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¡VIVA EL SANTO CRISTO Y LO QUE REPRESENTA!

Aquella mañana Luis, viajero infatigable y solitario, se levantó antes de lo
normal, aún el cielo dejaba disfrutar de la belleza que desprenden las últimas
estrellas de la noche, o porqué no, las primeras de las mañana. Alegre como siempre,
práctico, cantandillo la última canción de la noche anterior y, con la incertidumbre
“del que nos encontraremos hoy” Luis, como todos los días, inicio su rito matinal:
saludar a Arre, compañero infatigable, amigo fiel con conocimiento suficiente para
comunicar, dulcemente, lo que desea en cada momento, a veces sin rebuznar. Le
deseaba buenos días a la vez que le daba gracias por lo bien que se portaba para lo
poco que recibía.

Luis y Arre, iniciaron el camino. Al saltar la loma alta divisó un pequeño grupo de
casas bien estructuradas, quién sabe si respondiendo a algún simbolismo, en torno
a un edificio referencia, LA IGLESIA. Casas colocadas, escrupulosamente, en
orden y armonía, adosadas unas a otras, hasta llegar a asomarse a la esquina. Calles
anchas, pasos de cebra, fuentes públicas… Lo cierto es que tenía todo lo necesario
para ser un hermoso pueblo.

El silencio se dejaba acariciar, era estremecedor, podías disfrutarlo, en toda
su dimensión, por todos tus sentidos. Esto intrigaba a Luis.

De repente, los sonidos de tambores y cornetas se apoderaron del entorno
desplazando al silencio, quien sabe si a otro lugar. Alguien se había propuesto, que
sus vecinos se despertarán y empezarán, como si tuviera prisa, a disfrutar del día, o
mejor de los acontecimientos.

Las ganas de conocer el sitio se apoderaron de Luis. En silencio y sin perder
tiempo, se adentró por sus rincones, siguiendo, como otras veces, esa voz oculta,
que en ocasiones te lleva a descubrir bellos sitios. Empujándote donde, por ti
mismo, nunca hubieras ido.

Luis entro en el pueblo, habló con los vecinos, preguntando por esto, por
aquello, como intrigado por lo que estaba viendo. Sintió la necesidad de conocer
todo de este Pueblo.

Por fin llegó a una plaza, engalanada como si de un día importante se tratara, al
edificio referencia, LA IGLESIA. Por suerte estaba abierta, era verdaderamente
como delataba su exterior, IMPRESIONANTE PARA SER UNA IGLESIA DE
PUEBLO. Le llamó la atención que se presentara, a JESúS RESUCITADO, en el sitio
más alto, como si quisieran manifestar su omnipresencia, o tal vez, que bendijera
todo lo que allí acontecía. No olvidaba que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre y
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Que su Resurrección es el acto de Fe más importante para el mundo Cristiano.
También le llamó la atención que a su lado izquierdo, existiera un trono
debidamente adornado con otro Icono de Cristo Resucitado.

Mientras tanto los tambores y cornetas no dejaban sitio al silencio, por lo que
Luis decidió salir de su ignorancia. ¿Qué fiesta se celebra hoy en este pueblo? El
sacerdote le respondió que celebraban la Exaltación de la Santa Cruz tomando
como referencia a Cristo Resucitado, celebración muy venerada y respetuosa para
este pueblo.

Luis y el Sacerdote siguieron hablando durante largo tiempo. Al querer
despedirse Luis le sorprendió, aún más, el sacerdote. Le invitó a pasar el día con él,
asistir a todos los actos que se habían preparado. A Arre le prepararon la cuadra
más bonita que él nunca había podido imaginar.

La Junta Directiva de la Hermandad del Santo Cristo de la Resurrección, y
siguiendo el ejemplo del sacerdote, os pide:

Ø Recordar, con alguna oración, a todos aquellos que en estas fechas,
siendo o sin ser hermanos de esta Cofradía, vivían con toda intensidad el significado
que encierra la Resurrección de Jesucristo.

Ø Invitaros a vivir con toda intensidad la Fiesta del Santo Cristo 2010.

Ø Recordaros que: es tiempo de devoción y diversión, que nos hemos
esforzados para ofrecerles a ustedes ambas posibilidades.

Ø Dar las gracias a Francisco Javier, Ana Alicia y Angel Francisco Lorente
Gómez por su aportación al pagar la Pólvora que cierra la procesión del Santo Cristo
2010.

QUE USTEDES DISFRUTEN DE ESTAS FIESTAS DEL SANTO CRISTO.

José Montero Romero

Presidente de la Hermandad Del

Santo Xto de la Resurrección.

2010
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EL CRISTO RESUCITADO NOS PONE EN
MOVIMIENTO

Con el mes septiembre se inician las actividades parroquiales del nuevo curso.
Las fiestas de la Virgen de Oreto y Zuqueca y las fiestas del Cristo de la
Resurrección nos introducen de lleno en las actividades de la comunidad. Los
niños empiezan la escuela y la catequesis, los mayores tendremos nuestras
reuniones, y hemos de constituir, este año, el consejo parroquial de
Pastoral.
Si queremos que la comunidad de Granátula tenga vida, hemos de poner los
medios y por eso tenemos que implicarnos.
Podemos decir por medio del salmista:
- "Nos señalaste Señor un trozo de la viña, y nos dijiste: Venid y
trabajad".
- "Nos mostraste una mesa vacía, y nos dijiste: Llenadla de pan".
- "Nos presentaste un campo de batalla, y nos dijiste: Construid la paz".
- "Nos sacaste al desierto con e) alba, y nos dijiste: Levantad la ciudad".
- "Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste: Es tiempo de
crear''.
Cada uno utilizará los medios que tiene a su alcance y posee, pues, como dice
San Pablo: "Hay diversidad de dones pero un mismo Espíritu, hay diversidad
de ministerios, pero un mismo Señor, hay diversidad de funciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos".
A la hora de la verdad, lo que se nos premiará es la buena voluntad que
pongamos en el quehacer de cada día y en el apostolado.
Hace un año que tomé posesión de la Parroquia, ya hemos hecho el rodaje, ya
nos conocemos, "ES TIEMPO DE TRABAJAR". En el nombre del Señor,
echaremos las redes. Los viernes a última hora, tendremos la catequesis de
adultos. A los niños, ya se lo dirán sus catequistas.
También hay que dar un empujón a los estatutos de las hermandades, y
ponerlos al día.
Muchas cosas nos quedan por hacer. En el nombre de Cristo Resucitado,
"NOS PONEMOS EN MARCHA".

Que pasemos unas felices fiestas del Santo Cristo de la Resurrección.
Os bendice de todo corazón vuestro cura párroco.

Teodoro Contreras Arenas
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Saludo con aires manchegos
Queridos amigos y amigas, granatuleños todos, para mí es un auténtico placer
poder saludaros desde este programa de fiestas en honor al Santo Cristo de la
Resurrección. A fuerza de escribir todos los años la verdad es que el talento
necesario va agotándose cayendo en el riesgo de repetirme de una u otra forma
¿Qué decir que ya no estuviera dicho?

Granátula villa de sanos manchegos, humilde y encantadora como la rosa de
azafrán, rosa morada que se abre ufana al sol de la madrugada. Granátula
labriega y hortelana de racimos dorados y hortalizas regadas en tus huertas a
golpe de noria y cangilón en curso de frescas regueras. Almazarera de ricos
aceites. Pastora y ganadera, la del mejor queso del mundo. Lastima de esa falta
de emprendimiento que hubiera sido necesario para poder conjugar el verbo
progresar. Granátula trabajadora bondadosa y noble, llena de caminos y
horizontes infinitos que expanden tu hidalguía manchega. Tierra de fuertes
mozas, laboriosas y dueñas como dice D. Antonio Machado en un poema
dedicado a la mujer manchega:

“Devota, sabe rezar con fe

para que Dios nos libre de cuanto no se ve.

