiones de la e istencia de 
Andalucía como país ue rei indica a ser tratado como tal

a cima electoral del PSA se produjo en las elecciones generales de  
o teniendo cinco diputados en el Congreso de los iputados  n dic o a o  en las 
elecciones municipales  el Partido Socialista de Andalucía o tiene la alcaldía de 
ayuntamientos destacados como el de Jere  (Pedro Pac eco) o el de Se illa ( uis 

ru uela)  entre otros

os andaluces sentían un agra io comparati o al no tener el mismo gra
do de autonomía ue catalanes y ascos  n este sentido  las oc o diputaciones 
pro inciales andalu as y el   de los municipios de la región se pronunciaron a 
fa or de canali ar la autonomía de Andalucía por la ía esta lecida en el artículo 

 de la Constitución de  por lo ue el referéndum era el tercer y ltimo 
re uisito e igido para el acceso a la autonomía ue esta lecía el citado artículo  

l referéndum tu o lugar el  de fe rero de  siendo con ocado por el Pre
sidente de Andalucía  afael scudero  ic a consulta supuso una gran ictoria 
moral para los autonomistas (PSO  PSA  PC )  pero una derrota legal  ya ue 
en Almería no se superó el leonino re uisito de conseguir el oto afirmati o de 
la mitad m s uno de todas las personas censadas en esta pro incia  inalmente  
tras un tortuoso proceso  pudo des lo uearse el acceso a la autonomía plena para 
Andalucía

 El Correo de Andalucí a   de octu re de 
 MO O AVA O  Isidoro  La G lobal iz ación y Andalucí a entre el mercado y la identidad  

Se illa  Merga lum dición y Comunicación   p  
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os andalucistas  ue adoptaron el nom re definiti o de Partido Andalu
cista (PA) a partir de  llegaron a tener cinco diputados en el Congreso   en 
el Parlamento andalu  dos en el Parlamento de Catalu a y un eurodiputado en el 
Parlamento uropeo de stras urgo  Se illa  la capital andalu a  a contado en su 
istoria con dos alcaldes andalucistas  uis ru uela y Alejandro ojas Marcos  

Pedro Pac eco  por otra parte  fue alcalde de Jere  durante  a os  os andalu
cistas tam ién lograron poder regional  ya ue fue lla e de Go ierno entre  y 

 un tiempo en el ue firmó una alian a con el PSO  ue permitió ue Manuel 
C a es presidiera Andalucía  a cam io de arias consejerías  l momento ue 
marca la caída en picado son las elecciones andalu as de mar o del a o  el 
PA uedó fuera del Parlamento de Andalucía  para no ol er

E l P artido Andalucista, ante sus continuos fracasos electorales, acordó en 
el Congreso de orremolinos del  de septiem re de  su disolución definiti
a  tras medio siglo de andalucismo

E l An d alu c is m o vi s u e ñ o 

a oposición al régimen fran uista en l Viso fue liderada desde los a os 
 por el PC  y por un grupo de jó enes ue conformarían posteriormente el n

cleo andalucista  as plataformas legales ue utili aron en su propósito  adem s 
de reuniones y actos clandestinos  fueron el mo imiento ju enil y cooperati ista  
Pe a Cultural os Alcores  Cooperati a de Vi iendas Santa María del Alcor  
Cooperati a de Consumo a nidad

os ermanos de los Santos impulsaron el génesis del andalucismo en 
l Viso a mediados de los  iego ( ) era médico cirujano y jefe del 

departamento de cirugía del Hospital Virgen del ocío  así como profesor titular 
de Anatomía de Patología uir rgica en la ni ersidad de Se illa  Como político  
fue diputado a Cortes ( )  eurodiputado ( )  concejal de los 
ayuntamientos de Se illa y l Viso del Alcor  y adjunto al efensor del Pue lo 
Andalu  Por su parte  José María ( ) fue sacerdote y sociólogo  director 
de la scuela ni ersitaria de ra ajo Social de Se illa y uno de los m s rillantes 
ideólogos del nue o andalucismo

l ec o de ue los ermanos de los Santos residieran a itualmente en 
Se illa propició ue un grupo de jó enes organi ara la estructura andalucista  a 
estructuración plena del andalucismo en l Viso se produjo en  integr ndose 
en ASA  l principal líder político fue José Jiméne  Aparicio  ue se con irtió en 
secretario general y en el primer candidato a la alcaldía en las primeras elecciones 
democr ticas
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L as  e le c c ion e s  d e  1979

l Viso era a finales de los  un pue lo de poco m s de  a itan
tes con a undantes rasgos de su desarrollo  la red de aguas residuales no esta a 
terminada  las calles periféricas carecían en muc os casos de alum rado p lico y 
pa imentación  las instalaciones sanitarias eran deficientes  etc

A estas primeras elecciones democr ticas desde la II ep lica concu
rrieron en l Viso tres partidos  C  PC  y PSA (el PSO  intentó presentar 
candidatura pero no lo consiguió al tener una dé il estructura)

l candidato de la C  fue el ltimo alcalde fran uista  arciso ópe  
de ejada  l de PC  Juan Holgado Calderón  peón de al a il ue se instala en l 
Viso junto a su familia a mediados de los a os  procedente de Ol era  estacó 
por liderar las protestas antifran uistas y llegó a ser detenido  encarcelado y tortu
rado por ello  l líder andalucista fue José Jiméne  Aparicio  de gran trayectoria 
en el mo imiento cooperati ista

os dos partidos de i uierda (PC  y PSA) llegaron a un acuerdo pre io 
seg n el cual la formación política m s otada o tendría la alcaldía con el apoyo 
del otro  con el firme propósito de ue el ltimo alcalde fran uista  candidato de la 

C  no alcan ara el poder

a candidatura fa orita era la andalucista  pero la comunista dio la sor
presa con una campa a puerta a puerta

os resultados electorales fueron los siguientes

P ARTID OS  
P OL Í TICOS

V OTOS P ORCE NTAJE S CONCE JA L E S

P SA  
C  

PC  

a coalición PC PSA (    concejales) dio la alcaldía a Juan Holgado 
Calderón  del Partido Comunista  entro del clima rom ntico de la época  todos 
los concejales  incluidos los de la oposición ( C )  desempe aron responsa ili
dades de go ierno
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l Viso e perimentó una radical transformación en esta legislatura 
( )  Casa de la Cultura y Ju entud  Par ue de la Constitución  Matadero  
mejoras en la red de agua  alcantarillado y red eléctrica  asfaltado de numerosas 
calles  construcción de un nue o recinto ferial

L e gis lat u ra 1983- 1987

a campa a electoral de  estu o repleta de no edades  esaparecía 
de la escena política local la C  e ingresa an el PSO  y Alian a Popular  Por 
otro lado  los dos partidos de go ierno  PC  y PSA  repitieron sus candidatos

os resultados fueron los siguientes

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S CAND ID ATOS
PCA PC Juan Holgado Calderón
PSA PA José Jiméne  Aparicio
PSO odolfo García ajardo
AP José Antonio Martín Beníte

al como podemos apreciar en la ta la anterior  el PC  con el alcalde 
Juan Holgado al frente  consiguió una amplia y aplastante mayoría a soluta frente 
al ue a ía sido su socio de go ierno  PSA  ue se desploma de  a  conceja
les  y los de utantes  PSO  y AP  ue o tu ieron otras dos concejalías  l é ito 
electoral del PC  se puede entender  tal como ocurrió en numerosos pue los de 
Andalucía  como un reconocimiento acia la gestión municipal sim oli ada en la 
figura del alcalde  l propio Juan Holgado afirmó lo siguiente al respecto  os 
resultados fueron injustos para el PSA y e cesi amente uenos para nosotros  

istía en a uella época  aun ue oy toda ía se sigue con esa idea  menos arrai
gada  de ue lo ueno y lo malo ue sucede en un pue lo es responsa ilidad del 
alcalde  y no se tiene en cuanta el papel  ni del propio grupo ni de la oposición

A partir de dic os comicios empie a un período de confrontación polí
tica y polari ación de la sociedad  l primer acontecimiento ue sim oli a dic a 
mo ili ación social es la intención del PC  en  de acer la ora le el  
de septiem re  festi idad local por cele rarse el día de la Patrona de la locali
dad  Santa María del Alcor  al ser una fiesta de escasa participación popular  y 
trasladarla al lunes después de la omería  sta decisión municipal pro ocó una 
inesperada reacción de la Hermandad de Santa María del Alcor  de la oposición 

  O S CH  ngel  Partidos políticos en la escena local  competencia e identificación en 
l Viso del Alcor  en SCA A S  Ja ier  coord  Contrapunt os sobr e P olí tica y D emocracia: 

Cultura, Soc iedad, y Ré gi men D emocrático  Junta de Andalucía   p  
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(liderada por el PA) y por numerosos ciudadanos  ue cerraron sus negocios el 
 de septiem re  cortaron y engalanaron las calles  reali aron c ocolatadas en la 

noc e anterior  y potajes  así como participando masi amente en la procesión de 
la Patrona por las calles del pue lo  n definiti a  se genera un nue o ritual fes
ti o  oy suficientemente consolidado  ue con ierte el día de Santa María del 
Alcor  el  de septiem re  en el día grande de las isue as y los isue os  

ic o con icto coincidió con la remodelación de la Pla a del Ayuntamiento y la 
acusación al e uipo de go ierno de uitar la imagen del Cora ón de Jes s  lo ue 
pro ocó otra reacción social y política ante esta supuesta medida ue i a tomar el 
PC  considera anticlerical  Sin em argo  el fenómeno ue produjo una mayor 
polaridad social y política fue el con icto de la instalación de un Centro de Salud 
M  con el pue lo ecino  Mairena del Alcor  en  n un primer momento  
el mapa sanitario de la Junta de Andalucía esta lecía un Centro de Salud en l 
Viso para la ona sica Viso Mairena  l alcalde socialista de Mairena  Manuel 
Bustos  presiona a la administración autonómica  del mismo color político  para 
ue el Centro de Salud M  se construya en su pue lo  a Consejería de Salud cede 

y modifica el mapa sanitario  ste cam io de decisión pro oca la reacción de los 
isue os  liderados por su alcalde  Juan Holgado  ue se manifiestan masi amente 

en Se illa (unas  personas) y en l Viso (unas )  con el lema l Centro 
de Salud de l Viso  en su sitio

Ante el con icto  la Junta pone una fec a límite para ue los dos pue
los se pongan de acuerdo  el  de septiem re  n los días pre ios  la dirección 

pro incial del PC  decide cam iar de estrategia y apoyar la creación de una ona 
mancomunada entre los dos pue los con la creación de una serie de ser icios 
comunes  pero con la instalación del Centro de Salud en Mairena  l cam io de 
opinión del alcalde pro oca un nue o fenómeno de polari ación política entre los 
partidarios de la ona mancomunada (I  y PSO ) y los ue defendían la construc
ción del Centro de Salud en l Viso (PA y muy tímidamente AP)

a dura oposición política del Partido Andalucista pro oca ue el al
calde de I  con o ue un referéndum para el  de diciem re para consultar a la 
po lación  l PA reali a una fero  campa a pro Centro de Salud  liderada por el 
popular iego de los Santos  apelando a la dignidad de los isue os y acusando 
al go ierno municipal de uerer con ertir a l Viso en una arriada de Mairena  

a participación popular en el referéndum fue masi a  con m s del  
del censo electoral  l resultado fue aplastante  el   de los isue os decidieron 
ue el Centro de Salud se construyese en l Viso  por lo ue el PA salió refor ado 

y el alcalde desacreditado  

 I bí d.  p  
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L e gis lat u ra 1987- 1991

os andalucistas salieron refor ados de los con ictos anteriores y la 
campa a electoral de  fue muy dura  tildando al alcalde de traidor  con con
tinuas alusiones a la luc a andalucista por el Centro de Salud y a Mairena como 
referente del agra io comparati o

l PA decidió presentar a la alcaldía a José Cala uig  persona muy popu
lar en la po lación por su profesión de maestro y por ser el impulsor del Ateneo 
Popular y la Ca algata de eyes Magos  o o stante  las encuestas preelectorales 
da an la mayoría a soluta a I  y unos discretos resultados  con tan sólo  conce
jales  al PA  Ante este panorama electoral  el PA decide ue el eurodiputado iego 
de los Santos  muy popular en l Viso  fuera de n mero  en las listas electorales

os resultados de las elecciones de  fueron los siguientes

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S CAND ID ATOS

         AP            José Pére  Martín
         P A           José Cala uig
        I CA           Juan Holgado
        PSO             odolfo ajardo
       P C             Julio S nc e

a ictoria del PA fue pírrica  por un estrec o margen de  otos  pero 
suficiente para el nom ramiento de José Cala uig como alcalde  al a stenerse el 
edil popular en la otación del primer pleno de la legislatura

as principales acciones del go ierno andalucita durante esta legislatura 
fueron  monumento a la eco era  como sím olo de la mujer tra ajadora isue a  
fundación de una empresa de ur anismo municipal (G SAM)  concesión de la 
Medalla de la illa a la Patrona  solución a los pro lemas de los asureros ilegales 
(ingreso en la Mancomunidad de Ser icios de os Alcores) y de la contamina
ción de los po os de la localidad (suministro de agua pota le  tras el ingreso en 
el Consorcio de Aguas del Huesna)  creación del Polígono Industrial Poli iso  
campa a municipal pro Centro de Salud

I  presentó una moción de censura frente al alcalde  pero ésta no tu o 
é ito
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L e gis lat u ra 19 91- 1995

l Partido Andalucista ol ió a presentar como candidato a la alcaldía 
a Pepe Cala uig  del mismo modo ue I  ue ol ió a repetir candidato  Juan 
Holgado

os resultados electorales fueron los e puestos en la ta la siguiente

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S
         P P            
         P A           
        I CA           
        PSO             

l Partido Andalucista consiguió una ictoria electoral de  puntos por
centuales frente a su principal ri al  I  pero no consiguió la alcaldía al pactar 
este ltimo partido con el PSO  liderado por Manuel Góme  siendo nom rado 
alcalde  Juan Holgado Calderón

L e gis lat u ra 1995- 1999

l Partido Andalucista presentó un nue o candidato a las elecciones de 
 sustituyendo como ca e a de cartel a Cala uig por rancisco Vergara  a 

erosión de la figura política de Juan Holgado  tras  a os de alcalde  dio la ic
toria a los andalucistas

os resultados electorales fueron

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S
         P P            
         P A            
        I CA            
        PSO             
        U P AN              

l Partido Andalucista consigue la a stención de los dos concejales del 
Partido Popular  por lo ue es nom rado alcalde  rancisco Vergara Huertas  s 
un go ierno en minoría (  concejales)  pero es una candidatura tran uila  sin los 
duros enfrentamientos políticos de anta o
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L e gis lat u ra 1999- 2003

l Partido Andalucista presenta nue amente como candidato al alcalde 
rancisco Vergara  n cam io  I  renue a su lidera go  presentando a rancisco 

Alga a como nue o líder

os resultados se distri uyeron del siguiente modo

CAND ID ATU RA V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S
         P P            
         P A            
        I CA            
        PSO             

l Partido Andalucista pacta con el PSO  entrando los dos concejales 
socialistas (Alonso alcón y Manuel omíngue ) en el go ierno municipal

a legislatura es sosegada  sin grandes so resaltos

E l d e c live  an d alu c is t a d e s d e  2003

as elecciones de  suponen el fin del ipartidismo singular ue e is
tía en l Viso  PA I  l desgaste de am as formaciones  la irrupción de un líder 
jo en en el PSO  (Manuel García)  la profunda reno ación del PA  la decisión de 

rancisco Vergara de no presentarse a la reelección  etc  fa orecen ue el Partido 
Socialista  formación política ue resulta ictoriosa en las elecciones autonómicas 
y generales  se con ierta en el nue o partido egemónico en la localidad  alcan
ando la alcaldía durante  a os consecuti os

Juli n l are  secretario general del PA  propone un ue o Andalucis
mo con una nue a generación de políticos  n l Viso  José Jes s Jiméne  con 
gran e periencia como concejal e ijo de un istórico del partido  se con ierte en 
el nue o líder y candidato a la alcaldía actuando de puente entre el Andalucis
mo istórico y la nue a generación  Supuso una reno ación o una ruptura con 
el andalucismo istórico  isten entre los andalucistas opiniones para todos los 
gustos
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os resultados electorales se distri uyeron de la siguiente forma

CAND ID ATU RAS V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S
PSO A        
I V CA        

P A         
P P        

l de acle electoral fue importante  perdiendo  otos  casi  puntos 
porcentuales y cuatro concejalías  con respecto a los pasados comicios

a crisis del partido a ni el general y la posición egemónica del PSO  
local fa orecieron a ue continuaran los malos resultados electorales

n las elecciones de  se recurrió a un istórico del partido  el e al
calde José Cala uig  para intentar re ertir la situación  pero los resultados conti
nuaron siendo negati os

CAND ID ATU RAS V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S
PSO A        
I V CA        

P A         
P P       

l PSO  consiguió una a rumadora mayoría a soluta y el PA continuó 
con la tendencia negati a (perdió  otos   puntos porcentuales y una con
cejalía)

Carlos Ja ier García fue el candidato en las elecciones de  conti
nuando la tendencia negati a

CAND ID ATU RAS V OTOS CONCE JA L E S P ORCE NTAJE S
PSO A        
I V CA       

P P        
P A           
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n esta ocasión  se perdieron  otos   puntos porcentuales y una 
concejalía  o o stante  tras un de ate en el seno del partido  se decidió entrar en 
el go ierno municipal apoyando al PSO  de Manuel García  ue con dic o pacto 
se asegura a la mayoría a soluta

Carlos Ja ier García fue nom rado teniente de alcalde y concejal de edu
cación  fiestas  deportes y sanidad

Para las elecciones de  el Partido Andalucista se renue a y elige 
como candidato a Alcora Vergara  Sin em argo  el undimiento de la organi ación 
a ni el general y los malos resultados en las elecciones autonómicas fa orecen un 
de ate so re la con eniencia o no de presentar candidatura  n la Asam lea de 

 de mar o  por amplia mayoría  los dirigentes del Partido Andalucista decidie
ron no presentarla  a desaparición del Partido Andalucista pocos meses después 
supuso el fin de una organi ación ue ofreció a l Viso del Alcor dos alcaldes  
estando en el go ierno  en diferentes etapas  durante  a os
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RE SU ME N

H emos que rido aprove char la oportunidad que  nos brinda la celebració n de estas X V I  J or-
nadas de H istoria y P atrimonio de la provi ncia de Sevi lla, que  se dedican de forma especial 
a la administració n local y la democracia, con motivo de los cuarenta años  de la constitu-
ción de las primeras corporaciones democr ticas en  para poner de manifiesto el papel 
que  han j ugado las diputaciones provi nciales en la preserva ción del patrimonio documental 
conserva do en nuestros archivos  municipales. N os centramos en el P lan de O rganiz ación 
y D escripción de Archivos  Municipales puesto en marcha por la D iputación de Sevi lla en 
1981 que  salvó y reva loriz ó unas fuentes documentales imprescindibles para la H istoria en 
general pero en particular para la H istoria Local, obj eto de estas j ornadas. 

P ALAB RAS CLAV E : Archivos  municipales, D iputación P rovi ncial de Sevi lla.

AB STRACT

e anted to ta e ad antage of t e opportunity o ered y t e cele ration of t ese t  
J ourneys of H istory and H eritage of the provi nce of Sevi lle, w hich are dedicated in a special 
w ay to local administration and democracy, on the occasion of the forty years of the consti-
tution of t e first democratic corporations in  to ig lig t t e role played y pro incial 
councils in preservi ng the documentary heritage conserve d in our municipal archive s. W e 
focus on the O rganiz ation and D escription of Municipal Archive s P lan launched by the P ro-
vi ncial Gove rnment of Sevi lle in 1981 that save d and reva lued some essential documentary 
sources for H istory in general but in particular for Local H istory, obj ect of these j ourneys.

K E Y W O RD S: Municipal archive s, P rovi ncial Gove rnment of Sevi lle.

LAS D I P U TACI O N E S P RO V I N CI ALE S Y  LO S P RO GRAMAS 
D E  CO O P E RACI Ó N  CO N  LO S ARCH I V O S MU N I CI P ALE S: E L 
P LAN  D E  ARCH I V O S MU N I CI P ALE S D E  LA D I P U TACI Ó N  D E  
SE V I LLA
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H emos que rido aprove char la oportunidad que  nos brinda la celebración 
de estas X V I  J ornadas de H istoria y P atrimonio de la provi ncia de Sevi lla, que  se 
dedican de forma especial a la administración  local y la democracia, con motivo 
de los cuarenta años  de la constitución de las primeras corporaciones democrá ticas 
en  para poner de manifiesto el papel ue an jugado las diputaciones pro-
vi nciales en la preserva ción del patrimonio documental conserva do en nuestros 
archivos  municipales, que  constituyen las fuentes documentales imprescindibles 
para la H istoria local, obj eto de estas J ornadas y de la ASCI L. 

E n el momento en que  se celebran las primeras elecciones democrá ticas 
para constituir las corporaciones locales, después del largo período del franqui s-
mo  no e istía en spa a legislación específica en materia de arc i os y patrimo-
nio documental,  má s allá  del artículo 105, b)  de la Constitución de 1978, que  dice 
que  la ley regulará  “ el acceso de los ciudadanos a los archivos  y registros adminis-
trativos ” . E s decir, e staba todo por hacer.

E n el caso de Sevi lla, la primera corporación provi ncial salida de las 
urnas uedó constituida el  de a ril de  ajo la presidencia de Manuel del 
V alle Aréva lo. La Comisión de Cultura presidida por Amparo Rubiales, aprobó 
el P lan de O rganiz ación y D escripción de Archivos  municipales de la provi ncia 
de Sevi lla, a propuesta de la que  era entonces la j efa del Servi cio de Archivo y 
P ublicaciones, Antonia H eredia H errera.  Se ponía en marcha un plan de asistencia 
técnica a los municipios pionero en E spaña  y q ue dio sus frutos inmediatos, que  se 
vi eron plasmados en la publicación de los inve ntarios de esos archivos , dentro de 
la colección “ Archivos  Municipales Sevi llanos” . 

In t rod u c c ión :  los  Arc h ivos  M u n ic ip ale s

E ntendemos por archivo municipal el conj unto orgá nico de documen-
tos producidos o recibidos en el ej ercicio de sus funciones por un ayuntamiento 
siendo sus documentos de titularidad públ ica y formando parte del patrimonio 
documental español .

Al margen de las atribuciones que  los estatutos de autonomía otorgan 
a las comunidades autónom as en materia de archivos , la competencia sobre los 
archivos  municipales radica en los propios ayuntamientos. E stá  recogido en la le-
gislación específica en materia de arc i os y patrimonio documental y en la propia 
legislación de Régimen Local, desde la Ley de P atrimonio H istór ico E spañol  de 
1985 a toda la normativa  autonóm ica posterior. E sta legislación  recoge, de una u 
otra forma, la obligación de los ayuntamientos de conserva r adecuadamente sus 
documentos para que  sirva n tanto de antecedente para la gestión administrativa  
como de fuente para la in estigación científica
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Los archivos  municipales no son sól o instituciones culturales, sino que  
la función archiv ística permite a los ayuntamientos la fundamentación de los an-
tecedentes, derechos y obligaciones y da seguridad j urídica de las activi dades y 
procedimientos de la administración m unicipal.

Sin embargo y precisamente esta autonomía total de los ayuntamientos 
dej a a su criterio la creación del servi cio de archivo como uno má s de competen-
cia municipal  ya ue la legislación igente no clasifica como ser icios p licos 
mínimos”  a los archivos , c omo es el caso de las bibliotecas. 

Como otras activ idades de competencia municipal, su ej ercicio está  con-
dicionado por la vol untad política de los gestores municipales y por las disponi-
bilidades presupuestarias. Ayuntamientos con escasos recursos económ icos para 
proporcionar servi cios a una población cada ve z  má s enve j ecida y menos nume-
rosa, difícilmente pueden prestar esos servi cios y mantener esa infraestructura si 
no es en forma de agrupación o con ayudas de tipo técnico y económ ico de otras 
administraciones, s obre todo de las D iputaciones.

La Constitución  español a y toda la legislación que  regula la adminis-
tración local  configura las iputaciones Pro inciales como entidades de coope-
ración supramunicipal en el á mbito territorial de una provi ncia.  E s, por lo tanto, 
su competencia fundamental, la asistencia y la cooperación j urídica, económ ica 
y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económ ica 
y de gestión, fundamentalmente a los de población inferior a 20.000 habitantes. 

sta cooperación se manifiesta  entre otras formas  con el asesoramiento jurídico  
económ ico y técnico y en la ej ecución de  obras y servi cios.

Los programas de organiz ación de archivos  municipales desarrollados 
por las iputaciones Pro inciales se configuran como programas de apoyo eco-
nóm ico y técnico para la prestación de un servi cio municipal: el servi cio de ar-
chivo. D e forma general, son programas en los que  se contempla, por una parte, 
la organiz ación de los archivos , activi dad gestionada directamente por las propias 

iputaciones y  por otra  se esta lece una línea de ayudas destinadas a tal fin  e 
esta forma, esa competencia se desarrolla en la doble ve rtiente de cooperació n 
económ ica y asistencia técnica.
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L e gis lac ión

- Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las B ases del Régimen Local
y la Ley 27/ 20 13, de 27 de diciembre, de racionaliz ación y sostenibilidad de la 
Administración ocal  ue a modificado algunos aspectos de la anterior y en las 
ue se definen las competencias tanto de los municipios como de las pro incias

E ntre las competencias municipales relacionadas en el art. 25 de la ley 
7/ 85, lo má s q ue se acerca a los archivo s es un apartado dedicado al U rbanismo: 
planeamiento, gestión, ej ecución y disciplina urbanística. P rotección y gestión del 
P atrimonio histór ico ( bienes inmuebles)  y otro que  es la promoción de la cultura 
y equi pamientos culturales, si entendemos los archivos  solo como entidades cul-
turales. 

(art  ) os municipios de er n prestar  en todo caso  los ser icios si-
guientes:

a) E n todos los municipios: alumbrado públ ico, cementerio, recogida de
residuos, limpiez a v iaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcanta-
rillado, a cceso a los núc leos de población y pa vi mentación de  las ví as públ icas. 

b) E n los municipios con población superior a 5.000 habitantes, ademá s:
parque  públ ico, bi blioteca públ ica y tratamiento de residuos. 

c) E n los municipios con población superior a 20.000 habitantes, ade-
má s: protección civi l, eva luación e información  de situaciones de necesidad social 
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exc lusión social, pre-
ve nción y e xt inción de  incendios e instalaciones deportiva s de uso públ ico. 

Como apreciamos ni tan siqui era en aque llos de población superior es-
tablece como obligatorio el servi cio de archivo. Y  continúa , diciendo que  en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes será  la D iputación provi n-
cial o entidad equi va lente la que  coordinará  la prestación de los siguientes servi -
cios: a)  Recogida y tratamiento de residuos, b)  Abastecimiento de agua potable a 
domicilio y eva cuación y tratamiento de aguas residuales, c)  Limpiez a vi aria, d)  
Acceso a los núc leos de población, e)  P avi mentación de ví as urbanas y f)  Alum-
brado públ ico.

Como se puede apreciar ya ni siqui era aparece la biblioteca, mucho me-
nos el archivo, como servi cio municipal al que  prestará n su cooperación las dipu-
taciones provi nciales.

- La Ley 5/ 2010, de 1 1 j unio de Autonomía Local de Andalucía, sí con-
templa entre las competencias municipales, la elaboración, aprobación y ej ecución 
de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos , museos y 
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colecciones museogr ficas  am ién en esta ley se recoge ue la pro incia ten-
drá  competencias en las siguientes materias: 1. Carreteras provi nciales. 2. Los 
archivos  de interés provi ncial. 3. Los museos e instituciones culturales de interés 
provi ncial. E sta ley j unto a la de racionaliz ación de la administración local regula 
la forma de cooperación de las diputaciones con los municipios en la prestación de 
los servi cios de competencia municipal.

ey  de  de junio  de Patrimonio Histórico spa ol y ey
 de  de no iem re  de Patrimonio Histórico de Andalucía  incluye a los 

archivos  locales como instituciones del patrimonio histór ico andaluz .

- Ley 7/ 201 1, de 3 novi embre, de D ocumentos, Archivos  y P atrimonio
ocumental de Andalucía  (modificada por la ey  de  de octu re y por la 

Ley 1/ 201 4, de 2 4 de j unio, de Transparencia P úbl ica de Andalucía)  recoge que  los 
documentos producidos por las entidades locales son de titularidad públ ica y que  
los archivos  de las entidades locales está n integrados en el Sistema Archiví stico 
de Andalucía. E n su artículo 49, dedicado a los archivos  de las entidades locales 
de Andalucía, r egula que :

1. Las entidades locales de Andalucía garantiz ará n la prestació n de los
servi cios de archivo de ntro de su á mbito territorial.

2. Cada entidad local establecerá  su propia red de archivos , que  incluirá
los de sus entes vi nculados o dependientes.

3. Los archivos  de las diputaciones provi nciales y de los ayuntamientos
de municipios con má s de 15.000 habitantes deberá n estar a cargo de personal con 
la cualificación y ni el técnico ue sea necesario, de acuerdo con la normativa  que  
resulte de aplicación.

4. Las entidades locales podrá n mancomunarse para la prestació n de los
servi cios de archivo.

5. La Administración de la J unta de Andalucía promove rá  el estableci-
miento de medidas q ue contribuyan a la conserva ción del P atrimonio D ocumental 
de Andalucía y a la prestación de los servi cios de archivo de las entidades locales.  

- Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo  común
de las administraciones públ icas y Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de régimen j u-
rídico del sector púb lico. Regula las relaciones del ciudadano con las administra-
ciones públ icas mediante procedimientos úni camente electróni cos, y obliga en un 
horiz onte cercano a la creación de  un archivo úni co electróni co.
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An t e c e d e n t e s  d e l P lan  d e  Arc h ivos  M u n ic ip ale s  d e  la p rovi n c ia d e  S e vi lla

Las D iputaciones nacen en el siglo X I X , como instituciones intermedias 
entre el E stado y los municipios colaborando con estos en la prestación de los ser-
icios sicos a la ciudadanía  y teniendo como fin ltimo el fomento y desarrollo 

de la provi ncia.

Con este principio nacen los planes de organiz ación de archivos  muni-
cipales del siglo pasado en la década de los 80, teniendo que  reconocer que  las 
diputaciones de Sevi lla y después H uelv a fueron pioneras en Andalucía. P ero hay 
iniciativa s previ as que  por su singularidad, son de interés expone r aquí , ademá s de 
que , como ve remos después, los planes de archivos  de los años  80 beben en estas 
fuentes al desarrollar y poner en prá ctica algunas de estas propuestas.

- 1924. Reglamentos para la ej ecución del E statuto Municipal ( 22 y 23
de agosto) , entre las obligaciones del Secretario, “ cuando no hubiese Archive ro, 
custodiar y ordenar el Arc i o municipal  de iendo  donde no e ista clasificación 
y catalogación de documentos y expe dientes, realiz ar esta labor en un plaz o má xi -
mo de un año” .... “ Remitir al Gobernador Civi l, para su custodia en la D iputació n 
provi ncial, una  copia del inve ntario...”  

- 194 5, circular de 10 de febrero,  de la D irección General de Administra-
ción Local ( B O P  de Sevi lla, 24 febrero 1945) , por la que  se dispone que  se requi e-
ra a las corporaciones locales al cumplimiento del reglamento de 1924, remitiendo 
en el plaz o de dos meses a las diputaciones los inve ntarios de sus archivos  puestos 
al día. 

Se pone de relieve  que , aunque  en algunos casos, los archivo s de los 
municipios se encuentran bien custodiados, las má s de las ve ces, está n desaten-
didos y expue stos a su desaparición. E l E statuto P rovi ncial de 1 925 incluía como 
competencia de las diputaciones los establecimientos e instituciones que  promo-
vi esen el fomento de la cultura públ ica, y en tal sentido se consideraba el cuidado 
diligente de los archivos  locales y recuerda que  de haberse cumplido el reglamento 
de 1924, en todas las diputaciones se dispondría de inve ntarios completos de todos 
los arc i os locales  A uellas de erían clasificar los in entarios  separadamente 
por municipios. Se proponen incluso dar cursos a Secretarios y otros empleados 
públ icos que  se formarían como archive ros para la conserva ción  y “ para la difu-
sión de  las má s interesantes manifestaciones de la rique z a documental”

U na nueva  Circular de 23 de mayo de 1945 ( B O P  de Sevi lla 4 j unio 
) amplía el pla o por las dificultades ue tanto ayuntamientos como diputa-

ciones habían encontrado para cumplir con la obligación de la circular, ademá s se 
acuerda qu e los inve ntarios por el momento se limitarían a documentos en perga-
mino, en escrituras antiguas y en legaj os de documentos antiguos o por testimoniar 
hechos importantes para la historia del pueblo. Ante la evi dencia de que  los fun-
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cionarios encargados de tal tarea no poseían la capacitación necesaria, se establece 
una plantilla con los datos mínimos a aportar: 1º . ¿ E xi sten documentos escritos en 
pergamino en ese Archivo?  ¿ Cuá ntos?  2º . ¿ E xi sten libros de papel escritos en tipos 
antiguos?  ¿ Cuá ntos?  3º . ¿ E xi sten legaj os de documentos antiguos?  ¿ Cuá ntos?  4º . 
A pesar de los caracteres de la letra ¿ se pudieran precisar la fecha y el asunto de 
que  tratan los libros y documentos indicados?

-  II Asam lea de Instituciones de Cultura de las diputaciones pro-
vi nciales.  (Valencia   octu re )1 .  E n esta Felipe Mateu Llopis, director 
de la B iblioteca Central de Cataluña , presentó una ponencia sobre las fuentes do-
cumentales de cará cter municipal que  es interesante reseña r dado que  la Asamblea 
asumió sus propuestas como conclusiones para eleva r a la D irección General de 
Administración L ocal. 

E n una primera parte, expone  la situación del tesoro documental español , 
para centrar la atención en que  es la j urisdicción municipal la propietaria de una 
parte considerable de ese tesoro, poniendo el énfasis en que  es la “ poseedora de 
los má s antiguos archivos  de la nación,  exc luyendo los eclesiá sticos” . “ E l va lor 
de los archivos  municipales es incalculable para la historia de la administración. 
E n ellos se encuentran papeles de obligación, libros del servi cio real, pregones, 
repartimientos, aloj amientos, cuentas de va lores, libros de marave dís, posesiones 
de tierras del concej o, apeos,…” . Repasa la situación de los archivos  locales por 
regiones entre ellas Andalucía, pe ro se limita a las capitales de Sevi lla y Má laga. 

P ropone una cuestionario úni co para todos los archivos  municipales en 
el que  se recogería información  sobre: balance de lo perdido y conserva do des-
pués de la Guerra Ci il  estado de conser ación  planificación de la ordenación y 
catalogación, posibilidad de concentración de fondos municipales, su publicación 
y coordinación interprovi ncial para el aprove chamiento de estas fuentes para la 
historia nacional. 

A partir de este diagnós tico en una segunda parte, Mateu aborda la labor 
a realiz ar en los archivos  municipales. Tarea ambiciosa cuya lectura recomiendo, 
pero de la que  qui ero destacar qu e se establecen muchos de los principios que  han 
presidido los planes de organiz ación de archivos  municipales de las diputaciones 
que  hoy funcionan por toda la geografía español a: necesidad de personal, gastos de 
desplaz amientos, m aterial, e qui pamientos, r estauración, f ormación de  personal,..

a Asam lea asumir  como suyas las conclusiones en cuyo punto final se 
insta a las diputaciones provi nciales “ a consignar en sus P lanes de Cooperación a 
los Serv icios Municipales, cantidades destinadas a subve ncionar la conserva ción, 
custodia, m ej oramiento o instalación de  los archivos  municipales” .

1  S  Arc i o de la iputación Pro incial de Se illa (A PS )  iputación  AG leg  
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D esconoz co el grado de cumplimiento de todas las propuestas, pero al 
menos en el caso de la D iputación de Sevi lla y de la documentación conserva da 
en su Archivo, los secretarios cumplieron má s o menos con la obligación del re-
glamento de 1924 y de la circular de 19 45. H ay numerosos ej emplos, en fechas 
tan dispares  como  (Casaric e o l eal de la Jara)   (Carmona)  o ya 
tan tardío como 1973 ( Coria del Río) . Como caso exc epcional, el Ayuntamiento 
de B adolatosa optó en 1943 por el depós ito de su fondo histór ico en el Archiv o 
de la D iputación . Se trataba de ocho legaj os, con la documentación má s antigua, 
que  fueron reintegrados al Archivo Municipal en el año 2000, una ve z  organiz ado 
gracias al P lan de archivos  de la D iputación s evi llana.

- 1979. Censo-guía y estadística de los archivos  de la provi ncia de Sevi -
lla, del Centro de I nformación D ocumental de la Subdirección General de Archi-
vos  del Ministerio de Cultura2  . Se pretendía la creación de un banco de datos, cen-
traliz ado en Madrid, que  recogiera aspectos fundamentales sobre los archivos  de 
diez  provi ncias, entre ellas la de Sevi lla por su importancia documental e histór ica. 

n el caso se illano  se lle ó a ca o ajo la dirección de Manuel omero allafigo 
entre el 1 de septiembre de 1979 y el 31 de enero de 1980 y fue publicado en la 
revi sta Archivo H ispal ense. Al tratar los archivos  municipales concluía que  “ decir 
que  las condiciones de conserva ción y mantenimiento de estos son lamentables, 
nos acerca fielmente a la realidad  Suciedad  amontonamiento de los documentos 
en meros almacenes sin ningún acondicionamiento, sin estanterías, afectados por 
plagas, sustracción de documentos, como consecuencia de la falta de inve ntarios 
y de control sobre el acceso, etc. E l censo nos da una vi sión muy certera, salvo 
algunas honrosas exc epciones, del panorama que  encontramos en la provi ncia de 
Sevi lla y que  podía hacerse ext ensivo, sin temor a equi voc arnos al resto de las 
provi ncias del país. E n este escenario se pondrá n en marcha en los años  ochenta 
los primeros planes de organiz ación de archivos  municipales, entre ellos el de 
Sevi lla en 1981. 

L os  p rogram as  d e  organ iz ac ión  d e  arc h ivos  m u n ic ip ale s  e n  la ac t u alid ad  

ntendiendo por programas de organi ación  a uéllos con una planifi-
cación y dirección técnica centraliz adas, gestionados por una unidad administra-
ti a o técnica determinada y cuya finalidad es ordenar  clasificar y descri ir los 
archivos  municipales enclava dos en el territorio de su competencia3 .

2  RO ME RO  TALLAFI GO , Manuel y otros. “ E l censo-guía de los archivos  de la provi ncia de Sevi lla” . 
Archivo H ispal ense, 1979, t . L X I I , n. 191, pp. 9- 45.
3  ALCALD E  MARTÍ N -CALE RO , Carlos. “ E l servi cio de archivo en los peque ños  municipios 
español es: una panorá mica general”  en Congr eso I nternacional de Archivos M unicipal es. Los archivos 
municipal es en una sociedad abi erta. Valladolid, del 10 al  14 de  marz o de 2003.
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Los primeros programas en ponerse en marcha fueron los desarrollados 
por las D iputaciones P rovi nciales de P onteve dra, Sevi lla y Murcia y por la D ipu-
tación Foral de Guipúz coa, cuyos orígenes se remontan a 1980- 1981. Les siguió 
el de la D iputación de H uelva  ( 1982) . Los de P onteve dra, Guipúz coa, H uelva  y 
Sevi lla han llegado a organiz ar la totalidad de los archivos  municipales de sus 
respectiva s provi ncias.

Los datos que  se expone n a continuación proceden de una ponencia que  
Carlos Alcalde Martín Calero, j efe del serv icio de Archivo de la D iputación P ro-
vi ncial de V alladolid presentó al Congreso I nternacional de Archivos  Municipales, 
en 2003,  titulada “ E l servi cio de archivo en los peque ños  municipios español es: 
una panorá mica general” . E n dicha ponencia daba una vi sión general para todo el 
país sobre la implantación, desarrollo y resultados de los planes de archivos  mu-
nicipales puestos en marcha por las diputaciones provi nciales y forales desde los 
años  80 hasta el año 2003. P artiendo en todos los casos de una situación desastrosa 
en cuanto al estado de conserva ción y organiz ación de los archivos  municipales, 
nos da una vi sión global y de conj unto del funcionamiento de estos programas que  
se concibieron para salva r este rico patrimonio documental, aportando una infor-
mación de incalculable va lor para conocer el estado de los archivos  municipales 
en la totalidad del país, a partir de datos que , en la mayoría de los casos, no está n 
publicados y sól o obran en memorias e informes de los servi cios gestores en cada 
administración y qu e le fueron facilitados a Carlos Alcalde por los archive ros y 
archive ras de diputaciones y comunidades autónom as. 

Las instalaciones y los equi pamientos son precisos para poder hablar de 
un arc i o pero sicamente es necesario personal cualificado y de acuerdo con la 
forma en que  este personal ha trabaj ado en los planes de organiz ación de archivos  
municipales, e stablecemos dive rsos modos de gestión:

- Archive ros itinerantes o de z ona ( AI ) : H uelva , Sevi lla, Z aragoz a ( rela-
ción l aboral con la D iputación) .

- Archive ros mancomunados o comarcales ( AM) . ( relación laboral con la
mancomunidad, c aso de H uelva ) .

- Contrataciones de personal en prá cticas y contrataciones laborales
eve ntuales ( CL) .

- P rogramas de becas ( P B ) .

- Contrataciones administrativa s de los trabaj os técnicos con empresas
( CA) .

- Subve nciones para la contratación de  archive ros ( SB ) .
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O tros modos de gestión son: mediante el depós ito de la documentación 
en un archivo supramunicipal, mediante conve nios ( Cataluña , Madrid, V iz caya) ;  
mediante subve nciones ( comunidades autónom as)  para la organiz ación de los do-
cumentos o para la contratación de  archive ros.

Con c lu s ion e s

-  E l núm ero total de municipios del país son 8.125, de los que  7.718
tienen una población menor de 20.000 habitantes, dato a tener en cuenta ya que  a 
esos municipios que  son los que  tienen menor capacidad económ ica y de gestión, 
es a los que  dirigen las diputaciones provi nciales sus activi dades de asistencia 
técnica. 

Podemos afirmar ue ese estado lamenta le del ue a l amos al prin-
cipio ha mej orado notablemente en un importante núm ero de ayuntamientos. Car-
los Alcalde para el año 2003 da ba las siguientes cifras, di stinguiendo entre: 

a) Archivos  organiz ados: son archivos  que  podemos considerar accesi-
bles, poseen instalaciones adecuadas e instrumentos de descripción y desde 1980 
son muchos los que  tienen esta consideración . Si sumamos los archivos  organi-
z ados en municipios español es menores de 20.000 habitantes por programas de 
organiz ación obtendríamos un resultado de 2.8 38 archivos  municipales organiz a-
dos  lo ue significa el  de los municipios espa oles menores de  a-
itantes  ste porcentaje aumentaría al  a medio pla o  cuando los programas 

de organiz ació n en marcha culminen sus trabaj os en todos los municipios de sus 
respectivos  territorios. 

b) Servi cios de archivo consolidados: Las noticias relativa s a estos servi -
cios son muc o m s modestas  Se lograron identificar un total de  ser icios 
de arc i o consolidados  el  de los municipios menores de  a itantes  

ste porcentaje se incrementaría al  si consider ramos la totalidad de los 
archivos  de los municipios menores de 20.00 0 habitantes de las provi ncias con 
programa de organiz ación con interve nción sobre la documentación de nueva  pro-
ducción.
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P rogram as  d e  organ iz ac ión  d e  arc h ivos  m u n ic ip ale s

P rovi n c ia /  
Com u n id ad  
Au t ón om a

Añ o d e  
in ic io d e l 
P rogram a

M u n ic ip ios  
m e n ore s  
d e  20.000 

h abt s .

Arc h ivos   
organ iz ad os

M an t ie n e  s e rvi c io  
d e  arc h ivo M od o d e  

ge s t ión 4 4

Can t id . % S í/ No Nº

Álava 50 50 100 Sí 50 AM

Alic an t e 1990 44 34,92 N o P B

As t u rias 1990 70 28 40 Sí 20 CA

Barc e lon a 1990 272 128 47,05 Sí CL

Bu rgos 1995 N o CA

Cád iz 1984 21 12 57,14 N o CL

Ciu d ad  e al 1988 97 25 27,17 N o CL

Cu e n c a 1991 237 74 31,22 Sí 74 P B

C. a. D e  
E xt re m ad u ra

100 N o CL

Galic ia 1988 209 N o P B

Gu ad alaj ara 1989 249 49 Sí 49 SB / CL

Gu ip ú z c oa 1980 100 N o CL

H u e lva 1982 78 78 100 Sí 78 SB / AI

Jaé n 1994 98 5 5,10 N o

C. A. D e  L a 
Rioj a

1997 171 49 N o CA

M allorc a 1991 47 34,04 Sí CL

C. A. D e  
M u rc ia

1980 31 20 N o CL

C. F . D e
Navar ra

1985 225 N o SB / CA

P ale n c ia 188 47 25 N o CA

P on t e ve d ra 1980 57 57 100 Sí 57 CL

S alam an c a 223 Sí 223 CA

S e vi lla 1981 92 92 100 Sí 92 AI

C. A. d e  
V ale n c ia

1984 373 57 12,58 N o CL/ P B

V allad olid 1993 224 107 47,7 Sí 107 CA

Z aragoz a 1983 291 Sí AI

TOTAL : 4353 2281 52,40 12 1 1 1 4

Fuente: ALCALD E  MARTÍ N  CALE RO , C arlos: “ E l servi cio de archivo…”
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P lan  d e  Organ iz ac ión  d e  Arc h ivos  M u n ic ip ale s  d e  la p rovi n c ia d e  S e vi lla

A partir de los datos del censo-guía de los archivos  de la prov incia de 
Sevi lla del año 1979, se inicia una 1ª  fase de urgencia, encaminada a salva r de una 
pérdida qu e se percibía como inevi table en el estado en que  se encontraban los 
archivos . Se pretendía organiz ar los documentos y confeccionar sus instrumentos 
de descripción , recogiendo desde la documentación municipal má s antigua ( en 
algunos casos nos retrotraemos al siglo X I V )  hasta el año 1975, fecha que  se es-
tableció como tope para separar el fondo llamado histór ico del administrativo;  es 
decir, documentación que  aú n no había perdido su vi gencia administrativa  y era 
necesaria para la gestión de l Ayuntamiento.

E n esta primera fase los trabaj os técnicos los realiz aban becarios baj o 
la dirección de la j efa del Servi cio de Archivo y P ublicaciones,  Antonia H eredia 
H errera. 

Los primeros municipios en los q ue se intervi no fueron los de Marchena, 
Camas y Lora del Río4 , municipios que  hoy no está n dentro del P lan al igual que  
otros archivos  de municipios de población superior a los 20.000  habitantes, pero 
cuyo vol umen documental y la importancia de sus documentos para la historia 
local hacían necesaria una rá pida interve nción. E stos son también los casos de 
Carmona, É cij a, M orón de  la Frontera o D os H ermanas.

Fruto de esta primera fase fue la colección “ Archivos  Municipales Sevi -
llanos” , editada por la D iputació n, en cuyos 18 núm eros, se publicaron los inve n-
tarios de  arc i os  l olumen de documentos recuperados y organi ados sumó 
un total de  ml

n una segunda etapa  ue a arca de  a  aparece la figura del  
arc i ero de ona  n  la iputación consciente de las dificultades para ue 
los ayuntamientos crearan plaz as de archive ros, dota en su propia plantilla de fun-
cionarios cuatro plaz as de ayudantes de archivo, con la función  de archive ros de 
ona  con la finalidad de mantener organi ados y descritos los arc i os de los mu-

nicipios de la provi ncia, preferentemente de menos de 20.000 habitantes, de forma 
ue puedan prestar un ser icio p lico como cual uier otra oficina municipal  

D esde el año 2002 los archive ros de z ona son funcionarios de carrera y 
está n adscritos orgá nica y funcionalmente al Servi cio de Archivo y P ublicaciones 
del Á rea Cultura y Ciudadanía, baj o la direcció n de la que  esto suscribe. Los archi-
ve ros de z ona  no tienen una presencia estable y permanente en los Ayuntamientos, 
sino temporal y rotatoria, manteniendo una tutela permanente para cualqui er asun-
to técnico relacionado con el archivo.

4  I nventario de los archivos de M archena, Camas y Lora del Rí o. D irección Antonia H eredia H errera. 
Archivos  Municipales Sevi llanos, n. 1. S evi lla: D iputación , 1983
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La fase má s reciente, que  podríamos denominar de normaliz ación, co-
mien a en  con la firma de con enios entre la iputación y cada uno de los 
ayuntamientos adscritos al P lan, con la condición de ser menor de 10.000 habitan-
tes. E n estos conve nios se recogen los compromisos que  adqui eren ambas insti-
tuciones para la prestación del servi cio de archivo ( asesoramiento, instalaciones, 
organiz ación, equi pamiento, gestión documental, descripción, difusión, etc) . E n 
la actualidad, después de la úl tima renova ción de los conve nios suscritos con los 
ayuntamientos en   municipios est n ad eridos al Plan a los ue prestan 
asistencia cuatro archive ros/ as de z ona: Felisa Casado Guillén, N ieve s Martín Sil-
va , Mª  Luisa P edrero H artillo y Santiago Real H eredia. E n este periodo se han 
organiz ado 4.237 m l de documentación.

U n paso má s en esta etapa de normaliz ación ha sido la aprobación por 
parte de los ayuntamientos de ordenanz as reguladoras del Archivo Municipal, a 
propuesta del Servi cio de Archivo de la D iputación. E stas ordenanz as se caracte-
riz an por ser las primeras normas que  reconocen la exi stencia de un servi cio de 
Archivo. 

También a este periodo corresponde la implantación de una aplicación 
informá tica desarrollada por el Servi cio de Archivo de la D iputación y la Sociedad 
P rovi ncial de I nformá tica I N P RO , denominada Archiv@ . G estión de archivos, que  
funciona en el entorno del portal provi ncial, y que  ha permitido la informatiz ación 
de todos los instrumentos de descripción de los archivos  municipales incluidos en 
el plan de la D iputación. E stá n disponibles para su consulta en el portal w eb del 
Servi cio de Archivo y P ublicaciones en w w w .di pusevi lla.e s/ archivo,  donde ade-
má s se está  publicando aque lla documentación digitaliz ada de los archivos  mu-
nicipales incluidos en el P lan de la D iputación, e n particular las actas capitulares.

H ay que  destacar que  el trabaj o archiví stico de este plan dio como re-
sultado un cuadro de clasificación nico para todos los arc i os municipales de 
Se illa  cuadro de clasificación ue fue la ase para la posterior apro ación de 
un cuadro de clasificación adoptado por pr cticamente los arc i os de todas las 
entidades locales español as, tanto diputaciones como ayuntamientos en el seno de 
la Mesa de Trabaj o de Archivos  de la Administración L ocal. 

P or úl timo, un dato importante para eva luar el grado de consolidación 
ha sido la creación de plaz as de archive ros/ as en las plantillas de los ayuntamien-
tos, en núm ero de  Alcal  de Guadaíra  Ara al  Bormujos  Brenes  Cantillana  
Carmona, D os H ermanas, É cij a, E spartinas, Gerena, La P uebla de Caz alla, La 
Rinconada, Lebrij a, Lora del Río, Los P alacios y V illafranca, Mairena del Alcor, 
Mairena del Alj arafe, Marchena, Morón de la Frontera, O suna, P ilas, San J uan de 
Az nalfarache, U trera, Tocina, Tomares y V illave rde del Río.
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Cifra escasa teniendo en cuenta ademá s que  la Ley 7/ 201 1 de Archivos  y 
P atrimonio D ocumental de Andalucía dice que  los archivos  de municipios de má s 
de  a itantes contar n con personal técnico cualificado  Pla as en muc os 
casos mal dotadas económicamente y mal clasificadas  mi tas (arc i o y i lio-
teca) ;  los ayuntamientos siguen sin considerar prioritarias la creación de plaz as 
de archive ros/ as en sus plantillas;  no ha sido el mismo caso para otras categorías 
profesionales ( trabaj adores sociales, a rqui tectos, pe riodistas,...)   

Conclusiones finales

S E V IL L A
N º  municipios 105
1ª  fas e 1981- 1989
P ersonal B ecarios ( Licenciados en H istoria. M á ster Archivos )
Financiación Mixt a D iputación- Ayuntamientos
P ublicación r esultados Archivos  Municipales Sevi llanos 
Con s olid ac ión 1993
P ersonal 4 a rchive ros/ as de z ona, pl antilla de la D iputación 
Actualidad  municipios (menos  a ) con enios con iputación
D ifusión w w w .di pusevi lla.e s/ archivo
Archive ros/ as munici-
pales en plantilla

E n los primeros años  de funcionamiento del P lan de Archivos  de la D i-
putación de Sev illa se salva ron de una destrucción casi inevi table, se organiz aron 
y pusieron a disposición de los usuarios y la ciudadanía importantes vol úm enes 
documentales fundamentales para conocer la historia de la provi ncia. E n la actua-
lidad algunos de los archivos  municipales cuentan con archive ros en las plantillas 
de los ayuntamientos  y podemos decir ue el   de los fondos documentales 
municipales disponen al menos del inve ntario del archivo hi stór ico. 

Se ha recuperado un importante patrimonio documental que  ha de tener 
continuidad a travé s de una serie de actuaciones bá sicas que  son:

- la preve nción ( instalaciones y equi pamientos adecuados)

- la difusión del patrimonio documental ( publicaciones, inve stigación,
vi sitas, e xpos iciones,…)

- la restauración de  documentos.
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E n esta larga trayectoria que  hemos recorrido desde los años  ochenta 
del pasado siglo hay que  rendir un tributo de gratitud a todas las personas que  
han participado en las distintas fases de los planes de organiz ación de archivo s 
municipales;  en primer lugar a Antonia H eredia, impulsora del plan y que  fue 
capaz  de aunar los esfuerz os de las distintas administraciones implicadas;  pero 
muy especialmente, a todos los becarios y becarias, archive ros y archive ras, que  
han trabaj ado en estos archivos . Cuando empez aron no había estudios reglados de 
archiví stica, su formación fue eminentemente de cará cter prá ctico, se aprendía a 
diario, se corregía y se innova ba según las necesidades. E llos han formado las pri-
meras promociones de archive ros y archive ras de nuestra comunidad, abriendo el 
camino, nada fá cil, a todos los que  vi nieron detrá s.  Así pues, a todos ellos, gracias.
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D ocumentación a fectada por termitas. 

E stado que  podía presentar cualqui era de los archivos  municipales antes de su interve nción.
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D epó sito de Los Molares antes 
de su organiz ación.

Archivo de  Los Molares después 
de su organiz ación.

Tomares antes de la interve nción. L a documentación s e encontraba 
amontonada en un palomar en el edificio del Ayuntamiento
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U mbrete. E l Archivo M unicipal en la actualidad Archivo M unicipal de Castilblanco de los Arroyos

E l Archivo M unicipal de La Campana
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Archiv o Municipal de La Roda de Andalucía antes de una de sus fases de organiz ación.

Archivo M unicipal de Alanís.
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Archivo M unicipal de Salteras.

Tareas de digitaliz ación de  documentos de diferentes archivos
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E xpos ición c elebrada en Constantina con documentación de  su Archivo M unicipal en 2003.

E xpos ición c elebrada en B adolatosa en el año 2000 c on motivo de  la 
entrega de documentación hi stór ica de su Archivo m unicipal que  se 

encontraba depositada en el Archivo de  la D iputación de  Sevi lla
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P lano  de planta y alz ado de la iglesia parroqui al de La Campana ( 1595) , 
conserva do en el Archivo M unicipal y restaurado en 1991.

P rivi legio rodado de Alfonso X  ( 1272) , c onserva do en el 
Archivo M unicipal de La P uebla del Río y restaurado por el 

Instituto Andalu  de Patrimonio Histórico en 
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D E  SE V I LLA D U RAN TE  LA P RI ME RA D É CAD A D E  AY U N -
TAMI E N TO S D E MO CRÁ TI CO S. CRÓ N I CA D E L P RO CE SO  D E  
SE GRE GACI Ó N 1

J osé Antonio FÍ LTE R RO D RÍ GU E Z

RE SU ME N

Cuatro nú cleos de población de la provi ncia de Sevi lla se han conve rtido en municipios a 
lo largo de los cuarenta años  de ayuntamientos democrá ticos, entre ellos Caña da Rosal que  
el 27 de agosto de 1986 se independiz a del Ayuntamiento de La Luisiana, gracias al decreto 
de segregación aprobado por el Consej o de Gobierno de la J unta de Andalucía, después de 
un proceso de cerca de cuatro años  de gestiones y reivi ndicaciones. 

A lo largo de esta comunicación se analiz a el proceso que  hiz o posible que  Caña da Rosal 
se convi rtiera en el municipio 103 de la provi ncia, así como otros intentos de segregación 
del municipio al que  ha pertenecido desde su fundación a mediados del siglo X V I I I , por 
colonos centroeuropeos, dentro del proyecto ilustrado auspiciado por el rey Carlos I I I  y el 
limeño P ablo de O lavi de.

P LAB RAS CLAV E : Segregación, a yuntamiento, e xpe diente, pr oceso, m unicipio.

AB STRACT

Four population centres in the provi nce of Sevi lle have  turned into municipalities in forty 
years of democracy in tow n councils. Among them Caña da Rosal, w hich became indepen-
dent from La Luisiana on 27 th August 1986, thanks  to a decree passed by the Andalusian 
Gove rnment and after four years of claims and negotiations.

The process w hich let Caña da Rosal become the 103 th municipality in the P rovi nce of Se-
vi lle w ill be analysed below . W e w ill also exa mine other attempts to segregate from the 
municipality they belonged to since they w ere founded by Central E uropean settlers in the 
middle of the 18 th century, w ithin the proj ect of E nlightenment sponsored by K ing Charles 
I I I  and P ablo de O lavi de, w ho came from Lima.

K E Y W O RD S: independence  to n council  case file  process  municipality

1  P arte de esta comunicación fue publicada, por su autor, en el libro Cañada Rosal. Cróni ca del sigl o 
X X , Tomo I I . P or su temá tica, relacionada con las J ornadas, se ha considerado conve niente incluirla 
en estas Actas.
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A lo largo de los cuarenta años  de Ayuntamientos democrá ticos, en la 
provi ncia de Sev illa cuatro núc leos de población, cuatro aldeas con voc ación de 
pueblos, han conseguido la categoría de municipios. E l primero q ue se segregó fue 
Caña da Rosal del municipio de La Luisiana en el año 1986, le precedió E l Cuervo 
que  se independiz a de Lebrij a en el año 1992, le sigue I sla Mayor que  en 1994 lo 
hace de La P uebla del Río y, por úl timo, en octubre de 2018, E l P almar de Troya, 
que  se segrega de U trera después de un largo proceso administrativo y burocrá tico 
que  lo ha conve rtido en el municipio 106 de  la provi ncia de Sevi lla.

Muchas de las segregaciones municipales traen detrá s una larga trayecto-
ria de vi ej as aspiraciones y reivi ndicaciones que  han marcado el deve nir de los nú -
cleos de población que  las demandan hasta conseguir lo que  legítimamente creen 
les corresponde.

E ste es el caso de Caña da Rosal, una de las N ueva s P oblaciones creadas 
por el rey Carlos I I I  con colonos centroeuropeos en la segunda mitad del siglo 
X V I I I , perteneciente a la feligresía de La Luisiana y que  una ve z  derogado el Fue-
ro por el que  regulaban estas poblaciones en 1835 pasa a pertenecer a la provi ncia 
de Sevi lla, de ntro del municipio de La Luisiana.

N o habían transcurrido má s de qui nce años  de este acontecimiento cuan-
do ya tenemos noticias de la petición de los ve cinos de Caña da Rosal solicitando 
su segregación  del municipio matriz . Gracias al Acta de P leno de la Corporación 
Municipal de La Campana celebrado el 17 de agosto del año de 1851, presidido 
por su Alcalde don Manuel María P elayo, podemos conocer esta reivi ndicació n 
del pueblo carrosaleño 2 .

E n este P leno, entre otros asuntos, se debate sobre la conve niencia o per-
j uicios de la segregación que  “ pr etende la Aldea de Cañada Rosal de la matriz , 
La Luisiana” .

E sta cuestión se incluye en el O rden del D ía de la Sesión P lenaria por in-
dicación del Gobernador Civi l de la P rovi ncia, el cual requi ere a este Ayuntamien-
to para que  informe ( posiblemente por ser municipio colindante de La Luisiana)  
sobre la conve niencia de la separación de la entonces aldea de Caña da Rosal del 
municipio de La Luisiana.

l Pleno se manifiesta a fa or de dic a segregación argumentando ue 
Caña da Rosal tendrá  un aumento progresivo de ve cinos y caudales, habría má s 
protección y seguridad y, lo que  má s llama la atención del text o, “ por  que  salen de 
la esclavitud de La Luisiana” .

2  Archivo Municipal de La Campana, Actas Capitulares, Lib. 14 ( 1838 -185 2) . Agradez co a los 
compañe ros J oaquí n Caro y Alberto I sardo su generosidad por facilitarme el acuerdo plenario.
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E l text o íntegro de dicho documento es el siguiente:

“ Sobr e la segr egac ión de Cañada Rosal de La Lui-
siana:

Acuerdo de Ayuntamiento. En la villa de La Campana 
en diez  y siete de Agos to de mil ochocientos cincuenta y uno: Se  
reunieron en estas Casas consistoriales los Se ñores que  com-
pone n el Ayuntamiento Constitucional de la misma que  abaj o 
firmarán y se expresan al margen, presididos por el Sr. Alcalde 
D . M anuel M arí a P elayo, que  ante mí  el inf rascrito Se cretario
se celebr ó l a Se sión s igui ente:

Se vio, aprobó y firmó el Acta anterior.

Cañada Rosal. En esta S esión se dio cuenta por  mi el 
inf rascrito Se cretario en virtud de orden del Sr . P residente de la 
orden del Sr . G obe rnador de esta P rovincia, f echa siete de J ulio 
úl timo, y par ticularmente de lo pr evenido en la Regl a qui nta en 
qu e se le pr eviene a este Ayuntamiento de su inf orme raz ona-
do, sobr e la conveniencia o pe rj uicios de la segr egac ión que  
pr etende la Aldea de Cañada Rosal de la matriz , La Luisiana: 

ien enterado Sumcd a la expresada solicitud y por los deseos 
del Sr . G obe rnador, pr evia la opo rtuna conf erencia en la que  
tuvieron Sum cds pr esente los conocimientos pr opi os que  tiene 
de ambas  pobl aciones de conf ormidad acordaron ver, inf ormar 
como inf orman a dicho Sr . ser indudabl e la conveniencia de la 
separ ación de La Luisiana la Aldea de Cañada Rosal, erigi é n-
dose esta en pobl ación como así  lo solicitan sus vecinos que  se 
obl igan a costear su P resupue sto M unicipal  aunque  con corto 
aumento, no solo porque será pequeño sino porque a el mismo 
contribuy en a La Luisiana;  erigi da en po bl ación indepe ndiente 
es fuera de duda que dicha Aldea encontrará un aumento pro-
gresivo en vecinos y caudal y por consiguiente más beneficioso 
y út il a el Estado, tambi é n por que  por  aque lla par te en cierto 
modo desierta habría más protección y seguridad a los vecinos 
y transeúnt es por  la mayor custodia del té rmino, por que  por  
aque llos sitios por  lo común son las correrí as de los malhe-
chores, vagos y rateros. Como se ha experimentado tal vez se 
cortarí a si no el todo, mucho [ …]  su pobl ación por  el mayor in-
teré s mayor obl igac ión y mayor respons abi lidad: La Luisiana 
por  si y situada en la carrera no pu ede atender a este pr ef erente 
obj eto;  tampoc o se le sigue  pe rj uicio en la creación de pobl a-
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ción Cañada Rosal y si alguno repor ta por  la supe rioridad si 
otra [ …]  que son las razones más poderosas y convincentes  
la utilidad que  repor ta al Estado por  la mayor pr ospe ridad en 
bi enes y pobl ación y por  que  salen de la esclavitud de la Lui-
siana que  ef ectivamente pue de así  llamarse. Suf riendo unos 
enormes pe rj uicios e incomodidades. Si endo así  segur o que  de 
este modo no se aumentara la p obl ación en ningún concept o;  
es cuanto pueden y deben informar a dicho Sr. con certificación 
de este par ticular” .

D esconocemos las raz ones que  esgrime el núc leo de Caña da Rosal para 
solicitar la segregación qui nce años  después de ser derogado el Fuero de las N ue-
va s P oblaciones e integrarse en el fuero comú n, al igual que  desconocemos los 
motivos  por lo que  esta iniciativ a no prosperó . N uestra bús que da en el Archivo 
Municipal de La Luisiana y en el Archiv o de la D iputación P rovi ncial ha sido in-
fructuosa, en el primero por exi stir va cíos administrativos  de esta época de nuestra 
historia y en el segundo porque  casi toda la documentación relacionada con el 
siglo X I X  en la provi ncia se perdió e n el incendio que  tuvo l ugar en el año 1906.

Sí se dispone de las Actas de P lenos del Ayuntamiento de La Luisiana 
correspondientes al año de 1850, siendo Alcalde del municipio Luis María B aena 
y como Alcalde pedá neo de Caña da Rosal Antonio E scamilla. D e este año pasa-
mos al año de 1 853, año que  rige los destinos del municipio J osé de Cá rdenas y un 
año después, en el año 1854 se turnan tres alcaldes sucesiva mente, J osé Tamarit 
Lópe z , L uis María B aena y J uan Sá nchez  García. 

D e cualq uier forma este importante documento encontrado sobre la his-
toria de Caña da Rosal nos demuestra que  la aspiración o reivi ndicación de segre-
gación o independencia de los ve cinos de Caña da Rosal no es algo que  coincide 
con la llegada de los primeros ayuntamientos democrá ticos sino que  ha sido una 
reivi ndicación que  ha estado latente a lo largo de toda su historia. 

Caña da Rosal ve  cumplida su vi ej a aspiración el 27 de Agosto de 1986, 
cuando el Consej o de Gobierno de la J unta de Andalucía, presidido por el socialis-
ta J osé Rodríguez  de la B orbolla y Camoyá n, aprobaba el decreto de segregación 
por el que  Caña da Rosal se independiz aba del municipio matriz  de La Luisiana, y 
se conve rtía en el municipio 103 de  la provi ncia de Sevi lla.

Con ello se culminaba un proceso que  se inicia cerca de cuatro años  atrá s, 
concretamente el 12 de novi embre de 1 982 cuando la primera Corporación Mu-
nicipal de la democracia, que  preside el carrosaleño Antonio Méndez  Rodríguez , 
se pronuncia sobre la segregación en un P leno celebrado este día, mostrá ndose a 
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favor  de la misma3 . E n dicha sesión se da lectura al escrito que  presenta la Aso-
ciación de V ecinos “ B las I nfante”  de Caña da Rosal, referente a la dependencia 
administrativa  que  el núc leo de Caña da Rosal tiene respecto de La Luisiana, por 
ser ésta la capitalidad del municipio en donde reside el Ayuntamiento  Manifiesta 
la Asociación de V ecinos al respecto la conve niencia y necesidad de que  se inicie 
un estudio sobre las posibilidades de segregar el núc leo de Caña da Rosal del mu-
nicipio matriz  de La Luisiana y se constituya en municipio independiente, funcio-
nando mientras tanto la Tenencia de Alcaldía de esta población con el enví o a la 
misma periódi camente de un funcionario del Ayuntamiento.

Conocida por parte de los señor es miembros de la Corporación Munici-
pal la petición que  formula la Asociación de V ecinos de Caña da Rosal, hace uso 
de la palabra el Teniente de Alcalde de dicha localidad, P ablo Lópe z  Martín, mos-
trando su apoyo a las pretensiones de la Asociación y de patentiz ar la conve niencia 
y el interés que  supondría la independencia administrativa  de Caña da Rosal en 
orden a los intereses de los tres núc leos de población que  constituyen el municipio 
en la actualidad y la

“ eliminación de las rivalidades de todo tipo que  tra-
dicionalmente ha existido y aún existe entre estos núcleos que 
en la mayoría de las ocasiones no ha supuesto más que una 
pa raliz ación de la acción pol í tica del M unicipi o cuando no las 
f rustraciones de pr oyectos y realiz aciones de obr as” 4 .

Tras su interve nción se somete a vot ación la propuesta, siendo aprobada 
por la totalidad de los concej ales presentes, mostrando éstos el interés y la con-
ve niencia que  dicha segregación supondría para el municipio y de forma especial 
para el núc leo de Caña da Rosal.

Asimismo se acuerda se efectúe  un estudio previ o sobre la segregación 
y sus consecuencias por parte del funcionario J uan U trilla Ferná ndez . E studio que  
se concretaría m s adelante en un magnífico e pediente de segregación de ital 
importancia para la consecución de  Ayuntamiento para Caña da Rosal.

Celebradas las segundas elecciones municipales de la democracia y 
constituida la nueva  Corporación Municipal el 23 de mayo de 1983, se retoma 
el tema de la segregación en el P leno que  se celebra el 3 de j unio5 . E n este P leno 
3  Archivo M unicipal de La Luisiana ( en adelante, AMLL) , Acta Capitular 12/ 1 1/ 1982.
4  I bí d.
5  AMLL, Actas Capitulares 3/ 6/ 1983.
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tiene lugar el primer enfrentamiento entre los dos grupos municipales que  integran 
la actual Corporación. E l motiv o, la pregunta que  formula el portavoz  del P CE -
P CA, I gnacio Freire, a la presidencia, interrogando por qué  no se ha incluido como 
urgente en el orden del día de la sesión el asunto relacionado con la segregación 
de Caña da Rosal para conve rtirse en Ayuntamiento independiente. E l portavo z  
socialista  Santiago Conde  responde ue considera a surdo ratificar en un pleno 
lo que  ha sido uno de los puntos de la campaña  electoral de su partido. También 
inter iene el destacado concejal comunista iego Ménde  el cual manifiesta ue 
la petició n había sido formulada por su grupo con un obj etivo fundamental, el que  
considerando el tema de suma importancia fuera incluido en el primer pleno cele-
brado por la nueva  corporación “ lo que  dej arí a pat ente la voluntad de la misma de 
dar solución a un pr obl ema que  en lo sucesivo va a ser el cabal lo de bat alla del 
gr upo c omunista” 6 .

E l 1 de J ulio de 1983 se celebra Sesión O rdinaria de P leno en la que  en 
el punto no eno del Orden del ía figura a “ SE G REG ACI Ó N  D EL N Ú CLEO D E 
CAÑ AD A ROS AL D E EST E M U N I CI P I O P ARA CON ST I T U I R OT RO I N D EP EN -
D I EN T E” .

D e dicha acta y dada la importancia histór ica de este P leno copiamos 
literalmente lo que  en la misma se transcribe:

Inicia el tema a que se refiere el presente punto el 
Concej al del G rupo Comunista D . D iego M é ndez  M olina y ma-
nifiesta al respecto que es la intención de su grupo que por la 
actual Corporación se ratificase el acuerdo adoptado por la 
anterior en relación  con la segr egac ión de Cañada Rosal de 
este té rmino par a constituir un M unicipi o indepe ndiente por  
las razones de todos conocidas. Manifiesta el Sr. Méndez Mo-
lina que es consciente de la importancia del tema y de las difi-
cultades que van a surgir para conseguir el resultado final de 
la segregación por lo cuál los trámites deben iniciarse cuanto 
antes, debi endo crearse urge ntemente una Comisión de segui -
miento que  estarí a p residida por  el Sr . Alcalde, dos miembr os 
del G rupo Soc ialista, dos miembr os del G rupo Comunista y un 
rep resentante de las Asociaciones de Vecinos de Cañada Rosal 
y La Luisiana. Esta Comisión tendrí a el cometido de llevar a 
cabo un estudio compl eto sobr e las p osibi lidades de manteni-
miento de un Ayuntamiento en Cañada Rosal, como asimismo 
las relativas al actual una vez  ef ectuada la segr egac ión de Ca-

6  I bí d.
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ñada Rosal, un estudio del té rmino municipal  en el supue sto 
de llevarse a efecto la segregación y en definitiva recabar toda 
la inf ormación pos ibl e ante Organi smos o pe rsonas a qui en 
compe ta par a que  dicha Comisió n adqui era los elementos de 
j uicios necesarios par a hacer su pl anteamiento de una f orma 
seria y raz onada. Q ue una vez  ef ectuado el estudio en cuestión, 
para lo que se estima suficiente un plazo de dos meses y medio, 
contados desde la f echa, el mismo sea elevado a la Consej erí a 
de P olí tica T erritorial e I nf raestructura de la J unta de Andalu-
cí a a ef ectos de resolución.

I nterviene el 1º  T eniente de Alcalde D . S antiago Con-
de álvez y manifiesta que está totalmente de acuerdo con la 
pr opos ición del gr upo Comunista. Q ue a su j uicio los miembr os 
de la Corpor ación de los gr upos  Soc ialistas y Comunistas de-
ben ser los Tenientes de Alcalde de cada grupo y finalmente se 
diera comienzo rápidamente a la recogida de firma a los veci-
nos así  como a la toma de contactos con miembr os de la Cor-
poración de Villafranca del uadalquivir que está realizando 
una ge stión s imilar.

El Concej al D . M anuel G óm ez  H idalgo pr opone  que  
se ef ectúe  una encuesta a nivel de todo el té rmino en la que  se 
pr egunt e si el vecino qui ere realmente dicha segr egac ión.

P or unanimidad de los señores asistentes se acuer-
da ratificar el acuerdo de segregación de Cañada Ro-
sal como M unicipi o indepe ndiente adopt ado por  la ante-
rior Corpor ación, así  como suscribi r en su totalidad la 
pr opue sta f ormulada por  D . D iego M é ndez  M olina en nom-
br e del gr upo Comunista con las matiz aciones introduci-
das por D. Santiago Conde álvez, del grupo Socialista 7 .

E l 29 de j ulio de este mismo año se celebra otro P leno con un fuerte en-
frentamiento entre los dos grupos municipales, con la segregación como fondo. E l 
1º  Teniente de Alcalde Santiago Conde, portavoz  del grupo Socialista, denuncia 
las opiniones ve rtidas por el grupo Comunista en un periódi co local editado por di-
cho grupo con el título de “ Ayuntamiento 83”  , las cuales son consideradas por el 
grupo Socialista como ofensiva s y faltas de ve racidad. E n dicho artículo se vi ene a 
decir, má s o menos, que  tanto el Alcalde como el grupo socialista que  encabez a, no 
7  AMLL, Acta Capitular 1/ 7/ 1983.
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tenían muy claro el tema de la segregación y por lo tanto no era un obj etivo priori-
tario a conseguir  sta acusación sentó muy mal en las filas socialistas defendiendo 
que  si así fuera no lo habrían incluido en su programa electoral.  Continúa  Conde 
Gá lve z  con la lectura del periódi co, mostrando su disconformidad con todas aque -
llas afirmaciones ue a su juicio carecen de realismo y de ética, exigiendo una 
rectificación por parte de los responsables del periódico 8 .

Contesta al Sr. Conde Gá lve z , en nombre del grupo Comunista, el conce-
jal iego Ménde  y manifiesta ue 

“ considera ridí culo que  este asunto haya sido llevado 
a P leno y que  resulta increí bl e la poc a capac idad del gr upo So -
cialista par a encaj ar cualqui er tipo de crí tica, lo que  a su j uicio 
obedece a un exceso de poder y que la democracia empieza por 
el respeto a la opinión de los demás y que en el periódico sólo 
se vierten opi niones y que  no acept an que  nadie les diga cóm o 
y de qué  f orma tienen que  opi nar” 9 .

Continúa  D iego Méndez  manifestando que  su grupo no piensa entrar en 
polémica y que  no piensan retractarse en absoluto de lo que  se dice en el men-
cionado periód ico, suscribiendo todo su contenido. Terminada su expos ición los 
cuatro concej ales del grupo Comunista deciden leva ntarse y abandonar el P leno1 0 .

E l dos de diciembre de este año nueva mente se lleva  a P leno el tema de 
la segregación  en esta ocasión para presentar a éste las firmas recogidas en los 
núc leos de població n de La Luisiana, E l Campillo y Caña da Rosal solicitando 
la incoacción del expe diente encaminado a conseguir la segregación de Caña da 
Rosal del municipio matriz .

urante arios meses se recogieron cientos de firmas de ecinos de los 
tres núc leos, especialmente de Caña da Rosal, apoyando la segregación. Concre-
tamente  en a uisiana y l Campillo se recogieron y conta ili aron  firmas 
y en Caña da Rosal sobrepasaron el millar ( contabiliz adas en el expe diente 1021 
firmas)  llo tiene una e plicación lógica dado ue el n cleo m s interesado en el 
tema era el ue m s tenía ue comprometerse en la recogida de firmas y m s se 
trabaj ó pa ra conseguirlas.

8  AMLL, Acta Capitular 29/ 7/ 1983.
9  I bí d.
1 0  I bí d.
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E n las cabeceras de cada folio aparecía el siguiente text o:

Los abajo firmantes, vecinos del Municipio de La 
Luisiana, mayores de edad, atenié ndose a lo que  marca la Ley 
de Ré gi men Local vige nte en sus artí culos 15 y 20 y en el ar-
tí culo 20 del Regl amento de P obl ación, nos adherimos a los 
acuerdos tomados por  unanimidad, por  la Corpor ación M u-
nicipal del Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana de fechas 12 
de noviembr e de 1982 y 1 de j ulio de 1983, por  el se acuerda 
solicitar LA SE G REG ACI Ó N  D E CAÑ AD A ROSA L D EL T É R-
M I N O M U N I CI P AL D E LA LU I SI AN A P ARA CON ST I T U I R 
AY U N T AM I EN T O I N D EP EN D I EN T E” .

E l P leno, una ve z  comprobado que  la mayoría de los ve cinos del muni-
cipio está n a favor  de la segregación, acuerda, una ve z  má s, se incoe expe diente 
de segregación pa ra Caña da Rosal, pa ra constituirse en municipio independiente.

A partir de aquí  se inicia un largo periplo de desplaz amientos a Sevi lla, 
E l E j ido, I sla Mayor, Cór doba, etc. para mantener innumerables reuniones y en-
trevi stas buscando conve ncer, con argumentos y circunstancias, a políticos y altos 
cargos con competencias en la J unta de Andalucía de que  Caña da Rosal reunía 
todas las condiciones indispensables para constituirse en municipio independiente 
y caminar por sí sola. Muchas horas de trabaj o, discusión, idas y ve nidas para 
intentar conve ncer a todos de que  este nú cleo de población estaba má s que  prepa-
rado para cambiar el rumbo de su historia.

U n intachable expe diente de 22 2 folios, redactado por el carrosaleño 
J uan U trilla, funcionario y Secretario H abilitado del Ayuntamiento de La Luisiana, 
donde se incluye la siguiente documentación:

• Acuerdo de 12- 1 1- 82, aceptando propuesta segregación formulada Asocia-
ción de  V ecinos “ B las I nfante”  de Caña da Rosal.

• Acuerdo 2- 12- 83 a cordando iniciación e xpe diente de segregación.

• Acuerdo de 1- 7- 83 designación Comisión de Seguimiento E xpe diente de Se-
gregación.

• Certificación n mero de miem ros de la Corporación Municipal ue acuerdan
la segregación.

• scrito de ecinos ue ratifican la segregación (firmas)
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• P ropuesta de la Comisión de  Seguimiento.

• Memoria sobre solve ncia del Ayuntamiento.

• Informe so re medios necesarios para cumplimiento fines Ayuntamiento

• P royecto de divi sión de  bienes.

• Certificación n mero de a itantes ( a uisiana   l Campillo  
Caña da Rosal: 2521) .

• Certificación n mero de electores

• Certificaciones egistros de la Propiedad

• Relación d e bienes comunales.

• Relación d e préstamos.

• Relación d e Funcionarios y P ersonal Laboral del Municipio.

( Funcionarios: J uan U trilla Ferná ndez , J esús  Gutiérrez  García, Francisco Gutié-
rrez  V illa, J uan Caro P alma, Rafael Romero O lmo, Manuel Llamas Ruiz , Rafael 
Selfa Gonz á lez , Florencio Alcalde Rosa, E ladio Fuentes Rodríguez , Francisco 
D oblas J iménez , J osé I sla Ferná ndez  y Salva dor Gordillo Fuentes.

Personal la oral  afael ern nde  Martíne  Purificación Martín trilla  Amparo 
Rive ro B acter,  J uana O lmo Fuenmayor, J osefa P igner J iménez  y Salva dor Serrato 
V illasanta) .

• Certificación dando cuenta del e pediente de segregación

• Certificación n mero de miem ros Corporación Municipal

• Anuncio Boletín Oficial de la Pro incia

• E scritos Asociaciones de V ecinos “ B las I nfante”  de Caña da Rosal y “ D r. Ler-
ma”  de E l Campillo.

• Certificación so re reclamaciones

• I nforme del Secretario.
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E s interesante conocer el planteamiento que  se hace en dicho exp ediente 
justificando la necesidad de otorgar la segregación del n cleo de Ca ada osal del 
municipio matriz  de La Luisiana. E n el mismo se argumenta:

“ Si n desvirtuar en nada el concept o de M unicipi o 
como evento natural, cédula social primitiva más allá de la 
f amilia, latente en nuestro Ordenamiento J urí dico P ositivo, 
la Ley de Ré gi men Local y el regl amento de P obl ación que  la 
desarrolla, ofrecen cauces adecuados y suficientes para el re-
conocimiento de los cambi os a que  se encuentra sometido todo 
M unicipi o por  la pr opi a naturalez a de las cosas, contempl ando 
las N ormas pe rtinentes a la alteración de té rminos municipa -
les.

Las esp eciales circunstancias concurrentes en este 
M unicipi o constituido por  los tres aludidos núc leos de La Lui-
siana- El Campi llo- Cañada Rosal y el hecho concreto de estar 
ubi cada la localidad de Cañada Rosal a 10 k ilóm etros de dis-
tancia de La Luisiana, ser una pobl ación con similar núm ero de 
habi tantes y rique z a que  é sta úl tima, la depe ndencia adminis-
trativa que  desde siempr e ha tenido Cañada Rosal respe cto de 
La Luisiana y sobre todo la problemática que engendra la exis-
tencia de tres núc leos en un solo M unicipi o, en todos los ór de-
nes, pe ro f undamentalmente en lo que  respe cta a la distribuc ión 
de bi enes y servicios entre é stos qu e ha motivado en numerosas 
ocasiones f uertes enf rentamientos entre estos pue bl os, dando 
lugar  al nacimiento de sentimientos de rencor, por  considerarse 
alguno de ellos pe rj udicados y margi nados debi do a decisio-
nes pol í ticas unas veces inj ustas p or par tidistas y otras, aunque  
ecuánimes, discriminatorias porque cuando los recursos son 
escasos y las necesidades múl tipl es y comunes, alguno de los 
núc leos tiene que  verse pr ivado y despr ovisto de lo necesario. 
Piénsese por ejemplo las dificultades que conlleva anualmente 
la distribuc ión de las obr as contenidas en los P lanes P rovincia-
les de Obr as y Se rvicios o la asign ación a cualqui era de los tres 
núc leos de cualqui er obr a o servicio directamente asignado al 
M unicipi o por  Organi smos P rovinciales o Centrales.

T odas estas circunstancias y otras muchas cuya enu-
meración resultaría interminable, justifican y aconsejan la se-
gr egac ión de Cañada Rosal de este M unicipi o par a constituir 
otro indepe ndiente.
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Recientemente y hacié ndose eco del sentir popul ar, la 
Asociación de Vecinos “ B las I nf ante”  de Cañada Rosal ha diri-
gido escrito a la Corporación solicitando se inicien los trámites 
legal es correspondi entes par a la ref erida segr egac ión.

Estas espe ciales circunstancias, repe timos, obl igan a 
profundizar en el examen e interpretación de la Normativa con 
objeto de encontrar los trámites exigibles en orden a conseguir 
la segr egac ión de Cañada Rosal de este T é rmino M unicipal  de 
tal forma que una vez independizada ésta queden configurados 
dos M unicipi os distintos: el de La Luisiana- El Campi llo y el de 
Cañada Rosal” .

na de las cuestiones de mayor en ergadura y ue suelen dificultar los 
procesos de segregación es la divi sión de los términos municipales y llegar a un 
acuerdo entre las partes interesadas, llegá ndose a este acuerdo sin enfrentamiento 
alguno.

E n el capítulo primero del expe diente de segregación se dice que  el tér-
mino del futuro municipio de Caña da Rosal limitaría

“ al norte con los té rminos municipal es de É cij a y P al-
ma del Rí o, al sur con lí neas enmarcadas en traz o roj o y que  
divide las j urisdicciones de La Luisiana- El Campi llo y Cañada 
Rosal. Esta lí nea se ha marcado sigui endo la trayectoria de la 
“ Vereda de D . Se gi smundo”  y el “ Camino de Lora del Rí o a 
É cij a” , al este con el té rmino municipal  de É cij a y al oeste con 
dicho té rmino de É cij a” .

E l término municipal de La Luisiana-E l Campillo limitaría 

“ al norte con la lí nea divisoria traz ada en roj o que  
divide las j urisdicciones de La Luisiana- El Campi llo y la de 
Cañada Rosal, al sur con el té rmino municipal  de É cij a, al este 
con igual  té rmino y al oeste asimismo con el té rmino de É cij a y 
el de F uentes de Andalucí a” .
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Con esta delimitación la superficie de  ilómetros cuadrados ue 
comprendía el término municipal de La Luisiana se repartirían 42,27 ki lóm etros 
cuadrados aproxi madamente para el municipio de La Luisiana-E l Campillo y 
25,38 ki lóm etros cuadrados para el de Caña da Rosal.

A lo largo de la primera mitad del año de 1984 se trata el tema de la se-
gregación prá cticamente en todos los P lenos, informá ndose de las gestiones man-
tenidas por el Alcalde y los miembros de la Comisión, así como la aprobación del 
expe diente por la Corporación e l 25 de  mayo de este año.

E l 25 de  mayo de 1984 e l P leno de la Corporación M unicipal aprueba el 
expe diente y el seis de j ulio de 1984 se celebra sesión plenaria en la que  el Alcalde 
da cuenta del resultado de las gestiones realiz adas ante el V iceconsej ero de Go-
bernación de la J unta de Andalucía en relación con el expe diente de segregación. 
E n dichas gestiones había que dado claro qu e la política que  sigue la J unta es total-
mente contraria a las operaciones de segregación de términos municipales, siendo 
totalmente negativa s las impresiones obtenidas de la entrevi sta. También informa 
que  el V iceconsej ero promete que  en el término de dos meses se daría respuesta al 
Ayuntamiento sobre dicho expe diente.

P or parte del 1º  Teniente de Alcalde, Santiago Conde, se plantea que  
una ve z  transcurrido dicho plaz o y no haberse conseguido resultados positivos  se 
presente la dimisión en bloque  de la Corporación Municipal. E l concej al D iego 
Ménde  propone utili ar el Grupo parlamentario Comunista para ue defienda en 
el P arlamento Andaluz  la segregación de Caña da Rosal. E n igual sentido se pro-
nuncia el Alcalde  Antonio Ménde  refiriéndose al Partido Socialista

P or unanimidad se acuerda comenz ar una campaña  de concienciación 
de los ve cinos del municipio con el tema de la segregación mediante asambleas, 
octavi llas, c arteles, e tc.

La segunda mitad del año de 1984 se centra en esta tarea de mentaliz a-
ción, en lleva r a cabo dive rsas entrevi stas, entre ellas con J ulio Anguita, Alcalde 
de Cór doba, y e n mostrar una fuerte preocupación por  la lentitud del expe diente. 

E n el P leno del 29 de marz o de 1985 se informa por el Alcalde de la 
constitución de las Mesas P ro-segregación,  tanto en La Luisiana como en Caña da 
Rosal, participando todas las asociaciones e instituciones locales, con reuniones 
periódi cas cada qui nce días. I nforma que  en la Mesa de Caña da Rosal se tomaron 
arios acuerdos como edición de un Manifiesto por la Segregación  colocación de 

un mural, creación de un himno por la independencia e información a la prensa 
sobre la situación del expe diente, corte de la carretera nacional, huelga de hambre 
y otras importantes medidas de presión.
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E l 5 de j ulio se celebra otra sesión plenaria con la segregació n como 
tema principal. P or parte del Teniente Alcalde, Antonio D elis Lópe z , se informa 
de que  el expe diente estaba ultimado y perfectamente acabado,  contando con el 
informe favor able de los técnicos de la Consej ería y comenta que  se había solici-
tado una nueva  entrevi sta con el D irector General de Administración Local. P or su 
parte, Santiago Conde informa que  había estado en una reunión en Carmona con 
el P residente de la J unta de Andalucía y del P arlamento Andaluz , siendo negativa  
la postura de ambos sobre el tema. E l Alcalde plantea que  en el caso de que  la 
resolución sea negativa  exi stía la posibilidad de entablar un contencioso con la 
J unta de Andalucía.

U nos días después, concretamente el 29 de j ulio, se celebra un acalorado 
P leno con fuertes y grave s enfrentamientos entre los concej ales de La Luisiana y 
los de Caña da Rosal, con el reparto de Fondos del P lan de E mpleo Rural como 
cuestión. U na ve z  má s, y con un expe diente de segregación pendiente que  co-
mienz a a encrespar á nimos y actitudes, la eterna divi sión entre los núc leos se pone 
sobre la mesa, tomando posiciones unos y otros en defensa de mej oras para sus 
respectivos  pueblos, por  encima incluso de ideología políticas.

E n el mismo P leno y dentro del punto tercero sobre segregación, se em-
piez a a notar el cansancio en la espera y el nerv iosismo que  inva de el ambiente en 
relación con este tema. E l concej al I gnacio Freire propone que  si al 31 de octubre 
no hay una fecha concreta de segregación se presente la dimisió n irrevoc able de 
la corporación municipal en pleno. A esta propuesta, el concej al D iego Méndez  
aña de que  se paralice administrativa mente el Ayuntamiento, impidiendo incluso 
que  se nombre una gestora. D ichas propuestas se aprueban por unanimidad.

E l diez  de octubre se celebra un nuevo P leno en el que  entre otros asuntos 
se trata, una ve z  má s, sobre la segregación de Caña da Rosal. La Corporación se 
plantea lle ar a ca o un encierro en el Ayuntamiento si para final de mes no ay 
una respuesta clara por parte de la Administración, seguido de la dimisión en pleno 
de la Corporación s i fuese necesario.

E l tiempo va  pasando y se siguen movi endo todos los hilos posibles para 
conve ncer a la Administración de que  la segregación es positiva  y necesaria para 
los tres pue los  os m s in uyentes militantes socialistas locales comien an a 
mantener reuniones con compañe ros de la ej ecutiva  socialista provi ncial y la Con-
sej ería de Gobernación de la J unta de Andalucía empiez a a estudiar con detalle el 
expe diente con el á nimo de aprobar la segregación de  Caña da Rosal.

P ero cerca de un año má s se tuvo que  esperar para que  el obj etivo se 
consiguiera y la J unta se decidiera a cambiar su planteamiento inicial, aunque  no 
conve ncida totalmente de ello. Conve ncida o no, lo cierto es que  la segregació n 
no tenía vue lta atrá s.
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Por fin  el  de agosto de  el Consejo de Go ierno de la Junta de 
Andalucía aprobaba el D ecreto por el que  Caña da Rosal se segregaba de La Lui-
siana y se constituía en un nuev o e independiente municipio con Ayuntamiento 
propio. A partir de aquí  Caña da Rosal cambió e l curso de su historia.

nos días después  el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía pu lica a 
el D E CRE TO  22 4/ 8 6, de  27 de  agosto,

“P O R  E L  Q U E  S E  A P R U E B A  L A  S E G R E G A C I Ó N  
D E L  N U C L E O  D E  C A Ñ A D A  R O S A L , P E R T E N E C I E N T E  
A L  M U N I C I P I O  D E  L A  L U I S I A N A , D E  L A  P R O V I N C I A  
D E  S E V I L L A , P A R A  C O N S T I T U I R S E  E N  U N  N U E V O  E  
I N D E P E N D I E N T E  M U N I C I P I O , C O N  L A  D E N O M I N A -
C I Ó N  Y  C A P I T A L I D A D  D E  C A Ñ A D A  R O S A L :

P or el Ayuntamiento de La Luisiana ( Se villa)  se ha 
tramitado Expediente de alteración de su término municipal, 
instado por  los vecinos de Cañada Rosal, de aque lla pobl ación, 
y elabor ado por  una Comisión M unicipal  creada en sesión or-
dinaria del Ayuntamiento, celeb rada el dí a 1 de j ulio de 1983, 
par a la segr egac ión del citado nú cleo y pos terior constitución 
en un nuevo e indepe ndiente, con la denominación de Cañada 
Rosal y capi talidad en dicho núc leo.

Dicho expediente se ha tramitado de acuerdo con las 
pr escripc iones contenidas en la Ley 7/ 1985, de 2 de abr il, regu -
ladora de las ases del Régimen Local y Texto Refundido de 24 
de j unio de 1955, en cuanto no se opone , contradice ni resulta 
incompat ibl e con aq ué lla;  asimismo, se ha dado cumpl imiento 
a lo establecido en la Ley 40 81, de 28 de octubre, y Reglamen-
to de P obl ación  y D emarcació n T erritorial de las Entidades 
Locales, de 17 de  mayo de 1952.

Apar ece acreditada en las actuaciones la circunstan-
cia excepcional en los supuestos de segregación, de unánime 
acuerdo entre las par tes en relació n con todos y cada uno de los 
extremos que afectan a los intereses de la población. En cuanto 
a los aspe ctos económ icos de la segr eg ación y espe cialmente 
en lo que se refiere a la prestación de servicios, de acuerdo 
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a lo que  pr evé  el artí culo 13.2 de la pr ecitada Ley 7/ 1985, el 
acuerdo adopt ado por  el P leno de la Corpor ación M unicipal  
del Ayuntamiento de La Luisiana el 29 de octubr e de 1985 en 
relación con la pr estación mancomunada de determinados ser-
vicios, gar antiz a el mantenimiento de la calidad en la que  se 
vení an pr estando, requi sito que  la Ley y la Administración au-
tonóm ica considera esencial par a su resolución pos itiva.

Remitidas en su dí a las actuaciones incoadas por  el 
Ayuntamiento de La Luisiana ( Se villa) , en unión con los co-
rrespondi entes inf ormes del Se rvicio de Ré gi men J urí dico y 
Coordinación de Se rvicios de la D irección G eneral de Adminis-
tración Local de la Consej erí a de G obe rnación y P royecto de 
D ecreto, al Consej o de Estado par a q ue emita el dictamen que  
se pr evé  en el artí culo 13.1 de la ley 7/ 1985, de 2 de abr il, ha 
transcurrido con exceso el plazo de dos meses que se establece 
en el artículo 128.1 del Real Decreto 1 74 80, de 18 de julio, 
sin que  dicho Alto Cuerpo C onsultivo lo haya emitido.

Los decretos 2 79, de 30 de julio, y 14 84 de 18 de 
enero, asignan a la Consej erí a de G obe rnación las compe ten-
cias, f unciones y servicios en materia de Administración Local 
asumidas por  la J unta de Andalucí a en virtud de los dispue sto 
en el artí culo 13.3 de su Estatuto de Autonomí a, en relación con 
los RR.D D . 698/ 79 de  13 de  f ebr ero y 3315/ 83, de  20 de  j ulio.

En su virtud, al amp aro de lo dispue sto en el artí culo 
16.8 de la Ley 6/ 1983, de 21 de j ulio, del G obi erno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónom a, a pr opue sta del Con-
sej ero de G obe rnación y pr evia delibe ración del Consej o de 
G obi erno, en su reunión de l dí a 27 de  agos to de 1986,

D I SP ON G O

1 º . Se  apr ueba la segr egac ión del núc leo de Cañada 
Rosal, con el territorio y delimitación que figura en el plano a 
escala que obra en el expediente, del Municipio de La Luisiana 
( Se villa) , al que  actualmente pe rtenece, par a su constitución 
en un nuevo Municipio independiente, que se denominará Ca-
ñada Rosal y tendrá su capitalidad en dicho núcleo urbano.
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2º . Conj untamente con la divisió n territorial se pr acti-
cará la separación de los bienes, derechos y acciones, así como 
la de las deudas y cargas  entre ambos  M unicipi os estrictamente 
de acuerdo con las bas es y datos de la división que  obr an en e 
el expediente municipal instruido al efecto, de común acuerdo 
entre las par tes interesadas.

3º . Q ueda f acultada la Consej erí a de G obe rnación 
para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumplimien-
to de este D ecreto.

4 . Comunicar el Decreto de aprobación al Ayunta-
miento de La Luisiana y a los vecinos de Cañada Rosal.

. Publicar el presente Decreto en el oletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y en el oletín Oficial del Estado.

Se villa, 27 de  agos to de 1986.

El Consej ero de G ob ernación   El P residente de la J unta de Andalucí a 
  EN RI Q U E LI N D E CI RU J AN O    J OSÉ  ROD RI G U EZ  D E LA B ORB OLLA Y  CAM OY Á N
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Manifestación por  la segregación

P egatina editada por el P CE
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Pliego de firmas solicitando la segregación 
del municipio matriz

P eriódi co La Voz  de Cañada
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P ortada Revi sta publicada con motivo de 
la segregación de  Caña da Rosal

P rograma celebración de la creación del 
municipio de Caña da Rosal ( 13.09.1986)
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La P laz a de Santa Ana en la celebración de  la Segregación

P ortada D iario 16
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RE SU ME N

Conocido por todos es el papel preponderante de la prensa en el adve nimiento y conso-
lidación de nuestra democracia;  aunque  en el mundo rural presenta una serie de particu-
laridades que  merecen su estudio y atención. A travé s de un peque ño núc leo rural de la 
provi ncia de Sevi lla, primero como aldea dependiente, luego como municipio, el caso de 
Caña da Rosal desde las primeras elecciones municipales hasta hoy en día podemos apreciar 
el tratamiento periodístico recibido. N os hacemos eco dentro del gran elenco de noticias 
publicadas, la mayoría en la prensa de tirada provi ncial, de los acontecimientos histór icos 
acaecidos en Caña da Rosal y su difusión a  travé s de los medios.

P ALAB RAS CLAV E : P rensa, de mocracia, m undo rural.

AB STRACT

K now n by all is the preponderant role of the press in the adve nt and consolidation of our de-
mocracy;  although in the rural w orld it presents a series of particulars that deserve  its study 
and attention  roug  a small rural nucleus of t e pro ince of Se ille  first as a dependent 
illage  t en as a municipality  t e case of Ca ada osal since t e first municipal elections 

to this day w e can appreciate the receive d j ournalistic treatment. W e echo w ithin the large 
list of published new s, most in the provi ncial press, the historical eve nts in Caña da Rosal 
and its dissemination through the media.

K E Y W O RD S: P ress, de mocracy, r ural w orld.  

LA P RE N SA E N  E L MU N D O  RU RAL A LO  LARGO  D E  CU A-
TRO  D É CAD AS: E L CASO  D E  CAÑ AD A RO SAL ( 1979- 2019)   

Alberto J . F Í LTE R GARCÍ A
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P re lim in are s

D e todos es conocido el papel desarrollado por la prensa durante el siglo 
pasado en relación con los grandes acontecimientos histór icos vi vi dos por nuestro 
país. Aún má s, por cercano, durante la Transición y la democracia, hasta la presen-
te consolidació n de los va lores democrá ticos en E spaña .

E n 1975 muere el general Francisco Franco y es proclamado rey de E spa-
ña  J uan Carlos I . Mientras la prensa del Movi miento rindió  honores al general y el 
resto de la prensa menos conserv adora tuvo que  reconocer también su importancia 
de una manera má s o menos forz ada, comienz a en el país un nuevo período enca-
minado al establecimiento de la democracia en el que  la prensa, conocida como 
El P arlamento de pape l, será  un transmisor fundamental en el debate debido a la 
ausencia aún de  partidos políticos y será  ví ctima por primera ve z  del terrorismo.

D urante los primeros meses de la democracia, los medios de comunica-
ción participaron activa mente en el acuerdo entre las principales fuerz as políticas 
y proporcionaron así una estabilidad a la j ove n democracia. D e este modo, el 7 de 
a ril de  con la legali ación del PC  una mayoría de medios manifiestan 
su apoyo y publican ( 16 de abril de 197 7)  un editorial elaborado conj untamente 
titulado “ N o frustrar una esperanz a”  referida a “ unas elecciones ge nerales que  den 
a todos los español es la voz  y el voto que  como tales les corresponde ” 1 .   Tan sól o 
cinco días má s tarde de la publicación de dicho artículo apareció un D ecreto-ley 
que  ampliaba la libertad de expr esión.

D espués de las elecciones generales de 1977 cambió la función de los 
medios de comunicación. Mientras antes ofrecían a sus lectores dive rsas opinio-
nes, ahora, tras la aparición de los partidos políticos y la creación de las Cortes, su 
papel má s importante fue el de analiz ar las activi dades políticas.

E l tratamiento de las noticias ha ido cambiando con el paso del tiempo y 
los diferentes acontecimientos histór icos por los que  ha pasado nuestro país, pero 
con respecto a la micro historia de los peque ños  pueblos, con sus historias cotidia-
nas y sus particularidades e idiosincrasia, el tratamiento dado por la prensa ha sido 
bastante parej o en la línea temporal, percibiéndose diferencias tan solo en el estilo 
periodístico imperante en cada periodo histór ico. 

1  FU E N TE S, J uan Francisco y FE RN Á N D E Z  SE B ASTI Á N , J avi er. H istoria del pe riodismo español : 
pr ensa, pol í tica y opi nión públ ica en la España c ontempor ánea. M adrid: Síntesis, 1997.
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E n el año de 1979, la democracia aún no había llegado a los municipios 
español es. A pesar de haberse celebrado elecciones generales dos años  antes, la 
administración local seguía rigiéndose por la Ley de B ases del Régimen Local 
de 1945. E s, en efecto, algo llamativo teniendo en cuenta que  “ el municipi o ha 
sido desde los albor es de la Edad M oderna la cé dula bás ica que  organi z a el f un-
cionamiento de una comunidad” 2 . D e este modo la celebración de unos comicios 
municipales se convi rtió en una de las principales reivi ndicaciones de todos los 
sectores sociales.

as elecciones generales del  de junio de  tu ieron un significado 
especial. Los españo les pudieron ej ercer libremente el derecho de vot o después 
de 41 años . La campaña  electoral fue intensa y supuso el primer acontecimien-
to colecti o en el ue se ponía claramente de manifiesto el fin del fran uismo  
P ero las elecciones municipales de abril de 1979 han de situarse dentro de lo qu e 
Á lva ro Soto ha denominado “ fin de la Transición política” 3 . Al igual que  la Ley 
para la Reforma P olítica fue el impulso para las elecciones generales de 1977, se 
necesitaba un text o que  ayudara a conseguir una administración local democrá tica, 
regulador de las posibles elecciones municipales.

Las elecciones municipales se convoc aron para el día 3 de abril de 1979. 
A estas elecciones acudió un gran núm ero de partidos de las distintas fuerz as polí-
ticas. La U CD  logró la vi ctoria con un 30,6%  de los vot os, seguida del P SO E  con 
un 28,2%  y el P CE  con un 13,1% . N o obstante, fueron las elecciones que  dieron el 
poder a la iz qui erda en las principales ciudades español as gracias a la alianz a entre 
P CE  y P SO E . 

E n la provi ncia de Sevi lla, con un censo de 981.616 vot antes para elegir 
1.330 concej ales, vot ó un 64%  del censo ( má s del 62’ 5%  que  lo hiz o en E spaña ) , 
repartiéndose los concej ales los partidos U nión de Centro D emocrá tico ( U CD ) , el 
partido má s vot ado con el 28’ 60%  y 446 concej ales;  el P artido Socialista O brero 
E spañol  ( P SO E ) , con el 26’ 48%  y 362 concej ales;  P artido Comunista de E spañ a 
( P CE ) , 22 .2 6%  y 295 concej ales;  el P artido Socialista Andaluz  ( P SA) , 13’ 18%  y 
67 concej ales y un elenco de partidos minoritarios de los cuales ninguno alcanz ó 
ni el 4%  de los vot os que  se repartieron los 160 c oncej ales restantes.

2  P É RE Z  LÓ P E Z , Asunción. “ Las primeras elecciones municipales democrá ticas en Cór doba y su 
provi ncia a travé s de la prensa cordobesa” . Anagr amas, 2015, n. 2, pp. 334- 372.
3  SO TO  CARMO N A, Á lva ro. Transición y Cambio en España 197 -199 . Madrid, 2005, p. 89.
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E l p ap e l d e  la p re n s a 

Los medios de comunicación desempeña n un papel fundamental en el 
funcionamiento del sistema democrá tico, especialmente durante la campaña  elec-
toral, proporcionando la información necesaria para que  los ciudadanos ej erz an su 
derecho al vot o de forma libre y racional4 .

E l papel de transmisor, de difusor de noticias, ideas, planes y proyectos 
de la prensa en la democracia, y especialmente durante las campaña s electorales, 
hacen del cuarto poder elemento fundamental en el desarrollo de la democracia, y 
por ext ensión u no de los principales garantes de ésta. 

P ero no solo actúa n durante los procesos electorales, también son funda-
mentales en su faceta de inve stigación y publicación, manteniendo informados a 
los ciudadanos tanto de proyectos y prev isiones, como de asuntos turbios o delic-
tivos  de los gobernantes.

E s a nive l local, donde la prensa tiene mayor protagonismo a la hora de 
informar a los ciudadanos sobre la política municipal y los sucesos locales tanta 
ve ces ensombrecidos por el resplandor de la política nacional. 

N o es fá cil hablar del tratamiento dado por la prensa nacional, regional o 
provi ncial a las poblaciones peq ueña s y distantes de los grandes núc leos urbanos. 
E n el caso de Caña da Rosal, aldea dependiente del Ayuntamiento de La Luisiana 
desde su creació n hasta 1986, y municipio independiente desde entonces, no es 
especial aunqu e presenta una particularidad que  la hace muy interesante. D urante 
el periodo estudiado, en Caña da Rosal podemos diferenciar tres etapas respecto 
a la situación administrativa  y al tratamiento periodístico recibido por parte de 
los medios en función de la importancia que  puede presumirse dentro del á mbito 
territorial, a  saber:

a) 1979 a 1986:  Como aldea dependiente del Ayuntamiento de La Lui-
siana.
b) 1986:  Con la consecución de  la independencia municipal.
c) 1986 a 2019:  Su andadura como municipio 103 de la provi ncia de
Sevi lla.

4  H O LGAD O  GO N Z Á LE Z , María. “ E l papel de los medios de comunicación en la campaña  electoral” . 
mbitos. Revista Internacional de Comunicación, 2003, n. 10. 
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Abordar un estudio de este tipo en un municipio que  en 1970 tenía una 
población de 6.322 habitantes5 , se nos antoj a harto difícil, habida cuenta de que  los 
medios de comunicación suelen estar radicados en capitales de provi ncia o pobla-
ciones mayores, dedicando poca atención a estos peque ños  núc leos de población. 
Má s aún cuando en 1986 se produce la segregación de Caña da Rosal, que dando 
La Luisiana con 4.075 ha bitantes y Caña da Rosal con 2.702 6 .

Aun así podremos dar cuenta de la presencia y repercusión que  los pe-
que ños  pueblos tienen en la prensa, tanto desde el punto de vi sta de actualidad 
inmediata, al tratamiento de fenóm enos culturales propios, donde se pone en va lor 
la idiosincrasia de cada uno de ellos, a la ve z  que  es fá cil encontrar sutiles nexos  
ue an conformando el entramado folclórico cultural definitorio del territorio 

etnogr fico

Aunque  de manera esporá dica  ( muy de ve z  en cuando)  los medios de co-
municación y en concreto la prensa escrita ha dedicado a lo largo de estos úl timos 
años  algunas noticias que  han recogido el deve nir de este pueblo en cuestiones 
relacionadas con su vi da económ ica ( preferentemente sobre CO E N CA, SCA) , po-
lítica ( en su mayor parte el masivo apoyo de vot os en las elecciones al P SO E  y la 
exi stencia de va rias Corporaciones monocolor socialistas) , cultural y en unos años  
concretos sobre los festiva les taurinos celebrados en ésta localidad con primeras 
figuras del toreo a eneficio de la esidencia de Mayores de Ca ada osal

Cañ ad a Ros al c om o ald e a d e  L a L u is ian a

 E l periodo que  transcurre entre las primeras 
elecciones municipales de la actual democracia 
y el año de 1986, en el que  se consigue la inde-
pendencia municipal, transcurre al igual que  la 
tóni ca general de estas peque ña s poblaciones de 
provi ncias alej adas de las grandes urbes.

 B aste como ej emplo la peque ña  noticia publi-
cada en el AB C de Sevi lla el 10 de mayo de 1977, 
en la sección de fút bol modesto, sobre el equi po 
de fút bol CARLO S I I I , de  Caña da Rosal.

5  Información demogr fica puesta a disposición por el I  a tra és de sus diferentes pu licaciones 
estadísticas.
6  Ibídem.
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P odemos pensar que  Caña da Rosal, aldea de La Luisiana podría ve rse 
relegada, por esta circunstancia, a un tratamiento informativo de menor intensidad 
que  La Luisiana;  pero esto no es así, porque  tan relativo poco interés mostraba la 
prensa sobre uno u otro núc leo de población.

E l dos de octubre de mil nove cientos setenta y siete, AB C en su edición 
de Madrid, nos ilustraba en su sección de “ Agrarias” , sobre las plantaciones inten-
siva s de oliva r, destacando que  la primera se realiz ó en 1962 en “ Cañada Rosal. 
La Luisiana. Sevilla: sus primeras cosechas de precocidad y cantidad desacos-
tumbr adas pr omovieron un movimiento de pr olif eración de la nueva té cnica ” 7 . 
También en 1977, el AB C de Sevi lla en su edición del tres de agosto, pá gina 46 , 
publicaba un E dicto sobre un expe diente de dominio de un inmueble de Caña da 
Rosal, algo qu e no podemos tildar de noticia periodística, sino una publicación de 
cará cter legal. Tanto así nos encontramos ese mismo año y periódi co, en la pá gina 
58 una esque la mortuoria de una ve cina de La Luisiana. O tro estilo es el anuncio 
del sindicato Comisiones O breras de Sevi lla del once de septiembre, pagina 34 
donde comunica a todos los trabaj adores sus locales y los servi cios, apareciendo 
en La Luisiana en la calle J osé Antonio, 83 y C aña da Rosal que  aparece sin local.

E l Correo de Andalucía del 3 de febrero de 1977, en su pá gina 23, sección 
“ D eportes” , que  con el titular de “ Instalaciones deportivas sólo para La Luisia-
na” , dice: “ … H emos recib ido en nuestra redacción una carta de vecinos de dos 
aldeas del municipi o de La Luisiana, en la cual no expone n unos pr obl emas, que  
por  su indudabl e interé s, repr oducimos… ” ;  en la cual se informa de la construc-
ción de grandes instalaciones deportiva s en La Luisiana, que dando afrentados los 
ve cinos de los núc leos de E l Campillo y Caña da Rosal.

E ste problema tomo ví as de solución, una solución salomóni ca, que  se-
ría la de repartir parte de las instalaciones por los tres núc leos de población, tal 
y como se recoge el martes, 25 de octubre de 1977, en AB C de Sevi lla, sección 
P rovi ncia:

7  A C de Madrid,  2 de  octubre de 1977, p. 14.
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 “ Alternativa para el polideportivo de Cañada Rosal: U na comisión de 
ve cinos de la localidad de Caña da Rosal, formada por Antonio Méndez , Alfre-
do Ferná ndez , J osé Á lva rez  y Fernando Fílter, acompaña dos de la diputado del 
P SO E , Ana María Ruiz  Tagle, se entrevi stó  ayer con el gobernador para cambiar 
impresiones sobre el polideportivo de La Luisiana. E l gobernador estaba ya en-
terado del tema por conve rsaciones mantenidas anteriormente con la D elegación 
de E ducación Física y D eportes,  la comisió n de ve cinos planteó una alternativa  de 
solución al problema, alternativa  que  el gobernador ha que dado en estudiar. E sta 
solución es que  haya piscina, campo de fút bol y cerramiento de campo de fút bol 
para los tres núc leos de población, E l Campillo, Caña da Rosal y La Luisiana, qu e 
componen el ayuntamiento  con lo cual se eneficiarían los ecinos de las distintas 
localidades.”

E s, como ve mos un compendio de peque ña s alusiones y mínimo trata-
miento informativo en los que  se vi eron envue ltos tanto La Luisiana como su 
aldea. 

D urante el año de 1979 y hasta su inauguración en 1981, la prensa reco-
gió algunas peque ña s noticias, sobre un proyecto que  ha resultado capital para el 
desarrollo económ ico de nuestro pueblo, la creación de la cooperativa  de enva ses 
de madera para fruta “ CO E N CA, S CA” 8 .

Como precursora de este gran acontecimiento, el 20 de septiembre de 
1977 en AB C de Sevi lla, sección P rovi ncia, se dio cuenta de la entrevi sta del Al-
calde de La Luisiana, J uan Antonio Ferná ndez  B aena ( ve cino y nativo de Caña da 

osal) con el Go ernador Ci il de la pro incia  con el fin de trasladarle la preo-
cupación exi stente en el municipio “ … par a abor dar el tema del par o es su z ona, 
donde hay trescientos ochenta obr eros en ré gi men de desempl eo, y pr ogr amar una 
pos ibl e solución… ” , solución que  pasaba por el proyecto de construir “ … en la 
localidad de Cañada Rosal una fábrica de envases de madera…” . E n esta noticia 
se esboz a ya lo que  el proyecto podría dar de sí, con una creación de empleo de 
unos doscientos puestos, a lgo que  a día de hoy casi se ha conseguido.

8  V éase FÍ LTE R RO D RÍ GU E Z , J osé Antonio. COENCA. La realidad de un sueño (2  años de 
cooperativismo en Cañada Rosal 1981-200 ). Caña da Rosal: Cooperativa  de E nva ses de Caña da 
Rosal, 2006.
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E l 14  de septiembre de 1979 en el AB C de Sevi lla, sección Agrarias, se 
recoge esta escueta noticia que  reproducimos íntegra. E l 22 de diciembre en el 
mismo medio,  sección de  P olíticas Agrarias, vue lve  a incidir sobre este proyecto.

E n febrero de 1980 AB C nos informa de la vi sita a Sevi lla del ministro 
de trabaj o,  Rafael Calvo O rtega, entregando una importante cantidad de créditos a 
distintas cooperativa s, entre ellas la de Caña da Rosal, con 80 millones de pesetas.

n a ril de  por fin aparece la noticia de la inauguración de la f ri-
ca de enva ses. E n ve rdad la prensa estuvo presente, como premonición, desde los 
comienz os de este proyecto cooperativo, ve rdadero motor económ ico del pueblo y 
pilar indiscutible de su desarrollo.

Tan buen hacer y durante tanto tiempo que  en el año 1995 la J unta de An-
dalucía les reconoció su labor concediéndole el P remio “ Arco I ris”  al cooperati-
vi smo andaluz , en un acto celebrado en Caña da Rosal y presidido por el P residente 
de la J unta de Andalucía, don M anuel Chave s Gonz á lez .

O tro acontecimiento que  tuvo bastante trascendencia de cara a los medios 
fue la celebració n del 215 anive rsario de la fundación de la N ueva s P oblaciones 
de Sierra morena y de Andalucía. E l Correo de Andalucía, el 21 de enero de 1983, 
da cuenta de la “ Q uincena cultural sobr e las colonias centroeurope as” , donde en 
entrevi sta al alcalde de La Luisiana, da un ava nce del programa de actos a celebrar 
del 5 al 20 de marz o. Como núc leo central está  la publicación del libro de J osé 
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Antonio Fílter sobre la historia de estos pueblos9 , así como contar con la presencia 
de los cóns ules en Sevi lla de todos los países de los que  llegaron los primeros 
colonos. AB C de Sevi lla el cuatro de marz o, el trece de abril y el 27 de j ulio con 
una ext ensa entrevi sta de Á lva ro Y barra sobre el libro;  E l Correo de Andalucía de 
cinco de marz o y D iario 16 el siete del mismo mes a doble pá gina con el titular: 
“ omenaje a los andaluces que llegaron del Rhin” , se hicieron eco de este acon-
tecimiento.

9  FÍ LTE R RO D RÍ GU E Z , J osé Antonio. Orígenes y Fundación de La Luisiana, El Campillo y Cañada 
Rosal (La colonización de Carlos III en la campiña sevillana). La Luisiana: Ayuntamiento, 1983.