Su obra es la casa.

Y es del hogar manchego la musa ordenadora;

Alinea los vasares, los lienzos alcanfora;

las cuentas de la plaza anota en su diario,

cuenta garbanzos, cuenta las cuentas del rosario”.

Ahora es tiempo de fiesta en Granátula, las del Santo Cristo de la
Resurrección, que une, transforma, acerca, valora y humaniza a las personas.
La fiesta es necesaria, brota de la alegría, del alma sana. ¿Qué sería la vida sin
la fiesta?, sería cortar el árbol y marchitar la flor, sería secar el río y dejar de
soñar.

La fiesta es participación, es para todos, para que nadie se sienta excluido:
para los de aquí y para los de allí; para los niños, es sueño, ilusión y encanto; y
para los mayores es un alto en el camino, rompiendo lo monótono, regocijándose
y regalándose para poder compartir lo que somos y lo que tenemos, en
definitiva; vivir en fraternidad y amistad, que son los dones más preciados que
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los cielos dieron al hombre.

Que ésta sea nuestra fiesta, con todos, no sólo los de Granátula, sino con todos
los que convivimos. Compartamos…

Una ensalá real

y una sandía,

la sombra de una parra,

¡qué buena vía!

Ya está la ensalá hecha

en el dornillo,

espante usted a las moscas

y a los chiquillos.

Arre, mulilla torda,

Cascabelera,

a la hija del amo

quién la cogiera.

Ea. Esperamos a todo el pueblo en las fiestas anca la Verbena, desde el inicio
hasta la arrancaera, antes de arrecostarse. El ato está preparado y el corte es
güeno. Y así dejando a un lado el desacarreo de todo el año regodearnos con los
festejos, bullir en los bailes habiendo antes asistido a maitines. Y sin cansinear
aflojar la faltriquera y abrir la talega y dejar que salgan los cuartos, entre
solaz, gachas y migas, y alguna rulaja de tres o cuatro centímetros de ancho.

Que cunda el vino y el zumo de cebada fermentado y alguna que otra bebida
espirituosa procurando no ponerse cansino por los efectos del vapor del
alcohol, que siempre hay alguno que te da la turrada y se pone terco, y no
hablan de mulas porque ya hay tractores. Es esa especie autóctona de la
Mancha, personaje compuesto por una blusa a rayas, faja, boina, pañuelico de
hierbas, pantalón de pana, albarcas, Celtas cortos y, posiblemente (porque no
se ve), calzoncillos de pata larga (que el tanga quedaría clavao). Generalmente
tiene una becicleta con porta, pa llevar cepas arrancás y la azá. Depura sus
amistades con tertulias en la Sociedad los domingos por la mañana y antes de
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irse se toma un chato vino en el Casino. Es una persona noble y con buen fondo.

Si algún ceporro se tercia así, y se achispa, na mejor que darle una espuerta y
que se vaya al majuelo a vendimiar unas cuantas ugüas, o a tirar de vareta entre
pámpanas, que es el mejor papel en tiempo de vendimia. Y sino habrá que
acercarle a casa.

El fin de semana se puede descansar de la media veda. No vaya a ser que pase
como aquellos dos que empezaron a salir juntos de cacería y se pusieron de
acuerdo en que, de ahí en adelante, lo iban a repartir todo a medias. Salieron un
domingo después de lo que habían convenido y terminaron cazando una perdiz y
un mochuelo.

A la hora de repartir, dice el despabilado: -Bueno, como hemos cobrado dos
piezas, para hacer las cosas bien, como dijimos, una para ti y otra para mí, ¿de
acuerdo? -Claro, eso es lo que dijimos contestó el otro. -Pues toma. Para ti el
mochuelo y para mí la perdiz. El hombre se aguantó con lo que le había tocado
pensando que otro día sería para él la mejor pieza. Y el domingo siguiente,
cuando salieron otra vez, cogieron lo mismo y dice el listo: -Bueno, por lo menos
no nos vamos a volver de virote. Esta vez vamos a hacer el reparto al revés. -
Menos mal pensó el otro. -La perdiz para mí y el mochuelo para ti. El otro, que
no era muy avispado, se quedó pensando y dice:-Oye, ¿no te parece raro que, lo
hagamos como lo hagamos, siempre me toque a mí el de la cabeza gorda?

Y a engalanarse con las mejores atuendos, y si llega uno a emporcarse pues que
se le va a hacer. ¡Te paece quéee! Y no olvidar el chambergo no vaya a ser que de
madrugada se nos caiga el moco, aunque no sea tiempo de zorrera para
calentarse. A las mozas decirles que si alguno se pone borrico es que la mujer
manchega es muy galana.

Hasta aquí el homenaje al habla manchega, orgulloso de ella porque expresa las
ideas claramente sin rodeos, economizando palabras; y a Granátula de
Calatrava. Ahora solo recordar que estamos en las fiestas del Santo Cristo, las
últimas de la temporada estival, que celebramos en nuestro pueblo. Desde la
cofradía hemos puesto lo mejor para la confección de los actos y festejos que
componen este programa, esperando y deseando que sean del agrado de todo el
mundo. Y la mejor muestra sería la participación en los actos religiosos y
festivos de toda la población. Por supuesto también agradecer a todos los
colaboradores, anunciantes, articulistas de este programa, hermanos, etc., y
en general a todo el mundo el apoyo que brindan a la Cofradía.
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un mochuelo.

A la hora de repartir, dice el despabilado: -Bueno, como hemos cobrado dos
piezas, para hacer las cosas bien, como dijimos, una para ti y otra para mí, ¿de
acuerdo? -Claro, eso es lo que dijimos contestó el otro. -Pues toma. Para ti el
mochuelo y para mí la perdiz. El hombre se aguantó con lo que le había tocado
pensando que otro día sería para él la mejor pieza. Y el domingo siguiente,
cuando salieron otra vez, cogieron lo mismo y dice el listo: -Bueno, por lo menos
no nos vamos a volver de virote. Esta vez vamos a hacer el reparto al revés. -
Menos mal pensó el otro. -La perdiz para mí y el mochuelo para ti. El otro, que
no era muy avispado, se quedó pensando y dice:-Oye, ¿no te parece raro que, lo
hagamos como lo hagamos, siempre me toque a mí el de la cabeza gorda?

Y a engalanarse con las mejores atuendos, y si llega uno a emporcarse pues que
se le va a hacer. ¡Te paece quéee! Y no olvidar el chambergo no vaya a ser que de
madrugada se nos caiga el moco, aunque no sea tiempo de zorrera para
calentarse. A las mozas decirles que si alguno se pone borrico es que la mujer
manchega es muy galana.

Hasta aquí el homenaje al habla manchega, orgulloso de ella porque expresa las
ideas claramente sin rodeos, economizando palabras; y a Granátula de
Calatrava. Ahora solo recordar que estamos en las fiestas del Santo Cristo, las
últimas de la temporada estival, que celebramos en nuestro pueblo. Desde la
cofradía hemos puesto lo mejor para la confección de los actos y festejos que
componen este programa, esperando y deseando que sean del agrado de todo el
mundo. Y la mejor muestra sería la participación en los actos religiosos y
festivos de toda la población. Por supuesto también agradecer a todos los
colaboradores, anunciantes, articulistas de este programa, hermanos, etc., y
en general a todo el mundo el apoyo que brindan a la Cofradía.
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Como en las cosas humanas

Nada puede ser eterno,

En declinación constante

Hasta ver el fin postrero,

Especialmente las vidas

De los hombres en el sueño,

¡Cómo! no a este saludo

No tuviese el privilegio

Para detener su curso,

Le llegó su acabamiento,

Como a todo le sucede

Cuando se pensaba menos.