311



ALB E RTO  J . F Í LTE R GARCÍ A

Cañ ad a Ros al logra s u  in d e p e n d e n c ia m u n ic ip al 

Y a en el año 1985, una carta al director de E l Correo de Andalucía, publi-
cada el  de junio y firmada por José Antonio ílter odrígue  se pedía

 “ Autonomía para Cañada Rosal: Cañ ada Rosal es un peque ño pueblo de 
la provi ncia de Sevi lla, que  nadie o casi nadie, que  no sea nacido allí, c onoce.

Aparte de su escondida situación, todos sus habitantes lleva n en sus parti-
das de nacimiento y en sus carnets de identidad el nombre de un pueblo en el cual 
no nacieron: La Luisiana.

Caña da Rosal nació como aldea dependiente del Municipio de La Lui-
siana hace cerca de 218 años . D urante estos años  siempre ha estado vi nculada 
administrativa  y burocrá ticamente a la v illa de La Luisiana. Sin embargo, a pesar 
de su cercanía y de su común historia, nuestros pueblos han sido y son diferentes. 
N unca ha exi stido una relación  humana que  caracterice a estos pueblos en uno 
solo. N unca la unidad ha sido nota predominante. Sus estilos de v ida, su identidad 
de pueblo, marchan por distintos derroteros. Y o pienso que  lo úni co que  mantienen 
en común, aparte de la raz ón de su exi stencia y de su historia, es su cará cter admi-
nistrativo de Municipio. A nive l humano y de pueblo pienso que  siempre han sido 
independientes.

H oy se lucha por conseguir la independencia administrativa  y política. 
Con ello pretendemos descentraliz ar una burocracia que  a pesar del cambio y de la 
soña da autonomía andaluz a, sigue empeña da en practicar otros tipos de centralis-
mos.

a independencia para Ca ada osal no perjudica a nadie y eneficia a 
muchos. Todos estamos de acuerdo, l usianeros y carrosaleños .

La autonomía no termina en una región determinada. Tiene que  llegar a 
las entraña s de cada pueblo y de cada hombre.

J osé Antonio Fílter Rodríguez ” .

E l 27 de agosto de 1986, el Consej o de Gobierno de la J unta de Andalucía 
aprobó la segregación del núc leo de Caña da Rosal del municipio de La Luisiana 
para constituir un ayuntamiento I ndependiente, el núm ero 103 de la P rovi ncia de 
Sevi lla.
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La prensa provi ncial se hiz o amplio eco de la noticia y de su posterior ce-
lebración en medio de la inmensa alegría de los habitantes, tanto de Caña da Rosal, 
como de La Luisiana1 0 .

Titulares como: “ La emoción invadió a La Luisiana y Cañada Rosal 
tras conocerse el sí  a la segr egac ión ” , “ Decreto de segregación para Cañada 
del Rosal” , “ Caña da Rosal celebró su segregación del municipio Sevi llano de La 
Luisiana” ,  y algunos má s ponen de relieve  la magnitud de la noticia, tanto por su 
importante acogida, c omo la importancia para los ve cinos de la localidad1 1 .

E l domingo 31 de agosto de 1986 , AB C de Sevi lla en su sección de Ac-
tualidad ráfica, publ ica una foto aérea de Caña da Rosal con el siguiente text o:

 “ Con Cañada del Rosal, 103 ayuntamientos en Sevilla: E n la úl tima re-
unión, el Consej o de Gobierno de la J unta de Andalucía aprobó la segregació n 
del núc leo urbano de Caña da del Rosal del término municipal de La Luisiana, 
constituyéndose así Caña da en Ayuntamiento propio, que  vi ene a ser el núm ero 
103 de los que , contando la capital, tiene a partir de ahora la provi ncia de Sev illa. 

1 0  P ara má s información vé ase,  FÍ LTE R RO D RÍ GU E Z , J osé Antonio. Cañada Rosal. Un nuevo 
municipio en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (17 9-198 ). Caña da Rosal: 
Asociación de  Amigos de Caña da Rosal, 1988.
1 1  N oticias publicadas en A C de Sevilla, de 29 de agosto de 1986, artículo de J osé Mª  Arenz ana, p. 
24, El Correo de Andalucía, de 28 de agosto de 1986, p. 3, y Diario 1 , de 14 de septiembre de 1986, 
p. 31, r espectiva mente.
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La noticia ha sido acogida con satisfacción en esta aldea, e nclava da en el coraz ó n 
de lo que  fueron las N ueva s P oblaciones de Sierra Morena y Andalucía, fundadas 
por el Rey Carlos I I I  y encomendadas a la superintendencia de don P ablo de O la-
vi de, asistente de Sevi lla. P ero el caso de Caña da ( en la imagen)  es sól o uno de los 
resueltos. H ay en Andalucía muchos otros pueblos que  qui eren su «i ndependen-
cia»  administrativa ” .

E ste pie de foto se complementaba en la pá gina 23, con un artículo en 
la sección “ Andalucía” : “ El pr obl ema de la segr egac ión de pue bl os suby ace en 
Ayuntamiento de casi toda Andalucí a” , donde se exp lica breve mente el proceso 
seguido.

E l día 13 de septiembre de 1986, tal y como lo narra J osé Antonio Fílter1 2 , 
se celebró por todo lo alto la segregación de Caña da Rosal de La Luisiana, en 
unos festej os que  tuvi eron como invi tados a una representación diplomá tica de los 
países de origen,  así como un gran grupo de emigrantes ve nidos principalmente de 
Madrid, V alencia y Cataluña .

1 2   FI LTE R RO D RI GU E Z , J .A ,  op. cit., 1988.
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Cañ ad a Ros al, m u n ic ip io 103 d e  la p rovi n c ia d e  S e vi lla 

P asados los ecos de tan fausta noticia para todos los carrosaleños , la aten-
ción informativa  decrece bastante. Apenas por analogía el proceso de segregación 
es mencionado en algunas noticias de otros núc leos con idénticas pretensiones, 
como el las noticas de AB C de Sevi lla de fechas 4/ 7/ 1987 y 16/ 8/ 1988.

E n 1988, coincidiendo con el bicentenario de la muerte del rey Carlos 
I I I , se realiz ó en Caña da Rosal una serie de actos que  incluyeron una expos ició n 
de artesanía y productos locales y la presentación del libro: Cañada Rosal un nue-
vo municipio en las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, de J osé 
Antonio Fílter Rodríguez  ( AB C de Sevi lla, 3/ 9/ 1988, pá g. 29) . O tra reseña  de la 
publicación a pareció e l 3/ 1 1/ 1988 e n el mismo medio.

La inauguración de la nueva  sede del Ayuntamiento, sita en una antigua 
casa de labor rehabilitada al efecto, fue noticia seña lada tanto en E l Correo de 
Andalucía,  como en AB C de Sevi lla, a mbos publicados el 21/ 9/ 1993.

Así va n pasando los años  y sól o algunas noticias culturales, como la pu-
blicación de libros, a cargo de J osé Antonio Fílter Rodríguez , Alberto J osé Fílter 
García y algún otro han suscitado alguna atención por parte de la prensa. E n este 
periodo de tiempo, apenas podemos encontrar menciones nuestro pueblo en las 
cifras de los resultados electorales y alguna que  otra de luctuosos sucesos.

H oy con el gran desarrollo de las Redes Sociales y publicaciones electró -
nicas, las noticias llegan a los lectores con tal inmediatez  y cantidad, que  a ve ces 
no se pueden controlar, por lo qu e en este sentido la prensa ha cedido en su papel 
informati o  uedando como punto de re e ión m s pausada de los temas de inte-
rés.
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Con c lu s ion e s

E l papel de la prensa en general en nuestra democracia ha sido esencial 
tanto para la Transición de la dictadura franqui sta, como para el asentamiento y 
desarrollo de los va lores fundamentales de nuestra democracia.

Y a en las primeras elecciones municipales democrá ticas celebradas en 
1979, pasados apenas dos años  del adve nimiento democrá tico, la prensa dej ó el 
papel correspondiente a los partidos políticos ( que  se había arrogado a falta de par-
tidos) , ya en un incipiente funcionamiento democrá tico, centrá ndose en informar 
al electorado y cuidar por la limpie a e imparcialidad de los comicios  re ejando 
las opiniones de todas las tendencias políticas y ve lando por la integridad de par-
tidos y líderes políticos.

A nive l local, en el marco de la infrahistoria de las peque ña s poblaciones 
distantes de las grandes urbes, la prensa también ha desarrollado un papel prepon-
derante, no solo en lleva r las noticias y opiniones a estos sectores má s aislados de 
la población;  sino como posicionarse como portavoc es de éstos y mensaj eros de 
sus noticias locales o comarcales al resto de la comunidad.
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Los peque ños  núc leos de población alej ados de las capitales, siempre 
han tenido que j as de no obtener la atención por parte de los medios, de sus prin-
cipales noticias y activi dades. P roblema que  se acentúa  al carecer los medios de 
corresponsales cercanos a los que  envi ar en pos de aque llas noticias y nove dades 
producidas en estos á mbitos, generalmente rurales, donde el desarrollo presumido 
de la capital y las grandes poblaciones es mucho menor.

Admitiendo estas deficiencias y otras como la falta de rigor informati o 
por desconocimiento del entorno, su historia y etnografía, que  hace que  las noti-
cias generadas por estos peque ños  núc leos poblacionales sean a ve ces, poco afor-
tunadas en su rigor informativo y hasta, en ocasiones, tergive rsadas de la realidad;  
no suponen un gran que branto para los medios, ya que  también hay que  tener en 
cuenta que  solo una peque ña  fracción de los usuarios, lectores y oyentes, conocen 
fielmente y en profundidad la istoria y actualidad de los mismos

Al analiz ar en mayor profundidad la información aportada por los me-
dios, llegamos a la conclusión de que  las noticias má s importantes ocurridas en 
estas localidades, suelen recibir un aceptable nive l de difusión, aunque  también 
tenemos que  contar con las posibles distorsiones por los motivos  de ignorancia 
antes aludidos, que  no por ello desmerecen en demasía el tratamiento informativo 
brindado por éstos.

E n el caso de Caña da Rosal, constatamos que  los temas de mayor tras-
cendencia para esta aldea y posteriormente municipio, han sido conve nientemente 
cubiertos informativa mente por los medios, con la trascendencia y rigor necesa-
rios y  en definiti a  adecuados
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D esde el punto de vi sta de un ve cino de uno de estos peque ños  pueblos, 
y tomando como referencia el elenco de noticias presentados sobre Caña da Rosal, 
las conclusiones que  podemos sacar, s on las siguientes:

- E n general la prensa se hace eco de los sucesos má s releva ntes ocurridos
en la localidad, con un tratamiento apropiado, a ve ces un poco abrevi ado, pero en 
general suficiente  tanto para ecinos como para el resto de la sociedad
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- Las noticias tienen una buena base de conocimientos por parte del re-
dactor, de la historia, circunstancias y motivos  de la misma, algo que  transmitirá  a 
los receptores de esas noticias, e n general sin demasiadas distorsiones.

- E l tratamiento de estos sucesos es bastante imparcial, y aunque  pueden
tildarse en general de un poco escuetos, también hemos de tener en cuenta que  fue-
ra del círculo de ve cinos y comarcanos, el interés de estas noticias, va  decayendo 
proporcionalmente a la distancia a la que  se encuentre el informado.

- P redominan las noticias de corte cultural, sobre activ idades realiz adas
en los municipios, anuncios de las mismas o críticas de ellas. También referencias 
literarias, tanto de producción como de distribución tienen cabida en ellas, con 
principal motivo  de la publicación de libros y trabaj os sobre la historia y etnogra-
fía locales.

- P odemos establecer cuatro grupos en cuanto a la temá tica de las noticias
recogidas por los medios:

1.-  Las publicaciones sobre la historia y patrimonio de Caña da Ro-
sal de su Cronista Oficial José Antonio ílter y con ello la di ulga-
ción del proyecto coloniz ador que  hiz o posible la creación de las 
N ueva s P oblaciones de Sierra Morena y Andalucía, con colonos 
centroeuropeos en la segunda mitad del siglo X V I I I .
Medios de comunicación como E l P aís, D iario 16, AB C, E l Co-
rreo de Andalucía, D iario de Sevi lla y otros se han hecho eco desde 
1983, que  J osé Antonio Fílter publicó su primera obra coincidiendo 
con el 215 anive rsario de la fundación de las colonias, de la singular 
historia que  atesoran pueblos como Caña da Rosal. 

2.-  Constitución  del Ayuntamiento de Caña da Rosal, tras la segrega-
ción de l municipio de La Luisiana.

3.-  I nauguración  del nuevo Ayuntamiento, antigua casa de labranz a.

4.-  V arios ( Fiesta Colonial de los H uevos  P intados, Festiva les tauri-
nos, 25 a nive rsario de la Segregación…)

Como apostilla final  la prensa a sido un pilar fundamental en el esta le-
cimiento y desarrollo de nuestra sociedad democrá tica, y con mayor intensidad en 
los temas municipales, al ser los medios los mej ores garantes de difundir la infor-
mación generada a nive l local, consiguiendo una gran difusión de estos temas, que  
de otro modo que darían en un conocimiento meramente local o comarcal.
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RE SU ME N  

La Transición a la democracia fue un proceso político que  cambió la realidad de E spaña . 
Las Corporaciones Locales fueron testigos igualmente de ese cambio. La participación de 
las muj eres en la política municipal es aún uno de los á mbitos a estudiar por los historiado-
res e historiadoras. E stas pá ginas pretenden ser la puesta por escrito de esa necesidad, la de 
rastrear la la or de las figuras femeninas ue accedieron a los Ayuntamientos democr ticos 
en 1979. Concretamente, profundiz amos en el caso de la concej ala Rosario Montiel P arej o, 
de La P uebla de Caz alla ( Sevi lla) .

PA AB AS C AV  ransición  política local  mujeres  elecciones

ABS AC

e ransition to emocracy as a political process t at c anged t e reality of Spain  e 
ocal Corporations also itnessed t is c ange  e participation of omen in local politics 

is still one of t e areas to e studied y istorians  ese pages intend to e t e riting of 
t at necessity  to searc  on t e or  of female figures o acceded to t e democratic coun-
cils in  Specifically  e deepen in t e case of t e councillor osario Montiel Parejo  
from La P uebla de Caz alla ( Sevi lle) .

O S  ransition to democracy  local politics  omen  elections

PO ICA  M J   OS GOBI OS MOC ICOS  
A AP OXIMACI  A  CASO  OSA IO MO I  PA-
JO  A P B A  CA A A

ucía XP SI O C VICO
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L a Tran s ic ión

Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 se abre en E spaña  
un momento político ue muc os istoriadores e istoriadoras califican de deci-
si o para la construcción política del país  a ransición fue y es sin duda uno de 
los procesos má s importantes a tener en cuenta en la historia reciente de E spaña . 
A la e  este periodo  a constituido y constituye a n a día de oy o jeto de con-
tro ersia política y de de ate p lico

Siguiendo a Juli n Casano a y Carlos Gil Andrés 1 , lo que  entonces em-
pe a a  el proceso de transición  no tenía un curso fijo ni un plan determinado  
Ha ía tanta ilusión esperan ada y e pectación como am ig edad e incertidum re  

odo el mundo  dentro y fuera de spa a  sal o los nost lgicos del espíritu del  
de julio  reconocía ue se i a a a rir una nue a época istórica  ue a corto o a 
medio plaz o el cambio político sería inevi table.

H istoriadoras como E ncarnación  Lemus coinciden en divi dir la Transi-
ción en dos etapas diferenciadas a tra és de una isión electoral glo al2 , la etapa 
propiamente de transición y la de consolidación  entro de la primera etapa  tras el 
referéndum de la ey para la eforma Política  integrarían el primer ciclo electoral 
las elecciones generales de junio de  y mar o de  así como las muni-
cipales de abril de ese mismo año 3 . E n j unio de 1977 se celebraban las primeras 
elecciones generales libres en el país desde febrero de 1936. P or orden del Real 
decreto 1 17/ 1979 de 26 de enero que daban convoc adas elecciones locales para 
el tres de a ril de  Así  el artículo primero de esta disposición recoge  Se 
convoc an E lecciones Locales para la renova ción de la totalidad de los miembros 
integrantes de todas las Corporaciones Locales” 4 . Todas las realidades socio-po-
líticas  ayuntamientos incluidos  esta an llamadas a cam iar de manos  a tra és 
de la ví a electoral. 

a clase dirigente fue muy importante en a uellos a os decisi os puesto 
ue lle aría a ca o las reformas necesarias para la implantación de un régimen 

democr tico en el país  Serían los políticos y políticas del momento los receptores 
de los deseos gestados por la sociedad. E stos deseos no se gestaron sól o durante 
los ltimos a os de ida del dictador  sino ue eran los ue ya esta an implícitos 
en el mo imiento opositor a la dictadura durante los cuarenta a os de e istencia 

1  CASA OVA  Juli n y GI  A S  Carlos  H istoria de España en el sigl o X X . Barcelona  
Ariel   p  
2  M S P  ncarnación  a ransición del consenso  en VA   eandro y M S 

P  ncarnación (eds )  H istoria de Andalucí a Contempor ánea  Huel a  ni ersidad de Huel a  
 p  

3  I bí d  p  
4  BO  Real D ecreto 1 17/ 1979, de 26 de enero, de convocatoria de Elecciones Locales [ en línea]  
Consulta   de mar o de  isponi le en  ttps oe es oe dias
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de la misma. I gualmente, los añ os que  siguieron a la muerte de Franco, fueron 
unos años  protagoniz ados por la acción colectiva , la ve rdadera protagonista de la 
Transición .  A os con ulsos  com ati os y llenos de protestas sociales ue pedían 
cam io  li ertad y derec os  ni m s ni menos ue lo ue la democracia espa ola 
merecía darles.

La protesta procedía principalmente de sectores como el movi miento 
o rero  el estudiantil  Junto a las mo ili aciones ue tenían su origen en los 
centros de tra ajo y de estudios proliferaron las acciones protagoni adas por sec-
tores sociales  colecti os y organi aciones de di erso signo ue a ían surgido 
en los ltimos a os del fran uismo  el mo imiento ciudadano de los arrios  los 
sectores de ase de la Iglesia  las rei indicaciones de intelectuales y profesionales  
los jornaleros y pe ue os propietarios agrícolas y otros grupos m s o menos ete-
rogéneos ue representa an a nue os mo imientos sociales como el feminismo  el 
pacifismo o el ecologismo5  na auténtica eclosión de protestas democr ticas ue 
en los meses iniciales de 1976 s acudió e l territorio español .

Lej os, por tanto, de discursos sobre la Transición en los que  predomine la 
importancia de figuras indi iduales  destacamos ue este proceso fue en realidad 
gestado desde las ases de la sociedad espa ola  a presión de la calle in uyó en la 
toma de decisiones de los dirigentes políticos a lo largo del proceso de negociació n 
ue culminaría en una nue a legalidad definiti amente apartada de la dictadura6 . 

E l curso de la historia no incumbe sól o a los altos responsables políticos, a los qu e 
se suele mitificar cuando los acontecimientos ue an promo ido o facilitado con-
cluyen en un final de é ito7  n un amplio y complejo periodo de cam io político 
como fue el final de la dictadura y la consolidación de la democracia  la acción 
colectiva  j ugó un papel fundamental. U na acción colectiva , como hemos seña lado 
anteriormente  muy ariada  desde la fuer a de los sindicatos y el mo imiento 
estudiantil hasta la movi liz ación  de las muj eres. E n conj unción con las restantes 
mo ili aciones sociales  el mo imiento feminista se fue configurando al rei indi-
car específicamente los derec os de la mujer ue a ían sido suspendidos por la 
dictadura de Franco. Las muj eres tuvi eron que  actuar en dos frentes impregnados 
de la cultura patriarcal  con encer a las propias mujeres y a los compa eros de 
luc a y e igir a las autoridades políticas .

Podríamos seguir conte tuali ando el periodo iniciado en  sin em-
bargo, no es este el obj etivo de las pá ginas que  siguen. Son muchas las obras a las 
que  podemos recurrir para el estudio en profundidad de la Transición. E n el caso 
5  CASA OVA  Juli n y GI  A S  Carlos  H istoria de España en el sigl o XX  op. cit., p. 
312. 
6  ICO S MA  María ncarna  B reve historia de la España de F ranco  Madrid  a Catarata  

 p  
7  I bí d  p   
 I bí d., p. 97. 
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particular de Andalucía  destacamos el tra ajo del profesor Julio Ponce Al erca 
para el estudio de la evol ución histór ica que  ha tenido la región andaluz a en el 
inicio de la andadura democr tica  aciendo especial incapié en el territorio se-
vi llano9 .

n estas p ginas ueremos a rir una ía a n no lo suficientemente estu-
diada  esto es  a lar so re la relación entre mujer y política local en los prime-
ros ayuntamientos democr ticos  e ido a la e tensión del tra ajo  no podremos 
a ordar este cometido de una manera amplia  algo  por otra parte  muy necesario  
Pretendemos ue esta apro imación al tema sir a como una pe ue a aportación 
y  so re todo  constate una e  m s la la or a n en construcción de la Historia de 
las Muj eres.

Muchos son los aspectos estudiados del periodo de la Transición pero 
tam ién son muc os los ue a n uedan por in estigar  como estamos se alan-
do. E n este sentido, recogemos en estas pá ginas el caso de una muj er sevi llana 
ue accedió como concejala al primer ayuntamiento democr tico de a Pue la de 

Caz alla constituido tras la dictadura franqui sta. Rastrear la huella de las primeras 
muj eres que  entraron en política local tras las elecciones municipales de 1979 es 
un tra ajo de una mayor en ergadura  pero al ue este re e artículo deja la puerta 
abierta.

“M u j e r y  p olít ic a”, e s t ad o d e  la c u e s t ión  d e s d e  u n a p e rs p e c t iva h is t oriográ -
fica

Como enimos se alando en los p rrafos anteriores mujer y política  
en el conte to de los primeros ayuntamientos democr ticos es un inomio ue sin 
duda presenta aún poco recorrido dentro de los estudios e inve stigaciones histo-
riogr ficas  Podríamos atre ernos a decir ue en sí el inomio mujer y política  
sin necesidad de atender a las realidades municipales, es un binomio poco o nada 
tratado dentro del estudio de la Transició n español a a nive l nacional. Y  esto no su-
cede por falta de fuentes, por falta de suj etos políticos a estudiar,  etc., sino porqu e 
una ve z  má s la huella femenina es difuminada en la amalgama de la inve stigació n 
histór ica.

9  n este sentido destacamos (todas de su autoría)   a os de ayuntamientos democr ticos  as 
élites políticas locales en Se illa y su pro incia  en Actes del Congr é s la transició de la dictadura 
f ranqui sta a la democracia ( )  ntes locales y transición  os alcaldes en la pro incia de Se illa 
( )  en Andalucía y España. Identidad y con icto en la historia contemporánea ( )  l 
siglo XX en la iputación de Se illa  Cam io y continuidad  en P asado y pr esente en la D iput ación 
de Se villa. Su pr oyección en los pue bl os de la pr ovincia ( )  y égimen  estado y ransición  

os go iernos ci iles y el cam io político local  en P oder y T ransición en España. Las instituciones 
pol í ticas en el pr oceso democratiz ador ( )
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A la ora de rastrear la uella de las mujeres en el periodo de la ransi-
ción son va rios los títulos que  recogen su acción colectiva , su lucha desde el mo-
vi miento feminista en los años  setenta. H a sido ahí, en el estudio del movi miento 
feminista de esta época  donde los in estigadores an puesto el foco de atención  
Sin embargo, a la hora de estudiar la acción de las muj eres dentro de las institucio-
nes políticas en el proceso democratiz ador las obras disponibles se reducen con-
siderablemente. E sto constata que  no se han lleva do a cabo inve stigaciones sobre 
las muj eres que  entraron a formar parte de los primeros gobiernos democrá ticos, 
y a n menos si nos remitimos a una escala municipal  A ni el nacional  podemos 
citar la o ra colecti a de la Asociación Mujeres en la ransición democr tica  
titulada Español as en la T ransición, de excluidas a pr otagoni stas ( 1973- 1982)  y 
editada por Bi lioteca ue a en 

Si en este artículo nos u iéramos propuesto reconstruir el escenario po-
lítico local del momento que riendo retratar a las muj eres que  participaron en po-
lítica sól o utiliz ando bibliografía, habría resultado imposible escribir apenas unas 
p ginas  o ay a disposición del p lico general estudios ni in estigaciones ue 
se centren en el estudio de las primeras muj eres que  como concej alas, alcaldesas, 
etc  contri uyeron a la construcción de la democracia desde las realidades locales 
andaluz as. D e aquí  es de donde parte la necesidad de una inve stigación má s am-
plia, para la que  este artículo sól o pretende ser una breve  aportación, recogiendo un 
caso concreto de todos los ue ay por estudiar  de todas las istorias ue contar

Sería muy interesante la reali ación de un estudio comparati o a ni el 
comarcal analiz ando en profundidad el impacto de las muj eres en política local en 
el periodo de los primeros gobiernos democrá ticos. E sto se haría aña diendo distin-
tas aria les al an lisis de los datos comparati os como por ejemplo ué partidos 
incluían en sus listas un mayor n mero de mujeres  ué puesto ocupa an las mu-
jeres dentro de las listas  ué concejalías ocuparon  etc   incluso un estudio so re 
el perfil de estas mujeres como políticas locales  ué puestos de tra ajo ocupa an  
ué formación intelectual tenían  etc  endo m s all  podríamos estudiar cómo 

ha evol ucionado el papel de la muj er en la política local hasta la actualidad, las 
políticas impulsadas e implementadas por estas mujeres  la relación e istente entre 
las características po laciones concretas de una localidad y el n mero de mujeres 
ue accedieron a cargos políticos  y un largo etcétera

Como hemos seña lado anteriormente, si la clase política durante el pe-
riodo de la Transición era la receptora de los deseos de cambio de todo el pueblo 
espa ol  el interés aumenta si tenemos en cuenta las figuras femeninas en política  

ecordemos ue las mujeres lle a an cerca de  a os sin formar parte de nin-
guna corporación municipal  esde el final de la Guerra Ci il el espacio p lico  
ocupar cargos de responsabilidad política, había sido un á mbito ve tado para ellas. 
La Transición, sobre todo en sus primeros años , supuso un camino de conqui sta de 
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li ertades y derec os para toda la sociedad  y en este sentido especialmente para 
las muj eres. U nas muj eres va lientes que  pugnaban por entrar en los espacios de 
representación  públ ica, de los que  habían estado desterradas durante toda la dicta-
dura  ste acto de posicionamiento y isi ilidad femenina y feminista supuso un 
paso muy importante para oy poder escri ir un artículo como éste

La importancia del estudio de la Transición desde lo local , de las reali-
dades municipales es ital puesto ue ser n estas instituciones  los ayuntamientos  
los que  de forma má s directa sentirá n la participación política de la ciudadanía. 
Aumentar los estudios so re las corporaciones locales es una tarea pendiente para 
los istoriadores e istoriadoras  y es ue muc as o ras ue tratan el tema de la 
Transición  no tienen en cuenta un aná lisis de las elecciones municipales. E n este 
sentido, debemos poner en va lor la documentación recogida en nuestros archivos  
locales  y destacar ue las in estigaciones a ni el local no pueden ser descuidadas

L as  e le c c ion e s  loc ale s  d e  1979;  ¿d ón d e  e s t án  las  m u j e re s ? U n a ap roxi m ac ión

E l día 3 de abril de 1979 tenían lugar las primeras elecciones municipales 
en democracia  stas eran las elecciones ue i an a dotar a todos los ayuntamien-
tos del país de un gobierno legítimamente electo.

P arecía qu e en estas elecciones el núm ero de participantes femeninas 
en las listas i a a ser proporcionalmente mayor a las elecciones generales  puesto 
que  es ló gico pensar en la inqui etud de las muj eres por participar má s activa mente 
en la solución de los pro lemas de su propio municipio  ya ue los i e a diario 
y muy de cerca  Sin em argo  ui  moti ado por la sinergia de las elecciones 
generales anteriores  tan cercanas  en esta primera con ocatoria tampoco fue muy 
grande el núm ero de candidatas.  P or aportar un dato a nive l nacional, en un total 
de  municipios espa oles u o  alcaldesas  es decir  un  por  del 
total1 1 .

Mostrar la entrada de las muj eres en los equi pos de gobierno locales 
durante la ransición en el conjunto de Andalucía  y especialmente de Se illa  por 
ser la región que  nos ocupa, debe ser el obj eto de una inve stigación pendiente, 
como ya emos se alado en p ginas anteriores

 PO C  A B CA  Julio  égimen  stado y ransición  os go iernos ci iles y el cam io 
político local  en I OSA CH O   M O  afael y  AMA O  Mónica 
( coord.) . P oder y T ransición en España. Las instituciones pol í ticas en el pr oceso democratiz ador. 
Madrid  Bi lioteca ue a   p   
1 1  Asociación M J S  A A SICI  MOC ICA  Español as en la T ransición, de 
excluidas a pr otagoni stas ( 1973- 1982) .  Madrid  Bi lioteca ue a   p   
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o e iste en este sentido  por tanto  un estudio completo so re el terri-
torio de Andalucía ue arroje datos so re las alcaldías o concejalías ocupadas por 
muj eres tras estas elecciones. Como una humilde contribución, hemos que rido 
recoger en va rias tablas el núm ero de muj eres que  presentaron sus candidaturas en 
va rios municipios cercanos a La P uebla de Caz alla, municipio en el que  nos cen-
traremos  Así  recogemos los datos de las localidades ue forma an parte del Par-
tido Judicial de Morón de la rontera (Algamitas  Coripe  l Coronil  Montellano  
Morón de la rontera  Pruna y a Pue la de Ca alla)  del Partido Judicial de Mar-
c ena (Ara al  Paradas y Marc ena) y del Partido Judicial de Osuna (Aguadulce  
Badolatosa  Casaric e  os Corrales  stepa  Gilena  Herrera  a antejuela  ora 
de stepa  Marinaleda  Martín de la Jara  Osuna  Pedrera  a oda de Andalucía  

l u io  l Saucejo y Villanue a de San Juan)

Como ya emos se alado  sería muy interesante reali ar un estudio com-
parati o entres estos datos  teniendo en cuenta di ersos aspectos  en ué orden 
de lista esta an las mujeres  si entraron en los e uipos de go ierno  ué relación 
e iste entre la cantidad de po lación de una localidad y el n mero de mujeres ue 
se presentan a las elecciones en ella, e tc.

Las candidaturas de partidos o grupos independientes de cada localidad 
no an sido incluidas en las ta las puesto ue  pensamos  no arroja an la suficiente 
representati idad  en la mayoría de los casos sus listas no contenían a ninguna 
muj er. Los espacios en blanco qui eren decir que  ese partido no presentó candida-
tura a la alcaldía de dic a localidad  am ién de emos se alar ue algunas de las 
muj eres contabiliz adas aparecen en las listas como suplentes.

T ab la 1.  N úm ero de candidatas a las elecciones municipales de 1979 en 
la Junta lectoral de ona de Morón de la rontera

M u n ic ip ios P SO E P CE U CD O RT* P A PSA
Alg mitas 4
Coripe 1 1
E l Coronil 1 2
Montellano 1 1
Morón de  la Frontera 1 2 2 6 6
P runa
La P uebla de Caz alla 1 2 2

a la  ela oración propia1 2 .  
*O RT corresponde a las siglas de la O rganiz ación R evol ucionaria de Trabaj adores.

1 2  os datos en todas las ta las an sido e traídos de  Arc i o Municipal de a Pue la de Ca alla (en 
adelante  AM PC)  lecciones  eg   BOP (Se illa)   de mar o de  mero e traordinario  
n m   pp  
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T abl a 2. N úm ero de candidatas a las elecciones municipal es de 1979 en 
la J unta Electoral de Z ona de M archena 

M u n ic ip ios P SO E P CE U CD P A
Ara al 1 2
P aradas 1 2 1 3
Marchena 1 1 5

a la  ela oración propia

T abl a 3. N úm ero de candidatas a las elecciones municipales de 1979 en 
la Junta lectoral de ona de Osuna 

M u n ic ip ios P SO E P CE U CD O RT P A PSA
Aguadulce 2
Badolatosa 2 1*
Casariche 1
Los Corrales 1
E stepa 2 2 1
Gilena 1
H errera 2
La Lantej uela 1
Lora de E stepa 5
Marinaleda**
Martín de la Jara
O suna 2 3 9
P edrera 1 2 1

a oda de Andalucía 2
E l Rubio
E l Saucej o 2
Villanue a de San Juan 2

a la  ela oración propia

 estacamos este dato pues la candidatura del Partido del ra ajo de Andalucía en el municipio de 
Badolatosa es la nica de las consultadas ue conta a con una mujer como ca e a de lista  olores 
Gon le  Hidalgo  

 n el municipio de Marinaleda  sólo encontramos una candidatura  la Candidatura nida de 
ra ajadores de Marinaleda  en cuyas listas aparecen  mujeres  
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E n el caso concreto de La P uebla de Caz alla, l os datos muestran que  
fueron 5 l as candidatas muj eres que  se presentaron a las elecciones municipales 
del 3 de  abril de 1979 1 3 . P ara corroborarlo, i ncluimos aquí  las papeletas de los 
partidos que  incluían en sus listas a estas muj eres1 4 . L a papeleta del P SO E  no se 
incluye puesto ue en sus listas no presenta a a ninguna mujer  

Antonia Gutiérre  Macías se presenta a en el puesto n mero  de la 
lista del P artido Comunista de E spaña  a las elecciones de La P uebla de Caz alla. 

n el caso de C  osario Jiméne  M r ue  (en el puesto n mero ) y María 
speran a Góme  Valle (como suplente) eran las mujeres ue incluía el partido 

en las elecciones a esta localidad  Por ltimo  el Partido del ra ajo de Andalucía  
lleva ba en sus listas a dos muj eres, Rosario Montiel P arej o ( en el puesto núm ero 
) y María del Carmen Carrillo Vargas (ocupando el puesto n mero ) 1 5 . D e todas

ellas, sería solamente Rosario Montiel P arej o qui en entraría a formar parte del
equi po de gobierno resultante de las elecciones municipales de 1979.

1 3  AM PC  lecciones  eg   BOP   de mar o de  mero e traordinario  n m   p  
1 4  odas las papeletas an sido consultadas en el AM PC  eferencia  AM PC  lecciones  eg   
P apeletas elecciones locales 1979.
1 5  AM PC  lecciones  eg   BOP   de mar o de  mero e traordinario  n m   p  
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L a P u e bla d e  Caz alla y s u  p rim e r gobie rn o d e m oc rát ic o e n  c on t e xt o

Los resultados de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 en La 
Pue la de Ca alla fueron los siguientes

Censo   A stención   ( )  Votantes   ( )  mero 
de concejales  

P CE U CD P TA P S OE A
 otos 1969 vot os 91 1 vot os  otos

 
7 c oncej ales 6 c oncej ales 3 c oncej ales 1 c oncej al

D atos tabla1 6 .

U na alianz a entre las iz qui erdas dio como resultado la formación de un 
ayuntamiento en coalición  presidido por un alcalde del Partido Comunista  Ma-
nuel uarte Surero  especto del P A  tres serían los concejales electos  Manuel 
Copete e  Antonio Andrades Santos y osario Montiel Parejo  la nica mujer 
que  formaría parte del equi po de gobierno1 7 .

La realidad a la que  este equi po de gobierno debía hacer frente puede 
rastrearse a tra és de arc i os como las memorias de gestión de secretaría ue se 
reali a an a o a a o  l secretario del ayuntamiento se encarga a de redactar a 
comienz os de cada año una especie de resumen, que  englobaba diferentes aspectos 
( demografía, agricultura, industria, enseña nz a, etc.) , en el que  se recogía la situa-
ción y gestión de la localidad

E n las memorias de los años  1976- 1979 sobresalen va rias cuestiones ( se 
repiten en todas ellas)  Algunas serían el incesante aumento en la demanda de 
necesidades y ser icios ue padece el municipio  la escase  de medios econó-
micos con que  hacer frente a estas demandas” 1 9 , el aumento del paro, la necesidad 
de una mayor atención a la ense an a  etc

Por tanto  las primeras medidas del nue o ayuntamiento democr tico se 
centrarían en intentar resolve r estos problemas. E n este sentido, de los primeros 
acuerdos ue a a tomar esta nue a corporación local a a ser el contrato de prés-
tamos con el Banco de Crédito ocal de spa a  am ién se aprue an proyectos 
1 6  PO C  A B CA  Julio  Cien años de socialismo, el P SO E en La P uebl a de Caz alla ( 1899- 1999) . 
Se illa  iputación de Se illa  rea de Cultura y eportes   p   
1 7  AM PC  Go ierno  eg   elación de Concejales electos en a Pue la de Ca alla   

 AM PC  Secretaría  eg   Memoria Secretaría  Carp   ol   
1 9  I bí d.

 AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol   
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sobre la mej ora del alumbrado públ ico2 1  o el abastecimiento de aguas2 2  a la loca-
lidad. O tros acuerdos, qui z á s má s simból icos, son los tomados en referencia al 
cambio de nombre de algunas calles2 3 , la eliminación de símbolos franqui stas2 4 , 
etc  estacan tam ién en las actas plenarias de estos primeros a os de andadura 
democr tica para el ayuntamiento de a Pue la de Ca alla  el constante de ate 
so re el tema de la autonomía de Andalucía2 5 , sobre todo a instancias de los con-
cejales del P A

L a c on c e j ala Ros ario M on t ie l P are j o

Rosario es natural de La P uebla de Caz alla, una morisca nacida en una 
familia umilde  ogró acceder a estudios superiores y conseguir una pla a como 
maestra de nse an a General B sica  urante su época de estudiante se ala ue 
se implicó en las protestas estudiantiles que  caracteriz aron los úl timos años  del 
régimen fran uista  Su entrada en política ino de la mano del Partido del ra ajo 
de Andalucía (P A)  l Partido del ra ajo de spa a fue un partido ue e istió a 
nive l estatal durante el periodo de la Transición español a. D e orientación maoís-
ta  tenía una sección en Andalucía  el P A  ste partido lle ó a ca o una luc a 
astante comprometida con la li eración social y nacional de Andalucía  incluso 

aún perteneciendo a un partido estatal2 6  l P A i ió su momento de mayor in-
tensidad entre  y  n los a os oc enta se disol ería y la mayoría de sus 
integrantes se incorporarían a las filas del socialismo

E l día 19 de abril de 1979, tras resultar la úni ca muj er electa en las elec-
ciones municipales del 3 de abril, tomaría posesión de su puesto de concej ala en 
la corporación local de La P uebla de Caz alla2 7 . O cuparía el puesto núm ero once 
dentro de esta corporación. Rosario sería la concej ala de E nseña nz a. E l gobier-
no de Manuel D uarte crearía va rias Comisiones I nformativa s, en las que  Rosario 

2 1  AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol  
2 2  AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol   
2 3  AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol  
2 4  AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol  
2 5  AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol   
2 6  A A C A P O A IA  El P artido del T rabaj o de Andalucí a ( P T A)  en línea  Consulta  

 de mar o de  isponi le en  ttp andaluciaproletaria logspot com el partido del
trabaj o-de-andalucia-pta.ht ml.
2 7  AM PC  Go ierno  eg   elación de Concejales electos en a Pue la de Ca alla  
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ocuparía distintos cargos  ra delegada y presidente de la Comisión Informati a 
de E nseña nz a;  formaba parte de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Sani-
dad y Beneficiencia y de la de Ser icios P licos .

A ora  cuarenta a os después de la formación de esta corporación de la ue 
formó parte osario  le preguntamos en una entre ista por su la or  y su emoción 
relatando su andadura es palpa le  C aro  como nos dice ue nos refiramos a ella  
era consciente de ue lo ue esta an aciendo de ía seguir un o jeti o principal  
mejorar la ida de los ecinos y ecinas de a Pue la de Ca alla  lla  como maestra  
esta a especialmente sensi ili ada con los pro lemas del alumnado y de los padres 
y madres moriscos  a Pue la necesita a una mayor co ertura en cuanto a ense an-
a  y ésta sería la principal la or ue acometería desde su puesto como concejala

E n los libros de actas, donde se recogen las sesiones plenarias de estos 
años , las interve nciones de Rosario prá cticamente se reducen a su labor dentro del 
m ito de la ense an a  Así  informar  a la corporación local de la mala situación 

en la que  se encontraban las infraestructuras de los colegios locales, las condicio-
nes ue so repasa an a maestros y maestras y ue perjudica an al alumnado  etc  
Charo desarrolló una intensa labor de crítica en materia educativa , de ello hemos 
uerido dejar constancia incluyendo su inter ención en uno de los plenos

ada lectura a propuesta so re el tema de la nse-
ña nz a ante la grave  situación planteada en nuestro pueblo al 
comienz o del Curso E scolar en la puesta en marcha del Colegio 

acional García orca al cual no se le a dotado de mo iliario 
y profesorado necesario para impartir las clases y a ida cuen-
ta qu e el gobierno ha efectuado una nueva  convoc atoria para 
subve ncionar centros priva dos sin haber cumplido previ amente 
todas sus obligaciones con los centros públ icos, se solicita al 
Pleno se manifieste so re el cu o de un escrito al go ierno ue 
recoj a las necesidades locales en materia de E nseña nz a puesto 
que  el Ministerio prometió públ icamente solucionar todos los 
problemas de la E nseña nz a P úbl ica que  se le plantearan pueblo 
por pue lo por lo tanto de er   ue dote al Colegio García 

orca del mo iliario y profesorado comunicado por el Ayunta-
miento a la elegación   igir ue dote a los colegios 
San José y Santa Ana del mo iliario de p r ulos preciso   

igir en pro de la calidad de la ense an a como m imo  
alumnos por clase y no entre  y  como iene ocurriendo 
en las clases de esta localidad   otar al Colegio san José y 
aulas de Pla a ue a de las reparaciones en fec as y ser icios 

 AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol   
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solicitados a la elegación   igir por cada  ciuda-
des un profesor de ayuda  de esta forma se necesitan tres m s 
para La P uebla de Caz alla ( 1 por centro) , 6º  Crear tres unidades 
de educación especial (  por centro)   igir ue este a o se 
uel an a impartir las clases de alfa eti ación de adultos ya 
ue en el pasado a o u o un cupo de m s de  alumnos ue 

las recibieron. P ara ello son necesarios tres o cuatro profesores.

Por todo ello se propone el cu o de escritos en los tér-
minos anteriores al Go ierno Ci il  al Ministerio de ducación 
y al Jefe del Go ierno en espera de satisfacción inmediata para 
conseguir  

1. La adecuada escolariz ación de los niños  de La P uebla de Ca-
z alla.
2. Conseguir una mínima calidad de E nseña nz a.
3. P onernos en igualdad de condiciones con otras nacionalida-
des y regiones m s a an adas

 A sor er el paro de los Maestros andaluces

Terminada la lectura de dicha propuesta, tras amplio 
debate se aprueba por unanimidad, debiendo procederse según 
lo establecido en la propia propuesta” 2 9 . 

Son va rias las propuestas como la que  destacamos aquí  que  Rosario 
enunciaría ante el pleno municipal  odas ellas re ejo de la preocupación de esta 
concejala por la mejora educati a de los ni os y ni as de a Pue la de Ca alla 
y tam ién re ejo de la situación a ni el general de la ense an a en a uellos mo-
mentos.

Rosario Montiel dej aría su acta como concej ala apenas dos años  má s tar-
de de su elección  n su carta de renuncia  presentada en el mes de mayo de  
emos ra ones un tanto am iguas  ue por ra ones de índole personal y por 

desave nencias con las directrices marcadas por el partido, que  hace no vi able mi 
permanencia marcada en el mismo, ha decidido renunciar a su cargo de Concej al 
en este Ayuntamiento . E n una entrevi sta3 1  reali ada unos meses después  al 
ser preguntada por su dimisión, Rosario seguiría esboz ando raz ones en esta misma 
línea  Sin em argo  a día de oy  osario nos cuenta ue se arrepiente un poco de

2 9  AM PC  Go ierno  Concejo Ayuntamiento  i ros de Actas del Pleno  n m  de Actas del 
Ayuntamiento Pleno ( )  Acta de la sesión ordinaria cele rada el  ol  

 AM PC  lecciones  eg   enuncia de la concejala osario Montiel Parejo  fol   
3 1  MO I  PA JO  osario  ue a remodelación en la candidatura del PA P A  ntre ista con 
C aro Montiel  e concejal del ayuntamiento y e  delegada de ense an a  El M orisco  n   ( )  p  
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tomar la decisión ue tomó  C aro no se des incularía totalmente de la política  y 
seguiría participando activa mente en la esfera político-social de La P uebla, publi-
cando de ve z  en cuando en la revi sta municipal El M orisco.

Al ser preguntada so re cóm o fue para ella, siendo muj er, formar parte 
de una esfera ue a ía estado reser ada e clusi amente a om res durante  
años , la de la política institucional, destaca que  siempre se sintió respetada por sus 
compa eros de partido y por los del e uipo de go ierno  Sin em argo  tam ién nos 
comenta que  tanto ella como las demá s muj eres que  se presentaron en La P uebla a 
las elecciones de  fueron criticadas  por los ecinos

osario actualmente est  ju ilada y reside en Se illa  Orgullosa de sus 
raíces moriscas y de su la or política  destaca arias eces ue actualmente en a 
Pue la de Ca alla se an cumplido los o jeti os ue ella ya enunciaría en materia 
de ense an a  dos institutos de educación superior y tres colegios p licos de 
enseña nz a bá sica eran los necesarios para dar respuesta a las necesidades de las 
familias del municipio.

Bre emente emos recogido la acción de osario Montiel Parejo du-
rante sus años  de activi dad como concej ala, sin embargo, este estudio podría ser 
aún ampliado. Y , como ve nimos diciendo, no sól o en el caso de Rosario, sino en 
los casos de las demá s muj eres q ue en municipios como La P uebla o alrededores 
entraron a formar parte de las corporaciones locales en las elecciones de 1979.

Por otro lado  tam ién es necesario concluir ue no só lo muj eres como 
osario  participando en la esfera política  contri uyeron a la construcción de la 

democracia en un periodo tan decisivo. Las muj eres de a pie, con militancia polí-
tica o sin ella  participaron de esta la or  de con uista y recuperación de la demo-
cracia. E llas, todas, fueron las muj eres que  mantuvi eron el pulso democrá tico en 
los primeros años  de la Transició n.

n definiti a  los istoriadores e istoriadoras tenemos la o ligación de 
seguir arrojando lu  so re la ida de los om res y mujeres del pasado  n cuanto 
al periodo de la Transición, tenemos la obligación de poner en v alor las palabras 
y i encias de las mujeres ue se sumaron a la construcción de la democracia en 
este país  Miles de mujeres ayudaron a fortalecer y a asentar el periodo istórico 
crucial de nuestra transición.
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RE SU ME N

sta comunicación pretende identificar las líneas de fuer a del discurso institucional a pro-
pósito de la ida municipal en el período de la crisis ( )  Se ala las cla es de la 
acción de go ierno en la etapa en ue José Antonio Gri n ejerce como Presidente de la 
Junta de Andalucía  pone la justificación y el alor ue se le conceden a las nue as leyes 
de autonomía local ue se aprue an en este período  llas suponen un erdadero ito legis-
lati o en spa a al reconocer las competencias municipales y garanti ar la autonomía de 
los municipios y su financiación

PA AB AS C AV  iscurso institucional  Junta de Andalucía  José Antonio Gri n  
municipalismo  leyes locales  crisis económica

ABS AC

is paper aims to identify t e lines of force of t e institutional discourse regarding muni-
cipal life in t e period of t e crisis ( )  It points out t e eys to go ernment action 
in t e p ase in ic  José Antonio Gri n e ercises as President of t e regional go erment 
of Andalucía  It e plains t e justification and alue gi en to t e ne  local self go ernment 
la s t at are appro ed in t is period  ey represent a real legislati e milestone in Spain 
y recognising municipal competences and guaranteeing t e autonomy of municipalities 

and t eir financing

O S  Institutional discourse  regional go ernment of Andalucía  José Antonio 
Gri n  municipalism  local la s  economic crisis

VA O ACI   A VI A M ICIPA   I MPO  C ISIS  
 ISC SO I S I CIO A   P SI   A J A 
 A A C A ( )

M  del Carmen MO O A O G
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l  de mayo de  José Antonio Gri n  en el acto del ía de la 
Pro incia en la iputación de Se illa  define en estos términos el papel fundamen-
tal ue a ían jugado los go iernos locales a lo largo de m s de tres décadas de 
autonomía

Hace casi  ue pudimos elegir los primeros ayunta-
mientos democr ticos ue  en las ltimas décadas  se an situa-
do a la anguardia de la defensa de los derec os con uistados 
por nuestra sociedad  sa democracia municipal nos a permi-
tido garanti ar en Andalucía una po lación e uili rada y ien 
distri uida en nuestros  municipios

sta crisis est  poniendo a prue a a todos los go ier-
nos y nos e ige cooperación a ni el institucional  adem s de 
altas dosis de iniciati a y capacidad de superación desde todos 
los m itos de actuación

l Go ierno andalu  cola ora estrec amente con los 
Ayuntamientos  ue son la Administración m s cercana al ciu-
dadano  la ue pone rostro a los pro lemas y la ue erte ra la 
co esión social en nuestra Comunidad ( )  os ayuntamientos 
representan el lugar en el ue la democracia con i e de forma 
m s estrec a con los ciudadanos y m s directamente atiende su 
legítima demanda de participación  as entidades locales son  
por tanto  pilares sicos ue sustentan todo el edificio del sis-
tema democr tico

Con esta encendida defensa del municipalismo como sostén de la demo-
cracia  concluye un discurso cargado de sim olismo  A lo largo de los cinco a os 
ue desempe ó las funciones de representación del Go ierno andalu  el Presiden-

te a ía defendido el nue o modelo de autonomía local ue se a ía dise ado en 
Andalucía con la apro ación de sus leyes locales  como el modelo m s aca ado de 
descentrali ación  A ora todas las esperan as se i an al traste con la reforma local 
en marc a impulsada por el Go ierno central

336
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U n  d u ro re vé s  p ara los  gobie rn os  loc ale s

Por esas fec as  el Partido Popular a ía presentado para su apro ación 
en el Congreso el Anteproyecto de la nue a ey de acionali ación y Sosteni-
ilidad de la Administración ocal  lo ue suponía una alteración sustancial del 

juego de las relaciones municipios pro incias comunidades autónomas e istente 
asta entonces  Con ella  uena parte del proyecto político de la i uierda se enía 

a ajo  n una fase caracteri ada por el undimiento en picado de los ingresos mu-
nicipales  el go ierno central consideró ue sólo mediante la reducción del gasto 
se puede asegurar ue el ni el local cumpla con sus límites de déficit presupuesta-
rio  a ra ón ltima ue se esgrime para el Proyecto es la necesidad de recortar el 

olumen de gasto ac aca le a los go iernos locales  sin em argo  algunas de sus 
pre isiones entran en colisión con el dise o de la estructura territorial de nuestro 
sistema político constitucional  lo ue la con ierte  a ojos de los socialistas  en una 
erramienta ideológica

Vistas en perspecti a istórica  estas pala ras de José Antonio Gri n 
son el inicio del fin de una época  tam ién para él mismo ue se enfrentar  en los 
meses siguientes a la etapa m s dura de su trayectoria política  con la amena a 
de la imputación por los S rondando  asta ue finalmente se precipite su 
renuncia  A ni el institucional  el a o  supone el cierre de un ciclo donde 
Andalucía  junto con Catalu a  a ía liderado la articulación del ni el local de 
go ierno en el stado Autonómico  a nue a ley estatal suponía un giro a rupto 
en el camino ya iniciado de concreción de un espacio competencial propio  de 
participación local en los ingresos tri utarios autonómicos y de atri ución de la 
financiación condicionada  ra una amena a definiti a contra las leyes locales 
andalu as  una decidida apuesta del programa de go ierno con el ue Gri n se 
presentó ante el Parlamento para solicitar su confian a en  y en las ue a ía 
apoyado su salida contra la crisis

a oposición a dic a iniciati a legislati a ocupa uena parte del discurso 
de in estidura de Susana ía  su sucesora  en septiem re de  coincidiendo 
con el acuerdo de la Mesa del Congreso de tramitar el Proyecto de la ley nacional

ste proyecto de ley ulnera nuestro statuto de Au-
tonomía en  artículos  ue consagran un n cleo competencial 
propio de las corporaciones locales ue a ora  al socaire de los 
recortes  se pretende sencillamente li uidar  o es una refor-
ma  sino un intento de desmantelar el modelo constitucional de 
Administración local  ue pierde  en uena medida  su car cter 

  M I A G O  Manuel  a cuestión territorial en el de ate de in estidura de la Presidenta 
de la Junta  Revista Andaluz a de Administración P úb lica   n   pp  
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de go ierno local y su propia autonomía   es un paso en la 
dirección e ui ocada tam ién por sus gra es consecuencias en 
materia de atención social  de esa atención social ue prestan 
en estos momentos los ayuntamientos y ue en Andalucía e-
nefician a un millón de personas   lamenta lemente tam ién 
por su repercusión en el empleo  con decenas de miles de tra-
ajadores andaluces ue en peligrar sus puestos de tra ajo  

a futura Presidenta se compromete a luc ar contra este auténtico atro-
pello a la autonomía local  ue representa el proyecto de ley  sin descartar el 
recurso de inconstitucionalidad

a ey se pu lica  finalmente  en diciem re de  (BO  )  
os juristas su rayan cómo ace a n m s complejo el sistema igente de reparto 

competencial local  precisamente en la cuestión ue m s importa al ciudadano  
uién ejercer cada competencia

L os  d is c u rs os  in s t it u c ion ale s  d e s d e  la H is t oria d e  la Com u n ic ac ión  s oc ial

sta comunicación pretende un acercamiento a los argumentos esgrimi-
dos en esta defensa del municipalismo en la VIII y IX legislatura  particularmente 
a partir del a ance ue supone la apro ación de unas leyes pioneras en spa a a 
fa or de la autonomía del go ierno local  llo nos o liga a una comprensión  en 
términos legislati os  de sus principales aportaciones ( uena parte de la i lio-
grafía ue manejamos es de índole jurídica)  pero no nos uedamos a í  uestro 
o jeto tem tico es la comunicación social y nos apoyamos en las cla es interpre-
tati as críticas ue nos proporciona la Historia Social de la Comunicación  a 
comunicación social no se limita a un conjunto de pr cticas umanas segregadas 
sino ue e presan una función social necesaria en el proceso de producción de la 
ida social4  Si nos fijamos en los discursos institucionales del Presidente es para  

desde ellos  alorar la gestión de la comunicación p lica en tiempos de crisis

 M I A G O  Manuel  a reforma del régimen local  una onda transformación de las 
relaciones intergu ernamentales  Cuadernos de D erecho local    n   p   
 sta propuesta  ue plantea el salto de la istoria como conocimiento  a la istoria como pra is  est  

recogida en BO A O  nric  AG A P A O  Antonio  MA  GA GO  
rancesc A  H istoria de la Comunicación Soc ial. Voces, regi stros y conciencias  Madrid  Síntesis  

 
4  MA  O O  nric y S AS  Joan Manel  El regne  del subj ecte. P er una teorí a materialista 
de la comunicació s ocial  Barcelona  l lamp   p  
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l principio metodológico de partida es el modo en ue in uencian los 
cam ios istóricos en la comunicación y cómo se en estos in uidos a su e  por 
otros aspectos del cam io social  os discursos del Presidente no pueden alo-
rarse si no es atendiendo al conte to de crisis en los ue se formulan  ue media y 
condiciona todas las opciones políticas  Ciertamente  a uella crisis ue comen ó 
en el m ito financiero inmo iliario y ue deri ar  en crisis del empleo  se con ir-
tió en una crisis sistémica  ue  adem s de afectar a la economía  a las sociedades  
afectó a las instituciones  a las políticas e incluso a los alores morales y éticos  

stamos ante un proceso istórico ue a condicionado tremendamente la ida 
municipal y  en general  la pra is política

n un tiempo  donde la re olución digital y la incursión de las redes so-
ciales en la ida p lica o ligan a una presencia m s acti a si ca e  casi inmediata  
de los agentes políticos y sociales  el de enir istórico ueda sujeto al ritmo ue 
marcan los medios de comunicación  Hay ue garanti ar la repercusión medi tica 
de lo ue se dice  es decir  ue el Presidente no sólo acapare titulares de prensa 
y cope el espacio radiofónico  tienen ue a lar de él en las redes  A su e  estos 
nue os canales de transmisión de la información y el conocimiento  alteran la 
producción de significados  sto nos lle aría a un terreno  el de la recepción del 
discurso  ue nos es del todo imposi le a ordar en esta ocasión  uede apuntado 
como línea futura de in estigación

ntendemos los discursos institucionales como una erramienta de mo-
ili ación  de ideas  de alores  de afectos  ienen en com n con los mítines  

la fuer a persuasi a gracias al manejo de lo emocional  pero dista muc o de la 
frialdad de las inter enciones parlamentarias  l discurso institucional  en cam-
io  usca la cone ión con el proyecto político socialista  mediante la apelación 

 SCH SO  M  nfo ues istóricos a los estudios de la comunicación  en J S   y 
JA OBS   (eds )  M etodologí as cualitativas de la investigac ión en comunicación de masas  
Barcelona  Bosc   pp  
 Merecerían un estudio aparte los te tos periodísticos  firmados por el propio José Antonio Gri n 

donde anali a las causas y sus propuestas de salida a la crisis  ep rese en la capacidad persuasi a de 
los titulares construidos siempre desde una retórica positi a so re la crisis  G I  MA  
José Antonio  na apuesta por la moderni ación  Revista AP D : Asociación  par a el P rogr eso de 
la D irección   n   ( jemplar dedicado a  Andalucía uela alto)  p   o ay soluciones 
m gicas  Age nda de la empr esa andaluz a: ideas, pe rsonas e instrumentos par a dirigi r la empr esa  n  

 pp   enemos en las mujeres una importante cantera para salir de las crisis  M eridiam   
n   pp   Momentos decisi os  decisiones perdura les  en ernando J G I  ernando 
y M  Manuel  coords  La España que  necesitamos, del 20- N  a 2020   pp   
“ earmados para el futuro  Revista AP D : Asociación par a el P rogr eso de la D irección   n

 pp   Salir refor ados de la crisis  Age nda de la empr esa andaluz a: ideas, pe rsonas e
instrumentos par a dirigi r la empr esa   n   pp   Confian a en el futuro  Age nda de
la empr esa andaluz a: ideas, pe rsonas e instrumentos par a dirigi r la empr esa   n   pp   
Mirar acia el futuro con confian a  Andalucí a Económ ica   n   pp   Sumar para

a an ar  Age nda de la empr esa andaluz a: ideas, pe rsonas e instrumentos par a dirigi r la empr esa  
 n   p
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al espectador no sólo intelectual y o emoti a  sino  so re todo  e periencial  ste 
es nuestro principal o jeti o  e poner la mirada del Presidente so re la istoria 
reciente de Andalucía y desgranar cu l es el lugar ue ocupan en ella  desde su 
isión política  las corporaciones locales

2009- 2010 L as  le ye s  loc ale s  an d alu z as :  h ac ia u n a s e gu n d a d e s c e n t raliz ac ión

Gri n rele a en la Presidencia de la Junta de Andalucía a C a es en un 
panorama político y social nada alag e o7  n su discurso de in estidura (  de 
a ril de )  apela a la enorme transformación de Andalucía en las ltimas déca-
das  pero lo ace sin triunfalismos  para e presar su am ición de futuro  ue An-
dalucía se asocie a educación  con i encia  desarrollo  igualdad  competiti idad 
y dinamismo  A orda inmediatamente el cam io de coyuntura con el empeora-
miento de las cifras de desempleo y las dificultades de los mercados financieros 
para aportar li uide  a la acti idad producti a

ste cam io de circunstancias nos o liga a compro-
meternos con la realidad m s inmediata y a acer de lo urgente 
lo m s importante  salir cuando antes de la crisis y mejorar las 
condiciones de empleo

a luc a contra el paro se con ierte en una prioridad  Aun ue la suya es 
una mirada realista y documentada so re la crisis  no puede dejar de ser escéptica 
ya ue ésta se muestra impre isi le en su magnitud y e tensión

sta crisis económica y financiera lo es  tam ién  po-
lítica e ideológica  o lo ue es lo mismo  a afectado a una forma 
de entender la economía como territorio edado a la política  l 
desencadenante de la crisis no a sido otro ue la desregulación 
y la falta de super isión de los mercados financieros  l fraca-
so de este modo de entender la economía  de forma ajena a la 
política  a de uelto protagonismo al papel del sector p lico

Por eso  junto a las prioridades impuestas por la coyuntura crítica  apela 
a la descentrali ación política y administrati a como uno de los puntos centrales 
de su acción de go ierno

7  Andalucía sería una de las comunidades m s afectadas por la crisis  con un  m s de parados  en 
Andalucí a Económ ica   n  (e tra)  p
 Citamos te tualmente desde las ersiones de los discursos facilitados por la Secretaría General de la 

Presidencia y di ulgados por la Oficina del Porta o
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uiero poner mi empe o en a ordar lo ue  tras la 
construcción del stado de las Autonomías  podríamos deno-
minar como una nue a descentrali ación  A rir espacios de 
resolución y de toma de decisiones en el m ito pro incial y 
local  sin necesidad de ue sean siempre los órganos centrales 
autonómicos los ue ayan de tener la decisión de cual uier 
e pediente  ue la mayoría de los asuntos de M laga  Granada  
Córdo a  Jaén  Huel a  C di  Almería o Se illa  se resuel an 
en cada una de las pro incias

na parte de este proceso de descentrali ación propuesto por Gri n 
endría de la mano del proyecto de ley de régimen local ue de er  concretar las 

competencias sicas de los Ayuntamientos y los recursos para ejercerlas  Con 
ello se cerraría el ciclo de re isión del statuto de  impregnado de una fuerte 
ocación municipalista

A lo largo de sus dos mandatos  José Antonio Gri n mantu o esta con-
icción de ue la salida a la crisis e igía refor ar la ida política  y ello o liga a 

a caminar por la senda estatutaria  garanti ando la autonomía de las entidades 
locales

n octu re de  el ejecuti o andalu  da lu  erde a la tramitación 
de las dos leyes locales de autonomía local y de participación de entes locales en 
los tri utos de la comunidad  l Presidente Gri n las presenta ese mismo mes 
en Granada y anuncia ue en re e ser n remitidas para el dictamen del Consejo 
Consulti o  Valora la ey de Autonomía ocal de Andalucía ( A A) por su 
capacidad para definir con solide  el ni el de los go iernos locales  y por ue 
supone m s autonomía  m s capacidad de organi ación y m s corresponsa ili-
dad  l go ierno local pasaría de ser mero administrador a ser sujeto acti o en la 
gestión de sus políticas p licas

Por su parte  la ey de Participación de las entidades locales en los tri u-
tos de la Junta marca un fondo de financiación incondicionada y ser  la ase para 
la cooperación financiera con los Ayuntamientos  Am os te tos  concluye  uel-
en a situar a Andalucía en la anguardia legislati a  ya ue con ellos se cierra 

la ar uitectura administrati a del stado

 M I A G O  Manuel  l papel del Parlamento Andalu  en los con ictos en defensa de 
la Autonomía ocal  Revista Andaluz a de Administración P úbl ica   n   septiem re diciem re  
pp  

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en el acto de Presentación de la Memoria del 
Consejo Consulti o  Granada   de Octu re de 
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n diciem re  con ocasión de la cele ración del ía de la Constitución  
retoma este argumento en medio de un intenso de ate nacional so re la ia ilidad 
de las comunidades autónomas  Gri n considera ue Andalucía a sido protago-
nista y a sa ido marcar la dirección en la construcción del stado de las Autono-
mías  a lo largo de tres décadas  definiendo con ello su singularidad  o i o por 
primera e  en el referéndum del  de e rero (en ísperas de su  ani ersario) 
donde el pue lo andalu  manifestó su oluntad de acceder al autogo ierno  l 

 supuso un giro sustancial en la descentrali ación del poder  ue amente en 
 a rió la ía para la reno ación de los statutos y  a ora  ol er  a marcar 

el rum o con la descentrali ación municipal  una segunda descentrali ación ue 
aportar  a los municipios m s autonomía y mayor capacidad de organi ación

n esta ocasión  el Presidente presenta una do le ertiente del concep-
to de corresponsa ilidad con los go iernos locales  corresponsa ilidad fiscal y 
eficacia  as nue as leyes locales permitir n fijar la cola oración financiera con 
los municipios andaluces so re los principios de eficiencia  e uidad  correspon-
sa ilidad fiscal y lealtad institucional  Por otra parte  garanti ar n una gestión 
efica  y una mayor cercanía a los pro lemas de nuestra sociedad  

s ui  en un momento como el actual cuando co-
ra mayor rele ancia el precepto constitucional ue insta a los 

poderes p licos a promo er las condiciones para ue se agan 
reales y efecti os los derec os y las li ertades recogidos en la 
Constitución

Corresponsa ilidad entre Administraciones  por tanto  ue ser ir  para 
acer efecti as la li ertad y la igualdad entre los ciudadanos  ste es para Gri n 

el gran reto político del siglo XXI

n su primera inter ención como Presidente en el ía de Andalucía  del 
a o  ace una enumeración de las ri ue as de Andalucía y una in itación a 
asentar so re ellas el desarrollo  oma como eje de articulación el río Guadal ui-
ir  en torno al ue se an configurado  como ec o diferencial de nuestra comu-

nidad  un sistema de ciudades ec as para la ida

l Guadal ui ir es oy un gran proyecto ue nos une 
para acer m s din micos a los municipios ri ere os y con-
formar un eje de desarrollo socioeconómico en el interior de 
Andalucía

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en el Acto de cele ración del XXXI Ani ersario 
de la Constitución  Se illa   de diciem re de 
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n dinamismo ue no desatiende a ninguno de los sectores estratégicos  
agricultura  pesca  na egación  industria  energía  comunicación  naturale a  cul-
tura  ocio y turismo  Por ue se trata  a estas alturas de la crisis  no de alcan ar un 
mayor crecimiento económico  sino de un crecimiento económico competiti o   
esta idea de fondo de mejorar la competiti idad estar  presente en toda su línea 
argumental a partir de entonces

n el Pleno del Parlamento se aprue a el  de mayo la ey reguladora 
de la autonomía local con los otos del partido socialista ( SPA   y BOJA 

 junio )  Andalucía es la primera comunidad autónoma en disponer de una 
regulación normati a de primer rango para sus entidades locales  ue no conoce 
parangón en el conjunto del stado  Su principal aportación es la determinación de 
las competencias y las potestades de los municipios y de los dem s entes locales  

n el e ate so re el stado de la Comunidad de ese a o (  de junio de ) 
retoma la argumentación en torno a la idea de la segunda descentrali ación a 
argumentación de Gri n se e refor ada y se uel e contundente para e presar 
este significati o a ance legislati o  

A ora los go iernos locales se sit an en el mismo 
ni el de legitimidad ue el resto de ni eles gu ernati os y es-
ta lecen su lugar en la ar uitectura territorial del estado  os 
ayuntamientos son tam ién stado

ías antes  ante los empresarios se illanos en el oro Antares  relaciona 
la nue a fase de descentrali ación iniciada en Andalucía en los postulados del 

ratado de is oa ue instan a refor ar el papel protagonista de las regiones y 
los entes locales para la co esión económica  social y territorial de la nión  Para 
Gri n es en las regiones y en el m ito local donde se pueden desarrollar las 
políticas con una mayor atención a la di ersidad de intereses de los ciudadano  
Por eso apela a una efecti a go ernan a multini el  a tra és del respeto  el 
principio de su sidiaridad y la acción coordinada  sta mirada acia uropa  
junto con el fortalecimiento del municipalismo  se an a con ertir en las dos a as 
ue jugar  en adelante el Presidente para afrontarla salida de la crisis

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en el oro Antares  “ Andalucí a ante el f uturo: 
un modelo económ ico y social sostenibl e”  Se illa   de junio de  
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201 1:  la d e s c e n t rac ión  c om o im p e rat ivo p ara ac e rc ar la p olít ic a a los  c iu d a-
d an os

Gri n atri uye en sus discursos al referéndum del  el alor de ec o 
fundacional  un tanto mítico en el ue los andaluces tomaron las riendas de su 
destino  Vuel e a él una y otra e  para e plicar el camino de recuperación de la 
crisis  ser due os de nuestro destino  n la lectura ue se acen de los aconteci-
mientos presentes  la apro ación de las leyes locales supone la culminación del 
proceso constituyente ue se inició en la ransición  stamos  por tanto  ante un 
nue o ito fundacional de la autonomía andalu a ue lidera el proceso en spa a

Para acer frente a la corriente neocentralista ue considera un error la 
e istencia de las comunidades autónomas  en numerosos discursos el Presiden-
te de la Junta a a rei indicar la alentía y el esfuer o del pue lo andalu  por 
dotarse de una organi ación político administrati a propia  o ace  por ejem-
plo  en la reapertura de la Casa de Blas Infante  donde el Presidente alora el 
andalucismo istórico ue rei indicó en la ransición una Andalucía integra-
dora  capa  de trascender los localismos en una empresa com n  numera 
como logros del mo imiento autonomista de los setenta  la re a ilitación tanto 
umana como económica de los municipios para ue andaluces pudieran i-
ir y tra ajar en su propia tierra  así como los esfuer os por autonomi ar y 

apro imar los centros políticos y administrati os a donde est n los pro lemas

l ía de Andalucía de  se re iste de un significado especial pues se 
conmemora el treinta ani ersario de la apro ación del primer statuto andalu  así 
como los  a os de la ad esión de spa a a la Comunidad uropea  Gri n a na 
am as efemérides en su tradicional discurso  

Autonomía y apertura al e terior an sido dos deci-
siones istóricas trascendentales ue an determinado el pro-
greso de nuestra sociedad   ser n  sin ning n tipo de duda  las 
referencias ue nos permitan encarar un futuro de ienestar y 
e uidad frente a los grandes retos de nuestro tiempo

n esta ocasión  ace mención e plícita del papel del municipalismo en 
la construcción autonómica  

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en la reapertura de la Casa Blas Infante  Coria 
del ío   de julio de 

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en el ía de Andalucía  Se illa   de e rero 
de 
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esde los primeros momentos de la ransición de-
mocr tica  las Corporaciones locales fueron agentes impulsores 
y dinami adores de la idea de autonomía  a acción de todos 
ellos  partidos políticos  junta preautonómica  líderes locales  
ayuntamientos  y la unión del pue lo andalu  est n en la ase 
de nuestra autonomía

a descentrali ación para Gri n es un imperati o ine cusa le para 
acercar el poder de decisión a los ciudadanos  Con nuestro nue o ordenamiento 
local  los andaluces tra amos  una e  m s en la istoria  el camino ue a r n de 
transitar otras comunidades para a an ar en nuestro modelo de stado  

e nue o  recurre al mito fundacional  Andalucía liderando el modelo de 
stado  Arremete así contra la ofensi a recentrali adora por defender un stado 

asimétrico ue no es constitucional   lo ace recordando ue el primer statuto 
se gestó y io la lu  en un durísimo am iente de crisis política y económica  don-
de todo in ita a al recorte  y  sin em argo  Andalucía apostó por la solidaridad  
el reparto  la cola oración institucional  Hace  por ello  una llamada a a an ar 
en fórmulas de cooperación  a todos los ni eles (local  entre autonomías  de éstas 
con el go ierno central y con uropa)  fórmulas ue permitan salir de la crisis 
manteniendo el guión de la igualdad y los logros del stado de Bienestar   
concreta algo m s la finalidad de la cola oración  alcan ar la recuperación eco-
nómica  la generación de empleo y mantener y mejorar la calidad de los ser icios 
p licos

anto las ntidades ocales como las Comunidades 
Autónomas tenemos ue articular actuaciones concertadas  
adem s de asumir indi idualmente los compromisos de esta-
ilidad presupuestaria y austeridad del gasto p lico desde la 

transparencia y la lealtad

n ese mismo a o  en erano  el Presidente participa en una mesa re-
donda so re los ajustes de las autonomías organi ada por la ni ersidad Com-
plutense  n él presenta el nue o modelo andalu  de cola oración y cooperación 
institucional  Aun ue sus propuestas no pueden considerarse discurso institucio-
nal  dado el marco científico en el ue se reali an  no podemos dejar de conside-
rarlas  Para Gri n el stado de las autonomías reclama un esfuer o perma-
nente  y la mo ili ación política de los ciudadanos  Su primera propuesta es la 
concreción del papel competencial y la financiación de las corporaciones locales  

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en el Curso de Verano spa a  una 
re e ión analítica con ori ontes  de la ni ersidad Complutense  l scorial   de julio de  
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a descentrali ación local es el medio de profundi ar en el principio de su sidia-
riedad y dar un cumplimiento m s e acto al ítulo VIII de la Constitución  sto 
es lo ue a ec o Andalucía con dos nue as leyes de enorme importancia

por ue acen stado  lo moderni an y asientan la 
con i encia  as leyes locales andalu as a ren una etapa nue a 
y esperan adora ue permitir  a los ayuntamientos y autono-
mías ganar en eficacia

a segunda propuesta ue ofrece para mejorar el stado de las auto-
nomías es acompa ar esta delimitación clara de competencias entre los distintos 
ni eles territoriales con una intensificación de la cooperación institucional

n octu re de  se conmemora el sí en las urnas al primer statuto 
andalu  y Gri n uel e so re los argumentos ya apuntados  aun ue con matices 
nue os  Su raya el clima de consenso y cola oración política sin precedentes  y 
el papel protagonista de Andalucía en el dise o  desde la igualdad  del modelo 
de stado de mayor é ito en la istoria de spa a  ue amente  con la descen-
trali ación de los go iernos locales  Andalucía marca un ito  Hemos iniciado 
en spa a este proceso ue de e culminar nuestro modelo territorial y ue ser ir  
para acercar m s la Administración a los ciudadanos

2012:  m u n ic ip alis m o y p rofu n d iz ac ión  d e m oc rát ic a

 supone un punto de in e ión en la din mica de la crisis pues em-
pie an a conocerse los efectos de la aplicación de las primeras políticas  i ersos 
estudios demuestran ue los efectos de la crisis dependen de di ersos factores pero 
fundamentalmente de la presencia o no de actores locales capaces de impulsar 
acciones inno adoras ue permitan el apro ec amiento eficiente de los propios 
recursos

 CA AVACA BA OSO  Inmaculada  GO  OM O  Gema  P  A A  Paloma  
Crisis y desarrollo territorial en las ciudades de Andalucía  Revista de estudios regi onales   n  

 pp   y O G  MO O O  Paula  Impactos de la crisis en las mujeres tra ajadoras 
de las regiones de la uropa meridional  l caso de Andalucía  Revista de estudios regi onales   
n   pp  
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l predominio de la financiación condicionada era una pr ctica ue a ía 
per ertido en uena medida y limitado la capacidad de actuación de los munici-
pios espa oles  a consecuencia era lógica  un go ierno de aja calidad  cauti o 
del corto pla o y sin ori onte temporal para proyectos estratégicos  rge  en-
tonces  su ertir esta situación  Por eso  al comen ar el a o  Gri n con ocasión de 
la inauguración del Ayuntamiento de Bae a incula su apuesta por el municipalis-
mo a ordando la cuestión presupuestaria  Ha la  entonces  de dotación económica 
a propósito del sistema de financiación adicional  ue en ese a o se amplía asta 
los  millones de euros y ser ir  para asegurar la prestación de los ser icios 
p licos locales  Adem s  se aumentar  el importe de los anticipos para muni-
cipios de menos de  a itantes  

Su segunda sesión de in estidura (  de mayo de ) arranca e igiendo 
respeto por la decisión de los andaluces ue  contra todo pronóstico  otorgaron 
su confian a en las urnas a los partidos de i uierdas  n oto mayoritario ue 
pide ue nos esforcemos en demostrar ue no e iste una nica ruta para enfrentar 
esta crisis mundial  Gri n interpreta esta lección como un reclamo aliente  
de la ciudadanía en defensa de su ienestar  Se presenta a sí mismo como un 
líder en solitario  con ideas arriesgadas ue no coinciden con los planteamientos 
dominantes pero ue estoy con encido de ue merece la pena de atirlas  ecurre 
a las pala ras del e canciller alem n Helmut Sc midt para argumentar ue la 
democracia est  en peligro  esde esta crude a e pone las líneas de fuer a de su 
programa de go ierno

os resistimos a aceptar ue una crisis de las finan-
as p licas pueda erigirse en el argumento para dilapidar a os 

y a os de a ances sociales  am ién nos resistimos a creer ue 
sea insosteni le un modelo de stado  el de las autonomías  
ue  con sus alti ajos  a sido el ue mejor a ser ido para un 

crecimiento e uili rado y co esionado de spa a   por enci-
ma de todo  no podemos tolerar retroceder en la igualdad de 
oportunidades cuya mejor e presión la encontramos en la edu-
cación p lica  la sanidad uni ersal y la atención de las perso-
nas mayores o en situación de dependencia

 A A V C O  M  Autonomía local en el stado autonómico  en O G VIGI  BIO  
J   y  A   (coords )  Crisis de los Ayuntamientos, crisis de la democracia
O iedo  eal Instituto de studios Asturianos  p

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en la Inauguración del Ayuntamiento de Bae a
Bae a   de enero de 
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A oga por el consenso  frente a la imposición  y al di logo institucional 
con el Go ierno de spa a y con las corporaciones locales y el di logo social con 
los agentes económicos y sociales  sindicatos y asociaciones de empresarios  s 
la nica mención e presa al municipalismo  aun ue se da por so reentendido ue 
cuando reitera su postura

Mi Go ierno ser  fuerte en el di logo  y agotaremos 
los espacios institucionales y políticos para mantenerlo  iempo 
para defender lo p lico y denunciar  si fracasa el di logo  los 
ata ues injustificados ue reci a  s tiempo tam ién de plan-
tear alternati as

o es tiempo de sacar pec o con las leyes locales ue  ya se pre é  an 
a tum ar la ley nacional  Con todo  el PSO  uiere con ertir Andalucía en un 
referente de otro modo de acer política sin adelga ar el stado de Bienestar

2013, u n  añ o n e fas t o p ara la au t on om ía loc al

l fin de la era Gri n se incardina en un a o de arapalos sucesi os para 
el PSO  os cinco a os en los ue José Antonio Gri n ejerce como Presidente 
de la a ía construido su discurso so re la salida de la crisis y la creación de un 
modelo social y económico m s sosteni le so re tres fortale as de Andalucía  la 
participación ciudadana  el municipalismo y la cola oración institucional

Su gran legado político  el fortalecimiento de la autonomía local con las 
nue as leyes  se en seriamente limitadas con la ley nacional  esulta erdadera-
mente c ocante ue después de tantos a os de demanda municipal por a an ar en 
la delimitación de las competencias y la financiación  sea precisamente la crisis 
económica la ue aga a orar la necesidad de una reforma  Pero el camino seguido 
dista muc o de la óptica socialista  e este modo  la reforma emprendida  al poner 
le interés en el control del déficit  deja sin resol er los grandes pro lemas de los 
municipios espa oles  Al final  sólo los municipios ue tengan sosteni ilidad fi-
nanciera podr n mantener su cartera de ser icios  n definiti a se a ec o una in-

ersión en los principios dominantes  ser  la Administración m s efica  la ue inter-
endr  en los asuntos ue interesen a los ecinos  no la ue sea m s pró ima a ellos
 MO O   a rec a andalu a  l PSO  uiere con ertir esta comunidad en ejemplo de ajuste 

sin recortes sociales  El sigl o de Europa   n   pp  
 MI   Contrarreloj  etrato de un partido desconcertado  El sigl o de Europa   n   

pp  
 l Presidente de la iputación de Se illa  ernando odrígue  Villalo os  sigue la senda tra ada por 

Gri n y e culpa a los go iernos locales de ser los responsa les de la crisis  estaca ue del total de 
la deuda p lica espa ola  nicamente un  es imputa le a los go iernos locales  O G  
VI A OBOS  ernando  etos y futuro de la Administración local en spa a  Conferencia dictada 
en la undación emocracia y Go ierno local   de fe rero de  
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I N STI TU CI O N AL D E L P RE SI D E N TE  D E  LA J U N TA D E  AN D ALU CÍ A ( 2009- 2013)

ue e a os después de la apro ación de la ey de Autonomía ocal  el 
municipalismo sigue en punto muerto  o se a a ordado la suficiencia financiera 
mínima ni se a desarrollado ning n reglamento  lo ue supone  en la pr ctica  la 
ausencia de financiación para e uipamientos locales ue permitan desarrollar las 
competencias atri uidas  a reforma  por tanto  sigue siendo un reto

Con c lu s ión

Si algo caracteri ó el discurso del Presidente Gri n es el e celente ar-
ma ón teórico e intelectual  incluso con apoyo científico cuando es preciso  s  
adem s  un personaje p lico co erente y sin fisuras  ue no elude la confronta-
ción con los críticos

Hay uien piensa ue en un momento en el ue la 
crisis ocupa toda la atención política  no es oportuno el de ate 
territorial  Por el contrario  creo ue definir un modelo terri-
torial acorde con la situación actual de nuestro país no es sólo 
til e importante en términos políticos o de con i encia  sino 

tam ién para luc ar contra la crisis con mayores medios y m s 
efica mente

Su rei indicación de la autonomía local tiene ue er con el cierre de un 
proceso de organi ación territorial del stado a ierto en la ransición

o podremos tener un modelo territorial consistente 
si no fortalecemos la autonomía de las entidades locales  sin un 
municipalismo fuerte

l Presidente Gri n representa la o  con encida y comprometida de 
una generación ue construyó nuestra autonomía y e  con ra ia  romperse los 
e uili rios políticos construidos con tanto esfuer o  a o  de uien no se con-
forma  el enfrentamiento con las corrientes recentrali adoras y contrarias al mo-
delo autonómico  surge un discurso ue apuesta decididamente por el alor de la 
Historia  el alor ue confiere a nuestra autonomía la decidida implicación de los 
ciudadanos y la rei indicación de su derec o al autogo ierno

 Inter ención del Presidente de la Junta de Andalucía en la Clausura de las Jornadas en la C tedra 
afael scudero  Almería   de e rero de 
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a relectura ue el Presidente ace en sus discursos de la istoria recien-
te de Andalucía es una estrategia aliosa para contrarrestar el creciente desape-
go de la ciudadanía con la ida política  Buena parte de la po lación  desconoce 
los logros de un tiempo  el de la ransición  ue no conoció  Por eso mismo  les 
cuesta reconocerse en el proyecto político ue representan la Constitución y el 

statuto  m s teórico ue i encial  A efectos pedagógicos  la compilación ue 
a uí ofrecemos de te tos institucionales donde se alude a la istoria de é ito de 
los primeros pasos de la autonomía  pueden ser un uen material complementario 
para las clases de Secundaria y Bac illerato para e plicar el alor y el alcance de 
la implicación política ciudadana  ste es el cometido de la ciencia istórica  a rir 
caminos para alum rar a las nue as generaciones
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RE SU ME N

E n el presente trabaj o realiz amos un recorrido por las principales interve nciones de conser-
va ción, restauración y enrique cimiento del patrimonio artístico y monumental de la vi lla 
de U mbrete, lleva das a cabo en los úl timos cuarenta años  por las sucesiva s corporaciones 
municipales de la etapa democrá tica en colaboración con dive rsas instituciones públ icas y 
priva das.

P ALAB RAS CLAV E : U mbrete, a yuntamiento, de mocracia, pa trimonio, m onumentos.

AB STRACT

I n this w ork  w e conducted a tour of the main interve ntions of conserva tion, restoration and 
enrichment of the artistic and monumental heritage of the vi llage of U mbrete, carried out 
in the last forty years by the successive  municipal corporations of the democratic stage in 
collaboration w ith other public and priva te institutions.

K E Y W O RD S:  U mbrete, m unicipality, de mocracy, he ritage, m onuments.

AD MI N I STRACI Ó N  LO CAL Y  P ATRI MO N I O  ( 1979- 2019) . E L 
CASO  D E  U MB RE TE  

Francisco AMO RE S MARTÍ N E Z
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U no de los frutos de la instauración en E spaña  del régimen democrá tico 
surgido de la Constitución de 1978 fue sin duda la creciente sensibiliz ación por 
la cultura, que  en los primeros años  qui z á  se debió a la acción de los responsables 
públ icos, pero que  muy pronto calaría en el tej ido social, surgiendo en poco tiempo 
asociaciones con el obj eto de lleva r a cabo activi dades culturales de dive rso tipo, 
que  en los casos de nuestros peque ños  pueblos supusieron una nove dad para la 
mayor parte de los lugareños . E ntre los anhelos que  sus habitantes hacían llegar a 
las nueva s autoridades, destacaba el de la protección y conserva ción del patrimonio 
istórico  artístico y etnogr fico eredado de las generaciones anteriores   en el 

caso de los pueblos que  poseían un notable conj unto patrimonial, como era el 
caso de la vi lla arz obispal de U mbrete, las necesidades estaban a la vi sta de todos 
los que  a diario frecuentaban su casco histór ico. E l conj unto barroco formado 
por la iglesia parroqui al, el arco y el palacio arz obispal, datado en el siglo X V I I I , 
presentaba en la década de los años  setenta un aspecto ciertamente decadente, y 
ya la úl tima administración local procedente del régimen anterior se había vi sto 
obligada en 1978 a restaurar el arco, eliminá ndose entonces el pasadiz o que  exi stía 
sobre el mismo y que  comunicaba palacio e iglesia. Aunque  es cierto que  este 
elemento no era de gran interés arqui tectóni co y había perdido ya su función 
originaria, también lo es que  se trataba de un importante ve stigio patrimonial que  
qui z á s, con los criterios actuales, hubiera sido mej or conserva r tras una adecuada 
restauración  o o stante  nos sir e este caso para poner de manifiesto ue la 
preocupación por el patrimonio no fue algo absolutamente nuevo desde el año 
1979, aunque  desde luego sí lo fue la institucionaliz ación de las interve nciones 
que  a partir de mediados de los años  ochenta contarían con nuevo respaldo legal, 
y sobre todo con presupuestos qu e en los primeros años  fueron escasos pero que , a 
partir de la citada década se irían incrementando para cumplir los fines p licos de 
conserva r en buen estado el patrimonio heredado, y de acrecentarlo en la medida 
de lo posible con nueva s infraestructuras culturales que  llegarían a tener un gran 
impacto en el terreno artístico y en el de la propia configuración ur anística de la 
localidad.  

Sól o cuatro alcaldes han gobernado la vi lla durante ese largo periodo 
de cuarenta añ os, en distintos periodos al frente de las sucesiva s corporaciones 
municipales: Fernando García D elgado, Francisco Salado P ichardo, Ramón Mier 
Salado y J oaquí n Ferná ndez  Garro. D e todos ellos nos consta su preocupación 
por el patrimonio histór ico y artístico de U mbrete, si bien no todos tuvi eron en 
sus manos el poder lleva r a cabo iniciativa s del mismo calado en ese á mbito, pues 
entre el primero de ellos, que  llegó al gobierno local en 1979, y el úl timo, que  
aún detenta el cargo de primer edil en el momento en que  escribimos estas líneas, 
exi ste un auténtico abismo en cuanto a disponibilidad presupuestaria en general y 
en la destinada a la cultura en particular. D e la penuria del primer consistorio se 
llegaría a la gran “ riada”  de dinero que  para el ayuntamiento supuso el “ boom”  
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inmobiliario de los primeros años  del siglo X X I , que  afectó a este pueblo como 
a tantos otros de la comarca del Alj arafe, posibilitando grandes inve rsiones hasta 
entonces desconocidas en nuevos  equi pamientos culturales y patrimoniales. P or 
desgracia, la posterior crisis económ ica comenz ada en 2009 truncaría alguno de 
a uellos proyectos  ue toda ía sigue en ía muerta  Pero puede afirmarse ue 
desde el comienz o de la etapa democrá tica las interve nciones de la administración 
local en la conserva ción del patrimonio, la transformación de parte del mismo, 
y la ej ecución de nuevos  proyectos de cará cter monumental y urbanístico, ha 
mantenido un ritmo constante, no siempre aj eno a polémicas, que  generalmente 
han sido solve ntadas por el paso del tiempo y la buena vol untad de todos. E n 
relación con estas controve rsias recurrentes, podemos traer a colación la apertura 
de la callej uela lateral de la iglesia parroqui al en su lado meridional, que  había 
permanecido cerrada desde comienz os del siglo X I X : durante el mandato del 
alcalde Ramón Mier, en los primeros años  del presente siglo, se decidió con buen 
criterio demoler unas construcciones de escaso va lor que  ocupaban dicha calle, 
con el fin de dejar completamente e ento el templo  como lo estu o en su origen  
allá  por la primera mitad del siglo X V I I I . P ues bien, esta interve nción dio lugar a 
una agria polémica con una peque ña  parte de los ve cinos que  mostraron su opinió n 
contraria al proyecto  ue finalmente se cerró con la satisfacción generali ada 
de la población.  E sta misma corporación hubo de sufrir las mismas muestras de 
incomprensión y protesta cuando abordó la reurbaniz ación de la céntrica plaz a 
de la Constitución, demoliendo la antigua estructura de ladrillo en alto, típica 
de mediados del siglo X X , allanando el terreno y colocando nueva s losas de 
hormigón, mej orando de paso la accesibilidad a este espacio para las personas 
con movi lidad reducida, con lo cual se pretendía también realz ar la vi sión del 
conj unto monumental formado por iglesia y palacio, efecto que  efectiva mente se 
ha conseguido, olvi dá ndose en poco tiempo la controve rsia. Con estos ej emplos 
que remos seña lar que  no siempre las interve nciones sobre el patrimonio se han 
hecho con el aplauso de todos, por el contrario a ve ces ha habido que  sortear 
oposiciones dive rsas, ademá s de las limitaciones presupuestarias para acometer 
cualqui er proyecto. N os resulta curioso que  cuestiones menores como estas hayan 
suscitado tanta polémica y sin embargo otras má s importantes hayan pasado 
pr cticamente desaperci idas  como la demolición a finales del siglo pasado de 
una parte significati a del palacio ar o ispal para la construcción del nue o centro 
cívi co. 

La notable transformación de este pueblo no habría sido posible si las 
distintas corporaciones municipales hubieran contado con su úni ca iniciativa  y sus 
propios recursos. P or el contrario, en general la colaboración del municipio con 
los restantes actores de la vi da social ha sido constante y decisiva  para lleva r a feliz  
término la mayoría de estos proyectos, pudiendo destacarse la participación de la 
P arroqui a de N uestra Señor a de Consolación, porque  buena parte del patrimonio 
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artístico local  la m s significati a  pertenece a la Iglesia   por e tensión con el 
Ar o ispado de Se illa  propietario del principal edificio ci il de la illa  el palacio 
arz obispal. N o podemos dej ar atrá s la implicación de la sociedad civi l en algunos 
de estos proyectos  en ocasiones a tra és de asociaciones específicamente creadas 
con estos fines  como fue el caso de la ya desaparecida A PHA M (Asociación 
para la efensa del Patrimonio Histórico y Artístico de m rete)  y en otros casos 
a travé s de las hermandades, que  aquí  como en el resto de Andalucía constituyen 
un importante ve hículo de ve rtebración  social. Ademá s de estas instituciones, y 
otras de cará cter priva do como la Fundación Sevi llana E ndesa, ha sido decisiv o 
el apoyo económ ico de las distintas administraciones públ icas, con las cuales el 
ayuntamiento de U mbrete ha suscrito conve nios o directamente ha tenido a bien 
destinar determinadas partidas presupuestarias procedentes de esos fondos para 
la conserva ció n y aumento del patrimonio, con buen criterio en la mayor parte 
de los casos. N os referimos a la D iputación P rovi ncial, la J unta de Andalucía, el 
Gobierno de E spaña , la U nión E uropea,  o incluso con otros ayuntamientos como 
el de la ciudad de Se illa  protagonista en un caso significati o de recuperación del 
patrimonio perdido, como ve remos má s adelante. P or úl timo, debemos referirnos 
a los eneficiarios de todas estas actuaciones  pudiendo concluirse ue se trata 
de todo el pueblo de U mbrete, con todos sus antiguos y sus nuevos  ve cinos, que  
en nuestros días pueden disfrutar de unos monumentos en buen estado, mej or 
iluminados y con un entorno mej or acondicionado, y de un equi pamiento cultural 
muy superior al que  exi stía hace cuarenta años . Como caso especial podemos 
mencionar a las hermandades, que  han vi sto incrementado su patrimonio, en unos 
casos como nue os propietarios y en otros como eneficiarios de la cesión de 
edificios construidos de nue a planta por el municipio para sus necesidades   

La primera actuación de importancia de la que  tenemos noticia es la que  
se lle ó a ca o precisamente en el edificio de la casa consistorial entre los a os 
1985 y 1986, qu e consistió en unas importantes obras de ampliación y mej ora de 
las instalaciones construidas en la década de los años  sesenta, de escaso interés 
arqui tectóni co y que  ademá s habían supuesto la demolición del antiguo cabildo 
dieciochesco, qu e desde luego no se encontraba en las mej ores condiciones. Las 
mencionadas obras consistieron fundamentalmente en la realiz ació n de una escalera 
monumental en la planta baj a y la adecuación de un nuevo espacio para salón de 
plenos en la planta alta. Con este úl timo motivo se ornamentó este simból ico lugar 
con tres cuadros cedidos por la D iputación P rovi ncial, que  a su ve z  parece que  
pro enían del antiguo Hospital de las Cinco lagas (un San Jerónimo Penitente  
el Sagrado Coraz ón de J esús  y el I nmaculado Coraz ón de María) . P ara sufragar 
estas obras se emplearon algo má s de seis millones de pesetas a cargo del P lan 
E xt raordinario de I nve rsiones de la misma D iputación, aportando el ayuntamiento 
de sus propios recursos las nove cientas mil pesetas restantes que  fueron necesarias. 

e emos decir ue de a uella reforma interior del edificio consistorial no ueda 
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nada en nuestros días, salvo las tres mencionadas pinturas colocadas en otros 
lugares, pues su aspecto actual se debe a otra reforma lleva da a cabo en los úl timos 
años , que  ha supuesto una transformación integral, con la ampliación hacia el este 
y la disposición de un nuevo salón de plenos en planta baj a, aunque  respetando la 
antigua fachada principal a la plaz a de la Constitución. Aque lla misma corporación 
presidida por rancisco Salado acometió la edificación de una sala de duelos  en 
el cementerio municipal de San B artolomé, espacio que  se había hecho necesario 
con el paso del tiempo para el mej or desarrollo de los entierros, en una época 
en la que  ademá s no se había generaliz ado en nuestros pueblos la instalación de 
tanatorios  sta nue a edificación se proyectó por los ar uitectos de la iputación 
como un templete de gusto neoclá sico ( el estilo má s común en la parte antigua 
del recinto)  con dos accesos de medio punto y cuatro frontones triangulares en 
cada uno de sus lados. Su coste fue de tres millones de pesetas, sufragando la 
institución provi ncial el ochenta por ciento, y el resto las arcas municipales. P or 
otra parte, en 1988 se llevó a cabo la reforma de la capilla de San B artolomé, 
segundo edificio religioso en importancia con ue cuenta este pue lo  Aun ue la 
iniciativa  partió en este caso de la parroqui a, regentada entonces por fray Miguel 
Chamorro, que  se ocupó de realiz ar entre los ve cinos una suscripción para allegar 
los fondos necesarios, lo cierto es que  también en este caso el ayuntamiento llevó a 
ca o una aportación significati a  so re todo en lo ue respecta a la mano de o ra  
V isto con los criterios actuales, podemos seña lar que  nos parece que  no se trató de 
una actuación muy acertada, porque  aunque  es cierto que  procuró ataj ar algunos 
pro lemas endémicos del edificio  reconstruido en  la inter ención modificó 
drá sticamente su aspecto, ya  que  se ensanchó l a puerta que  pasó de  ser adintelada 
a tener forma de medio punto, se cambió  la puerta de madera por otra metá lica, y 
se colocó una  solería y un alto z óc alo de má rmol en el interior de la nave . 

U no de los hitos de la historia reciente de U mbrete es la cesión que  el 
Arz obispado de Sevi lla hiz o al municipio de los terrenos que  antaño ocupaban 
la huerta y los j ardines del palacio arz obispal, así como la z ona má s occidental 
del propio edificio  para su uso en fa or de los ecinos del pue lo  a iniciati a 
había partido de la corporación presidida por Francisco Salado, qui en trató el 
asunto con el entonces arz obispo hispalense fray Carlos Amigo V allej o, y tuvo su 
culminación el día 29 de diciembre del añ o 1988, cuando en el salón de plenos 
de la casa consistorial se firmó por las dos personas citadas el acuerdo de cesión  
E ntre los años  1990 y 1998, baj o los sucesivos  mandatos de Fernando García y 
Ramón Mier, se proyectó el nuevo centro cívi co municipal, pensado para albergar 
la biblioteca y otros servi cios. P ara construir las nueva s instalaciones hubo qu e 
demoler una parte importante del palacio, que  se correspondía bá sicamente con 
las antiguas ca alleri as  edificadas en su mayor parte en las primeras décadas del 
siglo X I X ,  que  ciertamente no se encontraban en el mej or estado de conserva ció n 
ni pertenecían a la parte m s no le del edificio  pero ue nos parece ue u iera 
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sido interesante conserva r. D e todas formas, el proyecto respetó los principales 
elementos de la fachada, como la portada monumental realiz ada en 1852 por el 
arqui tecto diocesano J uan Guitard y que  ostenta el escudo del cardenal J udas J osé 
Romo, mientras que  el resto de la nueva  fachada hasta el ext remo de los antiguos 
j ardines respetó en cierta manera el diseño de la antigua, con va rios óc ulos para la 
entrada de la luz , y en el interior se labró un patio con elementos de almohadillado 
ue imitan los diecioc escos ue figuran en la fac ada principal del edificio  l 

año 1995, estando muy ava nz adas las obras mencionadas, se produj o un hecho 
importante en la historia del palacio, como fue su declaración como B ien de 
I nterés Cultural,  con la categoría de monumento, por el Consej o de Gobierno de 
la J unta de Andalucía, en un decreto promulgado el día 1 de marz o de ese año. U n 
reconocimiento oficial ue  siendo naturalmente de a soluta justicia  de a erse 
producido antes qui z á  se hubiesen podido evi tar algunas interve nciones anteriores 
m s ue discuti les  l nue o edificio del centro cí ico  así como los aleda os 
Jardines del Ar o ispo  fueron finalmente inaugurados por el ar o ispo Carlos 
Amigo y el alcalde de la vi lla Ramón M ier el día 18 de  septiembre del año 1998.

E n cuanto a lo que  fueron los j ardines y la huerta del palacio, se respetó 
lo que  siempre se ha conocido en el pueblo como “ el merendero” , que  en su 
momento fue una gran cu ierta de noria de planta e agonal edificada en  con 
un artesonado de madera de raigambre mudéj ar. Y a las anteriores corporaciones 
democr ticas a ían proyectado su restauración  ue no se acometería finalmente 
hasta el año 2 009, y en torno al mismo se labró un peque ño parque  públ ico 
abierto a lo q ue en tiempos no era má s que  una callej uela tras los muros del 
palacio, donde se leva ntaron nuevos  conj untos de vi vi endas. Finalmente, para 
completar este nue o espacio se proyectó un nue o edificio destinado a nue a 
sede social para la hermandad de N uestra Señor a del Rocío de U mbrete, cuyas 
obras contaron con un importante apoyo económ ico del ayuntamiento. Concebido 
en estilo regionalista por el arqui tecto municipal J osé Luis García, con aires de 
capilla, su construcción se llevó  a cabo entre los años  1989 y 2007, cuando fue 
definiti amente inaugurado  por lo ue participaron en ella arias corporaciones 
municipales, muy sensibles con el arraigo que  en este pueblo tiene la tradició n 
rociera. P revi amente se había colocado en su fachada principal, en el año 2000 , 
un magnífico reta lo cer mico reali ado por el taller de Joa uín Soriano  de la 
ve cina localidad de B enacaz ón, que  pasa por ser uno de los mej ores que  exi sten a 
día de hoy entre los que  representan a la P atrona de Almonte, y debemos seña lar 
que  el mismo fue íntegramente sufragado por las arcas municipales. E sta generosa 
aportación al pueblo por parte del Arz obispado, que  sellaba una vi nculación de 
siete siglos entre los prelados sevi llanos y la vi lla, fue reconocida por el municipio 
con el nom ramiento de Hijo Adopti o de la misma ue se acordó conceder a don 
Carlos Amigo,  a qui en también se dedicó la nueva  calle que  surgió tras la apertura 
de la antigua callej uela lindante con la iglesia en su lado meridional.
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Los umbreteños  se enorgullecen de contar con uno de los templos má s 
hermosos de la provi ncia de Sevi lla, cuya presencia obedece al cará cter de vi lla 
arz obispal que  el pueblo ostentaba desde que  el rey Alfonso X  donase estas tierras 
a la Mitra en 126 0. P or sus grandes dimensiones, la iglesia es llamada “ la catedral 
del Alj arafe” , siguiendo una feliz  exp resión acuña da por el cardenal Segura 
a mediados del siglo pasado. N os consta que  desde la construcción del actual 
edificio parro uial ( )  la preocupación por su adecuada conser ación a 
sido constante tanto por parte de sus propietarios como por las autoridades civi les 
y los ve cinos en general, que  independientemente de su mayor o menor prá ctica 
religiosa siempre lo han sentido como algo propio. Así, han sido muy frecuentes 
las interve nciones de los sucesivos  maestros diocesanos, alarifes y carpinteros 
so re todo  así como la de los artesanos locales de am os gremios  Pero a finales 
del siglo X X  el deterioro causado por el paso del tiempo y los daños  ocasionados 
por las inclemencias meteorológi cas se hacían claramente vi sibles, hasta el punto 
de que  el estado de algunos de los elementos arqui tectóni cos presentaba un riesgo 
cierto para las personas que  circulasen por sus inmediaciones. E ra el caso de la 
torre campanario, cuyo chapitel se hallaba muy deteriorado, presentando grietas 
y desprendimiento de muchos de sus elementos cerá micos, lo que  originó en 
1996 una inspección  por parte de los técnicos de la D elegación P rovi ncial de la 
Consej ería de Cultura de la J unta de Andalucía, que  conminó a las autoridades 
municipales a tomar cartas en el asunto para remediar la situación. P ero en este 
caso fue la parroqui a de N tra. Sra. de Consolación, propietaria del inmueble, con su 
pá rroco al frente, fray Francisco O terino, la que  tomó la iniciativa . D on Francisco 
era una persona muy culta y sensibiliz ada con el patrimonio histór ico-artístico, 
que  inmediatamente reunió a los distintos grupos parroqui ales y otras personas 
con preparación  e interés, que  acordaron iniciar una cuestación popular que  fue la 
ue finalmente i o posi le sufragar el coste de la restauración del campanario  

si bien el ayuntamiento suplió con sus recursos lo que  faltó. E l arqui tecto Alberto 
Romero-B rouard Martínez  redactó el proyecto de restauración en febrero del añ o 

 y a finales de ese a o dio comien o la inter ención  ue corrió a cargo 
de la empresa especializ ada D O MÉ N I CO  D ’ ART, dirigida por D oménico Luis, 
qui en por entonces era responsable de los estudios superiores de Restauración 
P étrea impartidos en el ve cino colegio Marcelo Spínola. E ste equi po procedió 
a la restauración  completa del chapitel, que  era la parte má s daña da de todo el 
conj unto, en lo que  se incluía la ve leta, que  se alz a con el anagrama mariano en 
su centro, y el pararrayos adosado a la misma;  se intervi no especialmente en la 
az ulej ería y demá s piez as cerá micas qu e conforman el conj unto de la torre, así 
como los estucados, cerraj ería metá lica y los ladrillos exi stentes en las distintas 
caras de la torre principal. U na v ez  terminada, con el mismo presupuesto y por la 
misma empresa se intervi no con los mismos procedimientos en la otra torre de la 
fachada, má s peque ña  y llamada del reloj , que  aunque  presentaba menos daños  
que  la del campanario, se procedió a consolidar y restaurar sus ladrillos, piez as 
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cerá micas, estucados y elementos metá licos. La satisfacción con los resultados 
obtenidos movi ó a las autoridades municipales a completar la restauració n 
ext erior de la iglesia, para lo cual se encargó a la misma empresa un proyecto 
integral de rehabilitación en tres fases que  comprendía la restauración de la cúpul a 
que  cubre el crucero, la fachada principal y el arco que  comunica el templo con 
el palacio arz obispal. Las obras comenz aron en la primave ra del año 1998 y 
contaron con presupuesto de nueve  millones de pesetas, íntegramente aportados 
por el ayuntamiento con fondos P RO D E R procedentes de la U nión E uropea. 
Consistieron fundamentalmente en la actuación sobre la cruz  y bola de metal 
del remate, la restauración y reposición de los az ulej os con técnicas de alicatado 
antiguo y uso de colores minerales en las piez as nueva s, para pasar luego a la 
restauración de los ladrillos y reposición de las j untas deterioradas. Se instalaron 
nuevos  piná culos que  sustituyeron a los que  no fue posible recuperar. I gualmente 
se procedió a desmontar y sustituir las ocho vi drieras de las ve ntanas de la linterna, 
de tipo geométrico, así como otras tantas circulares que  exi stían en los óc ulos. 
A finales del a o  se daría comien o a la segunda fase del proyecto  ue 
consistió en la restauración de la fachada principal y portada monumental del 
templo. E l tiempo y la meteorología habían ocasionado la aparición de un buen 
núm ero de grietas, a los que  se había de aña dir el asentamiento en sus muchos 
recove cos y en la cornisa de gran núm ero de ave s que  han ido depositando durante 
a os sus e crementos so re la superficie  con los consiguientes da os ue ello 
ocasiona al ladrillo. P or su parte, la escultura de la V irgen presentaba también 
daños  importantes que  habría que  aña dir a los ya mencionados, como la pérdida 
de masa en los rostros de la V irgen y del N iño, manto y túni ca, desaparición de 
las tres cuartas partes de la corona y debilitamiento ext remo del perno de suj eción. 
E sta corona fue prá cticamente reconstruida con resultado ciertamente ext raño . 
P or ú ltimo se intervi no en el arco, que  es uno de los símbolos de la localidad, 
utiliz ando en este caso fondos aportados al municipio por la D elegación P rovi ncial 
de Cultura de la Junta de Andalucía  Hay ue recordar ue el arco ya a ía sido 
restaurado por el ayuntamiento umbreteño en 1978, demoliéndose entonces 
desgraciadamente la característica galería que  serví a para transitar desde la iglesia 
al palacio, y colocá ndose un nuevo pretil cuyo diseño se inspiraba en la cornisa 
que  recorre el ext erior de la iglesia. E n esta ocasión se actuó sobre todo en la 
superficie de ladrillos  con tareas fundamentalmente de limpie a y consolidación  
E l resultado de todo este proyecto fue un remoz amiento general del conj unto 
monumental de la vi lla que  se abre a sus plaz as má s céntricas, ya que  coincidió en 
el tiempo con la restauración de la fachada del palacio arz obispal, que  en este caso 
corrió a cargo del Colegio Marcelo Spínola, que  lo posee en régimen de alqui ler, 
porque  su propietario sigue siendo el Arz obispado de Sevi lla. Fue esta institución 
docente la que  se hiz o cargo del coste de las obras, y por ello el estudio de sus 
detalles que da fuera de este artículo, aunque  nos hemos ocupado del mismo en 
algún ot ro de nuestros anteriores trabaj os. 
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U no de los hitos de la reciente historia cultural umbreteña  ha sido la 
recuperació n de una peque ña  parte de lo que  fueron las esculturas de piedra qu e 
decoraron los antiguos j ardines del palacio arz obispal, merced a una iniciativa  del 
consistorio municipal presidido por J oaquí n Ferná ndez  Garro, en la cual tuvi mos 
la ocasión de participar nosotros acti amente  Hay ue recordar ue a uellos 
j ardines, mandados construir por el cardenal Francisco de Solís entre los años  
1757 y 1762, han sido considerados por los historiadores del arte que  secularmente 
han ve nido ponderando su bellez a, como el mej or ej emplo de j ardín artístico 
priva do qu e exi stió en la Andalucía del B arroco. Lamentablemente, tan interesante 
conj unto, q ue había sido diseña do por el arqui tecto diocesano Ambrosio de 

igueroa  fue desmantelado en  cuando tras la incautación del edificio por el 
estado, el municipio de U mbrete cedió al de la ciudad de Sevi lla la fuente que  lo 
adornaba, con una representació n infantil de N eptuno, las ve inticuatro esculturas 
de má rmol de otros personaj es de la mitología clá sica, y los treinta y seis bustos 
con sus correspondientes pedestales  magníficos ejemplos de la escultura en 
piedra andaluz a del siglo X V I I I , atribuidos a Cayetano de Acosta. Las piez as 
fueron colocadas en el nuevo P aseo del Museo, y má s tarde en los J ardines de Las 
D elicias, lugar donde hoy permanece sól o una peque ña  parte de las mismas, que  
han sufrido durante años  los efectos de la desidia y el va ndalismo. Tras realiz ar y 
publicar por nuestra parte un estudio histór ico y artístico de lo que  fueron aque llos 
j ardines, el año 2005 el ayuntamiento de U mbrete tuvo a bien solicitar al de Sevi lla 
la cesión de algunas de las piez as que  integraron aque l conj unto dieciochesco, qu e 
finalmente fueron dieciséis de los treinta y seis ustos la rados a la romana  ue 
se hallaban depositados en unos vi ve ros municipales cercanos a los mencionados 
j ardines de Las D elicias, en regular estado de conserva ción. E stos bustos fueron 
cedidos en calidad de depós ito por un periodo inicial prorrogable de diez  años , en 
un conve nio suscrito por el mencionado regidor umbreteño y el alcalde de Sevi lla 
Alfredo Sá nchez  Monteseirín. Sól o algunos de ellos eran piez as originales, mientras 
que  el resto se trataba de copias realiz adas en el siglo X X  de los demá s originales 
perdidos  como las dem s ue actualmente figuran so re los antiguos y so er ios 
pedestales originales en los citados j ardines sevi llanos. Los bustos recuperados 
temporalmente para el patrimonio umbreteño fueron restaurados y expue stos 
temporalmente en el patio de columnas del palacio arz obispal, para después ser 
colocados en las dependencias de la casa consistorial, donde los mej ores de entre 
ellos embellecen actualmente el salón de plenos. O tros se han usado con frecuencia 
en actos solemnes organiz ados por el municipio y otras instituciones locales, como 
pregones de dive rso tipo. N os parece que  nos encontramos ante una actuación , 
aunque  de corto alcance, ve rdaderamente ej emplar por parte de las autoridades 
locales, que  pensamos que  deberían insistir en el futuro en la recuperación de un 
mayor núm ero de piez as de las que  conformaron aque l conj unto escultór ico de los 
j ardines arz obispales, hoy dispersas por distintos lugares de la capital hispalense, 
para hacer así j usticia a la historia de nuestro pueblo, aunque  no ignoramos que  se 
trata de un empeño c iertamente difícil. 
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E ntre los años  2008 y 201 1, coincidiendo con un periodo de prosperidad 
económ ica merced a lo que  se dio en llamar el “ boom”  inmobiliario que  afectó 
de manera singularmente intensa a la comarca del Alj arafe, el ayuntamiento 
de U mbrete, presidido por J oaquí n Ferná ndez , se encontró con una amplia 
disponibilidad presupuestaria que  le permitió acometer, en solitario o en 
colaboración con otras administraciones públ icas e instituciones locales, una 
serie de proyectos en el terreno patrimonial qu e contribuyeron indudablemente a 
conserva r y engrandecer el ya exi stente en este pueblo. U no de los má s acertados 
fue a nuestro j uicio la ej ecución de una escultura que  representa a Santa Á ngela de 
la Cruz , muy que rida aquí  como en todas partes, fundadora de la orden religiosa 
que  en nuestra vi lla regenta un conve nto desde hace má s de setenta y cinco años . 

n omenaje a su figura  el consistorio  consideró oportuno el a o  promo er 
esta nueva  obra de arte, con un presupuesto de sesenta mil euros. S e constituyó al 
efecto una comisión formada por el alcalde J oaq uín Ferná ndez , el artista y profesor 
Rafael Falcón,  el licenciado en B ellas Artes y restaurador D avi d Martínez  y qui en 
escribe estas líneas, la cual en una primera fase convoc ó un concurso públ ico, qu e 
finalmente uedó desierto  Posteriormente se decidió reali ar el encargo de la o ra 
al escultor Se asti n Santos Calero (Se illa  )  catedr tico de la ni ersidad 
de Sevi lla, académico de la de B ellas Artes de la misma ciudad y consumado 
expe rto en labrar monumentos pú blicos en bronce, caso de los dedicados a Manolo 
Caracol, B las I nfante, Curro Romero, J uan de Mesa o la duque sa de Alba en la 
capital hispalense, amén de otros ubicados en otros lugares como Madrid o las 
I slas Canarias. E l artista modeló primero en arcilla la obra, de 2,10 metros de 
altura, para posteriormente ser fundida en bronce. A su conclusión fue colocada en 
un emplaz amiento privi legiado en la plaz a de la Constitución, j unto a la calle que  
lleva  el nombre de la santa y frente al templo parroqui al, casi a ras de suelo sobre 
un peque ño pedestal cilíndrico, lo que  facilita su acercamiento a los vi andantes 
que  pueden contemplarla o rez arle, en concordancia con la personalidad humilde 
de Sor Á ngela, siguiéndose así una propuesta formulada por la comisión artística. 
E l nuevo  monumento fue bendecido e inaugurado por el cardenal Carlos Amigo 
el domingo 1 1  de agosto del año 2008, en q ue la vi lla celebraba la festivi dad 
del Corpus Christi. E ste mismo año fue estrenado un nuevo paso procesional 
para la imagen de la V irgen del Consuelo, patrona de U mbrete, que  se ve nera 
en la capilla de San B artolomé y j unto al santo recorre las calles del pueblo en la 
festi idad del día  de agosto  Se trata a de otra aliosa aportación al patrimonio 
artístico local, cuyo coste de má s de cien mil euros fue sufragado al cincuenta 
por ciento por el ayuntamiento, haciéndose cargo de lo demá s la parroqui a de 
N tra. Sra. de Consolación. E l paso fue profusamente tallado en madera, en estilo 
neo arroco  por el taller se illano de los Hermanos Ca allero Gon le  y dorado 
posteriormente, con cartelas de madera policromada realiz adas por el escultor 
Mariano Sá nchez  del P ino que  representan escenas relacionadas con la vi da de 
San B artolomé, a demá s de otros motivos  ornamentales.  
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D urante el trienio 2009- 201 1 se lleva ron a cabo otras destacadas 
actuaciones en el á mbito patrimonial. E n lo relacionado con la conserva ción y la 
restauració n, se acometieron en primer lugar labores de limpiez a y consolidación 
en el retablo mayor de la iglesia parroqui al, espléndida obra barroca diseña da en 

 por Pedro u ue Cornejo y tallada por elipe ern nde  del Castillo  ue 
no había sido obj eto de ninguna interve nción desde que  en la década de los año s 
ochenta del siglo pasado se dorase una peque ña  parte de la misma, concretamente 
la correspondiente al sagrario y el manifestador. Los trabaj os tuvi eron una 
duración de oc o meses  finali ando en julio de  fueron ejecutados por 
la prestigiosa empresa GARE S, presidida por J esús  Serrano, y el coste de los 
mismos fue sufragado en un sesenta por ciento ( ciento ocho mil euros)  por la 
Consej ería de Comercio, Turismo y D eporte de la J unta de Andalucía, a travé s 
del P lan Turístico Alj arafe I nterior, corriendo a cargo de las arcas municipales 
el cuarenta por ciento restante. E n el transcurso de esta interve nción se procedió 
también a restaurar la imagen de la titular del templo, destacada obra de la escuela 
sevi llana del siglo X V I I  que  se ha atribuido al escultor Felipe de Ribas. E n los 
úl timos    meses del mismo año 2010 se presentó el proyecto de restauración 
de otro de los grandes retablos de la misma iglesia parroqui al, el colateral del 
crucero dedicado a la Virgen del osario  tallado en  por elipe ern nde  
del Castillo. Las labores tuvi eron el mismo cará cter de limpiez a y consolidación 
general de la obra, fueron lleva das a cabo por la misma empresa GARE S que  había 
interve nido en el retablo mayor, y en este caso su coste fue sufragado en un sesenta 
por ciento por el ayuntamiento con fondos del mismo P lan Turístico Alj arafe 
I nterior, impulsado por la administración autonóm ica j unto a la Mancomunidad 
de Municipios del Alj arafe. E l cuarenta por ciento restante de lo que  costó esta 
interve nció n en el retablo del Rosario se pagó con lo recaudado a tal efecto por 
la Asociación para la efensa del Patrimonio Histórico Artístico de m rete 
(A PHA M)  desgraciadamente desaparecida  y ue a tra és de la parro uia 
realiz ó durante va rios años  una importante labor de concienciació n de la población 
umbreteña  sobre la importancia y el necesario mantenimiento de su destacado 
acervo pa trimonial. 