Y ahora gritar todos conmigo, ¡Viva el Santo Cristo de la Resurrección! Para
despedirme permitirme utilizar unos versos de Machado.

Todo el que camina anda,

Como Jesús sobre el mar.

Yo amo a Jesús que nos dijo:

Cielo y tierra pasarán

Cuando cielo y tierra pasen

mi palabra quedará.

¿Cuál fue Jesús tu palabra?

¿Amor?, ¿perdón?, ¿caridad?

Todas tus palabras fueron

una palabra: Velad.

Como no sabéis la hora

En que os han de despertar,

Os despertarán dormidos

si no veláis; despertad.

He dicho

Juan Jesús Donoso Azañón

Secretario de la Hermandad del

Santo Cristo de la Resurrección
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UN PLANO DE GRANÁTULA DE 1886 Y SU
CALLEJERO DE 1884

A PROPÓSITO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
ERMITA DEL CRISTO Y DEL CEMENTERIO VIEJO
O EL VALOR DE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

PREÁMBULO.

Helena Romero Salas

José Lorenzo Sánchez Meseguer

Agosto de 2010

Tras nuestra llegada a Granátula de Calatrava, mediada la década de los
setenta del pasado Siglo, por lo que podría definirse como “deformación
profesional”, además de informarnos entre sus vecinos sobre las
características del pueblo y de su entorno más mediato, hicimos un recorrido
por sus calles para intentar averiguar lo que podía haber sido su “núcleo” más
antiguo.

La “trama” urbana y los nombres de sus calles nos “sugerían” diferentes
hipótesis a considerar, basadas en los “modelos” tradicionales del
crecimiento y desarrollo de los pueblos de La Mancha desde la Edad Media y
a partir, fundamentalmente, de los inicios de la Moderna.

Empedrada, del Oro, Carneros, del Arco, Bonar, Cruz Verde, Herrería...,
eran nombres evocadores de oficios, ….

Y otras con nombres y apellidos de personajes nos acercaban, suponíamos, a
la memoria de hijos ilustres o benefactores del pueblo, que habían merecido
perpetuarse en el recuerdo y testimonio del callejero granatuleño...

Un callejero “de pueblo viejo” que, por lo general y estas tierras manchegas
se podía haber desarrollado a partir del epicentro de la Iglesia Parroquial,
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como en tantos casos, o de uno de esos llamados “castillos de llanura”, que en
otros, solían ser el entorno al cual (o ligeramente lateralizado, como es el
caso de Manzanares) se desarrollaba el dédalo de sus calles y con su respiro
de adarves.

También y sabiendo que por lo general, las Ermitas configuraban los límites
de esos pueblos en las salidas de sus vías o ejes de comunicación
tradicionales: los llamados “caminos” de a uno u otro lugar, era de esperar
que en las calles que se abrían camino del ir y venir hacia, o desde, Almagro,
Valenzuela, Aldea del Rey, Calzada o Viso del Marques existieran esos
testigos de la veneración religiosa de las gentes del lugar, por sus Santos
Patronos o Patronas y otros Sagrados Protectores

Nos interesaba igualmente conocer el emplazamiento de esos lugares
religiosos, ante la posibilidad de que en su entorno pudieran existir (de no
estar alterados por el desarrollo urbano contemporáneo) evidentes restos de
enterramientos: una más que interesante fuente de información
antropológica para los que nos movemos como Historiadores en el campo de la
Arqueología.

Las informaciones que obteníamos por aquellos entonces eran variopintas...
En relación a las Ermitas se nos contaba que cerca, y al Sur, de la actual
Iglesia había estado la de Santa María de Valdeleón; que en la calle
principal, la llamada del Santo, había existido otra dedicada a San
Sebastián; que la de San Blas estaba próxima al pie de las serratas y junto al
histórico “camino del Arroyo” que conducía al molino de viento emplazado
sobre el Cerro del Buho y hacia Valenzuela y que, por último, en la hoy
llamada calle del Duque de la Victoria y próxima al Cementerio viejo (y paso
obligado a él, según algunos), se situaba la Ermita del Calvario o del Cristo de
la Resurrección, único ejemplo superviviente de estos edificios religiosos que
orlaban la planimetría urbana y que fue destruida en el último episodio del
enfrentamiento civil que desgraciadamente emborronó nuestra más reciente
Historia.

En lo que respecta a la presencia, preguntábamos, de restos humanos
aparecidos, por ejemplo, en el transcurso de las obras de apertura de
alcantarillado, red de abastecimiento de aguas o apertura de zanjas de
cimentación para la construcción de viviendas de planta nueva, las respuestas
fueron muy variadas... Que si habían aparecido huesos aquí o allá... Que si
al lado de la Iglesia Parroquial... Que si en el “rollo”... Que si en la Calle de
Almagro...
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Había que buscar información más objetiva y esa información se “guarda”
bien bajo el nivel del suelo que pisamos, bien en archivos, crónicas y
protocolos o bien, y de ahí la razón de estas notas, en la cartografía. Es
decir, en los mapas.

Leer o “interpretar”un mapa es siempre mucho más sencillo que leer o
“interpretar” un texto escrito, pues los símbolos de naturaleza pictórica que
en el primero se representan, se corresponden con rasgos y situaciones
tangibles, visibles y mesurables, lo que no requiere para su interpretación
más que el simple conocimiento de la realidad que nos rodea.

Un mapa o plano es un formidable instrumento y medio de comunicación para
la transferencia de conocimientos, ya que se realiza de forma sistemática y
con arreglo a leyes matemáticas, símbolos figurativos y abstractos, o
códigos, y colores que “hablan” un lenguaje internacional accesible a la
mayoría de las personas.

Son igualmente, los plano y mapas, una más que importantísima fuente de
datos para un buen número de investigadores, y no necesariamente y solo del
campo de la Geografía, ya que cuando recurren a ellos, lo hacen para buscar
respuestas al qué, dónde, cuánto, cómo, de qué clase, quién o cuándo,
porque en cada representación planimétrica o cartográfica se esconde el
resultado lógico de la necesidad que desde siempre ha tenido el hombre de
registrar y comunicar a sus congéneres lo que descubre sobre la Tierra, ya
sean tanto aspectos físicos, como biológicos o demográficos: resulta así
increíble el que en un trozo de papel se pueda condensar tanta información.

Los mapas, en el transcurso de los tiempos y sobre diferentes soportes (y
recordando que no siempre fue el papel el encargado de “contenerlos”),
resultan ser el primer eslabón de una larga cadena que, nos atreveríamos a
decir, aunó voluntades e intereses de mercaderes, viajeros, investigadores
y curiosos alrededor de una realidad sobre la historia de un espacio y las
características del medio en el que esa historia se desarrolló.

Pero además de las representaciones cartográficas de territorios a los que
se les anexa, según los casos y tipos, características topográficas,
hidrológicas, geológicas, redes de comunicaciones, etc., los mapas o planos
de población han constituido desde siempre una parte muy importante del
trabajo de los cartógrafos.
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UN POCO DE HISTORIA, EN LA ANTIGÜEDAD, DE LA CARTOGRAFÍA.

La representación gráfica del locus en el que habitaron los hombres, desde que el
nomadismo fue sustituido por los primeros asentamientos de los inventores de la
agricultura y de los que con la domesticación de determinadas especies lograron
que el intercambio “producción de los animales por protección y cuidados”
facilitara el paso a lo que muchos historiadores han llamado la “Revolución Urbana”
y la aparición de las primeras y verdadera ciudades de la Antigüedad, ha
correspondido a los Arqueólogos, ya que gracias al resultado de la excavaciones
arqueológicas se han podido reconstruir y dar a conocer las plantas de la trama
urbana de los primeros poblados del Neolítico y las de los períodos cronoculturales
siguientes.

Así las calles de Dímini, de la “entramada” Catal Huyuk, de Mohenjo Daro, y sin
olvidar las de Persépolis y las muchas de entre las romanas, como Pompeya,
Herculano, etc., resultan hoy tan familiares a sus visitantes como las calles de las
ciudades de que proceden ellos mismos, gracias a las planimetrías que de ellas se
han hecho como resultado de la excavaciones arqueológicas.

En todos los tiempos, los hombres han querido conservar memoria de los lugares,
de sus emplazamientos y por serles necesarios para el desarrollo de sus
actividades socioeconómicas, de las direcciones a seguir en los caminos para llegar
hasta ellos.

Aún hoy, los pueblos menos evolucionados saben trazar sobre la arena, sobre
placas de arcilla, o de pedazos de madera o de tela, itinerarios provistos de la
descripción de pasos o de obstáculos, útiles u hostiles a sus desplazamientos y por
el conocimiento de diferentes textos, e indicaciones vagas y a veces legendarias,
o bien grabados mesopotámicos o bíblicos, sabemos que los asirios y los egipcios
(incluso desde el V y IV Milenio a. de C.) disponían de tablillas de barro cocido o
de metal, y de croquis sobre papiro que representaban contornos o itinerarios de
diferentes lugares de su mundo conocido y que las operaciones catastrales y de
regadío egipcias dieron lugar a importantes trabajos de agrimensura, de los que
existen abundantes testimonios en sus pinturas y relieves.

Como consecuencia de la progresiva puesta a punto de los datos recogidos por los
antiguos viajeros, y pese a sus graves defectos, puede afirmarse que la
cartografía antigua fue una obra maestra. Contenía ya las nociones
fundamentales de la cartografía moderna: esfericidad de la Tierra,
determinación astronómica de las latitudes e incluso de las longitudes (mediante la
observación de eclipses), coordenadas terrestres, sistemas de proyección. Sin
duda, su carácter fundamental fue el de constituir una cartografía en la que
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representar una imagen de la totalidad del mundo entonces conocido, e incluso,
más allá de éste, de incluso otras hipotéticas tierras como, por ejemplo, las
Antípodas occidentales y australes representadas en el globo de Crates, hacia el
año 150 a. J.C.

Del II Milenio a. de C. son los frescos de Akrotiri en la isla cicládica de Thera
(contemporánea y con ciertas relaciones cronoculturales como hemos apuntado en
diversas ocasiones y lugares con el Cerro de la Encantada) y hoy conocida como
isla de Santorini, frescos que apadecieron en los restos de las paredes de uno de
los edificios destruidos por la explosión del volcán que era la misma isla y de la cual
no dejó más que parte del borde de su cráter.

Precisamente esa relación de Thera con el Yacimiento en el que desde 1.977
excavamos, es el motivo de que hagamos esta breve “incursión” sobre la
cartografía en la Antigüedad, pues curiosamente, la citada isla cicládica, además
de su carácter volcánico coincidente con el del entorno de La Encantada, ha
permitido conocer, gracias a las excavaciones arqueológicas, múltiples ejemplos
que se relacionan con el mundo de “los altares de cuernos”, que es el mundo que, al
fin y al cabo, nos ha permitido relacionar igualmente el “altar” del edificio
funerario de La Encantada, con, al menos, las ideas llegadas hasta este nuestro
rincón manchego desde los complejos culturales Creto-Micénicos del
Mediterráneo Oriental. Ideas traídas por marineros que aprovechaban para
navegar hacia Occidente el buen estado de la mar desde que iniciada la Primavera
se “levantan” las Pléyades (un lamentable lapsus linguae nos hizo dar
confundidamente en nuestro más reciente artículo para la Revista de las Fiestas
de la Virgen de 2010, el nombre de Hespérides al de esa constelación), hasta que
se “acuestan” en la línea del horizonte, allá por el Otoño y las “gotas frías” se
adueñan de aguas y costas, castigando con sus temporales a quien, en aquellos
tiempos, osara surcar las aguas.

En volviendo a las pinturas de la actual isla de Santorini, se puede apreciar en ellas
lo que bien podría ser la representación testimonial de la arribada a puerto de
unas naves con sus tripulantes (para algunos investigadores una “procesión
marinera” al uso) en un mar poblado de delfines y la representación del plano de un
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accidentes geográficos. (Fig.1)
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Fig.1.- Pinturas al “fresco” de la Edad del Bronce en Akrotiri, isla de Thera

Pueden apreciarse, igualmente y en lo que parece un puerto, un conjunto de
edificios con terrazas o balconadas en los que se asoman diferentes personajes
para ver esa presunta “arribada al puerto”, según algunos arqueólogos, o una
especie de “procesión marítima”, según otros.

Se trata, de cualquier forma, de una excelente representación de un lugar, cuyo
paisaje, sin duda, debería de resultar familiar a quienes en la ciudad de Akrotiri
lo contemplaran sobre los muros del edificio que ornaban.

Más tarde, ya iniciado el Primer Milenio a. de C. y, principalmente, durante el
primer tercio de su Siglo VII, es bastante seguro el que los fenicios en busca
fundamentalmente de estaño y ámbar o de otros productos,como el oro se dice,
que de Tartessos, dispusieron de algo parecido a las “cartas náuticas”, lo que les
convirtió en los más privilegiados navegantes del Mediterráneo, cartas que
tuvieron mantenidas durante bastante tiempo, algo más que menos, en secreto.

Naturalmente, estos pueblos de marinos, viajeros infatigables de todo el Mare
Nostrum, conocían mejor las costas y las islas que las tierras del interior. Sus
capitanes llevaban libros de a bordo, a veces con mapas, que debían permitirles
encontrar su ruta, pero que a menudo estaban más o menos novelados, para
engañar a sus competidores. Los textos nos han transmitido algunas de estas
guías o periplos. Homero, en el Siglo IX antes de nuestra Era, pudo muy bien
inspirarse en ellos para escribir La Odisea.

Así, en el Siglo VII a. C., el faraón Necao envió a los fenicios a una expedición que
dio la vuelta a África. En el Siglo VI, el periplo llamado "de Escylax" describe con
casi total precisión las costas del Mediterráneo y del Ponto Euxino (Mar Negro); el
de Piteas de Massalia, informa sobre las características de costas de las islas
Británicas y del mar del Norte, y menciona a la lejana Tule (¿Islandia..?
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¿Feröe..?). Pero también hubo quien de forma intencionada, como el cartaginés
Hannón, en el Siglo V, que “embrolló” un tanto la ruta hacia el Sudán, país también
rico en oro.

Pero fueron los sabios griegos quienes verdaderamente establecieron los primeros
elementos de la geografía matemática y de la cartografía: desembarazaron la
descripción de la Tierra de la mayor parte de las fábulas religiosas o míticas, que la
desfiguraban. Su geografía, apoyada en bases cada vez más seguras y de orden
astronómico y matemático, tuvo en cuenta las observaciones directas y muy
concretas aportadas hasta el momento por todos los viajeros, marítimos o
terrestres, es decir navegantes, exploradores, comerciantes y militares.

Tales de Mileto, Sócrates, Platón y, sobre todo, Aristóteles defendieron ante
sus contemporáneos la esfericidad de la Tierra y, ya admitido el que era una
esfera, los intentos científicos de por entonces, se centraron en determinar sus
dimensiones y de esta forma, Eratóstenes (275-194 a. C.) precisó que la
circunferencia terrestre medía 250.000 estadios, es decir, 39.500 km, para un
valor real que, como hoy es bien sabido, es de 40.000 km.