Continuando con esta intensa colaboración entre la administración local 
y las instituciones religiosas de U mbrete, que  ve rtebran en gran parte a la sociedad 
local, como ocurre en tantos otros pueblos desde hace siglos,  el ayuntamiento 
tuvo a bien en este mismo periodo de bonanz a económ ica, aunque  cuando ya 
se atisbaba el inicio de una grave  crisis, destinar una parte de los fondos que  
llegaban del estado,  en este caso a cargo del llamado P lan E  para el fomento 
del empleo, a la construcción de una sede para la hermandad de la P urísima 
Concepción , una de las corporaciones histór icas umbreteña s qu e aún no contaba 
con una casa de hermandad en la que  desarrollar sus activi dades y guardar su 
patrimonio. E l consistorio proyectó la construcción en la calle B odega del nuevo 
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edificio  ue sería de titularidad municipal y se cedería por un periodo de tiempo 
prorrogable a la hermandad de la I nmaculada. Su coste ascendió a poco menos 
de ciento cincuenta mil euros, permitiéndose la creación temporal de diecisiete 
puestos de trabaj o. La primera piedra fue colocada el 20 de j unio del año 2010, 
finali ando las o ras en la prima era del a o siguiente  y dando como resultado 
un nue o edificio con aspecto e terior de capilla ue se inspira en el estilo del 
cercano palacio ar o ispal  Por ltimo  a finales del periodo ue nos ocupa  otras 
iniciati as municipales financiadas por el mismo Plan urístico Aljarafe Interior 
antes reseña do, sirvi eron para seguir poniendo en va lor el conj unto monumental 
de U mbrete, en este caso con la iluminación artística ext erior de la iglesia, el 
arco y el palacio arz obispal, y la restauración del merendero de los J ardines del 
Arz obispo. E n este característico espacio de planta hexa gonal se sustituyó su 
deteriorada cubierta dieciochesca de madera por otra de menor va lor artístico y se 
acristalaron sus va nos para protegerlo del va ndalismo, sirvi endo desde entonces 
como priv ilegiado escenario de actos culturales y sociales de cará cter puntual. 
Finalmente, otras dos úl timas interve nciones dignas de mención, ambas lleva das 
a cabo en el año 20 10, fueron la rehabilitación de una antigua noria que  se cree 
de origen mudéj ar, ubicada en la z ona norte del casco urbano, y el comienz o del 
acondicionamiento de una antigua bodega situada en la calle Ruperto E scobar 
para instalar en ella un Museo del Mosto  Se trata de uno de los pocos edificios 
dedicados al tratamiento del vi no que  han llegado a nuestros días, del casi medio 
centenar que  llegó a haber en las calles del reducido caso antiguo en siglos pasados 
y que  tanta fama dieron a los caldos umbreteños . P or ello nos parece interesante 
esta iniciativa  municipal que  por desgracia no parece hasta el momento haber 
cumplido las expe ctativa s iniciales. La bodega pertenece a la familia Salado, que  
la cedió al ayuntamiento por un periodo inicial de doce años , y las labores de 
restauración de este edificio tan singular fueron financiadas en su mayor parte 
por el consistorio con fondos P RO D E R gestionados por la Asociación para el 
D esarrollo del Alj arafe y D oña na. E n los años  siguientes y hasta nuestros días la 
situación económ ica del municipio no ha permitido acometer nueva s iniciativa s 
importantes de restauración ni mucho menos de incremento de nuestro patrimonio, 
a exc epción de peque ña s interve nciones de conserva ción, pero la labor desarrollada 
en estos úl timos cuarenta años  ha tenido indudablemente un gran impacto en la 
reva loriz ación  de esta antigua v illa arz obispal, haciendo posible el disfrute de 
su patrimonio por parte de los lugareño s y de qui enes se acercan al coraz ón del 
Alj arafe deseosos de conocer un lugar con historia.  
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arqui tectóni co barroco del siglo X V I I I : la iglesia, el arco y el palacio arz obispal
de U mbrete ( Sevi lla) ” . M é rida. Ciudad y P atrimonio. Revista de arque ologí a, arte
y urbani smo   n   pp  

- AMO RE S MARTÍ N E Z , Francisco. “ Los antiguos j ardines del palacio arz obispal
de U mbrete” . Labor atorio de arte. Revista del D epar tamento de H istoria del Arte
de la U niversidad de Se villa   n   pp  

- El M ochuelo  Ayuntamiento de m rete  A os 

- Villa de U mbr ete. Revista municipal  de obr as y servicios. Ayuntamiento de
m rete  A os 

- Al- M archar. Espac io par a la cultura. Ayuntamiento de U mbrete. Años  2005-
2006.

- U mbr ete I nf ormación  Ayuntamiento de m rete  A os 
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RE SU ME N

E n el contex to de la celebración de los 40 años  de administraciones y corporaciones locales 
democrá ticas, convi ene arroj ar luz  sobre otros á ngulos de interve nciones paralelas prove -
nientes de la sociedad civi l. E l 7 de abril de 1979, cuatro días después de las primeras elec-
ciones democrá ticas, la Asociación Amigos de É cij a inició su andadura y desde entonces 
ha sido un referente cultural y una abanderada en la defensa del patrimonio histór ico de su 
ciudad. E ste artículo aborda la trayectoria de dicha asociación desde sus orígenes larva dos 
en el eleclu  de cija  en la década de  y pone de manifiesto sus principales actuacio-
nes, encaminadas a la protección, preserva ción,  puesta en va lor y difusión del rico legado 
patrimonial ecij ano a lo largo de estas úl timas cuatro décadas. 

P ALAB RAS CLAV E : É cij a, Asociación Amigos de É cij a,  protección, preserva ción y di-
fusión del patrimonio histór ico, poderes civi les y democrá ticos, asociaciones culturales, 
patrimonio sociocultural.

AB STRACT

W ithin the context  of havi ng reached 40 years of democratic local gov ernments, it is ne- 
cessary to approac  di erent angles t at ig lig t parallel ays of action originated in 
our civi l society. O n 7 th April  four days after t e first democratic elections  t e 
Asociación Amigos de É cij a —«F riends of É cij a Association»— came to exi st. From that 
moment, it has become a cultural referent and a guardian of its city’ s historical heritage. 

is article ill portray t is association s e olution from its anticipatory roots in t e ele-
club de É cij a in t e s  and ill also e pose its main ays of action to ards t e 
protection, preserva tion, appreciation and spreading of É cij a’ s va luable heritage throughout 
the last four decades.

K E Y W O RD S: É cij a, «F riends of É cij a Association», protection, preserva tion and spread-
ing of t e istorical eritage  ci il and democratic po ers  cultural associations  sociocul-
tural heritage. 

LA ASO CI ACI Ó N  AMI GO S D E  É CI J A ( 1979- 2019) : 40 AÑ O S 
D E D I CAD O S A LA CU LTU RA Y  LA P RO TE CCI Ó N  D E L P ATRI -
MO N I O  E CI J AN O

J uan J esús  AGU I LAR O SU N A
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In t rod u c c ión

E l 7 de abril de 2019, la Asociación Amigos de É cij a cumplió su cuarenta 
anive rsario como abanderada de la cultura y de la protección patrimonial en la 
ciudad de É cij a1 . E sta asociació n cuenta con una sól ida presencia en la sociedad 
astigitana desde sus inicios en 1979 y pervi ve  movi da por el mismo espíritu em-
prendedor cuarenta años  después. E n un vol umen como es este, dedicado a las 
administraciones y corporaciones locales democrá ticas en Sevi lla y su provi ncia 
vi stas a travé s de cuatro décadas, el recorrido exi stencial de la Asociación Amigos 
de É cij a arroj a luz  sobre un á ngulo aj eno a los dominios políticos, si bien encua-
drado dentro de las interve nciones prove nientes de los colectivo s civi les, motores 
indispensables en términos socioculturales dentro del deve nir y crecimiento de 
cualqui er localidad democrá tica contemporá nea.

E n este artículo pretendo esboz ar el andamiaj e subyacente en la raz ón de 
ser de la Asociación Amigos de É cij a, al tiempo que  atiendo a sus motiva ciones, 
intenciones y manera de actuar mostradas a lo largo de los años . E n primera ins-
tancia, me remontaré a la década de los sesenta del pasado siglo, donde pueden 
traz arse sus orígenes. Si bien no había llegado al mundo por entonces, la aproxi -
mación retrospectiva  de nuestra ópt ica presente nos insinúa  su exi stencia larva da 
en el Teleclub de É cij a.

na e  perfilados estos prolegómenos  erdaderamente entroncados en 
y deriva dos de un espíritu á vi do de transición, abordaré la trayectoria de la asocia-
ción y su papel dentro de las fuerz as vi va s culturales de la ciudad de É cij a desde 
el plano de la sociedad civi l.

1  Con motivo de esta conmemoración, a lo largo del año 2 019 se han celebrado dive rsos actos. D el 29 
de marz o al 1 1 de abril se pudo vi sitar en la sala de expos iciones del Museo H istór ico Municipal, sito 
en el P alacio de B enamej í de É cij a, una expos ición retrospectiva  sobre la historia de la asociación. P or 
otro lado, el 30 de marz o, ASCI L celebró  en el salón de actos del mismo palacio sus «X V I  J ornadas de 
H istoria y P atrimonio sobre la provi ncia de Sevi lla», donde pronuncié un resumen del presente artículo. 
E n el mismo salón de actos, exa ctamente el 6 de abril, aconteció un encuentro en el que  participaron 
los ocho presidentes que  han pasado por la asociación hasta el momento: Fernando Martín Sanj uá n, 
J uan P rieto Góm ez , Fernando V idal O stos, Antonio Gonz á lez  de Aguilar, Francisco Ferná ndez -P ro 
Ledesma, Fernando del P ino J iménez , V icente Maz ón Morales y, desde j unio de 201 1 hasta día de hoy, 
J uan J esús  Aguilar O suna. E l 5 de octubre se celebró el « I V  E ncuentro de Asociaciones en D efensa 
del P atrimonio» , donde se dieron cita una ve intena de asociaciones prove nientes de Sevi lla, Cór doba y 
Cá diz , esboz á ndose, ademá s, ese día las líneas generales para la posible constitución de una Asociación 
Federal E spañol a en D efensa del P atrimonio. P or úl timo, los días 25 y 26 de octubre se lleva ron a cabo 
en el P alacio de Santaella de É cij a las « X I V  J ornadas de P rotección del P atrimonio Amigos  de É cij a», 
con el título: «L a escritura en É cij a: B ibliografía, libros y prensa». A todo lo anterior hay que  aña dir 
la publicación de una revi sta conmemorativa  del 40 anive rsario, presentada en el mes de novi embre, 
ocasión que  se aprove chó para homenaj ear a J uan Méndez  V aro y a Rafael Grande P érez , miembros 
fundadores de la asociación que  no han dej ado de estar en activo desde entonces. La revi sta está  
disponi le en la siguiente dirección e  http: / / w w w .amigos deecij a.com/ revista- 4 0- aniversario [ en 
línea] . [ Consulta: 30 de  marz o de 2019] .
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E l Te le c lu b d e  É c ij a:  ge rm e n  d e  la As oc iac ión  Am igos  d e  É c ij a2

E l Teleclub de É cij a comenz ó su andadura en la década de 1960, tras ser 
inscrito con el núm ero 3322 en la Red N acional gestionada por el Ministerio de 
I nformació n y Turismo. Lo componía un grupo de j óve nes ecij anos movi dos por la 
inqui etud de conformar un centro cultural donde reunirse y desde el que  interve nir 
en la vi da y desarrollo de su ciudad, con la que  se sentían plenamente comprome-
tidos3 .  Antonio P érez  D az a, coadj utor de San Gil, desempeñó el papel de monitor, 
mientras qu e D . E steban Santos P eña , pá rroco de Santa María, se ocupó de mediar 
para que  aque l grupo de j óve nes contase con una sede propia, a la saz ón ubicada 
en un inmueble bastante precario en el entorno de la P laz a de Santa María, lugar 
que  en la actualidad y en condiciones muy distintas acoge el Archivo M unicipal.  

Movi dos por la ilusión y por el impulso de su j uve ntud, los primeros 
fundadores del Teleclub transformaron un lugar inhós pito, carente de electricidad 
y agua, en un centro cultural cuyo primer presidente sería Rafael Armenta. D e la 
mano de su monitor, tuvi eron gran éxi to los cinefór ums, con películas proyecta-
das en el patio del Teleclub y seguidas de fructíferos debates. Luego llegaron las 
obras de teatro,  representadas por un grupo propio denominado J arapo , cuyos 
integrantes escribían las obras. Asimismo, contaron con gran aceptación los bailes 
dominicales, donde tocaban grupos en directo, entre ellos los ecij anos D ak ota y 
Sc ounting . A estas iniciativa s hay que  aña dir expos iciones pictór icas de artistas lo-
cales, concursos y expos iciones de fotografías, conferencias y mesas redondas en 
torno a temas muy dive rsos, concursos de sevi llanas, la integración de un equi po 
de fút bol o la participación e n las carroz as de los Reyes Magos.

2  E n lo que  concierne al Teleclub de É cij a, me apoyo en la información y expe riencia de primera 
mano aportada por J uan Méndez  V aro, tanto en su artículo «T eleclub de É cij a» ( revi sta É cij a en f eria, 
Gr ficas Bersa é  sept  )  como en persona  urante su ju entud fue miem ro de a uel colecti o 
y, posteriormente, fundador de la Asociación Amigos de É cij a, en la que  ha permanecido en activo 
hasta hoy en día, siendo en todo momento uno de sus motores principales. Merece la pena destacar 
que , del 2 al 29 de enero de 2014, Amigos de É cij a ofreció en el P alacio de B enamej í una expos ición 
antológi ca dedicada al Teleclub de É cij a. Traz aba un recorrido por su historia a travé s de la fotografía, 
ademá s de carteles y artículos de prensa de la hemerotecas de AB C, D iario Sur oeste y El Correo de 
Andalucí a. E n esas fechas también se convoc ó una j ornada de encuentro y convi ve ncia de socios y 
amigos del Teleclub. Tuvo lugar en el antiguo patio del propio Teleclub, al que  se accedió por la actual 
B iblioteca Municipal.
3  E ntre los j óve nes ecij anos que  iniciaron el Teleclub, J uan Méndez  V aro se incluye a sí mismo y a 
Antonio León, J osé A. Monz ón, Antonio Cueva s, Manuel Laguna, Rafael Grande, Rafael Armenta, 
J ulio N ieto, Luis Castelo, J osé M. Gonz á lez  y E nrique  Chincoa. Má s tarde se aña dieron J osé Z apico, 
P aco Serrano, J esús  D ugo y Loli Rodríguez .
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J óve nes preparando la sede del Teleclub.
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E xpos ición de  pinturas en el Teleclub.

Grupo musical S counting.
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La pulsión lúdi ca y cultural de aque llos j óve nes no dej aba de bullir en 
una época no especialmente fá cil para dichos menesteres. E l oj o avi z or de las 
autoridades se mantenía siempre atento a las muchas iniciativa s en que  se embar-
caban. E n palabras del propio Méndez  V aro: «ha bía que  comunicar a la policía 
la convoc atoria de asambleas y reuniones, y [ …]  era preceptiva  la entrega de un 
ej emplar de los folletos publicitarios en el puesto de guardia de la policía, aunque  
estuvi eran destinados a la difusión cultural. Ademá s, había que  conserva r un ej em-
plar sellado en la secretaría del Teleclub». 

H ay q ue tener en cuenta que , aun tratá ndose de un centro cultural condu-
cido por j óve nes, el paso del tiempo los dotó de voz  a travé s de un medio escrito 
propio, D RAG O: Ó rgano inf ormativo del T eleclub de É cij a 4 . A lo largo de la dé-
cada de 19 70, dicha revi sta constituyó un espacio desde el que  dialogar de manera 
abierta sobre temas de muy dive rsa índole. I ntegrantes del propio Teleclub con-
formaron el e ui alente a una plataforma de periodistas aficionados ue se dio en 
llamar «E qui po Corresponsal Astigi». Aparte de nutrir su propia publicación con 
contenidos va riados, también envi aban artículos a periódi cos de á mbito regional 
e incluso nacional, como, por ej emplo, El Correo de Andalucí a, el diario S uroeste 
y AB C. La temá tica de estos artículos solía estar vi nculada con la propia É cij a y 
abarcaba temas de sociedad, política, problemas laborales, la cultura local y patri-
monial de la ciudad y, ¿ cóm o no? , e l fút bol, e ntre otros.

4  Se pueden consultar los núm eros 1 ( septiembre 1975) , 2 ( octubre 1975)  y 3 ( diciembre 1975)  de la 
re ista en la p gina e  ecij ateca.es ( http: / / w w w .ecij ateca.es/ load/ hemeroteca/ numeros_s ueltos/ 68 )  
[ en línea] . [ Consulta: 30 de  marz o de 2019] .

Revi sta D RAG O.
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E l cará cter reivi ndicativo e inconformista de los componentes del Te-
leclub de É cij a los llevó a presentar denuncias ante su propio Ayuntamiento por 
dive rsas actuaciones que  atentaban contra el patrimonio artístico y arqui tectóni co 
de la ciudad. U no de los casos citados por J uan Méndez  V aro es el derribo de 
la espadaña  del Conve nto de la E ncarnación, conocido como «M onj as B lancas» , 
de propiedad municipal. Ante este tipo de protestas, cierta parte de la població n 
definió el eleclu  como un nido de rojos  dada su aparente su ersión de los 
ór denes establecidos. Tal opinión, sin embargo, no fue generaliz ada. N o en va no, 
con los añ os, el Teleclub fue ganando prestigio como centro cultural, ademá s de 
hacerse con la simpatía de los ciudadanos y, en úl tima instancia, de las autoridades 
locales.

P or úl timo, a medida que  se promediaba la década de los 70 y se se-
guía ava nz ando en ella, la sede del Teleclub también acogió mítines de partidos 
políticos y encuentros de foros democrá ticos que  prendieron en las vol untades 
de los integrantes de la entidad cultural y en las de otros j óve nes astigitanos. Lo 
que  había empez ado como una implicación  sociocultural década y media atrá s, en 
muchos de ellos adqui rió un cariz  má s politiz ado, surgiendo así, por ej emplo, el 
germen del P artido Andalucista en É cij a5 . E stas nueva s tendencias y ocupaciones 
supusieron el comien o del fin del eleclu  asta acarrear su e entual disolución  

5  P or aque l tiempo, a Alej andro Roj as Marcos se le prohibió acercarse a menos de 50 km . de Sevi lla, 
hecho que  lo aproxi mó a É cij a, donde pasó algunas temporadas aloj ado en el H otel Astigi. E stas 
estancias sirvi eron para contactar con j óve nes ecij anos que  luego serían integrantes del P artido 
Andalucista en la localidad, como fue el caso de J uliá n Á lva rez  P ernía, J uan P liego, Rafael Armenta 
o Mari Luz  Méndez .

Acto en el Teleclub.
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Los fundadores y componentes de la entidad, habiendo madurado tres 
lustros, tomaron rumbos distintos dentro del panorama ecij ano. Algunos ingresa-
ron en la política activa  y formaron parte del primer Ayuntamiento Constitucional 
de É cij a,  mientras que  otros ingresaron en cooperativa s de trabaj adores y en activi -
dades dive rsas. H ubo, no obstante, una facción de aque llos primeros j óve nes que , 
j unto a otros ecij anos, decidieron seguir apostando por la cultura y por la concien-
cia patrimonial en É cij a mediante la fundación de una asociación independiente: 
la Asociación Amigos de É cij a6 .  

Com ie n z o d e  la As oc iac ión  Am igos  d e  É c ij a

E l espíritu primigenio que  impulsara la conformación del Teleclub de 
É cij a siguió latiendo en los cimientos y estatutos que  pusieron en marcha la Aso-
ciación Amigos de cija  constituida oficialmente  como ya e rese ado  el  de 
abril de 1979, tan solo cuatro días después de las primeras elecciones locales de-
mocrá ticas convoc adas en E spaña . La contigüi dad de estas fechas evi dencia la 
necesidad de ser de la recién nacida asociación, en un tiempo en que  las voc es 
democrá ticas se adelantaban para hacerse oír.

E n esta primera etapa en que  la política activa  pasa al frente, la Asocia-
ción Amigos de É cij a practicará  otro tipo de política basada en la interve nción a 
partir de activi dades culturales y encaminadas a la protección del patrimonio local. 

stas se as de identidad la definir n desde sus inicios y an seguido siendo sus 
sillares de apoyo hasta el día de hoy, cada piedra con la palabra « É cij a» tallada en 
sus seis caras. 

D esde sus albores, la asociación goz ó de una buena sintonía con el Ayun-
tamiento astigitano. P rueba de ello es qu e, cuando la Fundación de los Marque ses 
de Pe a or reali ó la cesión en precario del palacio omónimo al consistorio para 
fines culturales   nri ue Martín Martín  alcalde de la transición  no dudó en 
ofrecer parte de las dependencias para que  Amigos de É cij a ubicase allí su secreta-
ría y dispusiera de unas habitaciones anexa s donde albergar su material. Ademá s, 
los autoriz ó para que  sus activi dades culturales pudieran lleva rse a cabo en el salón 
de actos del palacio y para que  emplearan el patio principal a la hora de celebrar 
expos iciones.

6  E n el cuadro de honor de los qui nce primeros socios aparecen, por orden: J uan Méndez  V aro, Francisco 
Alcá ntara Luna, Mariano O ñor o Lópe z ,  Fernando Martín Sanj uá n, Rafael Cano Rodríguez , Mª  V alle 
Romero Martín, J avi er Madero Garfias  afael Grande Pére  José Manuel Gon le  Bersa é  uis 
Castelo Morales, E speranz a Flores Guerrero, J uan J . P rieto Góm ez , Ana Romero Martín, Manuel 
Romero N ieto y Manuel Castro Z afra.
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Feria de muestras de artesanía y productos manufacturados en la comarca,  
cele rada en el patio del Palacio de Pe a or

posición en las salas el Palacio de Pe a or
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Presentación oficial de Amigos de cija como asociación   
cele rada en el salón de actos del Palacio de Pe a or

Fernando Martín Sanj uá n, pr imer presidente de la asociación,  
entrega un premio al profesor y poeta D . Tomá s B evi á .
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Fue, precisamente, una expos ició n titulada «100 años  en la memoria» 
la primera activ idad ofrecida por Amigos de É cij a, con una aceptación exc elen-
te. A partir de ahí se sucedieron todo tipo de actos culturales, como las N oches 
por B ulerías, Ferias de Muestras de Artesanos de la Comarca, J ornadas E cuestres, 
D ías de los Museos Abiertos, Recitales P oéticos, Concursos de Redacciones so-
bre Temas Locales para E scolares, conciertos dive rsos, exc ursiones a ciudades 
histór icas, etc. Al mismo tiempo, empez aron a surgir publicaciones relativa s al 
patrimonio local ecij ano y no faltaron las denuncias hacia aque llas actuaciones, o 
a la ausencia de ellas, que  atentaban contra la integridad del mismo.

Tal era, y sigue siendo, el núm ero y enve rgadura de activi dades y actos 
con ocados por la asociación y su in uencia en la sociedad ecijana ue a comien-
z os de los años  80”  AB C aludió a ella como «e l otro Ayuntamiento». V erdadera-
mente, la asociación cubría esa necesidad cultural que  no siempre era atendida 
por el consistorio con la mayor sol encia y eficacia  e ec o  a tra és de la 
contribución de sus socios y patrocinadores, Amigos de É cij a llegó a sobrepasar 
las inve rsiones municipales destinadas a cultura. E sta vi rtud, fundamentada en el 
esfuerz o desinteresado por amor a su ciudad, llegó a ser malinterpretada en algú n 
momento concreto, despertando infundados recelos en algunas corporaciones qu e 
sospechaban de posibles aspiraciones políticas por parte de la asociación, algo qu e 
la conve rtiría en potencial adve rsaria. 

E l discurrir del tiempo, sin embargo, mitigó las suspicacias y dej ó clara 
la ve rdadera voc ació n de Amigos de É cij a. E sto hiz o que , independientemente de 
la corporación política que  se alz ara con el gobierno del Consistorio, todos enten-
dieran el papel fundamental de dicha asociación dentro del panorama cultural y 
patrimonial de la ciudad  M s de un alcalde astigitano a llegado a afirmar  Si la 
Asociación Amigos de É cij a no exi stiera, ha bría que  inve ntarla».

P rin c ip ale s  ac t u ac ion e s  d e  la As oc iac ión  d e  Am igos  d e  É c ij a a lo largo d e  los  
añ os

Sería imposible abarcar y dej ar recogido en un solo artículo cada una de 
las activ idades y actos celebrados por Amigos de É cij a a lo largo de cuatro déca-
das. Las conferencias sobre innumerables temas se han sucedido sin descanso, a 
la par que  se ofrecían expos iciones de muy dive rsas temá ticas y calados. N o han 
sido pocas las ocasiones en que  se han conmemorado efemérides seña ladas o se ha 
rei indicado el papel de alguna entidad o la figura de alg n ecijano o ecijana con 
una contribución  destacada en el deve nir histór ico, artístico, social o cultural de la 
ciudad  a persona  el esfuer o e ingenio umanos ue posi ilitan el orecimiento
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de una ciudad desde cualqui era de los muchos á ngulos que  puedan propiciarlo, 
también ha sido ensalz ada por Amigos de É cij a como parte esencial del patrimo-
nio de la ciudad.

Las presentaciones de libros se han prodigado a lo largo de los años , ayu-
dando a engrosar tanto el aparato inve stigador sobre múl tiples temas relacionados 
con el patrimonio ecij ano como la faceta má s literaria, producida por autóc tonos y 
forá neos que , conocedores de la trascendencia mediá tica de la asociación, se han 
aproxi mado a ella para que  apadrine la puesta en sociedad de sus escritos.

P or otro lado, Amigos de É cij a ha mantenido desde sus comienz os una 
relación privi legiada con las tres bandas de mús ica locales: B anda de Santísimo 
Cristo de Confalón 7 , U nión Musical Astigitana y AMU E CI . P or mediación de 
Amigos de cija y de manera gratuita  todas ellas an rindado a su ciudad infini-
dad de conciertos durante fiestas tan se aladas como a idad y A o ue o  os 
conciertos de B andas Sonoras ofrecidos por la B anda Santísimo Cristo de Confa-
lón cada otoño o invi erno desde hace casi tres lustros también se han conve rtido 
en un acto tradicional y esperado por la ciudadanía, que  no duda en llenar el Teatro 
Municipal para disfrutar de él. 

Ante la imposibilidad y el efecto poco prá ctico de proporcionar una rela-
ción totaliz adora de las actuaciones lleva das a cago por Amigos de É cij a, me con-
centraré en va rias de sus interve nciones principales, todas ellas ilustradoras de la 
labor incansable de una entidad encaminada a la defensa, preserva ción y difusión 
del patrimonio ecij ano, a sí como al fortalecimiento de la cultura en su localidad.

Jor n ad as  d e  P rot e c c ión  d e l P at rim on io H is t ór ic o d e  É c ij a

E l concepto de patrimonio no solo abarca lo inmediatamente vi sible o 
tangi le principalmente identificado con la ar uitectura y los ienes inmue-
bles—, sino otros aspectos intangibles q ue de igual manera conforman la idiosin-
crasia y manera de entender, vi v ir y construir nuestra realidad histór ica y social. 
E l patrimonio de una localidad, de una región o de una nación cuenta con compo-
nentes materiales e inmateriales que  se interconectan para ve rtebrar nuestro entor-
no má s inmediato, informá ndonos de cuá l ha sido nuestro pasado, ayudá ndonos 

7  E n los X I X  P remios de P atrimonio «A migos de É cij a», la asociación otorgó uno de sus diplomas a 
esta anda por la conmemoración de su XXV ani ersario  Ponía de manifiesto así la consideración de 
dicha banda como parte de ese patrimonio, mitad tangible, mitad intangible, que  ayuda a construir el 
referente « È cij a». N o en va no, durante un cuarto de siglo,  la B anda Santísimo Cristo de Confalón, de 
la mano de su director, Miguel Aguilar J iménez , se he erigido como modelo de formación musical 
entre los má s j óve nes, instilando en ellos el siempre generoso compromiso de compartir su arte y buen 
hacer con É cij a.
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a interpretar el diá logo no siempre cóm odo y evi dente que  entabla con nuestro 
momento actual y apuntando hacia maneras de coexi stencia o, al menos, de con-
vi ve ncia en el futuro.

A travé s de sus J ornadas de P atrimonio, Amigos de É cij a qui ere aproxi -
marse a la médula de su ciudad desde la ópt ica de distintos elementos patrimonia-
les, tratados como ej es temá ticos en sucesiva s ediciones. Las primeras j ornadas 
se celebraron en 2002 y desde las segundas han sido dirigidas y coordinadas por 
Antonio Martín P radas, con la colaboración de I nmaculada Carrasco Góm ez  y, en 
ocasiones, de María del Carmen Rodríguez  O liva . Los títulos y años  de celebra-
ción de  las diferentes ediciones son: 

1. « J ornadas sobre la protecció n y conserva ción del P atrimonio H istó -
rico» ( 2002)

2. «P atrimonio inmueble urbano y rural, su epidermis y la Ley de P ro-
tección» ( 2003)

3. «I I I  J ornadas de P rotección del P atrimonio H istór ico de É cij a»  ( 2004)

4. «P rotección y c onserva ción de  los bienes muebles» ( 2005)

5. «P rotección y conserva ción del P atrimonio I ntangible o I nmaterial»
( 2006)

6. «P atrimonio I nmaterial de É cij a I I : Costumbres, artesanía y tradicio-
nes culinarias» ( 2007)

7. «É cij a y la mús ica» ( 2008)

8. «500 anive rsario de la fundació n del conve nto de N uestra Señor a de la
Merced y la H ermandad de N uestra Señ ora de la P iedad y Stmo. Cristo
de la E xa ltación de  la Cruz  en É cij a» ( 2009)

9. «I nterve nción y conserva ción  del P atrimonio Mueble e I nmueble eci-
j ano» ( 2010)

10. «É cij a y el turismo» ( 201 1)

1 1. «A contecimientos naturales y sobrenaturales en la ciudad de É cij a»
( 2013)

12. «S obre muertos y enterrados: É cij a ante la muerte» ( 2014)

13. «A rqui tecturas pintadas. P olicromía en la ciudad» ( 2015)

14. «L a escritura en É cij a: B ibliografía, l ibros y prensa» ( 2019)

cija creadora  e portadora e importadora de in uencias  ( )

377



J U AN  J E SÚ S AGU I LAR O SU N A

 J ornadas de P rotección de l P atrimonio ( arriba: Antonio Martín P radas e I nmaculada Carrasco  
Góm ez , di rectores de las j ornadas, j unto a J uan J esús  Aguilar O suna, pr esidente de la asociación) .
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Cada una de estas j ornadas ha tenido como producto la publicación de 
sus correspondientes actas, donde que dan recogidas las ponencias en forma de 
artículos q ue va n desgranando, tema a tema, la identidad patrimonial de É cij a8 . 
La intención de las j ornadas y de sus actas no es solo la de documentar y ofrecer 
estudios académicos. También pretenden despertar una conciencia patrimonial y 
cultural ecij ana.  

Se aprecian algunos años  en los que  no se celebraron j ornadas, al resul-
tarle imposible a la asociación afrontar su coste económ ico y, sobre todo, el de 
las actas. N o obstante, en octubre de 2019  se retomaron dentro del marco de la 
celebración de l 40 a nive rsario. 

P re m ios  e n  D e fe n s a d e l P at rim on io H is t ó ric o Art ís t ic o «A m igos  d e  É c ij a»

E n enero de 2020 se celebraron los X X I  P remios de P atrimonio «A migos 
de É cij a». E ste acto es uno de los que  mayor repercusión tiene en la ciudad de 
cuantos convoc a la asociación. Su éxi to se debe a la manera en que , año tras año, 
reúne  a un gran núm ero de personas y entidades que  conforman el tej ido vi tal, 
empresarial, artístico, cultural y patrimonial ecij ano e incluso provi ncial. D urante 
m s de dos décadas  la asociación a con ocado estos premios para re e ionar 
8  n la p gina e  de Amigos de cija se puede acceder a cada una de las actas en formato pdf  siendo 
su descarga libre para qui en esté interesado en ellas: https :/ / w w w .amigos deecij a.com/ j ornadas- de-
pat rimonio [ en línea] . [ Consulta: 30 de  marz o de 2019 ] .

Actas de las J ornadas de P rotección de l P atrimonio editadas hasta el momento.  
E n breve  se les unirá n las de la X I V  edición, que  se hallan en imprenta.
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sobre las actuaciones que  se llev aron a cabo, o no, sobre el patrimonio de la locali-
dad, en cualqu iera de sus múl tiples manifestaciones, durante el año recién transcu-
rrido  Con este fin  se destacan a uellas inter enciones ue  por su trascendencia 
o buen hacer, incrementan, protegen y preserva n o enrique cen el patrimonio local
ecij ano en sus ve rtientes tangible e intangible. Asimismo, también se abordan las
denuncias oportunas sobre las que  la asociación ha  hecho hincapié en ese año.

E n sus primeras ediciones, y debido a la bonanz a en el sector de la cons-
trucción, los P remios «A migos de É cij a» se concentraron en siete soles conce-
didos a sendas edificaciones construidas de nue a planta o ien consistentes en 
interve nciones de rehabilitación en bienes inmuebles. E l estallido de la burbuj a 
inmobiliaria pudo terminar con la releva ncia de estos premios, si bien el efecto no 
fue todo lo negativo y deva stador que  hubiese cabido esperar. P or el contrario, y 
por paradójico ue pare ca  la falta de edificaciones confirió a los Premios Ami-
gos de É cij a» su ve rdadero cariz , haciéndolos mucho má s completos y abarcado-
res con respecto a todo aque llo que  conforma la identidad patrimonial y cultural 
ecij ana.

D esde hace bastantes ediciones, a los siete soles que  corresponden a ex -
pedientes de construcción se suman diplomas que  responden a modalidades como 
«P ublicaciones», «M edios audiovi suales y de comunicación al servi cio de la ciu-
dad», «A ctuaciones sobre el patrimonio sacro», «B ellas Artes», «P atrimonio gas-
tronóm ico», así como el tradicional reconocimiento al «A rtesano del año» con que  
se clausuran los premios.

Loseta de Sol entregada en los P remios 
de P atrimonio.

U na ve z  recibida, es colocada por los 
propietarios o promotores en un lugar 
vi sible de la fachada del inmueble reco-
nocido, ge neralmente en su entrada.
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E ntrega de la X X  edición de  los P remios de P atrimonio.
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os Premios Amigos de cija  aspiran a la fusión e identificación de 
los ecij anos y ecij anas con su ciudad milenaria como camino ideal para despertar 
una conciencia patrimonial. E l resultado de esta actitud es la aproxi mación al con-
cepto «É cij a» como a un ente biocultural conformado por una tradición histór ica 
insepara le del factor umano ue la ace posi le y ue  a su e  se eneficia de 
su exi stencia. 

La parte material de una ciudad, su morfología vi sible, sus manifestacio-
nes tanto ur anísticas y  por ende  funcionales  como las articuladas con un fin m s 
artístico que  pragmá tico, constituyen ese encofrado o exoe sque leto que  carecería 
de sentido de no contar con unos ór ganos y un sistema vi tal interior —t al ve z  un 
alma— c on el que  conforma un úni co organismo. 

B aj o esa amalgama estructural, baj o ese sostén que  se afana en plantar 
cara a los siglos,  debe discurrir la sangre como elemento de vi da, como savi a qu e 
garantice la perdura ilidad de una ur e  se uido ital son sus a itantes  con sus 
necesidades  costum res  cultura y modos de significar  

É cij a no sería nada, no exi stiría sin los ecij anos y ecij anas que  le han 
dado forma a tra és de milenios  si ien el eneficio siempre a sido mutuo  llos 
tampoco a rían significado nada sin el lugar antropológico 9  que  es É cij a. Los 
P remios «A migos de É cij a» se afanan en reconocer esta relació n de interdepen-
dencia que  vi ncula al ser humano con el lugar donde discurre su vi da, con ese 
entorno social y cultural, patrimonial e histór ico, y sobre todo expe riencial, in-
dispensable para la construcción del yo,  de la persona como ente psicosocial. E l 
referente «É cij a» , como el de tantas otras localidades, es el repositorio de una me-
moria colectiva , una sublimación de nutrientes identitarios que  circulan por nues-
tro organismo al igual que  la sangre porque  los hemos heredado en nuestro códi go 
genético cultural. Con sus P remios de P atrimonio, Amigos de É cij a recuerda desde 
hace ve intiún años  q ue es deber de todos facilitar la adaptación de esos genes al 
entorno y al momento concreto en que  vi vi mos. H emos de comprometernos en la 
lucha por su supervi ve ncia.

9  l filósofo francés Marc Augé define el lugar antropológico  como esa construcción concreta y 
simból ica del espacio» que  supone un «pr incipio de sentido para aque llos que  lo habitan y principio 
de inteligibilidad para aque l que  lo observa ». E sto se logra a travé s del modo en que  un lugar propicia 
la aparición de rasgos comunes identitarios, relacionales e histór icos. D e ello se desprende que  el 
contenido de un « lugar antropológi co» —É cij a, en nuestro caso— es a la ve z  espacial y social. É cij a 
conforma y posibilita un «nos otros social» donde sus habitantes inscriben e interpretan su sentido 
cultural y también personal.
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P rogram a Ciu d ad an o p ara la Re c u p e rac ión  d e  la Im age n  d e l Ce n t ro H is t ó -
ric o d e  É c ij a

E n 2012 Amigos de É cij a puso en marcha un programa que  ha repetido 
en arias ocasiones y ue re eja su papel e in uencia en su ciudad  adem s del 
aprecio que  despierta entre los ecij anos. D ebido a los momentos difíciles ocasio-
nados por la crisis económica y a la e pansión de las grandes superficies comercia-
les — sumada a la cada ve z  má s generaliz ada ve nta por internet—, un gran núm ero 
de pequ eñ os y medianos comercios ubicados en el casco histó rico de É cij a se 
vi eron obligados a cerrar sus puertas. E sto supuso el abandono de locales que , en 
poco tiempo y siguiendo un efecto dominó, pasaron a ofrecer una imagen lamen-
table en pleno coraz ón de  una ciudad con tanta releva ncia patrimonial. 

Sin la mediación  de un solo euro, Amigos de É cij a aunó el esfuerz o con-
j unto y totalmente desinteresado de, por una parte, los propietarios de má s de 
treinta negocios clausurados en tres ví as céntricas —c alles D el Conde, Mas y P rat 
y Santa Cruz — y, por otra, de un buen núm ero de artistas y artesanos de la loca-
lidad que  tuvi eron ocasión de expone r sus obras en ellos y de darse a conocer. D e 
este modo, el Centro H istór ico de É cij a recuperó una imagen digna que  aspiraba 
a corregir el calamitoso estado de semiabandono en que  se encontraban muchos 
inmuebles sitos en antiguas arterias comerciales de la ciudad. 

E sta iniciativa  se ha lleva do a cabo durante fechas tan seña ladas y de tan-
ta a uencia de personas como son la Semana Santa ecijana y tam ién las iestas 
de N avi dad. Gracias a este proyecto de recuperación, todos los ecij anos y ecij anas, 
así como aque llas personas que  vi sitan la localidad, disfrutan de un centro histó -
rico limpio y acogedor que  los invi ta a pasear por un museo al aire libre donde 
poder contemplar muestras de una gran v ariedad de tradiciones artesanales, mani-
festaciones de arte contemporá neo o ej emplos de obras va nguardistas generadas a 
partir de las úl timas tecnologías. 

Cartel del P rograma.

Maque ta de la I glesia 
de San J uan, obr a de 

Francisco Soldá n J aén.

383



J U AN  J E SÚ S AGU I LAR O SU N A

D esgraciadamente, la Asociación Amigos de É cij a no puede aspirar a la 
reactiva ción del tej ido empresarial del peque ño y mediano comercio de su ciudad. 
E s una labor deseable, pero escapa a su cometido y posibilidades. N o obstante, sí 
ha dotado al centro de É cij a de un factor artístico y, sobre todo, de calor humano y 
de presencia donde antes reinaba la ausencia. D onde solo había suciedad, carteles 
sobre carteles, la decrepitud qu e supone el desuso y el consiguiente abandono, 
brotaron muestras de artesanía, de esfuerz o humano, que  propiciaron que  tanto 
autóc tonos como vi sitantes compusieran una estampa que  se estaba olvi dando en 
nuestras calles del centro: personas deteniéndose para contemplar escaparates que , 
ademá s, promocionaban a un buen núm ero de artesanos, asociaciones y empresas 
locales.

Muestras de carpintería y ebanistería expue stas durante el P rograma Ciudadano para la Recuperación 
del Centro H istór ico de É cij a ( obra del artesano ecij ano J osé J uan J aén P rada) .
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P u blic ac ion e s

A la edición de las ya mencionadas actas de las J ornadas de P rotección 
del P atrimonio hay que  aña dir un buen nú mero de publicaciones realiz adas por 
Amigos de É cij a a lo largo de los años , encaminadas a destacar y divul gar aspectos 
relacionados con elementos histór icos, c ulturales y patrimoniales de la ciudad.

E ntre ellas se encuentran las dieciocho carpetas que  hasta el momen-
to conforman la colección «I má genes de É cij a» y que , a travé s de una detallada 
introducción y de ocho lá minas —l as primeras en blanco y negro y a partir de la 
octava  carpeta a todo color—, recogen diferentes detalles histó ricos, artísticos y 
arqui tectóni cos de É cij a, baj o títulos como: «C laustros», «A guamaniles», «P uer-
tas», «E scultura romana», «F uentes», «M osaicos», «C úpul as barrocas de É cij a» , 
«C ierros de madera» o «C asas palaciegas de É cij a» 1 0 .

1 0  Se puede acceder a todas estas carpetas y descargarlas en formato pdf en la p gina e  de Amigos de 
É cij a: https :/ / w w w .amigos deecij a.com/ series- de- image nes- de- ecij a [ en línea] . [ Consulta: 30 de  marz o 
de 2019] .

epertorio i liogr fico de cija

Colección de  carpetas «I má genes de É cij a».
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O tro ej emplo paradigmá tico de la labor divul gativa  del rico patrimonio 
histór ico-artístico ecij ano por parte de la asociación es la colección titulada «C o-
lección de Templos E cij anos». Se inició como un compendio de siete dípticos co-
rrespondientes a otras tantas iglesias de la localidad. E n ellos se recogen la ubica-
ción del edificio  datos acerca de su fundación  una descripción artística del templo 
y de su torre, así como información relativa  a la hermandad o hermandades que  
hacen su correspondiente salida procesional desde ellos durante la Semana Santa. 
A esas siete fic as iniciales se an a adido algunas m s y todas est n a disposición 
de los ecij anos y vi sitantes que  lo deseen, de manera gratuita, en los respectivo s 
templos que  describen. D el mismo modo, se puede acceder a ellas e incluso des-
cargarlas desde la p gina e  de la asociación1 1 .

A estos dos ej emplos ilustradores del espíritu de difusión del rico patri-
monio ecij ano que  mueve  a Amigos de É cij a se pueden aña dir los nueve  cuadernos 
monogr ficos dentro de la colección Iglesias y Palacios de cija  así como li-
bros escritos por dive rsos autores y facsímiles relativos  a dive rsos temas locales1 2 . 

D e n u n c ias

P or úl timo, uno de los frentes desde los que  la Asociación Amigos de 
É cij a se hace má s vi sible son las denuncias que  ha lleva do a cabo desde sus inicios 
referidas a todo aque llo que  atente contra el patrimonio ecij ano.

U no de los tradicionales caballos de batalla ha sido el lamentable y rui-
noso estado en que  se encontraba uno de los pilares patrimoniales de É cij a: el P a-
lacio de Pe a or  a ue fuera primera sede de la recién nacida asociación ecijana 
figuró durante a os en la ista oja del Patrimonio donde H ispani a N ostra recoge 
a uellos edificios monumentales ue est n en riesgo de desaparición o destruc-
ción, y donde también aparecen el Claustro del Conve nto de Santa I nés del V alle1 3 , 
el mirador de los Mar ueses de Pe a or y las torres de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de  N uestra Señor a, c onocida popularmente como «L as Gemelas». 

A travé s de vi deos subidos a la red1 4  y de continuas llamadas de atención 
a los medios y al consistorio astigitano, Amigos de É cij a incidió en la necesidad de 
rescatar esta j oya del barroco andaluz . Gracias a dicho esfuerz o y a la implicación 
del Ayuntamiento, se ha restaurado la z ona noble correspondiente al ala norte del 
1 1  https :/ / w w w .amigos deecij a.com/ coleccion- igl esias- y- pal acios- de- ecij a [ en línea] . [ Consulta: 30 de 
marz o de 2019] .
1 2  https :/ / w w w .amigos deecij a.com/ otras- publ icaciones [ en línea] . [ Consulta: 30 de  marz o de 2019] .
1 3  V ídeo subido a Y ouTube por la asociación para denunciar su lamentable estado: https :/ / w w w .
youtube .com/ w atch?v = k B AdF VH sB D I  [ en línea] . [ Consulta: 30 de  marz o de 2019] .
1 4  l ideo se puede isionar desde la p gina e  de la asociación https :/ / w w w .amigos deecij a.com/
video-del-lamentable-estado-del-palacio-de-pena or [ en línea] . [ Consulta: 30 de marz o de 2019] ) , 
donde también exi ste un enlace directo a Y ouTube.
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palacio, de la que , ademá s, se está  haciendo un buen uso para que  sea vi sitada por 
gran núm ero de personas. Recientemente también se ha actuado sobre su patio 
principal. E stas interve nciones son el prometedor inicio de las soluciones que  de-
manda tan singular inmueble.

O tro foco de denuncias se centra en los conve ntos ecij anos. U na de las 
má s reiteradas, puesta en conocimiento de todos los estamentos civi les y ecle-
siá sticos pertinentes, así como del D efensor del P ueblo Andaluz , es el caso del 
Conve nto de San J osé, habitado hasta 2015 por la Comunidad de Carmelitas D es-
calz as. La congregación de «L as Teresas», como se las conoce, lleva ba instalada 
en el Palacio de los Condes de Palma desde el a o  ste edificio fue decla-
rado Monumento N acional el 4 de j unio de 1931, aunque  por aque l entonces solo 
se tenía en cuenta el inmueble, obvi ando toda catalogación de su rico contenido. 
D e cualqu ier modo, la comunidad de Carmelitas estuvo en el solar ecij ano durante 
casi cuatrocientos añ os y su historia discurrió siempre estrechamente vi nculada a 
la de É cij a. A pesar de ello, representantes de la orden de Carmelitas D escalz os 
se han lleva do numerosos furgones repletos de elementos artísticos, sagrados o 
documentales cuyo paradero actual se desconoce. E n ningún momento han pedido 
permiso o la opinión del consistorio ecij ano para retirar estos bienes preciados 
que  en su día fueron entregados a las H ermanas por los propios ecij anos y que  po-
drían a er permanecido en el edificio para ser admirados por a uellos isitantes 
que , para colmo, tampoco pueden entrar en tan releva nte B ien de I nterés Cultural 
ecij ano porque  la O rden incumple su obligación de abrirlo el núm ero de días pre-
ceptivos  por ley.

Ante lo ocurrido con «L as Teresas», hace años  que  Amigos de É cij a tam-
ién se esfuer a para ue se incoe el procedimiento oportuno a fin de inscri ir en 

el Catá logo General del P atrimonio H istór ico de Andalucía, como B I C, con la ti-
pología de Monumento, el Real Conve nto de Santa I nés del V alle y el Conve nto de 
Santa Florentina. Los escritos y esfuerz os no han dado fruto, por lo que  sus bienes 
muebles y obras de arte no han sido inve ntariados y de ese modo protegidos, como 
era la intención de Amigos de É cij a. Todos esos bienes, por tanto, está n expue stos 
a su eve ntual desaparición, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con el Conve nto 
de San J osé, a nte la pasivi dad de las administraciones.  

l ca leado aéreo ue interfiere en el paisaje patrimonial ecijano y ue se 
interpone ante nuestra mirada y en las fotografías de qui enes se acercan a admirar 
nuestra riq uez a arqui tectóni ca también es otro frente abierto en cuanto a denun-
cias. Como complemento a las reiteradas cartas dirigidas a E ndesa y Telefóni ca, 
Amigos de É cij a ha promovi do un ví deo que  circula en la red, titulado «É cij a 
atrapada entre cables» 1 5  Con él se pone de manifiesto el incumplimiento de la 
1 5  E l ví deo muestra fotos de Ramón de Soto y E duardo Z amora alusiva s a la contaminación vi sual 
ocasionada por el cableado. P uede ve rse en: https :/ / w w w .amigos deecij a.com/ ecij a- atrapada- entre-
cabl es [ en línea] . [ Consulta: 30 de  marz o de 2019] .
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normativa  vi gente en cuanto a contaminación vi sual y perceptiva  lleva da a cabo 
por ambas entidades. Tales que j as han surtido efecto, materializ ado en una reunión 
de representantes de Amigos de cija con ndesa  a fin de actuar so re casos y 
lugares específicos ue puedan empe ar a atenuar el pro lema

E stas muestras de las numerosas denuncias efectuadas por Amigos de 
É cij a se completan con continuas llamadas de atención hacia el estado en que  se 
encuentran algunas torres de la ciudad, como es el caso de Las Gemelas o Santo 
D omingo, o hacia el progresivo abandono y consiguiente deterioro sufrido por el 
caserío tradicional ecij ano. 

D esde un presente que  no dej a de ser futuro de su pasado y pasado de su 
futuro, Amigos de É cij a no duda en lanz ar voc es de alerta, movi da por la concien-
cia patrimonial inherente a su raz ón de ser, esa misma conciencia que  a diario trata 
de despertar entre la ciudadanía ecij ana y en aque llas entidades políticas, civi les 
o religiosas que  puedan o deban interve nir en la protección y puesta en va lor del
legado patrimonial de É cij a.

A lo largo de cuarenta años , desde que  vi era la luz  aque l 7 de abril de 
1979, la Asociación Amigos de É cij a se ha constituido como referente cultural en 
su ciudad, al mismo tiempo que  mostraba una cara má s crítica y reivi ndicativa  
que  a algunos les ha podido resultar menos amable, a pesar de ser igual de impres-
cindible para la j usta protección  de un legado patrimonial tan importante como el 
heredado por los ecij anos.

E ste compromiso reivi ndicativo  de la sociedad civi l al servi cio del pa-
trimonio, este afá n de fomentar y compartir el crecimiento cultural, estas ganas 
de construir É cij a, ya latían larv adas en el Teleclub. P ara concluir, retomaré este 
ví nculo genético entre Amigos de É cij a y aque lla agrupación cultural primigenia 
nacida cuando se vi slumbraban cambios de apertura democrá tica en la sociedad 
ecij ana y en toda E spaña . 

Con c lu s ión :  Re gre s o al fu t u ro

Me remonto al sá bado 1 1 de enero de 2014, cuando asistí a un encuentro 
de antiguos miembros del Teleclub de É cij a, promovi do por J uan Méndez  V aro a 
travé s de la Asociación Amigos de É cij a. Me uní a un nutrido grupo de personas 
que  sobrepasaban los sesenta y entre los que  solo va rios rostros me resultaban 
agamente familiares  esde la calle Cintería enfilamos un estrec o callejón ue 
ien podría conducir a las p ginas de un li ro de e is Carroll  dadas las reac-

ciones rayanas en lo má gico que  aque l peregrinaj e logró desatar en qui enes me 
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rodeaban. A medida que  ava nz aban entre las angostas paredes y sin poder evi tarlo, 
aque llas personas se dej aron abraz ar por recuerdos, se vi eron asaltadas por imá -
genes de antaño  que , sin duda —y es algo que  pude presenciar—, los hicieron 
rej uve necer. 

Fue solo el inicio del hechiz o, la transposición de un umbral no solo fí-
sico y espacial, también temporal y sentimental. Así accedimos al patio del ahora 

Archivo Municipal de É cij a y allí comenz aron a rememorar qué  había sido el Te-
leclub, dónde  habían estado sus dependencias, cóm o y con qué  escasos medios las 
habían habilitado, qui énes habían interve nido… Toda una serie de expe riencias a 
las que  me sentía completamente aj eno,  al no haber tenido la suerte de participar 
en ellas. 

Me encontraba en aque l lugar de manera circunstancial, por tratarse de 
una activi dad convo cada por Amigos de É cij a —a sociación que  desde 201 1 ya 
presidía—, y fui obj eto de un distanciamiento tanto cronológi co como expe rien-
cial q ue me empuj ó a la posición de observa dor ext erno. I ncapaz  de compartir 
aque llos recuerdos y las sensaciones que  ellos revi ví an de manera tan personal y 
subj etiva , me ubiqué  en la perspectiva  del etnógr afo, en busca de ciertas enseña n-
z as y las consiguientes conclusiones.

Antigua entrada al Teleclub y Callej ón de l Teleclub hoy en día.
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Aprendí qué  había sido el Teleclub de É cij a y me sorprendió la repercu-
sión social y cultural que  tuvo en nuestra ciudad durante casi dos décadas, la de 
los 6 0 y buena parte de los 70 del s. X X . P ero lo que  má s despertó mi admiració n 
fue comprobar que  no se referían a una entidad abstracta, impersonal, sino a un 
grupo de j óve nes — hombres y muj eres— a qui enes les tocó vi v ir momentos tur-
ulentos  a os difíciles  ue una ju entud ue incluso sin tener plena conciencia 

de ello”  asumió la responsabilidad de abrir nueva s sendas. D esbroz aron el terreno 
para q ue entrara la luz , para ve r con má s claridad y para que  É cij a se enrique ciera 
en términos artísticos, literarios,  folclór icos, festivos  y deportivo s. P rocuraban un 

orecimiento cultural en su ciudad del ue ellos serían promotores y partícipes  

E ntre las palabras rescatadas del desescombro de recuerdos que  llegaba 
hasta mis oídos destacaron términos que  parecían escritos en mayús culas o subra-
yados con marcador: «di ve rsión», «c ompromiso», «a migos», «i lusión», «c ultura», 
«i mplicación», «ga nas», «t rabaj o», «c reativi dad»… Las cito en el orden en qu e 
acuden a mi memoria, pero, independientemente del modo en que  agrupemos los 
conceptos, son ingredientes que  un pueblo o una ciudad necesitan para sentirse 
vi vos . 

.

Comparativa  de miembros del Teleclub, pa sado.

390



LA ASO CI ACI Ó N  AMI GO S D E  É CI J A ( 1979- 2019) : 40 AÑ O S D E D I CAD O S A LA 
CU LTU RA Y  LA P RO TE CCI Ó N  D E L P ATRI MO N I O  E CI J AN O

Comparativa  de miembros del Teleclub, pr esente.

E ncuentro de antiguos miembros del Teleclub.
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Aque llos j óve nes de antaño apenas contaban con medios económ icos y 
se moví an en los má rgenes de un régimen en decadencia, pero goz aban de lo pri-
mordial: estaban dispuestos a concentrar sus energías en la bús que da de un presen-
te y un futuro mej ores para su localidad, un futuro que  también sería el de sus hij os 
y q ue ahora es el de sus nietos. E staban conve ncidos de que  É cij a podía y debía 
ser ve rdaderamente grande;  también de que  siempre que da faena por hacer para 
ser merecedores legítimos de la herencia patrimonial que  nos ha tocado en suerte.

Tales va lores son, a su ve z , la dieta esencial de una descendiente directa 
de aque l Teleclub, la Asociación Amigos de É cij a, entidad que  germinó del grado 
de ilusió n y compromiso que  una ciudad requi ere para mantenerse vi va  y vi gorosa. 
A lo largo de má s de cuatro décadas, Amigos de É cij a ha inve rtido un esfuerz o 
constante con el fin de recuperar  preser ar y di ulgar el rico patrimonio tangi le 
e intangible de su ciudad. Sus integrantes reforz amos desde el presente el sentido 
patrimonial heredado de qui enes nos precedieron, con la vol untad de que  dialogue 
con las aportaciones actuales. E s el modo de propiciar un futuro donde nuestra 
identidad ecij ana pervi va  con buena salud.

A lo largo de su exi stencia, la Asociación Amigos de É cij a se ha topado 
con lastres y dificultades  o cuenta con potencial económico ni tiene capacidad 
de decisión o actuación administrativa . N o la caracteriz a ningún interés partidista 
que , en determinado momento, pudiera emplear como moneda de cambio. Sin 
embargo, el paso de los años , unido al trabaj o continuado, tenaz , y a una fuerte 
dosis de ilusión, ha dotado a Amigos de É cij a de una voz  y de una presencia social, 
mediá tica y cultural destacadas. 

E ncuentro de antiguos miembros del Teleclub.
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N uestra úni ca política: ve lar por el patrimonio ecij ano y por todo aque llo 
que  encierra el complej o entramado histó rico, sociocultural y, sobre todo, humano 
que  articula nuestra identidad como ciudad milenaria que  habita el presente. 