Para el conocimiento y en aquellos tiempo de las tierras del interior de los
continentes, fueron viajeros como Herodoto (Siglo V a. C.) y los relatos de las
expediciones militares, como las de Alejandro Magno (Siglos IV-III a. de C.) los
que proporcionaron la más preciada documentación y así, desde antiguo, se
comenzaron a transcribir sobre mapas los datos recogidos por los viajeros sobre las
localizaciones de diversos lugares calculadas por orientaciones y distancias
estimadas apoyándose para hacerlo al referenciarlas en ejes, meridianos y
paralelos.

En el siglo VI, Anaximandro y Hecateo, de la escuela de Mileto, idearon para situar
esos lugares y referenciarlos, un completo sistema de coordenadas; en el siglo IV,
Dicearco (347-285 a. C.) construyó un mapa referido a dos ejes y el ya citado
Eratóstenes perfeccionó el sistema, añadiendo a los dos ejes de Dicearco varios
meridianos y nuevos paralelos.

Fue Hiparco (190-125 a. C.), astrónomo de la escuela de Rodas, quien ideó las
primeras proyecciones, que permitían pasar de la superficie curva de la Tierra a la
plana del mapa, dividiendo la circunferencia en 360°, y “recubriendo” después el
Globo con una red de meridianos y paralelos equidistantes. Esta proyección,
llamada "carta plana paralelogramática", es la antecesora lejana de la llamada “de
Mercator".

Roma y sus mandatarios, cuyas actividades geopolíticas fueron más terrestres que
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Marítimas, se interesaron por la representación de los caminos y de los parajes
terrestres, antes que por la de las costas. Su cartografía, de carácter utilitario,
tuvo un principal destino: lo militar y lo catastral, o lo que es lo mismo: Conquista e
Impuestos y agrimensores griegos, siguiendo órdenes de César y bajo la dirección
de Agripa, emprendieron la realización de un inventario general del Imperio, que
dio como resultado los Comentarios y un mapa de conjunto, que al parecer fue
pintado, según se dice, sobre un pórtico de Roma, pero que no ha llegado hasta
nosotros.

Los emperadores, para uso de sus ejércitos y de sus administradores, hicieron
dibujar itinerarios, mapas de caminos y planos, casi todos desaparecidos. El más
célebre de éstos es el Itinerario de Antonino (siglo III de nuestra Era), que
consistía en una guía escrita, especie de lista de las ciudades situadas a lo largo de
las grandes vías, con expresión de sus distancias, pero que suponemos que debía ir
acompañada de mapas. La Tabula Peutingeriana, copia medieval de uno de estos
itinerarios, pintada sobre doce hojas de pergamino, nos da una idea de lo que
podían ser: mapas que mostraban la red esquematizada de caminos y las distancias,
con las ciudades representadas mediante símbolos. (Fig. 2)

Fig. 2.- FRAGMENTO DE LA TABULA PEUTINGERIANA

Hacia el cambio de Era, el griego Estrabón (58 a. C. - 25 d. C.) fue el autor de
una famosa Geografía y no olvidamos reseñar la figura del más importante y
original de los cartógrafos de este período, el también griego Claudio Ptolomeo
(90-168 d. C.) quien siguiendo a Hiparco, consideraba la Tierra esférica, pero
inmóvil. El mérito de Ptolomeo, cuyas ideas perduraron hasta los tiempos de
Copérnico, consistió, sobre todo, en poner a punto el conjunto de los datos
recogidos hasta entonces y transcribirlos a un mapa. Su obra ha llegado hasta
nosotros a través de copias medievales, árabes o bizantinas, más o menos
retocadas e “interpretadas”.

Pero sirva el preámbulo de las líneas precedentes y las breves notas de carácter
histórico sobre la Cartografía en la antigüedad clásica, para subrayar el valor que

Marítimas, se interesaron por la representación de los caminos y de los parajes
terrestres, antes que por la de las costas. Su cartografía, de carácter utilitario,
tuvo un principal destino: lo militar y lo catastral, o lo que es lo mismo: Conquista e
Impuestos y agrimensores griegos, siguiendo órdenes de César y bajo la dirección
de Agripa, emprendieron la realización de un inventario general del Imperio, que
dio como resultado los Comentarios y un mapa de conjunto, que al parecer fue
pintado, según se dice, sobre un pórtico de Roma, pero que no ha llegado hasta
nosotros.

Los emperadores, para uso de sus ejércitos y de sus administradores, hicieron
dibujar itinerarios, mapas de caminos y planos, casi todos desaparecidos. El más
célebre de éstos es el Itinerario de Antonino (siglo III de nuestra Era), que
consistía en una guía escrita, especie de lista de las ciudades situadas a lo largo de
las grandes vías, con expresión de sus distancias, pero que suponemos que debía ir
acompañada de mapas. La Tabula Peutingeriana, copia medieval de uno de estos
itinerarios, pintada sobre doce hojas de pergamino, nos da una idea de lo que
podían ser: mapas que mostraban la red esquematizada de caminos y las distancias,
con las ciudades representadas mediante símbolos. (Fig. 2)

Fig. 2.- FRAGMENTO DE LA TABULA PEUTINGERIANA

Hacia el cambio de Era, el griego Estrabón (58 a. C. - 25 d. C.) fue el autor de
una famosa Geografía y no olvidamos reseñar la figura del más importante y
original de los cartógrafos de este período, el también griego Claudio Ptolomeo
(90-168 d. C.) quien siguiendo a Hiparco, consideraba la Tierra esférica, pero
inmóvil. El mérito de Ptolomeo, cuyas ideas perduraron hasta los tiempos de
Copérnico, consistió, sobre todo, en poner a punto el conjunto de los datos
recogidos hasta entonces y transcribirlos a un mapa. Su obra ha llegado hasta
nosotros a través de copias medievales, árabes o bizantinas, más o menos
retocadas e “interpretadas”.

Pero sirva el preámbulo de las líneas precedentes y las breves notas de carácter
histórico sobre la Cartografía en la antigüedad clásica, para subrayar el valor que

Página 22 de 92



para los historiadores tiene su conocimiento, manejo y análisis debido a la ingente
cantidad de información que esas representaciones y descripciones de la Tierra,
“vista en aquellos tiempos”, contienen.

Y así, retomando de nuevo el hilo del tema que motiva esta colaboración a propósito
del emplazamiento de la Ermita del Cristo y del Cementerio viejo (siempre según los
mapas de 1.884), digamos que fue España el último de los Estados Europeos que
dispuso de un Mapa Topográfico Nacional en su exacto, sentido, aunque si bien y
desde antiguo teníamos una ingente cantidad, y en diferentes Archivos y
Bibliotecas del país, de lo que podríamos llamar “Cartografía Histórica”.

No fue hasta 1.870 cuando la Administración entendió que había llegado el
momento de “institucionalizar” la producción cartográfica y se fundó el Instituto
Geográfico Nacional de España: centro de carácter científico y docente, dedicado
a la investigación y realización de cuantos trabajos se relacionaran con las ciencias
y técnicas geográficas, astronómicas y geofísicas en su más amplia acepción. En el
seno de esta institución nacieron y se desarrollaron, hasta independizarse con vida
propia, la Estadística y la Meteorología.

Es bien cierto (dando un rápido repaso a la situación de la Cartografía en España)
que con anterioridad a la fundación de esta Institución, ya en tiempos del Rey
Felipe II, y debido a su personal propuesta, se había iniciado el proceso de
descripción e identificación de los municipios de la Península y de las
características de los territorios que los delimitaban, en una magna obra titulada
“Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por
iniciativa de Felipe II” y que fueron publicadas entre 1.575 y 1.581, sirviendo de
base a un Mapa (que quedó inconcluso) cuya confección, encargó el llamado “Rey
Prudente”, en 1.566, al matemático Don Pedro de Esquivel, remarcando en ese
encargo que “...recorriese y marcase por vista de ojos todos los lugares, ríos,
arroyos y montañas, por pequeños que fuesen, en su actual situación...”

Durante su reinado Felipe V y en el ánimo de imitar a su abuelo Luis XIV, el Rey
Sol, encargó a Jorge Juan en 1.751 un proyecto de Mapa General de España, que
estuvo patrocinado por el llamado “En sí Nada” y “Secretario de Todo” Don Zenón
de Somodevilla y Bengoechea, Primer Marqués de La Ensenada, pero que con la
pérdida de poder de este insigne estadista y su destierro a Granada por mandato
de Fernando VII en 1.754, tampoco se terminó, como también quedó sin terminar
el que Godoy, años más tarde, encargó al prestigioso marino Don Dionisio Alcalá
Galiano.

Entre finales de Siglo XIII y hasta bien iniciado el XIX, se sucedieron los intentos
desde la Administración borbónica de dotar a España de un Mapa General, y a los
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Ingenieros y Cosmógrafos del Estado se les encarga la formación de la Carta
Geométrica del Reyno y poco más tarde y a la Escuela de esos especialistas se les
propone el levantamiento de la Carta Geométrica de España, cuyas primeras
“rayas” se inician en la provincia de Madrid, aunque bien pronto esas “rayas”
dejaron de “dibujarse”.

El barcelonés Don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, militar que llegó a alcanzar la
graduación de General, fue el primer Director General del Instituto Geográfico y
Estadístico, más tarde Geográfico y Catastral (y de nuevo y en la actualidad
Instituto Geográfico Nacional) y el que inició (con la graduación de Comandante y
en compañía de su amigo el Capitán de Artillería Frutos Saavedra), propiamente
hablando, las tareas de la confección del primer Mapa Topográfico Nacional y,
precisamente, “arrancando” esa Topografía en el llamado “vértice geodésico de
Madridejos”, en pleno corazón de La Mancha.

Aunque esa topografía en la “colecta” de campo se hizo a escalas muy diversas, el
reto que superó Ibáñez de Ibero, fue el de que los datos recogidos se dejaran
preparados para su publicación a escala 1:50.000, y en el valor de esa escala y en
1.875, se publica la primera “hoja” del llamado Mapa Topográfico Nacional, la
número 559, correspondiente a la Capital del Reino: Madrid.

En apenas diez años después de esa primera, fueron apareciendo las diferentes
“hojas” con la topografía del resto de España, de tal modo que la correspondiente a
Moral de Calatrava, la número 811, se publica en 1.888.

Y viene a colación aquí y ahora el mencionar en las líneas de esta nuestra modesta
colaboración a la Revista de las Fiestas del Cristo Resucitado de Granátula de
Calatrava en el presente 2010, esa “hoja” del Topográfico Nacional (cedida
igualmente por nosotros a nuestro Ayuntamiento y junto con otros dos planos, para
su publicación en la Revista de las recientemente celebradas Fiestas de Santiago,
Santa Ana y San Pantaleón), porque en ella, además de los municipios de Moral de
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aspectos del municipio granatuleño como son sus límites, curvas de nivel, caminos
con sus nombres, hidrografía, casas de campo, caseríos y “quinterías”, pozos,
norias, etc... pero (y aquí un enorme valor añadido...) a escala 1:25.000.

Las tres restantes “pañoletas” correponden, dos a un “callejero” realizado en
1.884 a escala 1:2000 y una al plano de la localidad, realizado en 1.886 pero a
escala 1:5.000.

Y son precisamente estos
tres documentos los que
queremos, en estas
líneas, comentar y ello en
relación a su valor
referencial respecto a la
denominación y situación
de sus calles en el
entramado urbano, al
desarrollo planimétrico
del pueblo, etc., y, sobre
todo, como respuesta a
las interrogantes que
sobre la existencia de
Ermitas y el hallazgo
fortuito de restos
humanos planteábamos a
los vecinos de Granátula,
allá por los años setenta.

Observando, en primer
lugar, el plano de
Granátula de Calatrava a
escala 1:5.000 del año
1.886 y comparándolo con
la fotografía aérea del año
2.005, puede apreciarse
que nuestro pueblo en algo
más de ciento veinticinco
a ñ o s , a p e n a s h a
aumentado con nuevas
calles el “callejero” de su
superficie urbana. (Figs. 3
y 4)
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Fig. 3.- Plano de Granátula de Calatrava en 1.886Fig. 3.- Plano de Granátula de Calatrava en 1.886

Fig. 4.- Fotografía aérea de Granátula hacia 2005Fig. 4.- Fotografía aérea de Granátula hacia 2005
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Como bien puede apreciarse, los ejes de comunicación hacia Almagro, Moral de
Calatrava y Calzada de Calatrava, son los únicos que han visto, en los últimos tres
decenios, nuevas edificaciones, pocas, en relación a las que se distinguen en el
plano de 1.886 (al que se le adicionaron en los años cuarenta, a lápiz, algunas
construcciones a la salida de esas vías y al trazado de una línea eléctrica).

Precisamente y de finales de la última década citada, tenemos otro plano del
I.G.N. que permite,
i g u a l m e n t e ,
c o m p a r a r l a
e v o l u c i ó n o
c rec im i e n t o de
Granátula entre
1.888 (Fig. 5) y
1.949 (Fig. 6) y
a p e n a s s i s e
perciben cambios,
más que la situación
d e l “ n u e v o ”
Cementerio a la
derecha del “Camino
V e c i n a l a l a
Estac i ón ” , más
“casas de campo” en
las afueras del
pueblo y un sensible
aumento en el
n ú m e r o d e
topónimos.

La diferencia del
plano de 1.949 con
el de 1.888 y en lo
que a la existencia
del Cementerio se
refiere, es clara:
en este no aparece
por ninguna parte
ninguna referencia a
ningún Camposanto
y eso que ya y con
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Fig. 5.- Plano de Granátula de Calatrava publicado en 1.888

Fog. 6.- Plano de Granátula de Calatrava publicado en 1.949
Página 26 de 92



posterioridad a las guerras napoleónicas, los cementerios se habían “sacado” (al
parecer por normativa dictada en tiempos del Rey José Bonaparte) del entorno de
las Iglesias, del de las Ermitas y del de los límites e inmediatas cercanías de los
pueblos.

No es de extrañar que aparezca en el plano de 1.949, pues a esa fecha ya estaba
construido, aunque el Cementerio nuevo se había “inaugurado” el 25 de febrero de
1.930 con el enterramiento de un vecino del pueblo (¿pudo ser un tal Dionisio..? al
que apodaban “el ocho”, pariente de la familia Herrera (por cierto que en ese mismo
día del sepelio, venía al mundo Don Félix Herrera, a quien debemos y agradecemos
la información reseñada)

En diferentes ocasiones y publicaciones, nuestro erudito convecino Don Santiago
Donoso García se ha referido de forma excelente a nombres de calles y a Ermitas,
ubicando estas últimas, por aproximación, a calles y plazas hoy bien conocidas de
todos los granatuleños.

Sitúa en alguno de sus trabajos, al referirse a la Ermita Calvario o del Cristo de la
Resurrección, en la calle del Duque de la Victoria, también conocida por calle de
Almagro, sin olvidar otras Ermitas del interior de la localidad, como las citadas de
San Blas, la de Santa María de Valdeleón y la de San Sebastián, con las
ubicaciones igualmente señaladas.

Y con la documentación planimétrica que venimos citando y el hecho de que alguna
de esas construcciones religiosas parece que habían perdurado hasta el Siglo XIX,
intentamos averiguar dónde habían sido edificadas.

La de San Blas, por estar fuera de la población, quedaba igualmente fuera de
nuestro plano de 1.886 y del callejero de 1.884, pero de las de San Sebastián y de
la de Santa María de Valdeleón, era posible encontrar el sitio exacto de su
emplazamiento en el callejero de la citada fecha.