E ncuentro de los ocho presidentes que , a  día de hoy, ha  tenido Amigos de É cij a,  
celebrado el 6 de  abril de 2019, c on motivo de l 40 a nive rsario.
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RE SU ME N

studio i liogr fico de Almaz ara  pu licación editada en Morón de la rontera por la 
tertulia del mismo nom re  durante los a os oc enta  sta re ista  cultural y participati a 
en origen  pretendió ser un alta o  de la creación artística y literaria  sin ol idar la in esti-
gación y el conocimiento de lo m s cercano  

PA AB AS C AV  Morón de la rontera  Almaz ara  Cultura  Participación  Manuel 
ern nde  Gamero  

AB STRACT

Bi liograp ic study of Almaz ara  pu lication edited in Morón de la rontera y t e gat -
ering of t e same name  during t e eig ties  is maga ine  cultural and participatory in 
origin  pretended to e a spea er of artistic and literary creation  it out forgetting t e 
researc  and no ledge of t e closest

O S  Morón de la rontera  Almaz ara  Culture  Participation  Manuel ern nde  
Gamero

CU LTU RA Y  P ARTI CI P ACI Ó N  D U RAN TE  LA D É CAD A D E  
LO S O CH E N TA  MO   A O A  A VIS A 
ALM AZ ARA ( 1981- 1987)  

Juan iego MA A MA CH A
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In t rod u c c ión

na e  superados los ltimos a os del régimen y la etapa inicial de 
la ransición  la década de los oc enta a a suponer un salto cualitati o para la 
prensa y las pu licaciones periódicas moronenses1  n  a ía dejado de im-
primirse el semanario Arunci  en la calle desde octu re de  asta julio del a o 
indicado  A os antes  ltimo trimestre de  lo a ía ec o El G allo  un pe-
riódico de corte y filosofía similares  am ién tenemos constancia de ue en  
se pu licó el oletín H D E  editado por el Hogar del studiante  asociación ju enil 
de car cter colegial  y del ue solo salieron dos n meros  ntre  y  se 
editó un anuario de car cter cofrade  con cam io de nom re de ca ecera incluido  
Se mana M ayor 3  y Se mana Sant a  ue acía las eces de oletín informati o y re-
ista literaria con la susodic a manifestación cultural del pue lo andalu  de fondo  
ecurrente y fiel a la cita festi a del tercer fin de semana de septiem re siempre 

lo fue la Revista de F eria  so re todo durante los a os en lanco y negro del fran-
uismo ( )  aun ue conocemos l umes de eria desde  editados 

como n meros sueltos o como e traordinarios de las ca eceras del momento  a 
en mayo de  salió a la lu  el B oletí n inf ormativo de la Asociación de Vecinos 

nidad Ciudadana  ue tu o su continuidad dos a os m s tarde con el B oletí n de 
la Asociación de Vecinos os Barrios  Antes  en  a ían salido a la calle 
El N oticiero de M orón  editado por el PSA  Partido Socialista de Andalucía y 
Comunidad  oja ocera del mo imiento cristiano de ase  Con fines m s claros  
al menos en regularidad por di isar el o jeti o a muy corto pla o  las elecciones 
municipales del día  de a ril de  se pu licó el uincenal N uestro P uebl o, 
impreso por cuenta del PC  local  M s larga duración tu o El G allo Andaluz , 
periódico ue se imprimió desde junio de  a mar o de  ajo el auspicio  
al menos en su primera etapa  ue llega asta el n mero  del P A  Partido del 

ra ajo de Andalucía  instalado para entonces en una crisis ue concluir  con su 
desaparición

n junio de  nace El G allo de M orón  ca ecera istórica una de 
tantas en la emeroteca local con el nom re del gallo implume  ue durante siete 
a os y con muc o esfuer o  procuró mantener informada a la po lación desde un 
lugar ajeno al discurso institucional y oficial  Casi de la mano de este periódico

1  MA A MA CH A  Juan iego  a década del cam io   el paso a la emocracia en 
Morón de la rontera a tra és de la prensa  M auror: una Revista par a nuestra Cultura   n   
enero  pp   na isión m s completa del conte to en  CH CA GO O  Antonio  H istoria de la 
pr ensa andaluz a. Se illa  undación Blas Infante   pp   y ss
 G M  I A  Cristina  a ida cotidiana en la spa a de los  a tra és de la prensa local  el 

semanario Arunci de Morón de la rontera  M auror. U na Revista par a nuestra Cultura   n   
 semestre  pp  

3  MA A MA CH A  Juan iego  Se mana M ayor  una re ista cofrade moronense de  M orón 
Cof rade   n    de mar o  pp  
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pues comparten algunos de sus cola oradores y protagonistas  inicia su andadu-
ra la re ista literaria y cultural Almaz ara  Sal ando las distancias  por supuesto  
parece ue se uel e a repetir un escenario similar al de principios del siglo XX  
Junto a El Cronista de M orón  ( )  el semanario m s longe o del lugar 
ue su sistió durante m s de tres décadas  pasó por la imprenta una pu licación  

la Revista de M orón  ( )  ui s la empresa cultural de mayor prestancia 
en la localidad  ue compartía o jeti o con la re ista ue a uí estudiamos  pues 
tal y como re a a en la segunda parte de su ca ecera  su contenido ersa a so-
re  Ciencias  etras y Artes  Pero las semejan as no uedan solo a uí  pues 

igual ue Almaz ara superó y re asó nuestras fronteras en cuanto al contenido y 
tem tica tratada  como eremos en esta apro imación  algo parecido le ocurrió a 
la Revista de M orón, ue incluso llegó a cam iar de nom re  Revista de M orón y 
B é tico- Extremeña  en primera instancia  y Revista Español a, muy poco después  
Asimismo  para completar la relación iniciada  entre las pu licaciones coet neas 
de información general de emos anotar  El G allo de M orón y su comarca  ue du-
rante a o y medio  desde octu re de  asta mayo de  se pu lica inserto 
en las p ginas de El Correo de Andalucí a  y La Carrera  periódico informati o 
de edición municipal  ue empie a a distri uirse en  y apenas dura un a o

Para nuestro tra ajo  adem s de la lectura de la colección completa de la 
re ista  an sido de gran utilidad los diferentes monogr ficos ue so re el tema 
se an editado en la re ista M auror  pu licación dirigida por Juan Pa lo Morilla  

ue supusieron un esfuer o colecti o simpar para ue en Morón cono camos este 
periodo de nuestra istoria m s reciente con cierto detalle y e igencia  n primera 
instancia  en el n mero  se pasó re ista a los a os pre ios y m s cercanos a la 

ransición  Posteriormente  en los n meros  y  ajo el título  Así  somos, así  
é ramos, 1979- 2004  se uiso completar la imagen de una época al cumplir sus 
primeros einticinco a os  

 MA A MA CH A  Juan iego  a Revista de M orón  ( )  una pu licación cultural de 
su tiempo  en P  GA A O  afael J  coord  Actas de las I I I  J ornadas de T emas M oronenses  
Morón de la rontera  undación ernando Villalón   pp  
 Bi lioteca P lica Municipal Cristó al Berm de  Plata  de Morón de la rontera (BPMM )  

Colección local  sección Hemeroteca  caja  a colección tam ién est  disponi le para su consulta 
en formato digital  n la Hemeroteca Municipal de Se illa solo se conser a en parte  desde el n   
al n   (Vid. S CH  P  Julia  H emeroteca M unicipal  de Se villa. Catálogo de la pr ensa 
sevillana ( 1661- 2014) . Se illa  Ayuntamiento   p  )
 Cfr  los monogr ficos  ransición en Morón  M auror   n   enero    Así somos   

Así éramos  M auror   n    semestre  y al como éramos  (II)  M auror   n  
  semestre  enemos constancia de la reali ación de un tra ajo de in estigación so re la ca ecera  

pero no emos tenido acceso al te to  I  PA OMA S  Mercedes  Almaz ara ( 1981- 1987)  Se illa  
ni ersidad de Se illa  
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n lo ue sigue  emos reali ado un ejercicio retrospecti o  donde emos 
procurado no elar lo auténticamente real del ideario cultural y participati o ue 
sostenía a la pu licación  gracias  so re todo  a ue emos contado con la cola o-
ración e inspiración de algunos de sus principales protagonistas  Manuel ern n-
de  Gamero  coordinador  director y m imo responsa le de la re ista  Sal ador 
Moreno  persona indispensa le para el sostén y desarrollo del proyecto  Pedro 

ont Guerrero  integrante y miem ro fundador de la tertulia  adem s de Juan José 
García ópe  y rancisco Guardado  cola oradores de la ca ecera e istoria i a 
de la época  A todos ellos ueremos agradecer su disponi ilidad  igual ue a Ga-
riel Gir lde  amigo y justo propiciador de este tra ajo  adem s de integrante en 

la distancia de la tertulia y la re ista    

Orige n  d e  la re vi s t a:  la Te rt u lia Alm az ara 

Como decimos  en la estela de El G allo de M orón  ( )  periódico 
local independiente afín a las ideas m s progresistas  nace la re ista Almaz ara con 
la intención de ser til a la creación literaria y artística desde la tertulia omónima  

ertulia Alma ara  Con este nom re  sugerencia inicial de Gon alo omero  se 
alude al molino o prensa til para e traer el aceite del fruto del oli o  algo muy 
representati o del territorio y met fora m s ue lida para insinuar el o jeti o del 
círculo de contertulios y el contenido de la pu licación7  n argumento muy simi-
lar se ala Isidoro Al arreal al re e ionar so re el origen del nom re del aller de 

eatro Alma ara 8  compa ía teatral con la ue nuestra ca ecera comparte deno-
minación  fec a de origen y o jeti os  los cuales perduran en el momento actual  
como ad ertiremos m s adelante  A partir del n mero cuatro y asta el nue e  un 
di ujo de una prensa de estas características  reali ado por uis Virgilio García  
ser  recurrente en la tercera p gina de la pu licación  

Pues ien  este círculo o grupo  no en alde así se autodenominar n al 
poco de iniciarse la etapa resoluti a de la ida de la ca ecera  se puede considerar 
como un mo imiento ciudadano  del ue e istían antecedentes similares no muy 
remotos en la po lación es el caso de la tertulia ernando Villalón  de finales de 
los sesenta 9  inicialmente ajeno a cual uier filiación política partidista e interesa-
do en conformar un lugar para la reunión y con ersación  un espacio recepti o y 
a ierto a cual uier manifestación cultural  cuya misión u o jeti o era ser porta o  
de las e presiones artísticas y creati as de sus integrantes  ra el resultado de la 
implicación social cultural de un colecti o de la po lación  ue comparte in uietu-
7  ntre ista con Manuel ern nde  Gamero  ía  de mar o de 
8  A BA A  Isidoro  Isis  Mis einticinco a os en el teatro  M auror: una Revista par a nuestra 
Cultura,  n    semestre  p.  
9  ran a os en ue los jó enes y no tan jó enes  tanto o reros como estudiantes  se organi a an 
contra la dictadura  ntre ista con Pedro ont Guerrero  ía  de mar o de 
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des y no necesariamente ideología  como decíamos  Su filosofía e intención era lu-
c ar contra la apatía imperante y la cultura impuesta  a primera causa  el amor 
a la cultura  el gusto por el arte y el interés por darle un contenido menos rutinario 
a nuestras idas  justifica a Manuel ern nde  en el editorial o presentación del 
primer n mero

n estas fec as  arios son los autores literarios nacidos en la localidad 
o con raíces en ella  ue ya conta an con o ra pu licada  n primer lugar  de e-
mos citar a Al erto García lecia ( )  profesor uni ersitario y escritor
uien en la época ya a ía impreso un importante n mero de títulos  A pl ena

sombr a ( )  Alas y olas ( )  U niversidad ( 1969- 1970)  ( 1971) , A or de
tierra ( )  Voz  litoral ( )  J az mines pós tumos ( )  Cicatrices ( )
P aisaj es y elegí as ( ) y M octez uma ( 1981) 1 1  n segundo lugar  Julio Véle
( )  uien una e  dejada atr s su intensa etapa de militancia política y
tras reiniciar en  sus estudios uni ersitarios en la Autónoma de Madrid a an-
donados con anterioridad al ser e pulsado de la Hispalense  se mue e en el mun-
do literario de la capital  donde asume la dirección de arias re istas (La P luma
y N uevo H ispani smo) y descu re su pasión por la docencia en la ni ersidad de
Salamanca  adem s de pu licar sus dos primeros estudios literarios  l primero
el te to de su tesina  La poe sí a español a según El P aí s ( ) y el segundo  fruto
de su tesis doctoral y de la cola oración con Antonio Merino  España en Cé sar
Vallej o  Por otro lado  en  tan solo unos meses después de la impresión
del primer n mero de Almaz ara  rancisco Guardado o tu o el premio de poesía
José uis Gallego  con T rigal  con cornej as  primer poemario del autor  ue se

pu lica en la editorial Orígenes1 3  Con anterioridad  estos dos autores y Alejandro
omero  ue es uien relata el ec o en primera persona  a ían sido partícipes

de un proyecto editorial  Sensemay C ororó  con el ue uerían imprimir una
colección de li ros de poesía  Su primera intención  poner en marc a esta edito-
rial  ender los li ros a un módico precio (  pesetas) y acer el m imo n mero
de suscriptores  Cuenta omero ue uscando inéditos  nos pateamos Madrid
de una punta a otra  isitamos  entre otros  a José Manuel Ca allero Bonald  er-
nando ui ones  Carlos l are  y éli  Grande  Pero la isita ue se me uedó
gra ada para toda la ida fue la ue icimos a Blas de Otero  en una a itación
completamente acía  sentado él en una amaca y era sorprendente el calor uma-
no ue a uel om re ya mayor  o ui s gastado  desprendía  Pero tan solo

  GAM O  Manuel  A modo de Presentación  Almaz ara,  n   mayo   
1 1  Cfr  GA C A CIA  Al erto  P oesí a: Antologí a ( 1964- 2003) . dición de ernando Orti  
Se illa  undación José Manuel ara   

 V  Julio  La poe sí a español a según El P aí s ( 19 78- 1983) . Madrid  Orígenes   y V  J  
y M I O  Antonio  España e n Cé sar Vallej o. Madrid  undamentos    ols
1 3  G A A O CAS  rancisco  T rigal  con cornej as ( 1968- 1982) . Madrid  ditorial Orígenes  

 
 OM O CAB A  Alejandro  Mis particulares conclusiones  M auror: una Revista par a 

nuestra Cultura,  n   enero  p.  
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dos li ros se pu licaron con este sello en  El español  al alcance de todos  de 
Alfonso Sastre  y Laocoonte  segundo poemario de Julio Véle  Por ltimo  la 
mirada istórica tu o en la persona de Juan José García ópe  cronista oficial de 
la po lación desde  cola orador asiduo de todos los medios impresos locales 
y corresponsal en ejercicio de ABC  el resultado m s esperado  n  llega a la 
imprenta su o ra principal  las Cróni cas par a una H istoria de M orón 1 6  una mo-
nografía fruto de a os de lectura  estudio y redacción  prete to m s ue sol ente 
para la especiali ación posterior

a tertulia comen ó su andadura en septiem re de  en el Bar ie-
go  es uina Mejías  todos los lunes  a partir de las oc o de la tarde  Pero tras los 
primeros encuentros  y así se su raya en la presentación del segundo n mero  
a uel rincón se uedó pe ue o  Así pues  apenas un a o después  en julio de  
el grupo comien a a reunirse en la Pe a lamenca l Gallo  para en junio de 

 u icar su sede y los inicios de semana de tertulia en la i lioteca de la Pe a 
Cultural Bética  asta ue conseguimos un local en el edificio del Sindicato  
seg n nos comenta Sal ador Moreno1 7  a nica nómina con una relación de los 
integrantes del grupo se pu lica en el primer n mero  stas personas son  Gladys 
Pintarelli  Gon alo omero  Manuel Pére  Barrera  amón Castellano de orres  
Juan A  Pére  uis Virgilio García  José M  Oli a Gallego  José  García Su re  
Antonio Arroyo Aranda  Manuel ern nde  Gamero  o y Casta o Corrales  Mi-
guel Guardado  Antonio omero  José Julio Véle  M  Carmen Sain  Manuel 
I e  Verónica l are  Antonio Martíne  Antonio Cu ero  identemente  
a uí no est n todos los ue fueron  l  n mero dos ser  un alta o  til para a rir 
la puerta a m s gente y a cual uier manifestación cultural  García Su re  firma la 
in itación  Hoy contin a la in itación  a re ista uiere ser porta o  del arte  
Si las cola oraciones se di ersifican  Alma ara  ir  a m s 1 8  iteratos  artistas 
pl sticos  fotógrafos  educadores e in estigadores  todos ellos formaron parte de 
esta istoria  

 V  Julio  Laocoonte. Madrid  Sensemay C ororó   a primera o ra de Véle  es de  
La espiga y la fiebre. Barcelona  ditorial Cara ela   ue fue finalista del Premio Cara ela de 
Poesía  Para conocer la o ra de nuestro autor  vid. V  J  M ateria y sombr a: P oesí a compl eta. 

dición de Julio Véle  Sain  y M  ngeles Pére  ópe  Prefacios de José amón ipoll y Ant ony  
Geist  pílogo de duardo Galeano  Salamanca  iputación de Salamanca    

 GA C A P  Juan José  Cróni cas par a una H istoria de M orón  Morón de la rontera  
Ayuntamiento  
1 7  ntre ista con Sal ador Moreno Carrillo  ía  de mar o de 
1 8  GA C A S  José uis  In itación  Almaz ara   n   julio    
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D at os  d e  im p re s ión  y d is t ribu c ión , p e riod ic id ad . E t ap as  

Son tres las etapas ue emos resuelto er en la ida de la ca ecera  una 
primera  la original y m s participati a  ue a desde el n mero uno al n mero 
seis  la segunda  ue la consideramos de transición  camino del cam io formal y 
material  entre los n meros siete  oc o y nue e  y una tercera  la m s conseguida 
si tenemos en cuenta los aspectos estéticos y los contenidos  pero al mismo tiempo 
la menos participati a  cuyo inicio lo fijaríamos en el n mero die  y cuyo final 
coincide con el ltimo n mero do le de la re ista  el diecinue e einte

Curiosamente  en un primer momento  la re ista no tiene mayores pre-
tensiones formales  pues llega a las li rerías y a los distintos puntos de enta  a 
multicopista  grapada y con sus p ginas solo impresas por una cara y sin numerar  

sto ltimo solo ocurre con el n mero uno y el n mero dos  l primer n mero 
tiene  ojas  sin contar la portada ue es una ilustración o ra de José María 
Oli a  y la ltima  ue es una ilustración tam ién  autoría de Gladys Pintarelli  
di ujos ue se repiten en los seis primeros n meros  cam iando nicamente el 
color con la intención de diferenciarlos  n el n mero uno no se aportan datos de 
impresión  solo se especifican los agradecimientos  stos son para el Bar iego  
es uina Mejías  lugar de origen de la tertulia  como ya imos  para la li rería 

omero  la imprenta Mac o  empresa tipogr fica moronense donde se imprimen 
los dos primeros n meros  el colegio uis Hern nde  edesma y el Ayuntamiento  

n el segundo se a ade en esta lista de reconocimientos a la ertulia lamenca l 
Gallo  y a la elegación de Cultura municipal  mención ue ser  reiterati a en las 
siguientes ocasiones  Sal ador Moreno nos cuenta lo ue sigue so re estos inicios  

os primeros n meros se monta an con una m uina de escri ir normal asta 
ue el maestro Juan Segura ern nde  nos dejó una m uina de escri ir eléctrica  

con la ue se acía el periódico El G allo de M orón  y ya pudimos mejorar astante 
la presentación  Manolo Gamero se encarga a de imprimir los primeros n meros 
en la multicopista y luego los mont amos entre los tertulianos  as primeras 
ediciones serían de unos cien ejemplares y luego de unos trescientos 1 9  

A partir del n mero tres  las p ginas se numeran y se imprimen por an-
erso y re erso  l n mero cuatro no se numera  pero sí se imprime por las dos 

p ginas  n la tercera de este n mero  junto con la indicación de la fec a corre-
spondiente y la ca ecera  se pu lica el di ujo de una alma ara reali ado por uis 
Virgilio García  al y como se al amos anteriormente  esta ilustración se a a 
repetir en lo sucesi o asta el n mero nue e  n el n mero cinco no se numeran 
las p ginas  aun ue sí se inserta un índice inicial con los cola oradores y los títu-
los de sus tra ajos  Por e  primera se aportan los datos de impresión y edición  
la imprenta Corotron  con domicilio en a enida Ciudad Jardín de Se illa  es la 
ue lle a a ca o los tra ajos de impresión y la ertulia Alma ara  es la ue edita  

1 9  ntre ista con Sal ador Moreno Carrillo  ía  de mar o de 
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cuya sede la sit an en la Pe a Cultural Bética  am ién se indica el n mero de 
epósito egal  el S  adem s de se alar un precio de enta del ejem-

plar   pesetas  Con cinco n meros en la calle en apenas trece meses  de mayo de 
 a junio de  se anuncia una campa a de suscripciones para los enideros 

en un intento de recaudar fondos para mejorar la calidad de impresión de la pu li-
cación  

ste empe o de mejora no se ace esperar  pues en el n mero seis las 
p ginas uel en a numerarse y no faltan las no edades  en portada  junto a la ca-
ecera  se su raya la denominación e ista literaria  pero en la p gina  junto 

a la ilustración de la alma ara  se indica a ora un su título m s e tenso y con m s 
intención  e ista cultural de la ona de Morón de la ra  l Ara al  Coronil y 
Pue la de Ca alla  n este mismo n mero ya aparece la figura del coordinador 
y un consejo de redacción  nom res ue uedan recogidos junto a los datos de 
impresión de la ltima p gina  Adem s  tam ién se da noticia de la autoría de las 
ilustraciones  del dise o  la edición de la pu licación y la impresión  ue uel e 
a reali arse en la capital  pero en distinto lugar  Copistería Macarena  sita 
en la calle ray Isidoro de Se illa  odo ello coincide con ue por e  primera no 
se ace presentación o editorial  te to ue siempre a ía aparecido en los n mer-
os anteriores y p gina fundamental para fijar los propósitos y la línea editorial 
de la pu licación  Pero realmente el cam io anunciado comien a con el n mero 
siete  donde se inicia una nue a etapa de la re ista  ue supone un primer in-
tento de enri uecimiento de la edición  ui s fruto de la nue a distri ución de 
tareas en el grupo editor  stas modificaciones  incorporadas intelectualmente en 
el n mero anterior  es en este momento  tras un periodo de penuria económi-
ca  seg n propia confesión  cuando se asumen y se acometen  Para entonces  
la periodicidad a ía dejado de ser regular  pues fue trimestral durante los tres 
primeros n meros y a ora la frecuencia de aparición es aria le  el n mero cu-
atro a ía salido en enero de  el cinco en junio y el seis en septiem re del 
mismo a o  l siete  ue esta a preparado para diciem re  se imprime en a ril 
del a o siguiente  coincidiendo con la campa a de las segundas elecciones mu-
nicipales de la democracia  las del  de mayo de  Ocasión singular esta ue 
apro ec an para recuperar el te to inicial de presentación  esta e  sin firmar  
donde se muestran las preocupaciones del colecti o  como apuntaremos m s ad-
elante  ntre los cam ios formales m s notorios tenemos ue enumerar  el del 
formato  asta la fec a cada n mero a ía tenido  cm  y pasa a tener  cm  
el tipo de papel  ue es de mayores garantías  la cu ierta  ue incluye solapa  
aun ue de forma un tanto singular  por ue solo presenta la superior  se modi-
fica el di ujo de presentación  cuyo autor sigue siendo José María Oli a  y en 
las p ginas finales aparece un índice muy completo  ue no sigue el orden de 
paginación por ue se organi a por géneros y materias  di ujos  istoria e in esti-

 Almaz ara   n   junio     
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gación  narrati a  poesía  pedagogía  ensayo e ilustraciones  Pero los cam ios no 
son solo formales o estéticos  tam ién se modifica  en este inicio de nue a etapa  el 
nom re del editor  a partir de a ora este se denomina Grupo Alma ara  y deja de 
ser tertulia  a ones de pura operati idad lo aconseja an así  seg n su director

n el oc o esta segunda etapa se ace m s patente  A estos cam ios  la 
aparición del sumario y de los datos de impresión  donde el mismo coordinador o 
director se ace cargo de la composición y el dise o  se suma la apertura de una 
sección para las suscripciones  la administración y la distri ución  a cargo de José 

uis García Su re  centrali ndose los en íos en la i rería omero  am ién 
por e  primera aparece la pu licidad  la propia  en este caso la del segundo li ro 
de la colección Alma ara  y la ajena  un recuadro en la ltima p gina ( i rería 
A ril)  a impresión corre a cargo de Gr ficas os Palacios  imprenta ue ya no 
se a a dejar  llegando a ser la gran protagonista  de la mano de los editores  de la 
istoria de la ca ecera  n el n mero siguiente se sigue con la misma tónica  la cu-
ierta es de amón Castellano y la composición y el dise o correr  a cargo de uis 

Virgilio García ui  Mejora el papel y aparece la pu licidad  ya en oja inserta 
de otro color (Cajasur  Gestoría Marín y i rería A ril)  en las p ginas centrales  
Por e  primera  en la contracu ierta aparece el escudo de Morón con la leyenda 
indicando la cola oración del Ayuntamiento   

n el n mero die  uien compone y dise a es Sal ador Moreno  l 
salto de calidad  ue ya se o ser a en el n mero anterior  es m s ue aprecia le  
Asistimos al momento de consolidación de la pu licación  la tercera etapa  l 
Grupo tiene un apartado para el en ío de artículos  Se sigue incluyendo pu li-
cidad (Gestoría Marín  i rería A ril  Oli etti  Papelería Andalu a) y la cola o-
ración e presa de la elegación de Cultura  n el n mero once  la composición 
es similar  a pu licidad (Cajasur  Oli etti  Papelería Andalu a  Gestoría Marín)  
tiene la no edad de incluir el oletín de suscripción al informati o local El G allo 
de M orón  am ién es original la pu licidad institucional ue aparece en la con-
tracu ierta  cola oran la elegación de Cultura del Ayuntamiento y la iputación 
Pro incial  ue pu licita la C tedra am ulante de Historia y écnica del cine  

n el n mero doce  el consejo de redacción ya no aparece en los crédi-
tos  an solo lo acen  la figura del coordinador (Manuel ern nde )  la de uien 
compone y dise a (Manuel ern nde  y Sal ador Moreno) y la de administración 
(José uis García Su re )  Se incluye en las p ginas centrales pu licidad  la m s 
numerosa asta a ora (Cajasur  Cer mica Alameda  Gestoría Marín  Papelería 
Andalu a  Oli etti  ptica Mu o  i rería A ril y oto Se illano)  adem s de 
incorporar la propia  los dos li ros asta a ora editados por Alma ara y el modelo 
de suscripción a la re ista   n meros por  pesetas  ue a partir del n mero 
trece su ir  a  pesetas  s la primera e  ue se ace pu licidad de la re ista  

 ntre ista con Manuel ern nde  Gamero  ía  de mar o de 
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os gastos an su iendo y no llega con la cola oración institucional  ue sigue 
apareciendo en la contraportada  esta e  dedicada a la e posición itinerante de 
Cer mica Popular ue auspicia la iputación  Pero el salto estético es m s ue 
palpa le  la composición  las presentaciones y p ginas iniciales de cada sección  
la calidad del papel y las fotografías  n el catorce se editan fotografías  ue se 
distri uyen junto con la ca ecera  Por e  primera  en este n mero se a re una 
sección so re i ros y re istas reci idos  a re ista ya tiene un modelo  ue 
ui s se aleje un poco de la idea inicial de participación  y apuesta por la creación 

literaria m s ue nunca  n el n mero diecisiete  la re ista ya no posee su título  
su ca ecera es Almaz ara  sin m s  n los dos ltimos a os ay muc os cam ios 
de ma uetación y de n mero p ginas  os datos de impresión y sumario se dejan 
para la ltima p gina  a no aparece ninguna pu licidad  solo la institucional  o 
mismo ocurre en el n mero diecioc o  ue ya se ende a  pesetas  Incluso  por 
el rum o ue a tomado la pu licación y el prestigio ad uirido con el paso del 
tiempo  cuatro a os ya  se indica en una columna  Alma ara  agradece el en ío 
de tra ajos no solicitados  ue tendr  en cuenta  pero no se compromete a su pu -
licación  n esta ltima etapa se sigue teniendo el apoyo de la institución local 
m s cercana  ue en el n mero dieciséis  tiene un p gina para contar los pasos 
iniciales de su Ser icio de Pu licaciones  re e referencia so re el particular ue 
firma el elegado de Cultura  cuya responsa ilidad  desde las elecciones de  
recae en rancisco Guardado ucas  

E l Con s e j o d e  d ire c c ión  o re d ac c ión . L os  c olaborad ore s

as mismas características de la pu licación  participati a y a ierta  a-
cen ue no podamos ad ertir o identificar un consejo de redacción con nom res y 
apellidos  al menos en la primera etapa  a firma itinerante de las presentaciones 
es síntoma de ello  ntre las cinco primeras solo repite Manuel ern nde  Gamero 
(la  y la )  espués y por este orden  José uis García Su re  ( )  rancisco 

omanco ( ) y Gon alo omero ( )  a presentación del n mero siete  justo 
en el inicio de la etapa de transición  no la firma nadie  Posteriormente  lo m s 
parecido a un editorial lo encontramos en el ltimo n mero  fec ado en diciem re 
de  a para entonces  uien firma es el director  Manuel ern nde  Ser  en 
el n mero seis  como eíamos en el apartado anterior  donde aparece por primera 
e  la figura del coordinador  Manuel ern nde  Gamero  y un Consejo de redac-

ción formado por oc o personas  uis Virgilio García  Sal ador Moreno  Miguel 
Beníte  Gon alo omero  Pepe Carmona  Gladys Pintarelli  Isidoro Al arreal y 

rancisco omanco  n los n meros siguientes y asta el uince  ue es el ltimo 
donde aparece la nómina de un consejo de redacción  tam ién se integran en este 
órgano directi o de la re ista  Pedro uis V ue  José uis García Su re  o i 
Casta o  Pedro ont  amón Castellano y Ga riel Gir lde  

 Almaz ara,  n   agosto  p   
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A continuación presentamos una nota io i liogr fica de algunos de sus 
componentes  o est n todos los ue fueron  pues tan solo se trata de una selec-
ción  posi lemente su jeti a  de a uellos cuyo aporte consideramos principal

Isidoro Al arreal e  Isis (Morón  )  Actor y director tea-
tral  A principios de los oc enta comien a sus estudios de teatro en la scuela de 
Arte ram tico de Se illa  n estas fec as funda el aller de eatro Alma ara  
desde  Alma ara eatro de Morón  con el ue durante m s de treinta a os 
lle ó a ca o el montaje de numerosas o ras  e ellas  sin pretender acer un in-

entario e austi o  podemos citar  Casamiento a la fuer a  de Moliere  ula 
de los cinco caminantes  de I n García  a istoria del mono ue se con irtió 
en om re  de Os aldo rag n  Pic nic  de ernando Arra al  l con idado  
de M  Martíne  Mediero  lla  de Jean Genet  Sr  Moc impott  de Peter eiss  
S uas  de rnesto Ca allero  Alicia en la a otea de enfrente  de Pedro uis 

V ue  Pareja a ierta  de ranca ame y arío o  y Compa ía  de duardo 
o ner  am ién estu o relacionado con el mundo del Carna al  participando en 

di ersas comparsas ( a Partía  y Cal y Canto )  cuartetos y espect culos calle-
jeros ( railerías  o Hacia un encuentro con la noc e )  Por esto y muc as otras 
cosas  fue y sigue siendo un referente de la cultura local

amón Castellano de orres (Ceuta  )  acido en la ciudad autó-
noma  llega a Morón de la rontera en  para ejercer como docente  donde se 
ueda a i ir y desarrolla gran parte de su la or artística  Pintor fundamentalmente 

e presionista  no  de emos ol idar su empleo en la pintura realista y figurati a  
Ha sido ilustrador de di ersos cuentos infantiles  cola orador de di ersas re istas 
(adem s de Almaz ara, K ik irik í  o D esde la F rontera) y autor de muc os carteles de 
fiestas y e entos locales  Como istoriador a escrito y pu licado arios artículos 
y li ros  entre ellos  Apuntes geográficos de Morón ( 1987) , M onumentos histór i-
co- artí sticos de M orón ( 1988) , H istoria ilustrada de M orón ( ) y M onumentos 
de M orón ( )

Manuel ern nde  Gamero (Morón  )  Maestro de primaria  profe-
sor de secundaria  poeta  compositor  cantautor  doctor en ilología por la Hispa-
lense  estudioso del folclore  adem s de editor  Sus poemas  adem s de recogerse 
en Vestigi os de la ausencia y Almaz ara  se an pu licado en di ersas re istas o 
antologías  e su la or como cantante y compositor resultaron los discos  Rayo 
de Luna ( onoru  )  donde pone m sica a ersos de Béc uer  M omentos 
(Pa oleta ecords  )  donde aparece el poema de Vicente e  a fuen-
te y la muerte  y Cántico del Sur  ( iputación de Córdo a  )  ue dedica 
íntegramente a cinco poetas del grupo C ntico  Juan Bernier  icardo Molina  
Mario ópe  Vicente e  y Julio Aumente  am ién se le incluyó en el disco I  
Antologí a de Cantautores Andaluces (Junta de Andalucía  Consejería de Cultura  
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)  con los temas  a oguera  y ayo de luna  n su tarea como in estiga-
dor y estudioso del folclore  a inter enido como ponente en di ersos congresos 
en spa a  Alemania y Mé ico  a cola orado con artículos so re la materia en 
diferentes pu licaciones de car cter internacional y a pu licado las monografías  
Romancerillo del G uadaí ra: Romances de la tradición oral moderna de Alcalá de 
G uadaira ( Se villa)  (Ayuntamiento de Alcal  de Guadaira y undación Mac ado  

) y La rosa de los rosales: estudio sobr e las canciones de cuna de Andalucí a 
( iputación de Se illa  )  Premio Arc i o Hispalense  sección iteratura  del 
a o 

Pedro ont Guerrero (Morón  )  Moronero de profesión  ejerció
como maestro de primaria  ocupación de la ue se ju iló ace unos a os  Siempre 
preocupado por la cultura y el patrimonio de la localidad  de su conocimiento y 
protección  fue miem ro fundador de las tertulias ernando Villalón  Alma-
ara  y  m s recientemente  de la Asociación Cultural Amigos de Morón  Ha 

cola orado en la radio local con sus comentarios y en di ersas pu licaciones pe-
riódicas  Su tra ajo  P uebl o y pue bl os de mi Andalucí a  o tu o en  el primer 
premio del Concurso Blas Infante  l olumen A la sombr a del G allo ( )  
a n inédito  recoge una primera época de su producción literaria  n  el Pa-
tronato Municipal de Cultura  undación ernando Villalón  pu licó su li ro  M o-
rón a de stiempo. R ecuerdos 1954- 1964

Juan José García ópe  (Morón  )  scritor e istoriador  n su
adolescencia coincidió con el ue fuera director de la Banda Municipal de M -
sica  rancisco Martíne  uesada  uien in uyó decisi amente en su ocación 
por el estudio  Cronista oficial de la illa desde  a sido y es cola orador 
en distintos medios de radio  prensa y tele isión  Adem s de ser autor de un uen 
n mero de artículos  a pu licado los siguientes li ros  F ernando Villalón:  An-
tologí a ( Centenario, M orón 1881- 1981)  ( 1981 ) ,  Cróni cas par a una H istoria de 
M orón ( )  M orón:  una mirada retrospe ctiva ( )  reali ado conjuntamente 
con los alumnos de la scuela aller l Castillo  Color Local: 20 años de casos y 
cosas de la vida cotidiana moronense ( )  B arrio de Sant a M arí a: F iesta de 
la P uente ( )  H ermandad de J esús : H istoria de una ef emé rides ( )  La 
leyenda del G allo de M orón, apr oximación a la historia ( )  B anda de M ús ica 
M unicipal : una institución centenaria ( ) y El P antano, pas o a pas o ( )  

n  io la lu  su primera no ela  Som br as de cal y hambr e. 

 C AS  J C  Manuel ern nde  Gamero y la poesía musicada  en línea  Consulta   
de mar o de   isponi le en  ttp cancionypoema logspot com manuel fernande
gamero y la poesia tml
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José uis García Su re  ( trera  )  Poeta y locutor radiofó-
nico  ras a er dado sus primeros pasos en la emisora de su ciudad natal  adio 
Consolación  en  se afincó en nuestra localidad  al formar parte del e uipo 
fundador de adio Morón  na formación umanística  asada en la lectura de 
los cl sicos del Siglo de Oro y en la poesía del siglo XX  Juan amón Jiméne  
so re todo  a sido la fuente de su creación poética  Ganador de arios concursos 
literarios  adem s de cola orador en di ersos periódicos pro inciales y pu lica-
ciones locales  su o ra principal  D e az ul y bl anco  tu o dos ediciones  la primera  
en  dentro de la colección Alma ara  y la segunda  en  por A arn o 
Spin (Green ille  Carolina del Sur)  en edición iling e preparada por los profe-
sores d ard Miller y ori Vander ooi  como recurso did ctico para los alumnos 
y alumnas de espa ol del Cal in College  centro uni ersitario u icado en Grand 

apids (Mic igan)  n  pu licó la o ra de prosa poética  D esde los Alcores

rancisco Guardado ucas (Morón  )  Poeta  erminado el ac i-
llerato  ingresa en la acultad de ilosofía y etras de la ni ersidad de Se illa  
estudios ue dejó para dedicarse íntegramente a la acti idad política  primero de 
forma clandestina y después como representante p lico en las primeras corpora-
ciones municipales democr ticas  tarea de la ue se ausentó a finales de los oc en-
ta  ue el promotor de la Bi lioteca de la rontera  una colección de tem tica y 
autores locales  con ediciones numeradas y muy ien cuidadas  e su o ra litera-
ria  ca e destacar  T rigal  con cornej as ( 1968- 1982)  su primer li ro impreso  ue 
fue Premio de Poesía José uis Gallego  en  y La lí nea de sombr a ( )  
Algunos de sus relatos re es se editaron en pu licaciones periódicas locales  n 
la actualidad se dedica a la fotografía documental  a preparado y reali ado arias 
e posiciones y ultima un li ro so re personas y profesiones del lugar  entre otras 
muc as cosas   

Sal ador Moreno Carrillo (Morón  )  iplomado en Magisterio
Comen ó cola orando en la re ista con di ujos  ilustraciones y algunos poemas  
Posteriormente se i o cargo de su montaje  la or ue compartió con su director  
Manuel ern nde  adem s de lle ar a ca o su distri ución por li rerías y en íos 
a suscriptores y a otras pu licaciones periódicas  con las ue mantenían intercam-
io  s una persona esencial para entender el desarrollo de la re ista y de uena 

parte de la cultura escrita de la década  pues formó parte de la red de cola oradores 
de El G allo de M orón  y no dejó de acer lo propio con otras ca eceras del momen-
to ( Vivencias y K ik irik í )  Custodia y mantiene el arc i o de la re ista

 MA I GA C A  Manuel  Hi o su ltimo programa José uis García  el poeta de adio 
Consolación  en línea  Consulta   de mar o de   isponi le en  ttp utreradigital
com e i o su ultimo programa jose luis garcia el poeta de radio consolacion
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Pero la nómina de cola oradores es muc o m s numerosa  Adem s de 
los poetas  Julio Véle  Al erto García lecia  rancisco i ero  Miguel Beníte  
y muc os otros  tam ién tenemos ue relacionar a los in estigadores  tanto a los 
istoriadores como a los pedagogos  ntre los primeros est n  icardo Barroso  

estudioso de la presencia musulmana en territorio ispano  Antonio Berm de  
autor del in entario de la documentación municipal  junto con Cristina Góme  y 
José uis S nc e  ora  istoriador y profesor uni ersitario  ue pu licó arios 
artículos de di ulgación en la re ista  tam ién en Archivo H ispal ense,  para finali-
ar su aportación a la istoria local con la pu licación de la monografía  Capi tal 

y con ictividad social en el campo andaluz  ntre los segundos  Antonio Ma-
drid  Joa uín Al arreal y Juan Antonio Marín  maestros todos ellos  ocupación de 
mayor presencia en el grupo de contertulios  uienes muestran en sus te tos las 
preocupaciones profesionales del colecti o  odo ello  por cierto  muy en sintonía 
con el conte to editorial local  pleno de pu licaciones educati as  entre las ue po-
demos citar  P resupue stos ps icope dagógi cos par a el estudio del medio ( 1987) ,  a 
cargo del Seminario Permanente de Cultura andalu a de Morón de la rontera  1e r 
Encuentro pe dag ógi co ( )  cele rado en el Centro de ecursos de Morón en 
octu re de ese a o  y las re istas Enlace ( )  pu licada tam ién por el C  
y K ik irik í . B oletí n par a una pe dagogí a popul ar ( )  ue a n sigue editando el 
Mo imiento Cooperati o scuela Popular      

n este elenco tam ién de en estar los ilustradores y pintores  José María 
Oli a Gallego (autor de las portadas de los n meros  a  y de las contraporta-
das de los dos ltimos n meros)  Gladys Pintarelli (contraportadas n meros  a 
)  Antonio Cu ero (  y )  Antonio Martíne  ( )  Antonio errera  Sal ador 

Moreno  uis Virgilio García ( )  Antonio Góme  Ca ot ( )  José Moreno o-
míngue  ( )  José Pére  ila  afael Pica o ( )  José uis Mendo a  Antonio 
Gracia ( )  Antonio u iales  rancisco odrígue  Asins ( rasins)  Jes s Gon -
le  y rancisco Beníte  ( )   los fotógrafos  entre ellos  uis Góme  Gon le  

nri ue o les (cu ierta del n mero  y fotografía plega le en el mismo n me-
ro)  afael Góme  eruel (una de sus fotografías so re las i iendas de los casti-
lleros se pu lica en contraportada n mero  y  plega le en n mero ) y Manuel 
Gil Orti  (fotografía plega le en n mero )   

 Aca a de pu licar el tra ajo  F aquí es, G uerreros, G ramáticos y P oetas: el M orón musulmán en sus 
pe rsonaj es ( sigl os VI I I  al X I I I )  Morón de la rontera  Autor  

 S CH  O A  José uis  Volumen y estructura del capital  Morón de la rontera   
Archivo H ispal ense. Revista literaria, histór ica y artí stica    n   pp   y Capi tal 
y con ictividad social en el campo andaluz: Morón de la Frontera (1 70-1800). Se illa  ni ersidad 
de Se illa  
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identemente  no se puede o iar ni ol idar la presencia en sus p ginas 
de los poetas cordo eses de la u ia y de C ntico  en especial de Vicente e  
( )  a uien el grupo se acercó m s y mejor  al poco de ser Premio a-
cional de la Crítica en  con su Ocaso en P oley  gracias a la perse erancia de 
Ga riel Gir lde  profesor de ac illerato en Aguilar de la rontera durante casi 
un lustro  tiempo en el ue conoció de primera mano  seg n propia confesión  el 
recorrido ital y la incertidum re creati a del poeta aguilarense  

am ién tenemos ue anotar  entre los participantes en los n meros mo-
nogr ficos de la etapa final  a los poetas e treme os  con Manuel Pac eco (

) como protagonista  del ue se ace una sem lan a y una antología  ue 
recoge poemas inéditos  n el n mero nue e se pu lica un poema de su autoría 
dedicado a la re ista  ue contiene estos ersos  Vuestra Alma ara muele pan de 
om re  pan de mujer de ni o y de muc ac as  pan de pa  y de amor donde el 

grito del HOMB  se con ierte en andera de li ertad H MA A

sta relación se contin a con los escritores castellano leoneses  prepara-
da por el estudioso y crítico literario Miguel Casado  y con la selección de Poe-
sía polaca contempor nea  gracias al empe o inicial de Julio Véle  nómina de 
poetas ue incluyó a la premio o el de literatura de  la escritora isla a 
S ym ors a ( )  algunos a os antes de conseguir el m imo galardón de 
las letras otorgado por la Academia sueca  Por su relación con Morón  con sus 
escritores y con el tesón de estos por tener una re ista  un medio cultural y par-
ticipati o de cierta calidad  no podemos dejar de anotar tampoco los nom res de 

duardo Galeano  Ja ier Sal ago  ernando Orti  o Juan Antonio odrígue  ous    

U n a re vi s t a lit e raria y c u lt u ral 

a creación literaria  donde es superior la presencia de la poesía ue el 
te to en prosa  ya sea este una narración o un artículo de opinión  y la acti idad 
artística  el di ujo y la pintura  copan el mayor n mero de p ginas de la ca ecera  
A n así  no faltan las rese as literarias  los estudios filológicos  los apuntes so re 
el folclore  la fauna o la toponimia del lugar  así como las crónicas  esas apostillas 
plenas de color local  o los artículos so re istoria  con una intención di ulgati a y 
apoyados siempre en los propios documentos  transcripción incluida  Precisamen-
te es en estas fec as  la primera mitad de los oc enta  cuando se lle an a ca o los 
tra ajos de ordenación del fondo documental perteneciente al Arc i o Municipal

 PACH CO  Manuel  Poema para nom rar la re ista Alma ara  Almaz ara,  n   octu re  p  
 S MBO S A  isla a  Piet  Almaz ara   n   p     

409



J U AN  D I E GO  MATA MARCH E N A

dentro del Plan de Arc i os Municipales ue se coordina desde la iputación  
ajo la dirección de Antonia Heredia Herrera  y cuyo in entario  el  resultado final 

de la tarea  fue pu licado en  

A continuación presentamos un cuadro resumen  donde se puede o ser-
ar esto ue decimos  e los  registros correspondientes a otras tantas contri-
uciones aparecidas en los  n meros de la pu licación  pues el ltimo fue do le  

 son cola oraciones poéticas y  son te tos en prosa  donde incluimos edito-
riales ( )  los artículos de opinión ( )  el género narrati o ( )  el apartado de rese-
as li rarias ( ) y apuntes literarios ( )  adem s de los comentarios o re e iones 

so re otras parcelas de conocimiento  arte o estética ( )  educación o pedagogía 
( )  cine ( ) y ciencia ( )  as restantes  asta un total de  son estudios so re la 
localidad y su comarca desde distintos puntos de ista  tal y como emos referido 
con anterioridad

M ATE RIAS
Arc i ística 1
Arte  stética 8
Ciencia 1
Cine 1
Crónicas  Color local 4

ditorial 7
ducación  Pedagogía 4
ilología 7
olclore 2

Historia 1 1
Libros 8

iteratura 27
arrati a 32

Poesía 193
Prosa 7

oponimia  Her ldica 1
oología 2
otal 316

te  la oración propia

 G M  I A  Cristina y B M  CA ASCOSO  Antonio  Arc i o Municipal de 
Morón  en H IA H A  Antonia  dir  I nventario de los Archivos municipal es de P ilas, 
Morón de la Frontera, errera y Peña or. Se illa  iputación de Se illa   pp  
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ui s sean las presentaciones  eso ue a uí denominamos editoriales  
los te tos m s significati os a la ora de se alar el sentido y el o jeto de la pu -
licación  ras las dos primeras  es en la tercera donde el radio de acción de los 
potenciales cola oradores y del contenido de sus tra ajos se amplia  a no son 
solo las creaciones literarias y las cola oraciones de los artistas pl sticos el asun-
to principal  A ora se llama a la puerta de otros concurrentes  nue os partícipes 
del proyecto original  ue puedan aportar artículos so re istoria local  estudios 
so re pala ras ern culas y formas del a la local  o re e iones so re el método 
pedagógico  na panoplia tem tica ue aglutina la la or de todos los integrantes 
de la tertulia inicial  n la del n mero cuatro se llama a la participación acti a en 
la re ista para pasar de pasar  n el te to  firmado por rancisco omanco  se 
insiste  n eso estamos los ue podemos y ueremos cola orar para ue la co-
municación artística  personal y umana  a tra és de un poema  de un di ujo o de 
un artículo  se e panda y conecte  sea capa  de entender la importancia de la 
luc a cultural cotidiana para ser m s umanos y m s auténticamente li res  a 
presentación del n mero cinco  firmada por Gon alo omero y por e  primera 
así titulada  dispone a la ictoria de las in uietudes  so re la ignonimia de una 
ida alienada  estandari ada y a errante  para sacar de la ulgaridad y la apatía 

de la ue est  impregnada la sociedad actual  a nosotros mismos y a todos 3 1  

l n mero siete sale en a ril de  coincidiendo con la campa a de 
las  elecciones locales  moti o ue apro ec a el e uipo editorial para preparar un 
te to  ue no aparece firmado  para decir lo ue erdaderamente piensan  un man-
ifiesto claro e ine uí oco de los o jeti os iniciales del grupo  ntre otras cosas  
piden m s apoyo y estímulo institucional a las manifestaciones y grupos culturales 
ue nacen de a ajo  Adem s piden respeto y consideración con todo el patrimonio 
istórico  desde el castillo  asta el umilde  casi derruido ya  pilar de la Plata  

pasando por el bar rio  la iglesia mayor o la casa del marqué s  inalmente  no 
dejan de lado su preocupación por la artesanía local y por una uena gestión de los 
cert menes de pintura y literatura organi ados por la institución municipal  Como 
decíamos   un  deseo  de ue el ayuntamiento impulse y apoye m s decidida-
mente todo lo ue sea Cultura del Pue lo y para el Pue lo  e alguna manera  
esta isión crítica de la circunstancia  culturalmente a lando  se intensifica en el 
n mero oc o  donde junto a los créditos  una e  dejado de lado el te to editorial  
aparece toda una declaración de intenciones  ras el agradecimiento formal a las 
personas ue an cola orado en el n mero  en cuyas manos reside la continuidad 
de la ca ecera  se indica   n los ue no dan nada  ni si uiera una pala ra de 
estímulo  o  una  crítica  constructi a   en  ellas  se cimienta nuestro desierto cul-
tural 3 3

 OMA CO VI A  rancisco J  Ha llegado  Almaz ara,  n     
3 1  OM O  Gon alo  Presentación  Almaz ara,  n   junio   

 osotros pensamos ue  Almaz ara,  n   a ril  p  
3 3  Sumario  Almaz ara,  n   agosto  p   
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l interés de la re ista por lo literario y la creación poética ad uiere m s 
rele ancia con la inauguración  al poco de nacer  de una línea editorial propia  lle-
gando a ser tres los poemarios ue se editan en otros tantos a os  de  a  
al mismo tiempo ue la tertulia funciona y la pu licación periódica es fiel a su 
cita  odo es un proyecto com n y así lo ponen de manifiesto en el n mero cinco  
al inaugurar la colección con el poemario de Miguel Beníte  donde mantienen 
la idea de la continuidad de este esfuer o  l li ro se imprime en los talleres de 
la Imprenta Portillo de la localidad  con la intención de potenciar y así alorar lo 
ec o en Morón  sta es otra de las anderas de la tertulia  como ya imos  dar 

lustre y fuer a a la localidad  a lo ec o a uí  l poemario  del ue no se indica la 
cantidad de ejemplares  se ende a  pesetas  l segundo  autoría de José uis 
García  impreso en Gr ficas os Palacios  se anuncia en el n mero oc o  de esta 
manera  con pocos medios pero con muc a ilusión  se an escalando pelda os  
aun ue no sin muc as dificultades y con un importante esfuer o  pues contra 
iento y marea se a podido editar este li ro  l tercero  ya con una edición m s 

cuidada  se imprime tam ién en Gr ficas os Palacios  la imprenta de la re ista  
Como decíamos  el primero se pu lica en junio de  el segundo en junio del 
a o siguiente y el tercero en no iem re de  os tres tienen su eco en la re is-
ta  donde se reproducen algunos poemas para promocionar su lectura y su enta  
en el deseo de ue repercuta en la continuidad de la ca ecera  n los n meros de 
la tercera etapa  sus cu iertas se reproducen reiteradamente en las p ginas de pu-
licidad  

Presentamos a continuación sus descripciones

Be n ít e z  Garc ía, M igu e l 
D onde se acaba el sueño  Morón de la rontera  Alma ara    p  

il   cm  (Alma ara  )  ISB  

Garc ía S u ár e z , Jos é  L u is  
D e az ul y bl anco  Ilustraciones de José María Oli a Gallego  Morón de 

la rontera  Grupo Alma ara    p  il   cm  (Alma ara  )  ISB  

Fe rn án d e z  Gam e ro, M an u e l 
Vestigi os de la ausencia  Morón de la rontera  Alma ara    p   

cm (Alma ara  )  ISB  

Adem s  en esta línea de tra ajo  la tertulia y la re ista organi an reci-
tales poéticos de los m s representati os poetas andaluces  n el n mero doce  
agosto de  se acen eco de una acti idad coorgani ada por la ertulia Alma-
ara y la Comisión de Cultura del Ayuntamiento  Se trata del primer ciclo de Jo en 
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Poesía andalu a  encuentro ue se reali ó con ernando Orti  a uien presentó 
Al erto García lecia  Pr cticamente todos los n meros estu ieron dedicados 
a alg n poeta o autor literario ispano reconocido  esde el primer n mero nos 
encontramos con alusiones y referencias a Miguel de Cer antes  ederico García 

orca  Juan amón Jiméne  Miguel Hern nde  afael Al erti en el a o de su 
Premio Cer antes  o al mismo Al erto García lecia  de uien se editan poemas 
inéditos  Curiosamente so re ernando Villalón solo se pu lica un artículo en el 
primer n mero de la re ista  esde tu Andalucía la Baja  de Juan José García  

o o stante  en mayo de  la tertulia participa con un recital poético en la 
cele ración de su Centenario  

am ién es cierto ue este interés primordial por lo literario no esta a 
e ento de compromiso social  Ha lamos de ese de er solidario ue est  atento a 
los pro lemas del campo andalu  de la emigración  del medio am iente (nuestra 
sierra)  o como imos  de la ense an a y de defender nuestro patrimonio  nuestra 
istoria  Como fiel re ejo de su participación social en los a os a uí rese ados  

la mujer toda ía est  muy poco presente  pues el n mero de las integrantes de la 
tertulia o de las ue pu lican en la re ista es a n muy e iguo  Sal o e cepciones  
claro est  stos son los casos de o i Casta o  Gladys Pintarelly y Guillermina 
García isa  as dos primeras inter ienen desde un principio en la tertulia y dan a 
la imprenta sus te tos poéticos  artículos  ilustraciones y di ujos  Con el proyecto 
ya en marc a se incorpora Guillermina García  profesora del entonces nico ins-
tituto de ac illerato e istente en la localidad  el ray Bartolomé de las Casas  n 
la ltima etapa  en algunas de las antologías preparadas so re los grupos poéticos  
aparece alguna autora de renom re  entre ellas la Premio o el polaca  isla a 
S ym ors a  como referíamos anteriormente  

n diciem re de  una escueta nota del director coordinador da por 
concluida la empresa ue duró siete a os  un tiempo demasiado intenso para dejar 
de lado cual uier o st culo y seguir creyendo en la Cultura con may sculas  n 
ella se pasa re ista al tiempo transcurrido  a los alti ajos de la ca ecera  al mi-
lagro  de reali ar una re ista literaria y cultural desde un pue lo sin parecerlo  
sin ser pue lerina  o partidariamente localista  l proyecto toma fin por el es-
fuer o supremo ue supone reali ar una pu licación  de  estas  características  
por sus agatelas y por sus contrariedades  a despedida se ace en dos p rrafos  
para ué m s después de una  a entura tan entusiasta  Casualmente  El G allo de 

M orón,  el periódico informati o local  a ía dejado de editarse en junio de  
con un especial so re las elecciones locales  am ién deja de salir en esas fec as 
el otro periódico local  La Carrera  con uien a ía permanecido en permanente 
di logo y refriega dialéctica durante el ltimo a o

 ntre ista con Sal ador Moreno Carrillo  ía  de mar o de 
 Agenda Cultural  El G allo de M orón,   uincena  de junio  p  
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Corolario:  las  s e c u e las

Almaz ara resultó ser la istoria de un proyecto ue en su génesis fue 
participati o  nos referimos a su primera época  y ue en su consolidación como 
re ista de relie e artístico y literario  de ino en algo m s personal  n cierta ma-
nera  estas líneas ponen de relie e la idea de ue el tra ajo colecti o y cola orati-
o  asta sus ltimas consecuencias  resulta francamente difícil y m s a n si este 
ue acer es de car cter creati o y no retri uido  Sin em argo  en eneficio de todo 

este esfuer o podemos decir ue la tarea  fruto de un momento y un lugar  sí fue 
muy til para sus continuadores  

Por ejemplo  esta filosofía participati a y cola orati a la comparte con 
el Patronato Municipal de Cultura  de nom re undación ernando Villalón  

ste organismo nace en a ril de  y toma el nom re del reconocido poeta del 
eintisiete  momento en el ue apenas ueda un a o para ue la re ista deje de 

salir  Precisamente los dos ltimos n meros son apoyados por dic a fundación  
apoyo institucional ue no a ía faltado desde el primer n mero  como ya uedó 
dic o  espués de décadas de pro ec oso funcionamiento  de tra ajo gil y di-
n mico so re todo en el periodo inicial  gracias a sus órganos representati os  
por acuerdo plenario  ace apenas poco m s de un a o  en diciem re de  el 
Patronato de Cultura dejó de e istir

Por otro lado  fiel continuador del espíritu de los oc enta a resultado 
ser el grupo de eatro Alma ara  aller de teatro en sus inicios  reali ó su primer 
montaje en  y fue coet neo de la tertulia  de la ue incluso tomó su nom re  
estando ya en funcionamiento  Aun ue tu o un mínimo receso o paréntesis tras la 
prematura desaparición de su director  Isidoro Al arreal  a n sigue formando parte 
del acti ismo cultural local

Por ltimo  sí podemos concluir  en este juego de erencias no siempre 
mal a enidas  ue Almaz ara resultó ser un ejemplo para posteriores re istas y pu-
licaciones de similares características  n mar o de  sale a la lu  Vivencias, 

editada por un grupo de jó enes  Amigos de Vi encias  ue llegaron a imprimir 
un segundo n mero al a o siguiente  Su contenido era solo literario  poesías y 
relatos de los editores  n el erano de  se pu lica un solo n mero de Cuarto 
Creciente  a cargo de la agrupación cultural del mismo nom re  con las mismas 
características ue la anterior  aun ue con una edición de cierto calado y muy ien 
cuidada  n las cercanías  ya en los no enta  en un formato m s ue no edoso  
se imprime N úm ero ( )  impulso editorial ue en a os enideros recogen las 
ca eceras de Carrera de F ondo ( 1997- 1999)  y La Espada amígera ( ). 
Pero antes  en  fruto de la la or de la Asociación Cultural Amigos de Morón  
sale a la lu  la re ista D esde la F rontera  de la ue se imprimieron  n meros en 
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dos a os y cuyo o jeto era nicamente la in estigación local  tal y como recogía 
la ca ecera  Revista de T emas M oronenses. Pero esta es ya otra istoria  acaso 
demasiado cercana

ndice bibliográfico

n este índice no anotamos las o ras de los ilustradores  di ujantes  pin-
tores y fotógrafos  a los ue nos emos limitado a citar en el apartado de cola ora-
dores  n cuanto a su contenido  en primer lugar  indicamos la ca ecera y su su -
título  para a continuación mencionar los n meros  el mes y a o de su impresión  
la cantidad de p ginas y el formato  n el registro propiamente dic o acemos 
mención de los autores y autoras (cuando se omiten los apellidos y los conocemos  
los apuntamos entre corc etes)  de los títulos (cuando estos no se recogen  se a-
lamos la primera línea del te to entre comillas y entre corc etes) de sus tra ajos 
o artículos de in estigación  para finali ar especificando el inter alo de ojas o de
p ginas (entre paréntesis) y la materia (entre corc etes)