Observando la “pañoleta” en que se representa la mitad oriental del “callejero” de
Granátula, realizada como se ha dicho anteriormente en 1.884 (Fig. 7), se
distinguen diferentes calles con sus nombres (y que incluso algunos de ellos se
mantienen en la actualidad), pudiendo observar que la que hoy conocemos como
Calle del Duque de la Victoria, se llamaba también de esa forma pero solamente
hasta la “bocacalle” por la que se accede a la actual Cooperativa del Santo Cristo y
que esta última calle se llamaba entonces, y en ese plano, “Callejón del
Cementerio”. Desde su esquina y hacia el norte llevaba el nombre de “Calle de
Almagro” por la que se abandonaba el pueblo en dirección a la vecina localidad.

Existen también en la misma “pañoleta” a la que nos estamos refiriendo, y a media
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Altura en su lateral
izquierdo, tres pequeñas
anotaciones marcadas
cono “Notas” “a”, “b” y
“ c ” , r e f e r i d a s
respectivamente a las
“Entrada al Cementerio.
Polígono nº 8”, “Entrada a
la Ermita del Christo.
Polígono nº 9” y “Entrada
al Pósito, hoy escuela.
Polígono nº 12”

Y lo reflejado en el
plano se corresponde con
el recuerdo no demasiado
lejano de gran parte de los
habitantes de Granátula
que conocieron el viejo
Cementerio (del que aún
hoy se conservan parte de

sus tapias) e incluso
l o s m o m e n t o s
históricos en que la
Ermita del Cristo fue
destruida en 1.936,
pues según esos
recuerdos la Ermita
se situaba a la
entrada del llamado
“ C a l l e j ó n d e l
Cementerio” según la
acotación del plano
de 1.884 en que la
sigla “a” aparece
superpuesta a los
límites de un pequeño
“polígono” marcado
con la letra “b” y con
el número 9, lugar
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Fig. 7.- “Pañoleta” oriental del callejero de
Granátula en 1.884
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Granátula en 1.884

Fig.8.- Emplazamiento del Cementerio Viejo y de la
Ermita del Cristo en 1.884

Fig.8.- Emplazamiento del Cementerio Viejo y de la
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que se corresponde con el que,
durante la Semana Santa, se
celebra cada año el “Auto del
Prendimiento” cada Jueves
Santo.

En un detalle de la foto aérea
de Granátula, realizada en los
años 60 del pasado Siglo (Fig.
9), puede apreciarse con
nitidez la zona a la que nos
e s t amo s r e f i r i e n d o y
comprobar la poca afectación
urbana que tenía en esos años y
que parece coincidir bastante
con la de finales de los años
cuarenta.
Fig. 9.- Detalle de la foto
aérea de los años 60 con la
salida de Granátula a Almagro

Nada, y para concluir esta
colaboración, por el contrario se
aprecia de las otras dos Ermitas
“urbanas” de Granátula en el plano y
callejero de las fechas que venimos
comentando, pues en la “pañoleta”
occidental (Fig.10), en la llamada por
entonces “Plaza del Mercado” y por
frente de los pies de la Iglesia no
aparece ninguna referencia a la
Ermita de Santa María de Valdeleón y
en la “pañoleta” oriental, tampoco se
aprecia a lo largo de toda la calle del
Santo, nada que sitúe a la Ermita de
su advocación: la de San Sebastián.

Fig.10.- “Pañoleta” occidental del
callejero de Granátula en 1.884
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¿Sabías qué?

Origen y Antigüedad de la Imagen y
Ermita de nuestra Señora Santa María de

Zuqueca que en tiempo de Romanos y
Godos se llamó Oreto.

Con este apartado recuperamos el apartado dedicado a un fragmento
histórico. En este caso, y sacado de los archivos de la Biblioteca Nacional,
nos permitimos publicar copia de ”El Origen y Antigüedad de la Imagen y
Ermita de Nuestra Señora Santa María de Zuqueca que en tiempo de
Romanos y Godos se llamó Oreto”.
Memoria de aquella Ciudad que estuvo enclavada en la Ermita, en las
excavaciones que llevan su nombre, y por la que nos llega la Imagen de
Nuestra Virgen.
Ahora incluimos el texto, intentando traducir aquellas expresiones del
castellano antiguo.
Un breve vistazo a los antedecentes de Granátula.