Alma ara  e ista literaria  n   mayo      cm
  GAM O  Manuel  A modo de presentación  ( ) editorial
 GA C A P  Juan J  esde tu Andalucía la Baja  ( ) color local
 A O O  Antonio  Oración  ( ) poesía
 CAS A O  o i  A un ni o campesino  ( ) poesía
  GAM O  Manuel  A uien proceda  ( ) poesía
 GA C A S  José  Amor y ocaso  edicado a la tercera edad (
) poesía
 GA C A  uis Virgilio  Senectud  ( ) poesía
 IB  MO O  Manuel  Al aceitunero  ( ) poesía
 PI A I  Gladys  ealidad  A José Bernal lecia ( ) poesía
 AMOS  Joa uín  n nosotros  ( ) poesía

OM O  Gon alo  Son a ejos y adora les  a uello días de  ( ) pro-
sa

Alma ara  e ista literaria  n   julio      cm
 GA C A S  José  In itación  ( ) editorial
 B M  A  ecuperar la Historia de Morón  ( ) arc i ística
 P  Juan Antonio  o siento  pero no  ( ) poesía
 CAS A O  o i  Mundo opaco  ( ) poesía
 A BA A  Isidoro  l caos (relato corto de una pesadilla real)  ( )

narrati a
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  GAM O  Manuel  scaparate de pala ras  ( ) filo-
logía

 J  ncarnación  ( ) poesía
 BA OSO MA  icardo  otas re es so re la con uista de Mo-

rón  ( ) istoria medie al
 OM O  Gon alo  res el centro del retrato  ( ) poesía
  GAM O  Manuel  os círculos  ( ) poesía
 O  G O  Pedro  Periplo moronero  ( ) color local
 GA C A S  José  Cris lida del tiempo  ( ) poesía
 PI A I  Gladys  Acuarelas andalu as  ( ) prosa
 C B O  Antonio  Vi ir  ( ) poesía
 AMOS  Joa uín  u gran compa era  ( ) poesía
 GA C A  uis Virgilio  a Sierra y los ni os  ( ) poesía

Alma ara  e ista literaria  n   septiem re    p   cm
 P G   amos por la tercera  ( ) editorial
 CAS A O  o i  us l grimas  ( ) poesía
 GA C A P  Juan J  a eria de los mil colores  ( ) color local
 B M  A  rustración  ( ) poesía
 OMA CO V  co  J  Oscura noc e de muerte (Homenaje a ederico)  ( )

poesía
 B M  A  Apuntes istóricos so re el Morón medie al  ( ) is-

toria medie al
  GAM O  Manuel  Cara a cara  ( ) poesía
 B  GA C A  Miguel  Moguer era el teatro  ( ) poesía
  GAM O  M  Se dice en Morón  ( ) filología
  CAB A  Gon alo  Cómo es amor  ( ) poesía
 ABBA  arid et alii  Clases dominantes y Sociedad rural en la Baja Anda-

lucía  Morón de la rontera  raducción de Ga riel Gir lde  y ernando ui
( ) istoria moderna

 GA C A  uis Virgilio  l gran reloj  ( ) narrati a
 MA  CA  J A  uestro sol  ( ) poesía
 GA C A S  José  Por la orilla del alma  ( ) poesía
 ISIS  ula del ipopótamo y la nereida  ( ) narrati a
 G A A O  rancisco  eglas de ur anidad  ( ) poesía

Alma ara  e ista literaria  n   enero    p   cm
 OMA CO VI A  rancisco J  Ha llegado  ( ) editorial
 OMA CO VI A  rancisco J   yo tampoco entiendo  ( ) poesía
 B  GA C A  Miguel  Cuando sea mayor  ( ) poesía
  GAM O  Manuel  l iajero  A mis amigos de la infancia

desconocidos oy en la distancia de la emigración ( ) poesía
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 GA C A  uis Virgilio  ntierro de una e istencia  ( ) narrati a
 CAS A O  o i  A Juan amón Jiméne  ( ) poesía
 ISIS  Amarillo  A Juan amón ( ) poesía
  GAM O  Manuel  Se dice en Morón  ( ) filología
 VA   ionisio  Mensaje de pa  ( ) poesía
 GA C A S  José  Secuestro  ( ) poesía
 MA I  C AVIJO  Antonio  ificultades de aprendi aje del lenguaje entre

los alumnos  ( ) educación
 B AB  Pedro   seguimos  ( ) poesía
 MO O  S  Apuntes para un credo  ( ) prosa
 GA C A  nri ue Al erto  A imagen  ( ) poesía
 OM O  Gon alo  s a eces  ( ) poesía

Alma ara  e ista literaria  n   junio    p   cm
 OM O CAB A  Gon alo  Presentación  ( ) editorial
 S CH  O A  José uis  as canteras de Morón y la ar uitectura se i-

llana  ( ) istoria moderna
  GAM O  Manuel  legía  n memoria de Mercedes A  emi-

grante  muerta en un gran ospital de Barcelona  so ando con ol er a Andalucía
( ) poesía

 GA C A S  José  l centauro  ( ) poesía
 OMA CO V  rancisco J  l clandestino fugiti o sin destino  ( )

prosa
  GAM O  Manuel  Se dice en Morón  ( ) filología
 P  Juan Antonio  Miguel Hern nde  Poeta  ( ) poesía
 GA C A  uis V  A Miguel Hern nde  ( ) poesía
 PI A I  Gladys  Muerte en la tarde  ( ) poesía
 CAS A O  o i  arde siempre  ( ) poesía
 onde se aca a el sue o  de Miguel Beníte  García ( ) li ros
 OBO AV CI A  Juan M  Intermitencia  ( ) poesía
 B  GA C A  Miguel  Gallito del corral  ( ) poesía
 MA  Paco  n la inmensidad  ( ) poesía
 OM O  Gon alo  ecuerdos  ( ) prosa
 CA I O  Juan  Amor entre penas  ( ) poesía
 ISIS  omance del lirio  ( ) poesía
 S CH  O A  José uis  a proclamación de la  Constitución y sus

repercusiones en Morón  ( ) istoria contempor nea

Alma ara  e ista cultural de la ona de Morón de la r  l Ara al  Coronil y 
Pue la de Ca alla  n   septiem re     p   cm

 S CH  O A  José uis  Morón en el siglo XVIII  Aspectos ur anísti-
cos  ( ) istoria moderna
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 V  Julio  engo el cuerpo lleno de otros muc os cuerpos  ec a  el
li ro inédito iesta del Corpus  ( ) poesía

 OM O C  Gon alo  C ac o Juan  ( ) narrati a
 OBO AV CI A  Juan M  O sesión  ( ) poesía
 B M  CA ASCOSO  A J  n torno al nom re y al escudo de Ara-

al  ( ) toponimia  er ldica
 MA  Juan Antonio  racaso escolar y ducación especial  ( ) edu-

cación
  GAM O  Manuel  Se dice en Morón  Con la cola oración

de ernando ui  ( ) filología
 B  GA C A  Miguel  Hemos perdido el tren  ( ) poesía
  GAM O  Manuel  Me acerco al uni erso  ( ) poesía
 S CH  Juan  Ciencia y Cultura  ( ) ciencia
 ISIS  os amores del Pic o y la Com ita  ( ) narrati a
 BA OSO MA  icardo  conomía de mercado en Morón de la

rontera   parte  l oco ra e de Morón y su e olución istórica asta la prime-
ra mitad del siglo XVIII ( ) istoria medie al y moderna

 OMA CO V  rancisco J  Hay una tierra al Sur  ( ) poesía
 CAS A O  o i  ai  ( ) poesía
 GA C A  uis Virgilio  Si un om re a muerto  ( ) poesía
 A BA A   Joa uín  ué ense ar  Cómo ense ar  ( )

educación
 I  H  ernando  na cara desconocida  ( ) narrati a

Alma ara  e ista cultural de la ona de Morón de la r  l Ara al  Coronil y 
Pue la de Ca alla  n   a ril  .  p   cm

 osotros pensamos ue  ( ) editorial
 S CH  O A  José uis  a escla itud en Morón de la rontera a fines

del siglo XVII  ( ) istoria moderna
 V  GA C A  P   a a estru  ( ) narrati a
 Vicente e  ( ) literatura
  Vicente  III  Sentí ue mi ida era  ( ) poesía
 G A A O  rancisco  Antecedentes de un mitin desde la Al ari a  (
) poesía

G A A O  rancisco  Por ti  ti ia cris lida  e rigal con cornejas
( ) poesía

GA C A S  José  Mi amigo  ( ) poesía
 GAM O  Manuel  Simulo ir a un sitio  e n este

tiempo gris  ( ) poesía
GA C A  uis Virgilio  Pue lo fantasma  ( ) poesía

CAS A O  o i  espedida  ( ) poesía
MO O  S  n la cuneta  ( ) poesía
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B  GA C A  Miguel  os a puesto la tarde  ( ) poesía
S CH  CA O  Cristó al   te escuc o  ( ) poesía
JIM  Víctor  scuc a esta o  A Soledad Platero ( ) poesía

OMA CO  co  A ti en lo a soluto  ( ) poesía
MA  Juan A  A nuestro implume Gallo  poesía  ( )
MA  Juan A  e los e menes tradicionales a la e aluación continua

( ) educación
PI A I  Gladys  e la naturale a a la realidad  ( ) arte

 GAM O  Manuel  Se dice en Morón  ( ) filología
ABBA  arid et alii  Clases dominantes y Sociedad rural en la Baja An-

dalucía  raducción del original de Ga riel Gir lde  y ernando ui  ( )
istoria moderna

Alma ara  e ista cultural Morón ra  Ara al  l Coronil  a Pue la de Ca alla  
n  agosto    p   cm

José Moreno omíngue  ( ) arte
B M  CA ASCOSO  Antonio José  Morón  en el a o  ( )

istoria contempor nea
GA C A  Guillermina  Primer acercamiento a Gon alo orrente Ballester

( ) literatura
M  I  Santiago  Manuel Pac eco  ( ) literatura
PACH CO  Manuel os peces de colores  Poema para tocar la auta con

m sica de César Vallejo ( ) as telara as del Oto o  e l em lema del
sue o  ( ) as puertas   e la re ista Papeles de Son Armadans  ( ) ue
propio   e Poesía en la tierra  ( ) Poema para nom rar la lu  de un pajari-
llo  Inédito de A ules sonidos de la m sica ( ) l entierro del celentísimo
Inédito ( ) poesía

e A ul y Blanco  de José  García Su re   ( ) li ros
GA C A S  José  Se a escapado una ala  (I)  Se a escapado

una ala  (II) ( ) l ar uito de papel  n la fuente  ( )  e e A ul y
Blanco  poesía

 GAM O  Manuel  ocación infantil (en memoria de iego del
Gastor)  ( ) poesía

CAS A O  o i  Hoy se me ace tangi le tu e istencia  (A Vicente
e ) ( ) poesía

 G A A O  Pala ras in ernales  ( ) poesía
 ernando  ué suceso  ( ) poesía

GA C A P  Juan José  Campos de mirasoles  ( ) color local
GA C A ISA  Guillermina  espedida  ( ) narrati a

O  G O  P  anatismo pasotismo  ( ) prosa
 GAM O  Manuel  Se dice en Morón  ( ) filología

n la portada  A  Góme  Ca ot  ( ) arte
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Alma ara  e ista cultural Morón ra  Ara al  l Coronil  a Pue la de Ca alla  
n  octu re    p   cm

Portada  amón Castellano  ( ) arte
CAS A O  amón  Sepamos algo so re el arte de nuestro siglo  

parte  ( ) arte
IV O  rancisco  A propósito de un li ro de poemas  rigal con corne-

jas  de rancisco Guardado ucas  ( ) literatura  Incluye  Visión de los
despojos  Al cru ar la frontera  ( ) y Cortad en los crep sculos el ja mín de
la congoja  ( )

CAS A O  o i  Pesadillas  ( ) poesía
Manuel Pac eco y Alma ara  ( ) poesía

PACH CO  Manuel  Poema para nom rar la re ista Alma ara  ( ) poe-
sía

M  Santiago  Crepuscularios  ( ) narrati a
CAMPOS P MPA O  ngel  as pala ras  Sin em argo el poema no es

lo ue ellos dicen  ( ) poesía
P A CO A  idel  Al atardecer  las som ras  ( ) poesía

 GAM O  Manuel  Cantar del pue lo  ( ) folclore
GA C A P  Juan José  Apuntes étnicos del siglo XVII (  parte)

( ) istoria moderna
GA C A S  José  o puedo acer poesía  ( ) poesía

 GAM O  Manuel  A n respiro  ( ) poesía
OM O  Gon alo  el a ulado sur  ( ) poesía

P  VI A  José  uestra fauna  ( ) oología
G M  CABO  Antonio  l amante ante el oli o arrancado  ( ) poesía

O  G O  Pedro  a noria del tiempo  ( ) narrati a
B  GA C A  Miguel  l día ue anunciemos  ( ) poesía

Alma ara  e ista cultural  n     p   cm
Alma ara con Al erti  ( ) literatura
Portada  Antonio Martíne  ( ) arte

M G  Al erto García lecia  ( ) literatura
GA C A CIA  Al erto  l jardín en la pared  ( )  etrato  Paisa-

je  ( )  Banco con ni os  ( )  Pesca su marina  ( )  a casa cerrada  ( )
poesía

 GAM O  Manuel  Por la entana al fondo  A Antonio Martíne
( ) poesía

GA C A S  José  M s all  ( ) poesía
G A A O  rancisco  A la memoria del amigo muerto  ( ) poesía
CAS A O  o i  Aldea oto al  ( ) poesía

OMA CO  rancisco J  Monólogo  ( ) poesía
 ernando  ué a del er o  ( ) poesía
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P  P  A  Acaso la ilusión no te contenga  ( ) poesía
OM O  Gon alo  Cuento inaca ado  ( ) narrati a

MO O  S  scupiendo fec as en concierto  ( ) poesía
GA C A ISA  Guillermina  ncuentros en el silencio  ( ) narrati a
CAS A O  amón  Sepamos algo so re el arte de nuestro siglo  

( ) arte
 GAM O  Manuel  Cantar del pue lo  ( ) folclore

P  VI A  José Ant  uestra fauna  ( ) oología
GA C A ISA  Guillermina  ernando Arra al  ( ) literatura
GA C A  uis V  ue a teoría de los asos incomunicantes  ( ) prosa

Alma ara  e ista cultural  n   mar o    p   cm
M G  Portada  Antonio Gracia  ( ) arte
M I O  Antonio  Julio Véle  todos los presentimientos  ( ) literatura
V  Julio  XXVI  ( )  XXVII  ( )  XXXI  ( )  XXXII  ( )

XXXIII  ( )  XXXIV  ( )  XXXVI  ( )  XXXIX  ( )  X  ( )
X I  ( ) poesía

 Vicente  pístola II  ( ) poesía
PACH CO  Manuel  Antipoema para a lar con un poeta arrodillado a los

pies del Papa Juan Pa lo II  A rnesto Cardenal  poeta y Ministro de Cultura de
icaragua ( ) poesía

G A A O  rancisco  Vísperas  ( ) poesía
 GAM O  Manuel  Vo  futura  ( ) poesía

GA C A S  José  Incertidum re  ( ) poesía
B  GA C A  Miguel  Para acercarme a ti  ue la lu  eres  ( )

poesía
IV O  rancisco  lanto por Manuel  ue  so ando con morir en su

mar del sur  ino a dejarse la ida en un paso a ni el de Barcelona  ( ) poe-
sía

CAS A O  o i   a ora se a  (recordando a eón elipe en el cente-
nario de su nacimiento) ( ) poesía

OM O  Gon alo  Si no as conocido el amor  ( ) poesía
OMA CO  rancisco J  e uiero  ( ) poesía

GA C A ISA  Guillermina  Viaje de ida y uelta ( ) narrati a
O G  CA A  Antonio  l cine negro americano  ( ) cine

VA O  a a uela  ( ) narrati a

Alma ara  e ista cultural  n   agosto     p   cm
V  GA C A  Pedro  Apro imación a ernando Orti  ( ) li-

teratura
V  GA C A  Pedro  a opinión de ernando Orti  ( ) li-

teratura
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O I  ernando  Vieja amiga  e Vieja amiga  ( )  Pasado en cla-
ro  e Vieja amiga  ( )  Sin esperan a ni con encimiento  Inédito ( )
poesía

I A S  A elardo  os jinetes  el li ro inédito Som ras  ( ) poe-
sía

 CA VO  Manuel  Pasa un ngel  ( ) poesía
B  GA C A  Miguel  Joao  como a la or ue en el desierto

( ) poesía
GA C A S  José  Se fue un amigo  A Manuel M r ue  García

( ) poesía
 GAM O  Manuel  Bajo la som ra ama le de tu cuerpo

( ) poesía
O G  O S  Juan Antonio  a uida del saltador de pértiga  na-

rrati a  ( )
V  GA C A  Pedro uis  l funeral de Pa lo Ola ide Sotomayor

( ) narrati a

Alma ara  e ista cultural  n   diciem re     p   cm
V  Julio  Apro imación a duardo Galeano  ( ) literatura
GA A O  duardo  l Santo Hue o de Colom ia  ( )  Santo ucio

( )  Paisaje tropical  ( )  icaragua S A  ( )  Somo a III  ( ) na-
rrati a

CASA O  Miguel  Historia de Valé  el ca allo (lectura nocturna)  el
li ro inédito Como una puerta de ópalo y diamante  ( ) poesía

HI OJOSA S A O  afael  istencial   ( ) poesía
PACH CO  Manuel  Antipoema para a lar a los compradores de sue os

el li ro inédito Poemas para complicar la línea recta  ( ) poesía
 afael Adolfo  María de Soledad  l sonido tena  de las cose-

c as  ( ) poesía
G A A O  rancisco  Sin fe  ( ) poesía

AMI A  Juan  spejos de otros siglos  ( ) poesía
O G  O S  Juan Antonio  scorpiones  ( ) narrati a

GA C A ISA  Guillermina  a siesta  ( ) narrati a

Alma ara  e ista cultural  n   mayo  .   p   cm
V  GA C A  Pedro uis  Apro imación a Ja ier Sal ago  ( )

literatura
V  GA C A  Pedro uis  a opinión de Ja ier Sal ago  ( )

literatura
SA VAGO  Ja ier  Cantinela  n poco m s sa ios  un poco m s ciegos

( )  Buenas noc es  ( )  etrato  ( )  Ja ier Sal ago  jr  ( )  Magia de
la llu ia  el li ro inédito Variaciones y reincidencias  ( ) poesía
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 Vicente  I  Protegido en Betania  e eselas para un mosai-
co  ( ) poesía

Vestigios de la ausencia  de Manuel ern nde  Gamero ( ) li ros
 GAM O  Manuel  Si acaso para nunca  ( )  oc e de la una

( )  n la utopía  ( ) poesía
IJ AS  duardo  a nie la coloreada  ( ) narrati a

BIA S  Antonio  In uencia ue el on uijote  tu o en el desarrollo
de la no ela inglesa  ( ) literatura

 GAM O  Manuel  Acerca de dos li ros de Julio Véle  ( )
li ros

i ros y re istas reci idos  ( ) li ros

Alma ara  e ista cultural  n   agosto    p   cm
M  I  Santiago  Apro imación a la nue a creación literaria en

tremadura  ( ) literatura
VA  B I A  Jaime  e  ecordatorio  ( ) poesía

CAMPOS P MPA O  ngel  Pla a de Santa eresa  I is  Meditación
rural  ( ) poesía

H MOSO AS SIO  Antonio  as te turas  asimétricas  ( ) poesía
PACH CO  Antonio  Cinco poemas al mar  ( ) poesía
VA V  l aro  Poemas  e Aero oro  ( ) poesía

AMB A O  José Antonio  Acaso todo  ( )  Cada rostro  ( ) poesía
GO  V ASCO  José  Galopera  ( ) narrati a
M  I  Santiago  odos se acercan  Pero  ( ) narrati a
GO  Manuel Vicente  Vicente  ( ) narrati a
Algunos datos so re los nue os autores e treme os  ( ) literatura

CASA O  Miguel  e la tierra  ( ) poesía
GA C A S  José  Insonoridades  ( ) poesía

 afael Adolfo  uente Palmera   ( )  Carta de amor
( ) poesía

 GAM O  Manuel  Vaga undo  ( ) poesía
GA C A  uis Virgilio  Muerte a pla os  ( ) narrati a
GA C A H  M  José  Panse ualismo en orca  re e apro i-

mación a su Oda a alt itman  ( ) literatura
J A  OV A  Carmen  So re el origen andalu  del Arcipreste de Hita

omenaje al r   milio S e  ( ) literatura
M I O  Antonio  Acerca de la no ela de Julio Véle  l os ue sumer-

gido  (O la memoria de los relojes)  ( ) literatura
i ros y re istas reci idos  ( ) li ros

Alma ara  e ista cultural  n     p   cm
CASA O  Miguel  Castilla y eón  inconcitos para rinconar  Antología de
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una generación retardada  ( ) literatura
PAS A  uis G  Granítica fa  ( ) poesía
VA S  Ol ido G  u  gris de remeros ue amanecen  ( ) poesía

O G  Ildefonso  l rastro  ( ) poesía
GO  om s Sal ador  ía de difuntos  ( ) poesía
SA OS  omingo Joa uín  st  te ida la noc e de nuestra palide

( ) poesía
SA  Aldo  Construcciones de la ida y de la muerte  ( ) poesía
SA  rancisco  In isi le  ( ) poesía
S  Miguel  uciernaga  ( ) poesía
MO O  C ristine  ué se yo dónde lo conocí  ( ) narrati a
O GA  Carlos  oticias  ( ) narrati a
Algunos datos so re los autores incluidos en la anterior mini antología so-

re Castilla y eón  ( ) literatura
PACH CO  Manuel  a pala ra sepia  e l a ul de las pala ras  ( )

poesía
G A A O  rancisco  Hoy no endr s  ( ) poesía
HI OJOSA  afael  Infancia  ( ) poesía

A AV A  Al erto  l argumento  ( ) narrati a
O I  ernando  Prólogo a la Antología poética de Al erto García lecia

( ) literatura
l elegado de Cultura Ayto  de Morón  Colección Guadaira  Ser icio de

Pu licaciones  ( ) li ros
i ros y re istas reci idos  ( ) li ros

Alma ara  n   .  p   cm
u ia (como el agua de Córdo a)  ( ) literatura

CA ASCO  rancisco  I  Pero el uelo acaeció y crecieron las alas
II y III ( ) poesía

C SA  Manuel de  I  o sa ría deciros  II y III ( ) poesía
IV A  Carlos  Banco de nie la  ( )  Como un pincel de llu ia  ( )

Sacro Monte  ( ) poesía
SA I AS  ola  Sa ía de su ida  ( )  XXX  ejo su mano

( )  XXXV  Con el miedo m s medo en los dedos  ( ) poesía
Algunos datos so re los componentes del Grupo u ia de Córdo a  ( )

literatura
 Vicente  Canto a Berna é  ( ) poesía

 V  Julio  XXI  engo alojados en la fonda del cuerpo  e os 
fuegos pronunciados  ( ) poesía

I A S  A elardo  Golpe de dados  e Som ras  ( ) poesía
IV O  rancisco  I  o no sé lo ue tienen las tardes del oto o  e

Ceni a de los sue os  ( ) poesía
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CU LTU RA Y  P ARTI CI P ACI Ó N  D U RAN TE  LA D É CAD A D E  LO S O CH E N TA E N  MO -
RÓ N  D E  LA FRO N TE RA: LA RE V I STA ALM AZ ARA ( 1981- 1987)  

AMI A  Juan  Para encer el tiempo  e Interiores  ( ) poesía
O I  ernando  lama de amor i a  e Mar o  ( ) poesía
SA VAGO  Ja ier  ula  e Variaciones y eincidencias  ( ) poesía
G A A O  rancisco  Apunte del natural  ( ) poesía

 GAM O  Manuel  eto an a eces  ( ) poesía
A A S  José  Sin solución aguarda la esperan a  ( ) poesía
A  Sergio  Al soldado irreconoci le  ( ) poesía
MA  Conc a  o se dicen los ersos  se piensan  ( ) poesía
M O  BO JA  Matías  o i ir es i ir sin tu presencia  ( ) poe-

sía

Alma ara  n   .  p   cm
A  Alicia  Poesía polaca contempor nea (Selección de Xa erio Balles-

ter)  ( ) literatura
BO O S I  adeus  ( )  os nom res del río  ( ) ( )

poesía
B  rnest ( )  ué ser  de nosotros  ( ) ( ) poesía
C CHO IC  Jó ef ( )  se instante  ( ) ( ) poesía

ICO S I  Jer y ( )  os omases  ( ) ( ) poesía
GA C S I  onstanty Ildefons ( )  e nuestra acienda

( ) ( ) poesía
H B  ignie  ( )  Ha la amastes apodado Pro rustes  ( )

( ) poesía
I AS I IC  Jarosla  ( )  ( el primer l um de los atras)

( ) ( ) poesía
IC I  ys ard ( )  terior  interior  ( ) ( ) poesía

MI OS  C esla  ( )  ierra  ( ) ( ) poesía
IC  adeus  ( )  l casta o  ( ) ( ) poesía

M I IC  Jarosla  Mare  ( )  manuel S afarc y  ( ) (
) poesía

S O IMS I  Antoni ( )  opa ieja  ( ) ( ) poesía
S A  eopold ( )  Pan de rana  ( ) ( ) poesía
S MBO S A  isla a ( )  Piet  ( ) ( ) poesía

A  Ale sander ( )  el cuaderno de apuntes de O ory  ( )
( ) poesía

I I IC  Stanisla  Ignacy ( )  Prólogo al drama ue a
li eración  ( ) ( ) poesía

AGAJ S I  Adam ( )  spinas  ( ) ( ) poesía
M I O  Antonio  lla  mi amiga  la del nom re c i uito  ( ) narra-

ti a
PACH CO  Manuel  Poema para a lar con El muchacho de los cabe llos

verdes  ( ) poesía
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GA C A MA I  Andrés  l juramento  ( ) poesía
 GAM O  Manuel  Momentos  ( ) poesía

G A A O  rancisco  A cierta edad cam iamos de postura  ( )
poesía

B  Miguel  Ponc e  ( ) poesía
BA S OS  José M  Pa  ( ) poesía

Alma ara  n   diciem re     p   cm
AMI A  Juan  C ntico  Hojas de Poesía  Córdo a  ( )

literatura
B I  Juan  Miro  ansiosamente miro  ( )  Suicidio  ( )

poesía
MO I A  icardo  legía VI  ( )  om re y ol ido  ( )  ierra

natal  ( ) poesía
P  Mario  Oda a icardo Molina  ( )  Po lación y sue os  ( )

l ol idado ( )  ( ) poesía
A M  Julio  l iento frío de Agosto orra ya con su esponja  ( )

e la copa Borgia  eneno cr el  ( )  a id dei lan i  ( ) poesía
GA C A BA A  Pa lo  Palacio del cinematógrafo  ( )  ama fiel

( )  ardo  antes sur  ( ) poesía
 Vicente  Aria triste  ( )  l mar  ( )  a fuente y la muer-

te  ( )  n la ro usta y gallonada  ( ) poesía
Bi liografía poética de los poetas del Grupo C ntico  ( ) literatura
A S  ola  Sinonimia del mal  ( )  Pentad ctilos  ( ) poesía
IV O  rancisco  os días sin nom re  ( ) poesía

B  Miguel  Orujo  ( ) poesía
 GAM O  Manuel  e donde nace la cal  ( ) poesía

VA IVIA  Benjamín  as aguas de la llama  ( ) poesía
SCO  a id  Con tanto cora ón  ( )  Pacto  ( ) poesía
AI  omingo  legía  ( ) poesía

GA C A ISA  Guillermina  Viaje al fin del mundo  (  narrati a
O  eyes  o pronunciar s el nom re de ios en erano  ( ) na-

rrati a
 afael A  as lindes del cora ón (diario  )  ( ) na-

rrati a
PI A OVO  aniel  ocación de uis Montoto  una carta inédita de

Sal ador ueda y un poema de Manuel Mac ado  ( ) literatura
 GAM O  Manuel  Con esta ltima entrega de A MA A A uie-

ro  ( ) editorial
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RE SU ME N

La administración  municipal ha tomado conciencia del va lor que  comporta el patrimonio, 
muchas ve ces de cará cter intangible, de las tradiciones orales, de los ritos populares que  se 
manifiestan en las fiestas  ue protagoni an los ecinos de nuestros pue los  ponemos un 
caso concreto de acontecimiento festivo  anual, que  se desarrolla en los días previ os y sub-
siguientes de la Romerí a del Rocí o  en la localidad se illana de Villamanri ue  Su origen 
est  en la leyenda popular  ec a tro a  del alla go de la Imagen por un ca ador de la illa  

l paso de las comiti as romeras constituye una genuina e presión de fiesta andalu a  oy 
declarada de Interés urístico  odo ello conlle a una organi ación glo al  el P lan Romero, 
ue  en la localidad se traduce en el orario  siempre apro imado  del P aso de Carretas

PA AB AS C AV S  Patrimonio  intangi le  ritos  romería  tro a  genuina  carreta

ABS AC

e intangi le alue of t e oral tradition eritage as ecome clear to t e municipal admi-
nistration  is reali es in popular rites manifested in cultural festi ities led y t e citi ens 
of our illages  e present a specific case of an annual festi e e ent  ic  ta es place in 
the previ ous and subseque nt days of the E l Rocío P ilgrimage ( Romerí a del Rocí o) , in the 
Se illian to n of Villamanri ue  is e ent originates in t e popular legend  made trova, 
of t e disco ery of t e Image of t e Virgin of l ocío y a local unter  e transit of t e 
pilgrim con oys constitutes a genuine e pression of Andalusian cele ration  declared of 

ourist Interest  All t is in ol es t e ole to n in t e Pilgrim Plan (P lan Romero)  ic  
translates into t e appro imate ransit of Carriages sc edule

O S  Heritage  intangi le  rites  pilgrimage  tro a  genuine  carriage

IGIOSI A   G S I  M ICIPA    O O  O-
Ñ AN A

Manuel I A CHAC
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E n las X VI  J ornadas de H istoria y P atrimonio sobr e la P rovincia de Se -
villa, cuyo campo de inv estigación v a referido a la Administración local y D emo-
cracia. Cuatro D é cadas de Corpor aciones D emocráticas en Se villa y su pr ovin-
cia: 1979- 2019  nosotros emos uerido poner en conocimiento p lico  a tra és 
de las referidas jornadas  la documentada y efica  gestión lle ada a ca o por el 
Ayuntamiento de V illamanrique  de la Condesa ( Sevi lla)  en una cuestión relacio-
nada con el patrimonio de su cultura popular e intangi le

E n concreto, se trata de los acontecimientos festivos  que , a lo largo de 
siete días, no consecutivos , tienen lugar en la vi lla marismeña , durante la Romería 
del ocío  e actamente en los días pre ios al omingo de Pentecostés (lunes  
martes  miércoles  jue es y iernes) y en los siguientes (martes y miércoles)  en 
que  la localidad vi ve  intensamente el P as o d e  l a C ar r e t as 1 , que  atravi esan sus 
calles y ofician uno de los m s emoti os actos de la omería  ante las puertas de 
la iglesia parro uial  en la Pla a de spa a  s una genuina y espont nea fiesta  
de gran arraigo popular  no sólo de distintas pro incias andalu as  sino tam ién 
de otras regiones de E spaña 2  n un am iente festi o nico y sin parangón  una 
multitud de peregrinos  agrupados en sus numerosas Hermandades y arropados 
por todo el pueblo de V illamanrique , son recibidos, solemnemente, en fraternal 
a ra o por la Hermandad manri ue a  la m s antigua3  de cuantas concurren a la 
uni ersal romería  os cantes  los ailes  los to ues de los tam orileros  el colo-
rido de los trajes de amenca  los trajes camperos  los ca allos  los carruajes de 
tracción animal y  so re todo  las carretas e ornadas  tan características de esta 
romería y la Carreta ue todo lo preside  enca e a la cara ana de romeros y es el 
obj eto de ve neración, que  da sentido a la propia peregrinación hacia el santuario 
de a Marisma  la Carreta del Simpecado  n un ó alo o tondo se representa una 
imagen de la Virgen del ocío  en forma de lien o al óleo  en las m s antiguas 
Hermandades  con posterioridad  se ordar  dic a efigie y  m s recientes, son las 
representaciones de ulto o de orfe rería

1  esde ace dos siglos  al menos  tenemos constancia del paso de las carretas acia l ocío  durante la 
romería de Pentecostés  por el camino real ue atra iesa Villamanri ue  uscando los pastos comunales 
de a Marisma  a ocina y los recursos tan ariados ue proporciona an a los a itantes del entorno  
Véase I A CHAC  Manuel  Marginación y propiedad en el territorio de o ana  en Actas de 
las X I I  J ornadas de H istoria y P atrimonio sobr e la P rovincia de Se villa. Los gr upos  no pr ivilegi ados 
en la pr ovincia de Se villa, a lo largo de la H istoria ( sig los X V- X X )  Se illa  Asociación Pro incial 
Se illana de Cronistas e In estigadores ocales   pp   y ss
2  Con la Hermandad de a Pue la del ío se presenta tam ién la Hermandad de Brasil
3  Así figura como uno de sus títulos y es la ue desfila  en primer lugar  en el acto de presentación de 
las Hermandades ante la Virgen  el s ado de Pentecostés  o sólo es costum re in eterada  sino ue 
así figura en la Primiti a egla de Almonte de 
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P ues bien, el camino má s transitado por la mayoría de las corporaciones 
rocieras ha sido y es el tradicional Camino de Villamanrique  hasta E l Rocío, que  se 
prolongaba hasta la mar y que , d urante siglos, f ue una de las ví as comerciales por 
la que  se surtía de pescado4  y otros productos la ciudad de Sevi lla, a la que  perte-
necieron los derechos de pastos  de todo este dilatado territorio,  que  comprendía 
los cotos de ca a de la X ara de M ures , Lomo de G rullo, D ehesa del Carriz al y La 
Rocina  ue forman parte de los ue oy conocemos como Par ue de o ana  Por 
el Camino de V illamanrique , llegaron hasta estos cotos, desde Sevi lla, monarcas, 
nobles, pintores, va riopintos personaj es y vi aj eros, como fue el ilustre vi sitante 
Richard Ford

Las gestiones municipales que  va mos a destacar, entre otras muchas y a 
nuestro parecer, son las má s destacables y de mayor repercusión social, así como 
para el obj etivo de  esta comunicación, s on las siguientes:

4  Las pesque rías del Atlá ntico surtían de pescado fresco a la capital y reve stían suma importancia 
recaudatoria  dadas las alca alas ue suponían  n Se illa  a n per i e en la memoria el topónimo 
de la Calle de la M ar, por donde entraba las cargas del pescado, casi a diario, hasta la P laz a de la 
P escaderí a. Véase so re ello GO  C  a id (coord )  La pe sca en el G olf o de Cádiz : 
el apr ovechamiento de los recursos marinos en la costa onube nse ( sigl os X V- X X )  Se illa   

 del mismo autor  os eneficiarios de la Hacienda eal  Pri ilegios  situados y li ran as en el 
almojarifa go mayor de Se illa a finales del siglo XV Algunos datos cuantitati os  en BO O 

 Mercedes  CA ASCO P  Juan y P I A O SA A A  afael (eds )  
Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y los reinos ispánicos (siglos III- VII). Un modelo 
compar ativo  Madrid   pp    Véase tam ién CO A S   S CH  
Antonio  a fiscalidad concejil so re el pescado en la Se illa ajomedie al  en H omenaj e a Emilio 
Cabr era  Córdo a  ni ersidad de Córdo a   pp   y A CO IA P  Carlos  
H istoria de la cocina occidental  Madrid  Inédita ditores   o ol idemos la importancia del 
camino del pescado desde la mar  por el ue llega a éste y otros productos asta Se illa  a tra és 
de Mures y el Vado del Guadiamar  a frontera est  muy presente en la inseguridad de los límites 
territoriales  como estamos iendo constantemente  entre la ierra de Se illa  ie la y  m s all  con 
la aya de Portugal  odo ello se agudi a en la etapa se orial  aun ue ya e istía la cuestión en la 
realenga  decíamos en nuestro tra ajo Marginación y propiedad en el territorio de o ana  op. c it
  I A CHAC  Manuel  Marginación y propiedad en el territorio de o ana  op. cit  p  
 E l topóni mo M ures, hoy V illamanrique , y su X ara, así como la E rmita de La Roç ina aparecen como 

unos de los mejores lugares para la pr ctica de la ca a y la montería  n el Libr o de la M onterí a (ca  
)  ue mandara escri ir el rey Alfonso XI  se mencionan los topónimos de la X ara de M ures y La 

Roç ina  como los lugares m s idóneos para la ca a del ja alí  “ et señalada mj ente, son los meiores 
sotos de correr cabo un ygl esia que  diz en Sant a M arí a de las Rocinas”  (A GO   MO I A  
Gon alo  Libr o de la M onterí a que  mandó escrevir el M uy alto y M uy pode roso Rey Alonso de Castilla 
y de León, úl timo deste nombr e, Acrecentado por  ( … )  P SCIO I  Andrea (ed )  Se illa  )
 O  ic ard  M anual par a viaj eros por  Andalucí a y lectores en casa ( Se villa)  Madrid  urner  

 p  
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P lan  Rom e ro an u al

Aunque  es un plan general para toda la Romería, con una preparación 
e austi a y dotado de amplios recursos por la Administración  y la estrecha co-
laboración de los distintos municipios implicados,  sí que  tiene una gran incidencia 
en el Camino de V illamanrique  al Rocío y el discurrir por la población, plan de 
acampadas  pre ención y medidas de todo tipo (seguridad  sanitarias  Infoca  Se-
prona  Guardia Ci il  Policía ocal  puesto de información  etc )  de tal manera 
ue en la localidad se esta lece el Puesto de Mando A an ado  ue cu re cual-

qui er contingencia de las mencionadas:

 a Consejería de Justicia e Interior despliega tres Puestos de Mando 
A an ado (PMA) en las pro imidades de las onas m s significati as y de mayor 
concentración de personas  como son el rea de em ar ue de Bajo de Guía (Sanl -
car de Barrameda  C di )  en el Coto de la Matilla (Almonte  Huel a) y un tercero 
en el edificio multiusos del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
( S e vi lla)  situado junto a la e esa Boyal  para facilitar las inter enciones de los 
grupos operati os

esde los Puestos de Mando A an ado se dirigen y 
coordinan las interve nciones de los distintos operativos  que  
inter ienen en el Plan  para lo ue disponen de cone ión per-
manente con los Centros de Coordinación de E mergencias 1 12 
gracias a la plataforma tecnológica de Gestión de mergencias 
de Andalucía (G A)  Para idénticas funciones se esta lece un 
Centro de Coordinación Operati a Integrada (C COPI) en la 
aldea de l ocío

ntre los recursos de la Consejería de Justicia e Inte-
rior se cuentan, ademá s del personal de las salas 1 12 regional 
y pro inciales  e ículos especiali ados  grupos electrógenos 
y globos de iluminación, pantallas y equ ipos audiovi suales, así 
como c maras de gran alcance instaladas por el G A en los 
distintos puntos de los caminos ( )

 ttps juntadeandalucia es presidencia porta o administracion rosa aguilar destaca
coordinacion/ plan/ romero/ integrado/ efectivos  en línea  Consulta   de mar o de 
  l su rayado es nuestro en todo lo ue sigue en este apartado
 ttps andalunet com plan romero romeria de la irgen del rocio  en línea  Consulta  
 de mar o de 
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P or ello,  nuestro Ayuntamiento, desde que  se puso en marcha dicho plan, 
ha tenido y tiene un papel destacadísimo en la preparación, desarrollo y culmina-
ción de todo lo ue conlle e la m ima dedicación  ya ue

( ) durante estos días pre ios a la omería del o-
cío, V illamanriq ue copa el protagonismo con su recibimiento a 
todas las que  muestran su respeto al Simpecado má s vi ej o, ha-
ciendo el paso por el pueblo, cuyo Ayuntamiento organiza un 
dispositivo que garantiza la seguridad de las Hermandades 
y romeros y que  ademá s de su integración en el P lan Romero, 
con el Puesto de Mando A an ado u icado en la localidad man-
rique ña , se sirve del esfuerzo realizado por el Consistorio  
Muc as de las Hermandades ue reali an su paso por Villa-
manrique  tienen a este punto como lugar de sesteo o pernocta, 
aumentando e ponencialmente la po lación de a itantes del 
lugar, y por ende,  necesitándose de una mayor dotación de 
servicios municipales 1 1

n denodado esfuer o institucional y del Ayuntamiento  para que  todo 
discurra adecuadamente y que  todos los romeros comprueben cóm o la adminis-
tración m unicipal les facilita los medios necesarios para un bue n camino (fig  )

Un cazador de Villamanrique

A lo largo del tiempo  surgió la leyenda del alla go de la imagen de la 
V irgen del Rocío, que  se transmitió de forma oral a lo largo de muchas generacio-
nes  y ue generó un canto muy peculiar  en forma de tro a

e la con uista de estos territorios y su amojonamiento frente a la taifa 
de N iebla que da constancia en el heredamiento de monteros reales1 2  en la V illa 
de Mures por el rey Alfonso X l Sa io  esde su corte en el Alc ar de Se illa  
se despla a an a los ca aderos reales  donde practica an la ca a y montería en la 
X ara de M ures, Coto de Lomo de G rullo y La Rocina, que  luego formarían parte 
integrante del actual Par ue de o ana  como emos dic o   en esa frontera 
natural1 3  que  delimita el arroyo de la Rocina y la Madre de las Marismas del Ro-
cío, se establecería la E rmita de la B lanca P aloma, Reina de Las Marismas, cuya 
1 1 ttp illamanri uedelacondesa es opencms opencms villamanriq ue / actualidad/ noticias/
generales noticia tml XJ dJ  en línea  Consulta   de mar o de 
1 2  GO  JIM  Manuel  La repobl ación del reino de Se villa en el sigl o X I I I  Granada  

ni ersidad de Granada y ni ersidad de Se illa  
1 3  GO  JIM  Manuel  e oción mariana y repo lación  Alcanate: Revista de estudios 
Alf onsí es   n   p  
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imagen encontró  en el seco tronco de un ace uc e milenario  el manri ue o Goro 
(Gregorio) Medina  Seg n la tradicional leyenda  recreada por tro as y cantes po-
pulares1 4 , como la ancestral T rova del H allaz g o, que  se introduce con la leyenda 
romanceada, puesta en boca de nuestros mayores, que  la transmitieron oralmente, 
de generación en generación

N o que daría ahí el trascendental papel que  desempeña  la religiosidad en 
el antiguo Mures o en el moderno Villamanri ue de iga  no de los persona-
jes m s famosos de la legendaria istoria de la omería del ocío es el ca ador  
protagonista del alla go de la imagen de Santa María de as ocinas  conocida 
hoy como la V irgen del Rocío, uno de los iconos religiosos má s ve nerado de toda 
Andalucía y spa a

l alla go  ue no aparición  de la imagen en a ocina por el ca ador 
de Villamanri ue Goro Medina  est  atestiguado  desde antiguo  no sólo por la 
tradición oral en los pue los comarcanos al ocío  sino tam ién por la a undante 
documentación escrita  de am as  espigamos algunas  una de m s antiguas ue se 
conocen es un primitivo cantar, de tradición oral, transmitida de padres a hij os, la 
leyenda de la ocultación de la Sagrada Imagen de la Virgen y su posterior alla go  
es la hermosa trova  o cantar anóni mo, que  dice así:

   A N uestra M adre del Rocí o
se la encontró,
según nos  cuenta la historia,    
un caz ador.
Era de Villamanrique ,
que  iba c az ando.
¡ Vaya un encuentro goz oso
par a contarlo!
G oro M edina era el nombr e
del caz ador elegi do
que , echando suerte en la caz a,
hasta Las Rocinas vino.
En un viej o árbol
de aque ste lugar
vio la Sant a I mage n,         
pos trós e a rez ar.                  
El caz ador f ue y dio cuenta
al pue bl o que  pe rtenece,

1 4  n una pró ima pu licación  con un estudio multidisciplinar  daremos a conocer una serie de 
canciones y to ues referidos a estas antiguas tradiciones
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que  era el pue bl o de Almonte
al que  la Virge n devuelve.
Vinieron p or Ella
y la veneraron.
Le hicieron una ermita
y aquí  la dej aron.

uién nos i a a decir
que  aque lla I mage n
iba a hac er tantos milagr os
por  todas par tes!

esde principios del siglo XIX  era conocida otra coplilla popular  la e-
mos oído de labios de nuestras abuelas y de personas mayores de nuestro pueblo, 
como es la ue recita a con de oción do a uciana Bernal ía  so rina de uien 
fuera un ilustre manrique ño y pá rroco de Almonte  don Antonio Bernal V ue  
en la segunda mitad del siglo XIX  ice así

N uestra M adre y Se ñora del Rocí o
allá en La Rocina se le apar eció
a un pe rrito que  caz ando iba
de G oro M edina, que  era el tirador.
Y  eso es asina
que  el caz ador se llama
G oro M edina.

Muchas má s referencias podemos documentar sobre nuestro personaj e, 
de las ue destacamos algunas otras  “ Villamanrique  está estrechamente vincu-
lado al orige n de esta devoción a la Sant í sima Virge n” ,  en palabras del erudito 
sacerdote V ue  Soto  ue contin a diciendo ue dic a de oción 

“ desde sus comienz os y en las mismas f uentes de su 
nacimiento por q ue f ué  [ sic]  un manrique ño, según dice la le-
yenda, el pr imero que  vió [ sic]  y se pos tró par a rez arle. P orque  
f ué  [ sic]  otro manrique ño qui é n organi z ó el pr imer rosario del 
dí a de la F iesta que  hoy es ya tan f amoso;  así  lo atestigua la 
lápi da conmemorativa inserta en uno de los muros del Sant ua-

 VA  GAS  osendo  Las raí ces del Rocí o ( D evoción de un pue bl o)  Huel a  l autor  

 odos los monosíla os de este te to ienen con tilde
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rio : “ el F undador, que  acordó que  todas las H ermandades 
acompañar an al santo rosario de la par roqui a, f ué  [ sic]  el 
hermano M ayor de Villamanrique , F rancisco B edoya B é j ar , 
que  invitó a todos los hermanos M ayores, y viendo que  era un 
mé rito gr ande par a esta f unció n, todos acompañar on con las 
insigni as con mucha alegr í a y f ervor, diciendo: ¡ Viva nuestra 
M adre del Rocí o! , q ue que dará estab lecido par a eterna memo-
ria en el año de 1887  La H ermandad de Villamanrique  es 
la pr imera por  su antigüe dad [ …]  H ace más de dos sigl os que  
todos los hogar es de Villamanriq ue la tienen como Reina 

Hasta a uí  el testimonio del ue fuera durante muc os a os pár r oc o 
de  V i l l am an r i qu e , c ape l l án  de l  P al ac i o R e y , al  qu e  ac u dí a a c e l e br ar  l a m i s a 
dom i n i c al

“ D e entre todos los ilustres manrique ños, nosotros 
[ … ]  que remos destacar a G oro M edina, a qui en le cupi era en 
suerte, según la tradición oral, de hallar, en la chueca de un 
asilvestrado acebuc he, la image n de la B lanca P aloma, T itular 
de la P rimera, Real, I mpe rial, F ervorosa, I lustre y M ás Antigua 
H ermandad de N uestra Se ñora del Rocí o”  de Villamanri ue

 Lá pida que  aún no ha sido repuesta en el nuevo santuario, a pesar de que  así se prometió a la 
Hermandad de Villamanri ue y entendemos modestamente ue su no reposición es una e idente 
merma en la istoria tradicional del ocío

 MO GA O  Pedro A  La Romerí a del Rocí o ( I mpr esiones de un Romero)  Se illa  Imprenta 
I uierdo   (edición facsímil  Ateneo de Se illa  )   m s adelante  descri e la entrada de las 
H ermandades rocieras, según el orden de antigüe dad de siglos: El desfile de las ermandades!  Es una 
interminabl e pr ocesión luminosa y gár rula…  Villamanrique  de la Condesa, P ilas, La P alma, M ogue r, 
Sanlúcar de arrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río, uelva, San Juan del Puerto, enacazón. 
Orden secular ue se uel e a repetir  a la in ersa  en la procesión del osario del ocío  Es el Rosario 
f amosí simo…  N ada tan f antástico como este cortej o devoto (p  )  fundado precisamente por el 
Hermano Mayor de Villamanri ue  rancisco Bedoya Béjar  en la omería de 

 VA  SO O  José M  H istoria y leyenda de Villamanrique  Se illa  ditorial Católica 
spa ola   pp  
 I A CHAC  Manuel  Villamanrique . T radición y f e  Se illa  iputación Pro incial de 

Se illa   pp  
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Curioso  por dem s  es el li reto manuscrito para ar uela ue creó el 
médico e intelectual  ulgencio Manuel Ca e as  titulado La Romerí a del Ro-
cí o  en los inicios del siglo XX2 1  en ue recrea el alla go de la imagen de la 

eina de las Marismas por el manri ue o Goro Medina  de forma desenfadada y 
en el a la propia de la ona  no sin ciertas ipér oles de dicción y lé ico  atural 
de Hinojos (Huel a)  ejerció su profesión de médico en Villamanri ue y recopiló  
en  la leyenda tradicional  en un te to de doscientas nue e p ginas  con la 
particularidad ling ística de estar e presado en un registro sincrónico del a la 
andalu a de la ona (fig  )

P ues bien, nuestro Ayuntamiento, en la etapa en que  ej erció de alcalde, 
Manuel Béjar Gon le  la corporación municipal  al recoger el sentir del pue-

lo  identific ndose con lo ue sus a uelos y padres transmitieron en forma de
ermosa leyenda  uiso perpetuarla  en forma de a ulejo se illano  en la misma

fac ada del Ayuntamiento  igura  por tanto  en un lugar preferente del edificio
de tal manera que  todos los peregrinos y romeros, que  en los dí as de carretas y
durante el resto del a o  icieran un alto en el camino  pudieran leer y isuali ar la
tradicional leyenda  Así lo recogía la prensa, e n aque llos días:

A ULEJO ROCIERO EN EL AYUNTAMIENTO. En 
el úl timo P leno celebr ado el pas ado mes de abr il, l a C or por a -
c i ón  M u n i c i pal  de  V i l l am an r i q u e  de  l a C on de s a apr obó por  
u n an i m i dad l a c ol oc ac i ón  e n  l a f ac h ada de l  A y u n t am i e n t o 2 2  
de un az ulej o con la leyenda de la apar ición de la Virge n del 
Rocí o” 2 3  (fig  )

Fiesta de interés turístico nacional de Andalucía

Al tratarse esta romería de una cele ración festi a  e ponente de lo m s 
genuino de la religiosidad popular andalu a  ue tenía a Villamanri ue como uno 
de los hitos má s importantes del entonces largo y pe noso camino hasta la E rmita 
del ocío  durante m s de dos siglos consecuti os  A propuesta de la Junta de 
Go ierno de la Hermandad manri ue a del ocío  se solicita del Ayuntamiento 
de la illa ue inicie el e pediente de eclaración de iesta de Interés urístico 

acional  ese in eterado paso de Hermandades por el pue lo

2 1  CAB AS  ulgencio Manuel  El Rocí o G rande, inédito  ca  
2 2  l su rayado es nuestro
2 3  AB C   de mayo de  p
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uestro Ayuntamiento  presidido entonces por  rancisco ía  Mori-
llo  i o suya la propuesta y  tras la presentación de una e tensa documentación 
multidisciplinar y una efica  gestión municipal ante la elegación de urismo 
y eportes de la Junta de Andalucía  culminó con el resultado de la declaración 
solicitada  a resolución se pu licó oficialmente en la gaceta oficial del go ierno 
de la Junta de Andalucía

Como ve nimos diciendo, nuestra corporación municipal siempre ha 
hecho suya la sensibilidad del pueblo de V illamanrique  en todas las cuestiones 
relacionadas con la Romería del Rocío, eso sí,  en todas y cada una de las ocasio-
nes en ue los actos de la citada romería afecta an e clusi amente a su término 
municipal y a sus a itantes  organi ación y preparación de todos los recursos 
disponi les para ue el paso de las Hermandades rocieras no sólo se reali ara 
con todas las garantías de seguridad y eficacia re ueridas  sino ue  a la par  se 
coadyuva ra a que  el aspecto festivo se facilitara y llegase a constituir, como la 
realidad ha evi denciado, una gran demostración festiva , dentro de la Comunidad 
Autónoma Andalu a

l mero aspecto relati o a la religiosidad popular lo protagoni a todo el 
pue lo de Villamanri ue  representado oficialmente por la Hermandad del ocío 
de la vi lla, que , a las puertas del templo manrique ño, recibe a todas y cada una de 
las Hermandades ue recorren el camino m s antiguo ue llega asta el po lado 
de E l Rocío y se postran ante la Reina de Las Marismas, al rendir su peregrinaj e a 
las puertas de su rmita

l profesor Jiméne  e  acierta en su an lisis so re la omería y su 
vi nculación c on V illamanrique , a l decir que  

o se puede disociar ni se puede entender ca almen-
te una comunidad como la de V illamanrique , sin tener en cuen-
ta este fenóm eno que  la población vi ve  intensamente y que  es 
todaví a una auténtica manifestación del pueblo  os días del 
Rocío son, ademá s, días en los que  V illamanrique  cobra una es-
pecial significación ante los dem s pue los y ciudades  incluida 
la capital  y esto tam ién es importante como e plicación  en la 
misma medida que  el hecho es importante para cada manrique -
o ue se siente orgulloso y feli  en esos días de lo ue su pue-
lo significa dentro de este gran fenómeno socio religioso 2 4

2 4  JIM   Alfredo  B iogr af í a de un campe sino andaluz . Sevi lla: P ublicaciones de la 
ni ersidad de Se illa   p   l su rayado es nuestro
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E l antropól ogo y especialista en religiosidad popular, Salva dor Rodrí-
gue  Becerra  afirma ue 

l primer dato de la importancia ue tiene el ocío 
para todo el Aljarafe como festi idad religiosa  pero tam ién 
como ceremonial social y cultural, es que  todos los pueblos 
salvo tres han creado hermandades o agrupaciones, siendo en 
algunos de ellos fiesta principalísima como en Villamanri-
que ( )  a inculación de la comarca con el ocío empie a 
cronológi camente por los pueblos má s cercanos a La Marisma, 
encontrá ndose dos hermandades de la comarca, Villamanri-
que, que es la más antigua y Pilas  nacida en el siglo XVII  
( …)  las hermandades que  proceden de Sevi lla toman la ruta del 
Aljarafe  ue tras pasar por arios pue los y atra esar el Gua-
diamar por el V ado de Q uema, se detendrá n en V illamanrique , 
donde se produce un ceremonial que ha dado lugar a una 
gran fiesta ( )

El Paso de las Hermandades por Villamanrique. 
na e  superado el uema sic  los romeros de la ruta se-

vi llana que  es la que  sigue la mayoría de las hermandades del 
oeste y sur se illano alcan an Villamanri ue de la Condesa  
Este camino denominado de Villamanrique es el más co-
nocido de todos ( )  En Villamanrique donde la primera 
hermandad recibe a todas las que  siguen la citada ruta a la 
qu e se unen las que  llegan por la Marisma ( …)  se detienen ante 
la parroqui a en cuyas puertas abiertas se sitúa  la j unta de go-
bierno de la de V illamanrique , y los bueyes con el Simpecado 
se inclinan ante la primera ermandad de la Virgen del ocío  

 l Profesor odrígue  Becerra  en referencia a las leyendas so re apariciones marianas  cree ue su 
consolidación en el tiempo y su difusión estriba má s en las estrategias y mecanismos de control que  
en la naturale a sagrada de las mismas  y  por ese moti o  se decidió a ordar esta e presión actual e 
istórica de la religiosidad  Véase O G  B C A  Sal ador  Las leyendas de apariciones 

marianas y el imaginario colecti o  Etnicex   n   p  
 O G  B C A  Sal ador  Sím olos y rituales religiosos en el Aljarafe se illano  

Revista de antropol ogí a expe rimental   n  
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P or los actos y va lores tradicionales que  allí se dan cita 
este “Paso de Hermandades” fue declarado Fiesta de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía en 1999

ué duda ca e ue la comarcali ación de los ritos romeros  de los ue 
hablamos má s arriba, ha  ido conformando la propia liturgia rociera, da do

el peso ue an tenido y siguen teniendo las her-
mandades sevillanas en la conformación de esta emblemá tica 
romería supracomunal  In uencia ue tiene ue er incluso con 
la configuración del mito de origen de la propia de oción del 
Rocío, con la ancestral pugna de V illamanrique  de la Condesa 
con Almonte por los derec os so re imagen y santuario  asta 
el punto de vi vi rse cada año en esta población sevi llana un es-
pectacular ritual paralelo y que  precede al que  luego se desarro-
llará  en la ermita, con el saludo a la hermandad manrique ña  de 
a uellas ermandades ue an de cru ar la po lación camino 
del santuario

Por todo ello  y dada la e austi a documentación aportada  en el me-
dio oficial arri a mencionado y por la correspondiente autoridad autonómica  se 
adopta la siguiente:

 ste camino lo reali an las siguientes Hermandades y Asociaciones  Villamanri ue de la Condesa  
riana  Coria del ío  m rete  Benaca ón  Gines  os Hermanas  Oli ares  Pue la del ío  spartinas  

Sanl car la Mayor  Bollullos de la Mitación  Se illa ( l Sal ador)  Hué ar  A nalc ar  Villanue a del 
Ariscal  ucena  os Palacios y Villafranca  cija  Bormujos  Camas  as Palmas de Gran Canaria  
Córdo a  Granada  Ca ra  M laga  Puente Genil  Jaén  Alcal  de Guadaíra  Mar ella  ocina  Gel es  

trera  Almería  Se illa Cerro del guila  Se illa Sur  Almensilla  as Ca e as de San Juan  San 
Juan de A nalfarac e  uengirola  Osuna  Santiponce  Valencia  Mairena del Alcor  Carmona  Se illa
Macarena  M laga ( a Caleta)  Priego de Córdo a  onda  a Alga a  Murcia  omares  Palomares 
del ío  Morón de la rontera  Moratala  Mairena del Aljarafe  Po uelo de Alarcón  Santa e  Al aida 
del Aljarafe  Garruc a  Gijón  Monte uinto  Brasil  Se illa San Pa lo  Santander  Valencina y Salteras 
( ttp ayto illamanri ue es rocio inde tm) en línea  Consulta   de mar o de 

 AG O O ICO  Juan  iestas y rituales en la pro incia de Se illa  l ciclo festi o local  
en Actas de las IV Jornadas de istoria y Patrimonio de la Provincia de Sevilla: Ferias, fiestas y 
romerí as en la pr ovincia de Se villa: el ciclo f estivo local  Se illa  Asociación Pro incial Se illana de 
Cronistas e In estigadores ocales   pp   y  Por otro lado  la tradición sir e a ora para 
reafirmar su alor como e presiones intangi les de unas se as de identidad colecti as  pero tam ién 
como potencial de recurso económico (turismo cultural)  pp   Véase tam ién  del mismo 
autor  Hermandades y tiempos rituales  iejos y nue os significados  en O G  B C A  
Sal ador  coord  Religi ón y Cultura  Se illa  Junta de Andalucía undación Mac ado   pp  
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SO CIO  de  de octu re de  de la i-
rección General de omento y Promoción urística  por la ue 
se ace p lica la declaración de iesta de Interés urístico 
N acional de Andalucía a la celebración V illamanrique , paso de 
Hermandades de Villamanri ue de la Condesa (Se illa)  (fig  
)

na semana para i ir la esencia rociera m s pura e innata  sa ue nace 
del pue lo ue a sido referencia en con i encia  ermandad y de oción  autén-
ticas características de omería del ocío  Villamanri ue  Paso de Hermandades  
estampa úni ca con má s de doscientas primave ras de celebración

Sin em argo  no todo fueron facilidades  Contra lo que  pudiera parecer 
algo inaudito, nuestro Ayuntamiento y, por tanto, su pueblo a que  legítima y le-
galmente representa, se sorprenden que  un Ayuntamiento ve cino interponga, de 
forma urgente, un recurso de reposición a la Resolución  que  declaraba F iesta de 
I nteré s T urí stico N acional de Andalucí a a la celebr ación V i l l am an r i qu e , pas o de  
H e r m an dade s 3 1  o ue para nuestro Ayuntamiento esta a meridianamente claro 
es ue se trata de una fiesta local  circunscrita a unas fec as y a un lugar muy con-
creto, como son los porches parroqui ales y el bicentenario paso de las comitiva s 
rocieras de camino al ocío  o ueremos ni de emos  en aras a mantener una 
deseada convi ve ncia entre todos los pueblos del entorno, hacer una va loración de 
esta pretérita pretensión  ue sería tanto como intentar omogenei ar de ociones  
que  tengan como titular una misma advo cación o, incluso, una determinada ima-
gen en concreto  esto ltimo sería prestar m s rele ancia a la materialidad de la 
imagen, por encima de lo que  realmente es su va lor y mensaj e, esto es, la repre-
sentación del ser so renatural  al ue se adora o enera

Así  con fec a de  de diciem re de  el alcalde de Almonte se diri-
ge al Consejero de urismo y eporte de la Junta de Andalucía  en el ue le insta 
y re uiere a fin de ue  pre iamente a la ía contencioso administrati a  “ an u l e  la 
citada Resolución de f echa 30 de sept iembr e de 1999;  reque rimiento que  bas amos 
en los sigui entes motivos”  en los ue e pone  en cuatro e tensos puntos  a lo largo 
de oc o p ginas  los argumentos ue  a su parecer  a alan dic o recurso

Por otro lado  con fec a de  de diciem re de  el Secretario del 
Ayuntamiento de Almonte  e pide un certificado  en el ue se ace constar el con-
tenido del acta, correspondiente a la sesión ordinaria del pleno de la corporació n 
almonte a  con fec a de  de diciem re del citado a o  por el ue se adopta el 

 Véase nota 
 BOJA  n   de  de no iem re de  p   con la eclaración  como F iesta de I nteré s 

T urí stico N acional de Andalucí a, el paso de ermandades rocieras por el municipio
3 1  l su rayado es nuestro
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acuerdo, seña lado como “10.- U r ge n c i as ”  para autori ar al se or alcalde  al o -
jeto de ue interponga dic o re uerimiento so re la resolución citada  odo ello 
se acompa a de un amplio Informe  suscrito por el entonces presidente de la Her-
mandad del Rocío de Almonte,  a petición del Ayuntamiento: el informe consta 
de catorce pá ginas, fechadas en la Villa de Almonte  el  de diciem re de  
firmado y ru ricado  Am os escritos inciden en pronunciamientos  ue pretenden 
rebatir lo aportado por el Ayuntamiento de V illamanrique , para la consecución de 
ue se declare  como fiesta de interés turístico  el paso de las carretas por el pue lo 

y así se admita por la autoridad autonómica andalu a

Con fec a de  de diciem re del mismo a o  el Ayuntamiento de Villa-
manri ue reci e un oficio3 2  de la Consejería de urismo y eporte  dirigido a  

rancisco ía  Morillo3 3 , alcalde en aque llas fechas de la corporación manrique -
ña , “ par a que  en el pl az o de diez  dí as hábi les contados a par tir del sigui ente al 
recibo de  la pr esente, alegue  lo que  a su derecho interese” 3 4

fecti amente  el día  de enero del a o  el Ayuntamiento de Vi-
llamanri ue dirige un escrito de alegaciones  ue consta de tres e tensas partes  
a lo largo de cinco p ginas  ue defiende las ra ones  por las ue se solicitó la 
declaración qu e se cuestionaba

ada la premura de tiempo para apoyar documentalmente las citadas 
alegaciones de nuestro Ayuntamiento  y de ido al paréntesis acacional de las 
cele raciones na ide as  A o ue o y eyes  se tu o ue recurrir  con la m ima 
diligencia y dedicación  a la ela oración e austi amente detallada de un amplio 
dosier  Consta dic o documento de las referidas alegaciones oficiales del muni-
cipio  firmadas y ru ricadas por el alcalde  e sigue un “ Escrito que  pr esenta 
el Excmo. Ayuntamiento de Villamanriq ue de la Condesa ( Se villa)  par a repl icar 
raz onada y documentalmente los punt os del recurso de repos ició n… ” : se destaca, 
entre otras cuestiones m s particulares  ue el paso de las Hermandades rocieras 
por la localidad se ace de forma a solutamente oluntaria  por la ra ón lógica y 
de sentido común que  el Camino de V illamanrique  al Rocío es la ví a tradicional y 

3 2  eferencia G Jlte   con registro de salida del mismo día y n mero 
3 3  o le a o liga nuestro e plícito reconocimiento a la corporación municipal ue presidió don 

rancisco ía  Morillo  destacado político manri ue o  con una larga trayectoria de ser icio a su 
pue lo  de manera especial  en todo lo referido a la efica  gestión  ue lle aron a ca o para ue el P aso 
de H ermandades por la localidad fuese declarada F iesta de I nteré s T urí stico N acional de Andalucí a.
3 4  I bí d  nota 

 egistro de Salida n mero  de  de enero de  pte  
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consuetudinaria de siglos  para adentrarse en los eales Cotos de Ca a de Lomo 
de G rullo, X ara de M ures, La Rocina  etc  de los iajeros  romeros  ca adores  
pastores, pescadores que  transitan desde Sevi lla hasta la mar y vi ceve rsa  Por 
otro lado, al no estar reglamentado como otros actos rocieros, posee la frescura 
de lo espont neo  de lo primigenio  aun ue las Hermandades ue lo reali an  se 
distri uyan en un orario apro imado de llegada  tanto en los días pre ios al do-
mingo de Pentecostés (camino de ida  martes  miércoles  jue es y iernes) y los 
posteriores (camino de uelta  lunes  martes y miércoles) (fig  )  n total  siete 
días  en ue la po lación es una fiesta  n ella se e presa y se disfruta de lo m s 
genuino del cante y baile por sevi llanas, los toque s de la gaita y el tambor, los can-
tos enfer ori ados a la eina de as Marismas  presente en todos y cada uno de los 
Simpecados de las m s di ersas Hermandades  portados en las Carretas de plata 
o de fina e anistería  tiradas por yuntas de ueyes o tiro de mulas  un ermoso es-
pect culo para los sentidos y un go o para los m s acendrados sentimientos de la
religiosidad popular  tan característica de los andaluces  l total de las Hermanda-
des rocieras ue pasan por Villamanri ue fueron  en la romería del  sesenta y
tres, esto es, el mayor núm ero de corporaciones de peregrinos que  conforman par-
te del or e rociero  n el citado escrito del ue enimos a lando  ue figura como
un ane o a las alegaciones oficiales del Ayuntamiento manri ue o  se da respuesta
documentada a todas y cada una de las alegaciones del recurso de reposición del
consistorio almonte o  punto por punto  con una e tensión de dieciséis p ginas

Asimismo, se adj unta un “ Escrito de la P rimera, Real, I mpe rial, 
F ervorosa, I lustre y M s Antigua Hermandad de uestra Se ora del ocío de 
V illamanrique  de la Condesa ( Se villa) , pa ra su inclusión en la contestación del 
Excelentí simo Ayuntamiento de esta villa al recurso de repos ició n interpue sto po r 
el Excmo. Ayuntamiento de Almonte ( … )  Consta de cinco p ginas  con el mem-

rete de la Hermandad y fec a de  de enero de  con registro de salida 
 de la misma fec a  firmados y ru ricados por el Presidente y secretario de 

la Hermandad manri ue a  l asesoramiento jurídico de esta parte la efectuó  de 
forma altruista  el letrado   Juan Carrasco Solís

 O  ic ard  M anual de viaj eros por  Andalucí a y lectores en casa. Reino de Se villa, op. cit  pp  
 y ss : (…) el palacio de Doñana, que es corrupción de Oñana, era el famoso retiro del duque de 

M edina Si donia, donde recibi ó a F elipe  I V en 1624. Al norte está el Coto del Rey, o Lomo del G rullo, 
reserva real. El pal acio, o pabe llón de caz a, f ue construido en el sigl o pas ado por  F rancisco B runa, el 
alcaide del Alcáz ar de Se villa, baj o cuya j urisdicción  están, o estaban, estos bos que s ( … ) . El viaj ero 
pr udente hará bi en en mandar por  delante una gal era cargada con todo cuanto pue da necesitar, 
desde un cocinero hasta un colchón;  cuide de llevar sobr e todo bue n vino, por que  allí  lo úni co que  
encontrará es leña y bue na caz a. Este coto dista ocho leguas  de Se villa y el camino va B olullos [ sic]  
3 Az nalcáz ar 2,5 VillaM anrique  [ sic]  1,6 El Coto 2,8 ( … ) . D ej ando este úl timo lugar  y pas ando por  
el santuario de N uestra Se ñora del Rocí o llegam os a Almonte, en el Condado de N iebl a ( … ) ”  Véase 
asimismo en las ariadas ediciones inglesas del siglo XIX

 Por e tenso  nos emos ocupado de este secular camino  ca ada real  ía pecuaria o Cordel T riana-
Villamanrique  ampliamente documentado istórica y cartogr ficamente  e incluso por crónicas de 
iajeros rom nticos y la ficción literaria
 Cfr  pediente  se alado con el n   del Ayuntamiento de Villamanri ue
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Se adjunta  a continuación  un e tensísimo y documentado informe  a pe-
tición e presa del Ayuntamiento de Villamanri ue  de una comisión de e pertos  
del tenor siguiente:

I nf orme que  suscribe n, a pe tición  del Excmo. Ayunta-
miento de Villamanrique  de la Condesa ( Se villa) , D . J uan G ar-
cí a M uñoz , pr of esor de H istoria;  D . Eusebi o Escaño G arcí a, 
pr of esor de H istoria;  D . M anuel León  B é j ar, licenciado en H is-
toria;  D . Láz aro F ernández  G utié rrez , licenciado en Antropol o-
gí a Soc ial y Cultural y D ª  F rancisca Á lvarez  P é rez , licenciada 
en Antropol ogí a Soc ial y Cultural, en contestación raz onada y 
documentada al inf orme pr esentado [ …]  en el Recurso de Re-
pos ición, que  pr esenta el I lustrí simo Ayuntamiento de Almonte 
( H uelva)  contra la Consej erí a de T urismo y D epor te de la J unta 
de Andalucí a, sobr e la Resolución por  la que  se declara F ies-
ta de I nteré s T urí stico N acional de Andalucí a “ Villamanrique , 
P aso de H ermandades  

Consta de eintioc o p ginas  con fec a de  de enero de  y un 
a ultado ane o de documentos ue  a su e  forman un dosier de ciento uince 
p ginas

Aun ue no tenemos conocimiento de la definiti a resolución del ecur-
so, entendemos que  fue favor able, al persistir la vi gencia de la Resolución publi-
cada  en su día  en el BOJA de la Junta de Andalucía

A modo de conclusión

A lo largo de la presente comunicación hemos hecho constar tres actua-
ciones, entre otras muchas, del papel desempeña do por la corporación municipal 
para desarrollar y potenciar la cultura del ntorno de o ana  a tra és de una ma-
nifestación de la religiosidad popular  concretamente  en la tradición  organi ación 
anual y declaración como Fiesta, de parte esencial de la idiosincrasia de nuestro 
pueblo de V illamanrique , de sus habitantes que , cada primave ra, en siete días de 
go o y de a ra o fraterno entre rocieros  de muy distintas procedencias

 BOJA, ibí d.

442



RE LI GI O SI D AD  Y  GE STI Ó N  MU N I CI P AL E N  E L E N TO RN O  D E  D O Ñ AN A

o es preciso a adir ue la gestión municipal se e tiende a otros mu-
chos campos de la vi da de los manrique ños  y a sus acendrados sentimientos, pues 
tam ién ponen sus ser icios a disposición de otras ermandades (Veracru  Hijas 
de María, Montemayor…) , así como a las múl tiples asociaciones que  integran a 
di ersos colecti os de la localidad

Siempre por la concordia  por la feli  y armoniosa con i encia entre to-
dos nuestros pueblos, siempre por la cultura, diferente y distinta a ve ces, pero 
como erdadero la o de unión entre todos para la construcción de un futuro mejor

Y  con esta úl tima intención, concluimos con unas hermosas palabras 
contenidas en la P rimitiva Regl a de la H ermandad de Almonte, impresas en Se-

illa en  y ue nos cupo la suerte de allarlas y pu licarlas por e  primera  

“ … siendo de notar que  en tan numerosos concursos 
de ge nte de tan dif erentes clases, como diversos P uebl os en ma-
yús cula no se notan aque llos tumultos, robos , discordias que  
son tan comunes en semej antes concursos ( …)  Es la alegr í a 
universal, y sin aque llos resabi os de impur ez a que  se advierten 
en otras f unciones de esta espe cie. T odo lo pe rdido es comun 
[ sic]  hallarse, y que  entre todos se obs ervé  una harmonia [ sic]  
llena de Cristiandad ( … )

 I A CHAC  Manuel  a omería del ocío y la Primiti a egla de la Hermandad de 
Almonte (Huel a)  en O G  B C A  Sal ador  coord  Demófilo (Santuarios Andaluces. 
I I )   n  
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Aspecto de la Pla a de spa a de Villamanri ue a la llegada de la Hermandad de Coria del ío  
Gracias al P lan Romero de Se villa, e l transcurso del Camino es festivo y s eguro,  

gracias a la estrec a cola oración municipal

Horario apro imado del paso de Hermandades
Cfr ttps dipuse illa es e port sites diputacion se illa corporati o

galleries IMAG S Contenido general
o jpg en línea  Consulta   de mar o de 
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T rova del sig lo X V o est  completa  Se i o este reta lo  siendo alcalde on sic  Manuel Béjar

BOJA    de  de no iem re de 
 p   con la eclaración  

como iesta de Interés urístico acional 
de Andalucía, el paso de hermandades 
rocieras por el municipio
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P gina del li reto manuscrito de la ar uela La Romerí a del Rocí o (ca  )  
original de ulgencio Manuel Ca e as  en ue se recoge la tradición oral 

de la leyenda del Halla go de la imagen de la Virgen del ocío
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RE SU ME N

E ste artículo se divi de en dos partes, en la primera analiz amos la obra de J osé P érez  O caña  
teniendo en cuenta su conte to social y político en una Andalucía de finales de la década 
de los 70 y principios de los 80, con el resurgimiento de un “ andalucismo”  que  se plasma 
en muchos detalles de sus obras. D esafortunadamente, O caña  fallece estando en su mej or 
momento creativo  y profesional. E n la segunda parte, estudiamos las acciones y proyectos 
que  el E xc mo. Ayuntamiento de Cantillana ha ido realiz ando para mantener vi vo  el legado 
de este artista, hasta conseguir hacer realidad un sueño:  la creación  de un Centro de 
interpretació n de la obra de O caña  en su pueblo natal. 

P ALAB RAS CLAV E : arte, conserva ción, patrimonio, ayuntamiento, andalucismo, pintura. 

AB STRACT

This article is divi ded into tw o parts. Firstly J osé P érez  O caña ’ s painting are analiz ed, 
taki ng into account his social and political context . H is w ork should be undersfood in the 
Andalusia of the late 70 and 80’ s. “ Andalucism”  is a symbol of his paintings. U nfortunately, 
O caña  died in his most creative  and professional moment. I n the second parto f this article, 
the actions and proj ects carried out by Cantillana City Council to preserve  the legacy of this 
artista, are studied. E ve ntually, a dream has come true, that is, a creation and interpretation 
centre about O caña ’ s w ork a t his hometow n.

K E Y W O RD S: art, c onserva tion, he ritage, c ity council, a ndalucismo, pa inting.

LA SI MB O LO GÍ A AN D ALU Z A E N  LA O B RA D E  J O SÉ  P É RE Z  
O CAÑ A: AN Á LI SI S, E STU D I O  Y  RE CU P E RACI Ó N  D E  SU  
O B RA E N  CAN TI LLAN A

Y edra María GARCÍ A SÁ N CH E Z
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J osé P érez  O cañ a ( Cantillana 19 47- 1983 )  destacó, desde muy j ove n, por 
su pasión por la pintura  n su pue lo  durante las fiestas populares de erano  
las calles se transforman y se convi erten en un gran escenario que  cambian 
continuamente de decorados: salida procesional de N tra. Sra. de la Asunción 
y de la D ivi na P astora, las funciones de iglesia, nove nas, rosarios, muj eres de 
mantilla, la Fiesta de la Subida, Corpus Christi, mantoneras, á ngeles. Toda esta 
rique z a plá stica es el germen de su creación artística, en su obra combinaba temas 
populares, religiosidad y va nguardia, elementos dispares que  él conseguía mez clar 
en perfecta armonía1 . 

P ero su creativ idad, su forma de percibir y entender el arte eran 
incomprendidos en su pue lo  Oca a se sentía asfi iado  decide trasladarse a 
B arcelona en 1 971, como tantos otros andaluces en busca de nueva s oportunidades. 
Será  en la ciudad condal donde el j ove n O caña  desarrolle su labor artística.

Los comienz os son complicados, trabaj a como pintor de paredes para poder 
sobrevi vi r y asiste a la E scuela de Arte de N arciso Galiat y con el maestro B aixa s. 

E l ambiente de la movi da barcelonesa le atrapa, se hacen famosos sus 
paseos por las Ramblas acompañ ado de sus amigos ( N az ario, Camilo, Guillermo, 

elipe)  reali ando sus actuaciones de tra estí (mujeres de mantilla  amenca  
reinas, á ngeles) , provoc aciones a los vi andantes y mostrando su cará cter 
reivi ndicativo de libertad y compromiso con los derechos de los homosexua les. 
Recurría en muchas ocasiones a estos personaj es para darse a conocer y ve nder 
sus obras.

Su trabaj o continuo y constancia lo lleva n a conseguir sus obj etivos  y 
comienz a a exp oner de manera continua en diferentes lugares: 1973 en B arcelona, 
en el ondon Bar de la calle O   en la Galería Mec Mec con su e posicion 

n poco de Andalucía  de gran é ito y crítica  en  se estrena una película 
documental sobre su vi da, " O caña , Retrat I ntermitent" 2 , dirigida por V entura P ons 
y seleccionada por el esti al de Cannes  en  e pondr  en la Galería Artemis  
de Besan on ( rancia)  le seguir n e posiciones en Bagur (Gerona)  en la Galería 
P ata de Gallo de Z aragoz a con " I ncienso y romero" , el Museo de Arte Moderno 
de I biz a, e tc... 3 .

1  Vid. N ARAN J O  FE RRARI , J osé y LÓ P E Z  H E RN Á N D E Z , Antonio. “ Fragancia cantillanera” . 
Revista Cultural del Excmo. Ayuntamiento de Cantillana, 2009, pp. 40- 43.
2  P O N S, V entura. Ocaña, retrato intermitente. B arcelona, 1978 ( Cd-rom) .
3  P ara profundiz ar en la vi da y obra de J osé P erez  O caña  se pueden consultar: la tesis doctoral, N ARAN J O  
FE RRARI , J osé. Ocaña, artista y mito contractual. Análisis de la figura y legado artístico de José 
Pérez Ocaña (1947-1983) como testimonio y producto sociocultural de la Transición española [ en 
línea] . [ Consulta: 23 de febrero de 2019] .  D isponible en: https:/ / idus.us .e s/ xm lui/ handle/ 1 1441/ 56346  
y el documental, M O RE N O , J uan J osé y H U E TE , M anuel. La memoria del sol. S evi lla, 2009.

448



LA SI MB O LO GÍ A AN D ALU Z A E N  LA O B RA D E  J O SÉ  P É RE Z  O CAÑ A: AN Á LI SI S, 
E STU D I O  Y  RE CU P E RACI Ó N  D E  SU  O B RA E N  CAN TI LLAN A

O caña  nunca perderá  ese especial ví nculo que  le unía a su pueblo natal, 
sus vi sitas son frecuentes a la familia, especialmente en ve rano, en ellas aprove cha 
para descansar y diseña r nuevos  proyectos artísticos. E ntre ellos destacamos una 
de sus obras má s interesantes, el mural que  ej ecuta en 1981 para el colegio La 
E speranz a.  E n una reunión para la organiz ación de las activi dades ext raescolares, 
los profesores plantean el nombre de O caña  para que  se hiciera cargo de un taller 
de pintura. B lanca J imenez  Cabet, promotora de la idea se pone en contacto con 
él  pero el artista le manifiesta ue sus estancias son cortas en el pue lo y ue no 
puede comprometerse  pronto regresa a a Barcelona donde le espera un arduo 
trabaj o en la preparación de sus expos iciones. D e todas formas, le promete que  
a su regreso acudirá  al centro ( donde también estudian algunos de sus sobrinos y 
sobrinas)  y realiz ará  algo.

Y  así fue, tras otra vi sita a su pueblo natal, se invol ucra en la realiz ación 
de talleres de papel maché, enseña ndo a los niños  esta técnica tan empleada en sus 
obras y propone la realiz ación de un mural para el ve stíbulo. La propuesta sería 
acogida con entusiasmo por el director don J uan Antonio Medina y en la primave ra 
de 1981, durante toda una semana, el pintor O caña  acudiría con sus coloridos 
pañue los y su bombín a ej ecutar el mural. Muchos le recuerdan con sus pinceles, 
rodeado de botes de pintura, donde relucían intensos colores que  se mez claban en 
su paleta, dibuj ando los tonos del arco iris, todo un espectá culo para los peque ño s 
que  contemplaban a aque l artista creando con destrez a traz os vi talistas, ingenuos, 
suspicaces,  coloristas…. Con esta obra, O caña  regaló a los niños  de su pueblo su 
primer contacto con el arte, s iendo hoy día seña  de identidad del colegio4 .

4  Vid. GARCÍ A SÁ N CH E Z , Y edra. Teatro CEIP La Esperanza: Ocaña, historia de un mural. 
Cantillana, 2013 ( Cd-rom) .

Mural CE I P  LA E SP E RAN Z A. P ropiedad CE I P  La E speranz a ( Fotografía de la autora) .
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Blas Infante definía su tierra en estos términos  Andalucía es como 
son sus casas de apariencia umilde  con patios  jardines centrados por fuentes  
sencillez  por fuera, iluminación por dentro" . E l mural que  O caña  ej ecuta en el 
C IP a speran a se adapta perfectamente a esta definición  a simple ista puede 
resultar una pintura ingenua, simple, inocente, pero si la analiz amos transmite 
mensaj es.

La obra se divi de en dos planos bien diferenciados. Al fondo una tapia con 
yedras y buganvi llas donde asoman numerosos niños / as en diferentes aptitudes, 
observa ndo lo que  ocurre tras esa tapia, j ugando con tirachinas, cometas, haciendo 
urla al espectador  estaca la figura de un dia lillo ue asoma su ca ecita y 

saca la lengua,  mientras una mosca se posa sobre uno de sus cuernos, otro de los 
personaj es má s llamativos  es el duende que  vi ste un chaleco aj edrez ado de colores 
y su ca e a la cu re con una guirnalda de ores  os diferentes mo imientos de 
cada personaj e generan una composició n llena de dinamismo. E n primer plano 
se sitúa n cinco muj eres, tres de ellas hacen mantón y otras dos las acompaña n. 
Las muj eres del ext remo derecho aparecen abraz adas, la primera vi ste chaleco 
morado y pa uelo anudado a la ca e a en a ul con orecitas lancas  delante de 
ella, un mantón celeste sobre una silla, la muj er que  está  j unto a ella vi ste falda 
ve rde oscuro, camisa rosa y pañue lo ve rde, les sigue otra muchacha con un bebé, 
lle a un traje celeste y un ramillete de ores en la ca e a  el ni o est  estido con 
batón gris de encaj es blancos. E n el ext remo iz qui erdo otras dos mantoneras, una 
de ellas con un abanico en su mano, vi ste un chaleco malva , su cabez a la adorna 
con un ramillete de ores  por sus gestos est  comentando alg n asunto con su 
compañe ra, lleva  chaleco vi oleta con lunares blancos y un pañue lo cubriéndole 
la cabez a. La escena se cierra con dos monaguillos situados a ambos lados, que  
uelan con sus cometas  a o ra est  dedicada y firmada en el e tremo derec o  

" N unca dej éis de ser niños , porque  el día qu e lo hagá is es seña l de que  está is 
muertos" .

E sta obra es considerada una de las má s interesantes del artista, por 
su original re ejo de las tradiciones populares de su pue lo  mantoneras  
religiosidad, inocencia, trave suras, primave ra, Andalucía, mez cla dispar de todos 
estos elementos que  O caña  consigue armoniz ar magistralmente.  P ero también es 
importante el context o histór ico en que  se ej ecuta, para comprender y tener una 
vi sión gl obal de la simbología que  encierra. 

n el a o  se pondría fin a un largo proceso por parte de los 
andaluces para alcanz ar su E statuto de Autonomía. E ste obj etivo no fue nada fá cil, 
pues para conocer sus inicios tenemos que  remontarnos al reinado de Alfonso X I I I  
y el nacimiento del andalucismo istórico  donde destaca la figura de Blas Infante  
Como hecho releva nte en esta etapa, la celebración en 1918 de la Asamblea 
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de onda  donde uedaron oficialmente reconocidos la andera y el escudo de 
Andalucía. Con la llegada de la I I  Repúbl ica y la promulgación de la Constitución 
de 1931, el proceso toma mayor fuerz a y se comienz a a vi slumbrar como una 
realidad que  Andalucía pueda goz ar de cierta autonomía, pero el proceso se 
ve rá  truncado con la muerte de B las I nfante y el estallido de la Guerra Civi l. 
Tendremos entonces que  esperar hasta la Transición E spañol a, ya que  será  el 4 de 
diciembre de 1977 cuando se produz ca la histór ica manifestación , donde unos dos 
millones de andaluces salen a la calle reivi ndicando la autonomía andaluz a. La 
Constitución estableció una pluralidad de acceso a las autonomías por V ía ordinaria 
y V ía especial. Andalucía solicita su autonomía por el artículo 1 51 ( ví a especial) , 
j unto a Cataluña , P aís V asco, N ava rra y Galicia, aque llos territorios que  habían 
plebiscitado su estatuto de autonomía, sometido a vot ación durante la vi gencia de 
la Constitución de 1931. Todas ellas directamente se constituyen como autonomía. 
E l 28 de febrero de 1980 se produce el referéndum, día histór ico para Andalucía, 
obteniendo resultados favor ables para comenz ar el proceso autonóm ico, pues dos 
años  después, e n 1982, s e celebran las primeras elecciones autonóm icas.

O caña , que  por estas fechas vi ve  en B arcelona, se impregna de este 
ambiente político por duplicado, en Cataluña  y Andalucía, convi rtiéndose en 
espectador directo de todos estos acontecimientos. Toda esta historia para intentar 
lograr esa " Andalucía libre"  soña da por B las I nfante, que  con tanto trabaj o, esfuerz o, 
sacrificio y constancia se a ía conseguido alcan ar  es plasmada por Oca a en 
va rios detalles de mural para el CE I P  La E speranz a. La parte inferior se remata 
con un suelo realiz ado a base de az ulej os en tonos ve rdes y blancos. E l empleo 
alternativo de esas tonalidades en el suelo empleando la perspectiva , generan un 
aj edrez ado, insinuando una alfombra de multitud de banderas andaluz as que  dotan 
de luminosidad y alegría a la composición. E n una de las mantoneras, que  vi ste 
chaleco vi oleta y decora su j ersey con una sutil bandera de Andalucía. E sta obra no 
solo representa una escena tradicional de las que  era común vi vi r en su pueblo al 
pasear por sus calle y plaz as, las muj eres principales y absolutas protagonistas de 
la obra reivi ndican también su papel en la sociedad, pero no de forma exa ltada o 
faná tica, sino natural, recordamos una frase de don B las: " Mi nacionalismo, antes 
que  andaluz , e s humano" .

N o sabemos si sus tatas y chachas hablarían al niño O caña , despertando en 
él ese sentimiento andaluz  y contá ndole historias de ese j ove n notario que  durante 
má s de una década ocupó la notaría en Cantillana. P ero lo cierto es que  este sentir 
andaluz  de O caña , aparece en sus obras desde sus inicios. Como ej emplo la pintura 
mural que  q uedó al descubierto, tras la demolición de una cochera, en la calle Santa 
Á ngela de la Cruz , esqui na calle E l P alacio nº  12, en el casco antiguo, cercana a 
la I glesia P arroqui al de N tra. Sra. de la Asunción. E l inmueble fue propiedad de 
don Manuel del V alle Lópe z  y doña  D olores P érez  Molero. D on Manuel, natural 
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de Camas, fue destinado a Cantillana, ej erciendo como practicante durante má s de 
treinta año s. H iz o amistad con J osé P érez  O caña , a qui en pide que  le pinte algún 
motivo e n su cochera, e j ecutando este mural5 .

La obra se fecha entre 1970- 19 71, según cuenta doña  Mª  D olores del 
V alle P érez , hij a de don Manuel. E n esos años  ella estudiaba en un internado y 
su padre le env ió una carta que  aún conserva , donde le cuenta que  " P atacá n"  ( así 
se le conocía a O caña  en el pueblo)  había pintado un mural en su cochera: un 
ve hículo de los años  ve inte decorado en el parabrisas con la bandera republicana 
y la andaluz a a cada lado, algo muy atrevi do si tenemos en cuenta la fecha de 
ej ecución de  la obra. 

E l mural de CE I P  La E speranz a, servi ría de inspiración para la creación 
de otras obras, en las que  repite determinados esque mas compositivos  como el 
suelo aj edrez ado con los tonos ve rdes y blanco, plasmando en esos detalles los 
va lores del andalucismo, t an en alz a en esta época. M ostramos algunos ej emplos:

5  Conve rsación c on D ña . M ª  D olores del V alle P érez . D ía 3 de  octubre de 2013. 

D etalle de la pintura mural, donde  se representa un coche de los años  20, de corado con una bandera 
republicana y otra andaluz a. P ropiedad Ayuntamiento de Cantillana  ( Fotografía de la autora) .
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Retrato de familia. Ó leo sobre tabla. P ropiedad 
Familia O caña  ( Fotografía de J osé N aranj o Ferrari) .

Retrato del cantillanerío. Ó leo sobre tabla. 
P ropiedad P artido Comunista de Cantillana 

( Fotografía de J osé N aranj o Ferrari) .

E scena popular X V I I I . Acuarela sobre 
papel. P ropiedad Familia O caña .  C antillana 

( Fotografía de J osé N aranj o Ferrari) .

Grupo de mantoneras. Acuarela sobre 
papel. P ropiedad Familia O caña  

( Fotografía de J osé N aranj o Ferrari) .
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P ero en 1983, la carrera pictó rica de J osé P erez  O caña , que  había 
comenz ado a despegar con fuerz a, se ve ría truncada. E n el ve rano se marcha a su 
pue lo para descansar y disfrutar de las fiestas  Allí  en la cele ración de la Semana 
de la J uve ntud, participa en un pasacalle en " H omenaj e a la vi ej a má s vi ej a del 
pueblo" , ve stido de sol, con tal mala suerte, que  las bengalas que  porta prenden el 
traj e, realiz ado con tiras de papel, y fallece días después. Su legado que dará  
repartido principalmente entre familiares y amigos de B arcelona y Sevi lla. E n 
Cantillana, su hermana María Luisa se convi erte en la conserva dora de toda su 
obra, pues es q uien con celo y cariño, guarda una amplia colección de pinturas, 
dibuj os, fotografías  y obj etos personales del artista, la mayoría de ellos traídos 
desde B arcelona. D urante la década de los ochenta y principios de los nove nta, 
digamos que  la obra de O caña  que da en reposo, sus familiares custodian ese 
patrimonio.

H abrá  que  esperar hasta mediados de los nove nta, para que  se produz ca 
una reva loriz ació n de la obra de O caña , analiz á ndose como un personaj e complej o 
con infinidad de facetas  pintor  escultor  acti ista rei indicati o  defensor de los 
derechos de los homosexua les, creador de performances o actor. B arcelona sería 
pionera en va lorar la obra de O caña . P ero nosotros nos va mos a centrar en analiz ar 
las acciones que  se realiz an en su pueblo natal para mantener vi va  su memoria.

E l E xc mo. Ayuntamiento de Cantillana tendrá  un papel crucial en 
su desarrollo, en estos años  nove nta se realiz ará n tímidas acciones: primeras 
comisiones, organiz ación de expos iciones en la Casa de la Cultura y algún que  
otro concurso.  Toda la maqui naria se activa rá  durante la primera década del 
siglo X X I , destacando 2009, coincidiendo con la celebración del 25 anive rsario 
de su muerte, cuando se inaugura la expos ición " O caña , expr esión de libertad" 6 , 
organiz ada por el á rea de Cultura del Ayuntamiento de Cantillana, exponi éndose 
obras que  pertenecían exc lusiva mente a la familia del pintor. E n 2010 se estrena el 
documental " O caña ,  la memoria del sol" 7 , de J uan J osé Moreno y Manuel H uete. 
U n trabaj o exc elente, de gran calidad que  recoge fotografías, testimonios, imá genes 
inéditas de este artista cantillanero símbolo de la contracultura en la E spaña  de los 
setenta. Tan exha ustivo trabaj o obtuvo el P remio E special del J urado en el I I I  
Libercine de B uenos Aires y en el Festiv al Cinhomo de V alladolid8 .

6  FE RN Á N D E Z , Ana. Ocaña, pinceladas de Cantillana española  [ en línea] .  [ Consulta: 10 de febrero 
de 2019] .  D isponible en: https:/ / w w w .di ariodesevi lla.e s/ provi ncia/ O cana-pinceladas-Cantillana 
7  RO N D Ó N , J osé María. Ocaña, en carne documental [ en línea] . [ Consulta: 10 de enero de 2019]  
D isponible en: https:/ / w w w .e lmundo.e s/ elmundo/ 2009/ 10/ 07/ andalucia_s evi lla/ 1254945490.ht ml
8  Nuevo premio en Chile para Ocaña, la memoria del sol [ en línea] . [ Consulta: 10 de febrero de 
2019] .  D isponible en: http:/ / sevi llaysuprovi nciaaldia.bl ogspot.c om/ 2010/ 09/ nuevo- premio-en-chile-
para-ocana-la.ht ml 

Figura 3. Retrato del cantillanerío. Ó leo 
sobre tabla. P ropiedad P artido Comunista 
de Cantillana ( Fotografía de J osé N aranj o 
Ferrari)
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Tras esta primera expe riencia, comienz a a germinar la necesidad de crear 
un espacio expos itivo dedicado al artista, pero el proyecto " Museo O caña "  aún 
tendrá  que  esperar muchos años  para ve rse hecho realidad.

E n 2012, en las 13ª  j ornadas de Conserva ción de Arte Contemporá neo, 
del Museo N acional Centro de Arte Reina Sofía, se expone  una comunicación con 
el título: " Metodologías para la conserva ción y restauración del legado material e 
inmaterial de O caña " 9 .

E n 2013, J osé N aranj o Ferrari, natural de Cantillana, presenta su tesis 
doctoral, Ocaña, artista y mito contractual. Análisis de la figura y legado artístico 
de José Pérez Ocaña (1947-1983) como testimonio y producto sociocultural de la 
Transición española1 0 , un estudio amplio y en profundidad de la obra de O caña , 
que  incluye un amplio catá logo de su obra1 1 .

E n este mismo año se realiz a el arranque  de la pintura mural " Coche con 
banderas" , antes comentado. I U  llevó a pleno la propuesta siendo aprobado el 
Arran ue  fijación  consolidación y restauración de la pintura mural de José Pére  

O caña "  por el resto de partidos políticos: P A, P P  y P SO E . E l alcalde don E nriqu e 
N aranj o tramita las gestiones oportunas con la propietaria que  cede el mural al 
E xc mo. Ayuntamiento1 2 .

O tra fecha importante será  2014,  coincidiendo en este caso con el 30 
anive rsario de su muerte, ese año se suceden numerosos actos, resaltando la 
expos ición  denominada " O caña , pueblo adentro" , en el antiguo H ospital de Todos 
los Santos, organiz ada por  el E xc mo. Ayuntamiento de Cantillana en colaboración 
con la D iputación de Sevi lla1 3 . E n ella se exponí an por primera ve z  aque llas

9  GA C A S CH  edra M    ACA A  MA OS  M  olores y GA  
P É RE Z , Ana.  “ Metodologías para la conserva ción y restauración del legado material e inmaterial de 
O caña ”  en Actas 13ª jornadas de Conservación de Arte Contemporáneo, del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (febrero de 2012). M adrid, 2013, pp. 209- 223.
1 0  N ARAN J O  FE RRARI , J osé. Ocaña, artista y mito contractual. Análisis de la figura y legado 
artístico de José Pérez Ocaña (1947-1983) como testimonio y producto sociocultural de la transición 
española [ en línea] . [ Consulta: 23 de febrero de 2019] . D isponible en: https:/ / idus.us .e s/ xm lui/
handle/ 1 1441 / 56346
1 1  CAME RO , Francisco. Ocaña: El arte es la vida [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 2019] . D isponible 
en: https:/ / w w w .di ariodesevi lla.e s/ ocio/ O cana-arte-vi da_0_782922156.ht ml
1 2  GARCÍ A SÁ N CH E Z , Y edra María. Arranque, consolidación y restauración de una pintura mural 
del artista José Pérez Ocaña. Cantillana (Sevilla) [ Memoria del proceso de interve nción] . Cantillana, 
2013, p. 6.
1 3  Diputación apoyará a Cantillana en la celebración del 30 aniversario de la muerte del pintor Ocaña 
[ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 2019] . D isponible en:  https: / / w w w .e uropapress.e s/ andalucia/
fundacion-caj asol-0 0 6 2 1 / noticia-sev illa-cultura-diputacion-apoyara-cantillana-celebracion-3 0 -
anive rsario-muerte-pintor-ocana-   

P ero en 1983, la carrera pictór ica de J osé P erez  O caña , que  había 
comenz ado a despegar con fuerz a, se v ería truncada. E n el ve rano se marcha a su 
pue lo para descansar y disfrutar de las fiestas  Allí  en la cele ración de la Semana 
de la J uve ntud, participa en un pasacalle en " H omenaj e a la vi ej a má s vi ej a del 
pueblo" , ve stido de sol, con tal mala suerte, que  las bengalas que  porta prenden el 
traj e, realiz ado con tiras de papel, y fallece días después. Su legado que dará  
repartido principalmente entre familiares y amigos de B arcelona y Sevi lla. E n 
Cantillana, su hermana María Luisa se convi erte en la conserva dora de toda su 
obra, pues es qui en con celo y cariño,  guarda una amplia colección de pinturas, 
dibuj os, fotografías  y obj etos personales del artista, la mayoría de ellos traídos 
desde B arcelona. D urante la década de los ochenta y principios de los nove nta, 
digamos que  la obra de O caña  que da en reposo, sus familiares custodian ese 
patrimonio.

H abrá  que  esperar hasta mediados de los nove nta, para que  se produz ca 
una reva loriz ació n de la obra de O caña ,  analiz á ndose como un personaj e complej o 
con infinidad de facetas  pintor  escultor  acti ista rei indicati o  defensor de los 
derechos de los homosexua les, creador de performances o actor. B arcelona sería 
pionera en va lorar la obra de O caña . P ero nosotros nos va mos a centrar en analiz ar 
las acciones que  se realiz an en su pueblo natal para mantener vi va  su memoria.

E l E xc mo. Ayuntamiento de Cantillana tendrá  un papel crucial en 
su desarrollo, en estos años  nove nta se realiz ará n tímidas acciones: primeras 
comisiones, organiz ación de expos iciones en la Casa de la Cultura y algún que  
otro concurso. Toda la maqui naria se activa rá  durante la primera década del 
siglo X X I , destacando 2009, coincidiendo con la celebración del 25 anive rsario 
de su muerte, cuando se inaugura la expos ición " O caña , expr esión de libertad" 6 , 
organiz ada por el á rea de Cultura del Ayuntamiento de Cantillana, exponi éndose 
obras que  pertenecían exc lusiva mente a la familia del pintor. E n 2010 se estrena el 
documental " O caña ,  la memoria del sol" 7 , de J uan J osé Moreno y Manuel H uete. 
U n trabaj o exc elente, de gran calidad qu e recoge fotografías, testimonios, imá genes 
inéditas de este artista cantillanero símbolo de la contracultura en la E spaña  de los 
setenta. Tan exha ustivo trabaj o obtuvo el P remio E special del J urado en el I I I  
Libercine de B uenos Aires y en el Festiv al Cinhomo de V alladolid8 .

6 FE RN Á N D E Z , Ana. Ocaña, pinceladas de Cantillana española  [ en línea] .  [ Consulta: 10 de febrero 
de 2019] .  D isponible en: https:/ / w w w .di ariodesevi lla.e s/ provi ncia/ O cana-pinceladas-Cantillana 
7  RO N D Ó N , J osé María. Ocaña, en carne documental [ en línea] . [ Consulta: 10 de enero de 2019]  
D isponible en: https:/ / w w w .e lmundo.e s/ elmundo/ 2009/ 10/ 07/ andalucia_s evi lla/ 1254945490.ht ml
8 Nuevo premio en Chile para Ocaña, la memoria del sol [ en línea] . [ Consulta: 10 de febrero de 
2019] .  D isponible en: http:/ / sevi llaysuprovi nciaaldia.bl ogspot.c om/ 2010/ 09/ nuevo- premio-en-chile-
para-ocana-la.ht ml

Figura 3. Retrato del cantillanerío. Ó leo 
sobre tabla. P ropiedad P artido Comunista 
de Cantillana ( Fotografía de J osé N aranj o 
Ferrari)
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obras que  el artista había regalado a familiares y amigos de su pueblo, qui enes 
con gran cariñ o habían conserva do como fruto y recuerdo de su amistad con el 
artista. Resultó una expos ición de gran interés y que  obtuvo una gran acogida y 
repercusión. Se publicó el catá logo en formato digital, con interesantes text os y 
re e iones donde uedan recogidas todas estas o ras de titularidad tan dispar y 
que  será  complicado vol ve r a poder vi sualiz ar en conj unto1 4 . 

O tros actos que  se organiz an en ese mes de marz o son los Ciclos de 
conferencias: Encuentro con Nazario ( íntimo amigo de B arcelona) , Restauración, 
conservación y puesta en valor del legado del artista José Perez Ocaña ( Y edra Mª  
García)  y Ocaña, artista y mito contracultural ( J osé N aranj o) . 

E n la Casa de la Cultura el CE I P  La E speranz a representa la obra " O caña , 
istoria de un mural  sta representación tenía como finalidad acercar a los ni os 

de una forma amena y dive rtida la historia y la creación de la pintura mural, se 
invi taba al espectador a un vi aj e a su proceso creativo, al mundo imaginario de 
este genial artista, e nseña ndo a va lorar y conserva r esta obra1 5 . 

Los centros escolares realiz an pasacalles en un ambiente festivo y 
atavi ados como los personaj es de los cuadros de O caña .

1 4  30 aniversario. Ocaña. Pueblo adentro. [ en línea] . [ Consulta: 20 de enero de 2019] . D isponible en: 
https:/ / issuu.c om/ ferusero/ docs/ catalogo_e xpos icion_oc a_ _a
1 5  Vid. GARCÍ A SÁ N CH E Z , Y edra. Teatro CEIP La Esperanza: Ocaña, historia de un mural. 
Cantillana, 2013 ( Cd-rom) .

P asacalles infantil ( Fotografía E l Correo de Andalucía) .
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Las redes sociales ayudan a difundir el legado de O caña , entre las que  
destacan la Galería de la Rosa de V ietnam, B eata O caña , Archivo O cañí , todas 
estas acciones ayudan a mantener vi vo e l espíritu creativo de l artista.

E l Ayuntamiento creará  una nueva  comisión para gestionar y hacer 
realidad la creación de un centro de interpretación dedicado a O caña , formado por 
familiares, artistas miembros del ayuntamiento y amigos del pintor.

Finalmente se decide que  la antigua I glesia del Conve nto de San 
Francisco1 6  ser  la sede  ras muc as reuniones  s uedas de financiación  
propuestas  iniciati as  parones del proyecto  el diario l Correo de Andalucía  
recogía un artículo publicado el 15 de septiembre de 2015, donde se decía: 
Ocaña tan alternativo fue que llegó a ser incómodo para los movimientos que 
encabezó. Y no entró en ningún cauce artístico e institucional que lo mantuviera 
como relevante en la historia del arte español. Ni su obra está en los museos 
(…).  El tiempo lo relegó a un segundo plano. Pero su patria chica prepara el 
proyecto museístico que devuelva a su figura ese protagonismo. La disposición 
de su familia, poseedora de la mayor parte de su obra, y el Ayuntamiento, con la 
rehabilitación de la antigua iglesia del convento de San Francisco, hará que en un 
futuro el actual centro de interpretación sea el Museo Ocaña. Y que los pinceles 
de la libertad vuelvan a llenar de color el importante legado que hoy permite 
disfrutar de tantos derechos y libertades por él conseguidas1 7 . 

E n marz o de 2015, tras una profunda interve nción y adaptación de su 
arqui tectura se inauguraba este espacio1 8 , con la presencia del presidente de la 
D iputación, Fernando Rodríguez  V illalobos que  manifestaba: Es un honor venir 
a este pueblo de la Vega para poner como broche del mandato la primera piedra 
para convertir este espacio en el Museo Ocaña. E stuvo acompaña do por la 
alcaldesa de Cantillana, Á ngeles García, c oncej ales y la familia de O caña .

1 6  Su origen data del siglo XVII  aun ue fue muy remodelado en el siglo XX  Ha sido un edificio con 
infinidad de usos en el municipio  con ento  enfermería  colegio  centro de caritas  cate uesis  lugar de 
reuniones de asociaciones, ambulatorio.  D urante el temporal de invi erno de 201 0, la techumbre de la 
iglesia se desplomaría, pero la z ona de la iglesia será  rehabilitada con el obj etivo de conve rtirse en el 
“ Centro de interpretación de  la obra de O caña ” .
1 7  D O MÍ N GU E Z , Francisco J . Ocaña, los pinceles de la libertad. El pintor local, todo un mito de la 
anticultura, emerge ahora del olvido gracias a su patria chica [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 
2019] . D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/ ocana-los-pinceles-de-la-libertad-CM781859
1 8  RO N D Ó N , J osé Mª . Como inaugurar un museo vacío [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 2019] . 
D isponible en: https:/ / lasj oyasdelmuseodelpradoelda.w ordpress.c om/ 2015/ 03/ 30/ culturael-museo-
ocana-en-cantillana/
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E l 70 anive rsario del nacimiento del artista será  el momento clave , en 
Cantillana la familia del artista, apoyados por el colectivo Atrapasueños , CE I P  la 
E speranz a y el E xc mo. Ayuntamiento de Cantillana, promueve n la restauración 1 9  
del mural del CE I P  la E speranz a2 0 . 

E l “ Museo O caña ”  pasaría a denominarse “ Centro de I nterpretación 
de la obra de O caña ” . E l espacio seleccionado como museo no poseía las 
características ue este tipo de edificio re uiere  por esta ra ón se modificó el 
proyecto adapt ndose a la figura de centro de interpretación  n Se illa  el cmo  
Ayuntamiento realiz ará  una gran expos ición de toda su obra en el E spacio Turina, 
ser  el momento cla e  para dar el impulso final  se tenía ya el lugar  pero falta a 
perfilar el proyecto museístico para e poner la o ra del artista y acer realidad tan 
deseado centro.

1 9  MO LI N A LÓ P E Z , J uan Luis y GARCÍ A SÁ N CH E Z ,  Y edra María. Restauración del mural del 
CEIP La Esperanza. Cantillana (Sevilla) [ Memoria del proceso de interve nción] . C antillana, 2017.
2 0  D O MÍ N GU E Z , Francisco J . La esperanza para Ocaña. La restauración del mural que el pintor 
regaló al colegio cantillanero abre los actos conmemorativos del 70 aniversario del nacimiento del 
artista [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 20 19]  D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/ la-
esperanz a-para-ocana-GM278181 1

Mural del CE I P  La E speranz a en proceso de restauración. ( Fotografía E l Correo de Andalucía) .
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Finalmente, en febrero de 2018, abre sus puertas el Centro de 
interpretación de la obra de O caña , con la presencia de todos los hermanos del 
artista Antonio, J esús , Luisa, J uan Manuel y Rafael j unto a la alcaldesa Á ngeles 
García y el Consej ero de Cultura, M iguel Á ngel V á z que z 2 1 .

“ E l Correo de Andalucía”  recoge la noticia destacando que  la la intención 
municipal es que sea un espacio vivo donde la obra de Ocaña esté en movimiento 
(…), un espacio expositivo donde habrá una muestra permanente de algunas obras 
del pintor, que se acompañará con exhibiciones temporales del resto de su obra, 
así como exposiciones de otros artistas locales. Será además un espacio para la 
investigación, con contenidos didácticos y audiovisuales. Podrá profundizarse así 
en un personaje polifacético cuya figura necesita que se siga investigando 2 2 .

2 1  D O MÍ N GU E Z , Francisco J . Un templo para recordar el legado del pintor Ocaña. Cantillana 
inaugura el Centro de Interpretación de Ocaña, un espacio para la exhibición de su obra así como 
para el conocimiento y la investigación de este artista [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 2019] . 
D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/ un-dia-emotivo- para-la-familia-LJ 3803814  
2 2  D O MÍ N GU E Z , Francisco J . Cantillana abrirá el centro de interpretación de Ocaña en febrero 
[ en línea] .  [ Consulta: 5 de enero de 2019] . D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/ cantillana-
abrira-el-centro-de-interpretacion-de-ocana-en-febrero-Y C3664753

I nterior del centro de interpretación de dicado a la 
obra de O caña  ( Fotografía de la autora) .
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H oy día el Centro de interpretación de la obra de O caña  recibe numerosas 
vi sitas de particulares, asociaciones y centros escolares. P ero no todo el trabaj o está  
realiz ado, ahora hay que  fomentar la vi da en este espacio mediante activi dades y 
expos iciones, entre ellas destacamos el I  Concurso N acional de pintura O caña , 
celebrado este año y que  ha tenido una gran acogida.

La inauguración del centro de interpretación fue el colofón a má s de 
20 añ os de trabaj os, desde que  se crearon las primeras comisiones. E l E xc mo. 
Ayuntamiento de Cantillana, con el trabaj o, la constancia y esfuerz o de muchas 
personas, logró coordinar obj etivos  y alcanz ar las metas, para conseguir que  hoy 
todos podamos disfrutar de un espacio propio dedicado a la intensa vi da de este 
artista singular y dej arnos seducir por la vi talidad, fuerz a, energía, vi va cidad de 
sus obras, de  sus colores, por  su forma de entender y sentir el arte.

E ntrega de premios I  Concurso N acional de pintura O caña  
( Fotografía E xc mo. Ayuntamiento de Cantillana) .

460



LA SI MB O LO GÍ A AN D ALU Z A E N  LA O B RA D E  J O SÉ  P É RE Z  O CAÑ A: AN Á LI SI S, 
E STU D I O  Y  RE CU P E RACI Ó N  D E  SU  O B RA E N  CAN TI LLAN A

Bibliografía

CAME RO , Francisco. O caña : El arte es la vida [ en línea] . [ Consulta: 5 
de enero de 2019] . D isponible en: https:/ / w w w .di ariodesevi lla.e s/ ocio/ O cana-arte-
vi da_0_782922156.ht ml

Diputación apoyará a Cantillana en la celebración del 30 aniversario de 
la muerte del pintor Ocaña [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 2019] . D isponible   
en:https:/ / w w w . europapress. es/ andalucia/ fundacion-caj asol-0 0 6 2 1 / noticia-
sev illa-cultura-diputacion-apoyara-cantillana-celebracion-3 0 -aniv ersario-muerte-
pintor-ocana-20140206134531.ht ml

D O MÍ N GU E Z , Francisco J . La esperanza para Ocaña. La restauración 
del mural que el pintor regaló al colegio cantillanero abre los actos conmemorativos 
del 70 aniversario del nacimiento del artista [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero de 
2019]  D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/ la-esperanz a-para-ocana-
GM278181 1

__ _.  Ocaña, los pinceles de la libertad. El pintor local, todo un mito 
de la anticultura, emerge ahora del olvido gracias a su patria chica [ en línea] . 
[ Consulta: 5 de enero de 2019] . D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/
ocana-los-pinceles-de-la-libertad-CM781859

__ _. Un templo para recordar el legado del pintor Ocaña. Cantillana 
inaugura el Centro de Interpretación de Ocaña, un espacio para la exhibición de 
su obra así como para el conocimiento y la investigación de este artista [ en línea] . 
[ Consulta: 5 de enero de 2019] . D isponible en: http:/ / elcorreow eb.e s/ provi ncia/
un-dia-emotivo- para-la-familia-LJ 3803814  

___. Cantillana abrirá el centro de interpretación de Ocaña en febrero 
[ en línea] .  [ Consulta: 5 de enero de 2 019 ] . D isponible en: http:/ / elcorreow eb.
es/ prov incia/ cantillana-abrira-el-centro-de-interpretacion-de-ocana-en-febrero-
Y C3664753

FE RN Á N D E Z , Ana. Ocaña, pinceladas de Cantillana española 
[ en línea] . [ Consulta: 10 de febrero de 2019] .  D isponible en: https:/ / w w w .
diariodesevi lla.e s/ provi ncia/ O cana-pinceladas-Cantillana_0_128687632.ht ml

GARCÍ A SÁ N CH E Z , Y edra. Teatro CEIP La Esperanza: Ocaña, historia 
de un mural. C antillana, 2013 ( Cd-rom)

461



Y E D RA MARÍ A GARCÍ A SÁ N CH E Z

___. Arranque, consolidación y restauración de una pintura mural 
del artista José Pérez Ocaña. Cantillana (Sevilla) [ Memoria del proceso de 
interve nción] . C antillana, 2013, p. 6.

GA C A S CH  edra M    ACA A  MA OS  
Mª  D olores y GALÁ N  P É RE Z , Ana.  “ Metodologías para la conserva ción y 
restauración del legado material e inmaterial de O caña ”  en Actas 13ª jornadas de 
Conservación de Arte Contemporáneo, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (febrero de 2012). Madrid, 2013, pp. 209 -223.

MO LI N A LÓ P E Z , J uan Luis y GARCÍ A SÁ N CH E Z , Y edra María. 
Restauración del mural del CEIP La Esperanza. Cantillana (Sevilla) [ Memoria 
del proceso de interve nción] . C antillana, 2017.

MO RE N O , J uan J osé y H U E TE , Manuel. La memoria del sol. Sevi lla, 
2009. ( Cd-rom)

N ARAN J O  FE RRARI , J osé. Ocaña, artista y mito contractual. Análisis 
de la figura y legado artístico de José Pérez Ocaña (1947-1983) como testimonio 
y producto sociocultural de la transición española [ en línea] . [ Consulta: 23 de 
febrero de 2019] .  D isponible en: https:/ / idus.us .e s/ xm lui/ handle/ 1 1441/ 56346

N ARAN J O  FE RRARI , J osé y LÓ P E Z  H E RN Á N D E Z , Antonio. 
“ Fragancia cantillanera” . Revista Cultural del Excmo. Ayuntamiento de Cantillana, 
(Sevilla), 2009 , pp. 40- 43.

Nuevo premio en Chile para Ocaña, la memoria del sol [ en línea] . 
[ Consulta: 10 de febrero de 2019] .  D isponible en: http:/ / sevi llaysuprovi nciaaldia.
blogspot.c om/ 2010/ 09/ nuevo- premio-en-chile-para-ocana-la.ht ml

P O N S, V entura. Ocaña, retrato intermitente. B arcelona, 1978. ( Cd-rom)

RO N D Ó N , J osé María. Ocaña, en carne documental [ en línea] . 
[ Consulta: 10  de enero de 2019]  D isponible en: https:/ / w w w .e lmundo.e s/
elmundo/ 2009/ 10/ 07/ andalucia_s evi lla/ 125494 5490.ht ml

___. Como inaugurar un museo vacío [ en línea] . [ Consulta: 5 de enero 
de 2019] . D isponible en: https:/ / lasj oyasdelmuseodelpradoelda.w ordpress.
com/ 2015/ 03/ 30/ culturael-museo-ocana-en-cantillana/

30 aniversario. Ocaña. Pueblo adentro. [ en línea] . [ Consulta: 20 de enero 
de 2 0 19] . D isponible en: https:/ / issuu.c om/ ferusero/ docs/ catalogo_e xpos icion_
oca__a

462



CRÓNICA FOTOGRÁFICA







Fotografías:

- Antonio Céspedes Mimbrero
- Ana María Tirado Céspedes
- Cristobal Raya Sancho
- Fernando García García



Inauguración Oficial de las Jornadas por el Alcalde de la ciudad

Conferencia inaugural a cargo del profesor Julio Ponce 



Participantes en las XVI Jornadas de Historia y Patrimonio 

Sesiones Académica en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal (Palacio de Benamejí) 



Grupo de participantes en la Jornadas posando ante el Palacio de Benamejí 



Mesas lectura de comunicaciones



Lectura de comunicaciones 



Lectura de comunicaciones 



Lectura de comunicaciones 



Visita guiada por la Ciudad



Visita guiada por la Ciudad



Visita guiada por la Ciudad



Visita guiada por la Ciudad



Visita guiada por la Ciudad






	01. Inicio
	Base Actas fotos