Juan Jesús Donoso Azañón

Entre las ciudades de nombre que los antiguos habitaron en España, fue una
la de Oreto, de quien hace memoria Plinio y Ptolomeo. Fue en tiempo de
Romanos y Godos cabeza de obispado.
El primero de sus obispos fue San Blas (de quien se haya noticia, por haberla
dado el Arcipreste) cuyo cuerpo está en Cifuentes lugar de Alcarria, donde
padeció martirio de año de setenta y siete, en la persecución de Nerón,
según refieren Eurando y Iuliano, a los que se debe el haber sabido que fue
este Santo, y el tiempo de su martirio, que hasta ahora se ignoraba; si bien
han escrito de el Morales, Villegas, Marieta y Padilla.
El segundo fue San Espriridion, de quien hace memoria Dextro por el año de
trescientos uno. Y refiere el mismo autor que este Santo fue después Obispo
de Chipre. El martirologio romano lo pone a catorce de diciembre.
El tercer obispo fue Lampadio de quien escribe Dextro, que fue Obispo
Oretano, habiendo sido primero prefecto de Roma, varón muy santo y docto.
De él refiere Amiano Marcelino, que sucedió en la prefectura a Simaco, y
por haber repartido en los pobres del Vaticano el dinero que se había de
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padeció martirio de año de setenta y siete, en la persecución de Nerón,
según refieren Eurando y Iuliano, a los que se debe el haber sabido que fue
este Santo, y el tiempo de su martirio, que hasta ahora se ignoraba; si bien
han escrito de el Morales, Villegas, Marieta y Padilla.
El segundo fue San Espriridion, de quien hace memoria Dextro por el año de
trescientos uno. Y refiere el mismo autor que este Santo fue después Obispo
de Chipre. El martirologio romano lo pone a catorce de diciembre.
El tercer obispo fue Lampadio de quien escribe Dextro, que fue Obispo
Oretano, habiendo sido primero prefecto de Roma, varón muy santo y docto.
De él refiere Amiano Marcelino, que sucedió en la prefectura a Simaco, y
por haber repartido en los pobres del Vaticano el dinero que se había de
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gastar en ciertos juegos públicos, se alborotó en pueblo de manera que quiso
poner fuego a dos casas. Y después se vino a España, a donde le eligieron por
Obispo de Oreto.
El cuarto obispo se llamó Estacio (de quien hace memoria Eufrando). Este
parece se puede colegir que fue el mismo que firmo (Estacio Obispo Oretano)
en el Concilio del año de cuatrocientos cinco, en tiempo del papa Inocencio.
En tiempo de los Godos hay memoria de otros ocho obispos de la Ciudad de
Oreto. Andonio se halló en el tercer concilio de Toledo, año de quinientos
ochenta y nueve. Estephano firmó en el concilio que celebró el rey
Gudenmaro, año de seiscientos diez. Amador Obispo Oretano, habiendo sido
obispo un año y diez meses murió, en el segundo año del rey Sisebuto. Era
seiscientos cincuenta y dos, y año de nuestra salud de seiscientos catorce,
como consta en una piedra que refieren Morales y Padilla. Suavila firmó en
los concilios cuarto y quinto y sexto de Toledo. Mauricio en el octavo, nono y
décimo. Argemundo en el décimo primero. Gregorio en el trece, catorce y
quince. Finalmente Mariano se halló en el concilio dieciséis de Toledo.
En tiempo de los árabes hay memoria de otros tres obispos de Oreto. El
Arcipreste Iuliano escribe, que en un concilio que celebró en Toledo el año de
seiscientos noventa y seis Helipado su Arzobispo, se halló Pedro obispo de
Oreto. Y Daphila Obispo de la misma ciudad asistió el año de ochocientos
cincuenta y ocho en el concilio de Toledo, en el cual fue electo San Eulogio
por su Obispo. Lope Protospata en su crónica hace memoria de Andrés obispo
Oretano. Y Eufrando escribe, que por este tiempo se levantó una gran
persecución por los árabes contra los cristianos mozárabes, y por este
tiempo se destruyó la ciudad de Oreto por accidente, o guerra, que se
ignora.
A esta ciudad parece que los moros le mudaron el nombre (como lo hicieron
con otras de España) y la llamaron Açucueca. Consta esto por una bula
confirmatoria del papa Honorio tercero, que está en el archivo de la Santa
Iglesia de Toledo, según refiere Rades de Andrada, el cual escribe: Que en
esta Bula el Papa Gregorio dice, que confirma la anexión, unión e
incorporación que Honorio hizo, anexando, uniendo e incorporando en el
Arzobispado de Toledo la Iglesia y lugar de Zuqueca, con las Iglesias y
lugares de su circuito. Dice el Pontífice, qu se hizo esta unión e
incorporación, por cuanto aunque la Iglesia de Toledo había poseído por
Diocésis suya el dicho lugar de Zuqueca, y su Iglesia, por tiempo inmemorial.
Con todo esto le era perturbada la posesión por algunos, diciendo, que
Zuqueca fue Ciudad, en cuya Iglesia hubo Obispo en aquellos tiempos, que se
decía la Ciudad de Oreto. Estas son palabras formales de Rades, autor
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grave, por las cuales parece que en la Ciudad de Oreto la llamaron después
Zuqueca. Y habiendo tenido el nombre de Oreto en el tiempo de los Godos, es
evidente que la mudanza fue hecha por los árabes. Y esto tuvo fundamento,
porque destruida la Ciudad de Oreto, o Zuqueca, perseverando al cuidado de
los Cristianos Mozárabes que en la Diócesis de Oreto, o Zuqueca había, por
caerles tan cerca; con que se daría principio a la posesión que después
alegaron. Si bien para mayor firmeza alcanzaron de nuevo la unión e
incorporación de la Iglesia de Zuqueca, y sus lugares.
Conserva hoy el sitio los nombres de esta Ciudad una Ermita antigua,
fábrica de Romanos, que está a los márgenes del rio Jabalón, entre el
Convento de Calatrava, y el lugar de Granátula, la cual se intitula SANTA
MARIA DE ORETO, O DE ZUQUECA como advierten Iuliano y Morales. Al
presente dice Rades, que es Priorato formado de la Orden de Calatrava.
Este templo es tan antiguo, que lo fue desde antes de los tiempos del
Emperador Constantio, pues dice que el Arcipreste que se reparó en virtud
de la ley que promulgó este Emperador, para reparar las Iglesias y Templos
que fueron destruidos por mandato de los Emperadores Diocleciano y
Maximiliano; la cual ley se publicó por el año de trescientos dieciocho, como
escribe Eufrando.
En honra de este Templo, y para servicio del labró un puente (que hoy
persevera en el rio Jabalón) Publio Bebio Venusto, natural de Oreto; como
testifica el Arcipreste, y consta por una piedra que está en la villa de
Almagro (llevada de las ruinas de este puente) en el frontispicio de la casa
que labró el Comendador Toroba, y la refiere Ambrosio de Morales, con una
inscripción en lengua latina, que en Castellano dice así.
Publio Bebio Venusto, natural de Oreto, hijo de Publio Bebio Veneto, y nieto
de Publio Besister, a petición del regimiento, y del pueblo, hizo este puente,
para honra de esta Casa Divina, con gasto de ochenta sestercios. Y la dedico
haciendo juegos circense de a caballo.
Este Venusto que fabricó este puente en honra y para servicio del Templo,
escribe al Arcipreste, que fue Vicario de España por el Emperador Iuliano
Apostata, y constando ser Cristiano, después de haber tenido muchos
oficios, padeció martirio a veinte y dos de mayo. Contestan con el
Arcipreste, e cuanto a la vicaría de España Amiano Marcelino, diciendo que
el año segundo de su imperio Iuliano envió a Venusto por Vicario a España. En
cuanto al día del martirio, el Martiriologio Romano, el venerable Veda y
Vfuardo y Adon, haciendo del memoria el mismo día, con otros compañeros,
Fauto y Timoteo.
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CARTA ABIERTA A LA RONDALLA

Aprovecho esta ocasión para mostraros públicamente mi agradecimiento y aunque es
personal, creo que muchos granatuleños ya sea de nacimiento, adoptivos, vecinos y/o
visitantes estarían de acuerdo conmigo ya que han tenido ocasión de disfrutar con
vuestras actuaciones.

Si, el pasado día 23 de julio disfrute tanto que me permito deciros de todo corazón
GRACIAS Y POR QUE SEA POR MUCHOS AÑOS MÁS, y por eso quiero que quede
constancia de ello en esta carta pública.

Gracias por todo el trabajo que lleváis hecho durante estos años, pues quien
tenemos alguna experiencia, sabemos lo difícil que es esa dedicación desinteresada unida a
la gran cantidad de horas de ensayos, preparación de ropas y a veces lo mas difícil de todo
el convivir con los demás y llegar al acuerdo para realizar cualquier proyecto. Las horas de
discusión, porque no os ponéis de acuerdo en tal o cual idea, el cabreo porque no sale como
queréis o como os gustaría, las veces que lo hubierais dejado correr porque no merecía la
pena todo eso, los abandonos de unos, las impuntualidades de otros etc.……….., pues bien
sabiendo todo eso y que lo bonito es el aplauso del publico en un momento determinado, no
puedo mas que homenajearos por todos esos momentos difíciles dándoos MUCHAS pero
que MUCHISIMAS GRACIAS.

Gracias, por lo que significa mantener nuestra cultura, nuestra manera de ser y de
sentir las cosas y mucho mas en estos momentos en que con el pretexto “de no estar a la
moda” eso significa. Gracias, por esa preocupación e interés en conservar y descubrir
viejas canciones, movimientos, costumbres y tradiciones del pasado para poderlas dar a
conocer y así mantenerlas vivas. Gracias por esas nuevas incorporaciones desde una edad
temprana o de niñez, por la paciencia y dedicación que eso significa, para que lejos de que
se aburran se diviertan y sigan con interés.

Sois y seréis un gran eslabón de esta cadena de la vida que transmitiréis todo esto
que estáis cultivando del pasado y para el futuro.

Además, yo pienso que esto es el sentido de la RESURECCION DE JESUS y que
mejor, que desde este programa de su fiesta, para deciros lo que el apóstol escribe
“VOSOTROS SOIS AUTENTICAMENTE MENSAJEROS DE SU RESURRECION “ si,
porque al trabajar por todo eso y saberlo trasmitir a las generaciones futuras estáis
haciendo vivir, resucitando a todos nuestros antepasados y mantenerlos vivos sobre el
escenario.

Mientras os veía, miraba nuestros cielo despejado, estrellado y pensaba (
creyéndomelo), en cuantos os estarían mirando desde allí, sintiéndose orgullosos y
satisfechos de vuestra actuación, recordaba cuando en los morcones, con un trago de vino,
quizás de mas, lo bailaban ellos con el simple sonido de lo que tenían en esos momentos, el
caldero, la botella de anís, una cuchara y el mas atrevido cantando esas estrofas de la jota
que otros u otras bailaban, con la ropa quizás majada y llena de barro y el cansancio de
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unas agotadoras jornadas que habían tenido; pero con la satisfacción del deber
cumplido y la alegría de poder cobrar y así resolver los problemas económicos que tenían o
los gastos extras que tenían planificados para los acontecimiento familiares o personales.

SI, GRACIAS, y al mismo tiempo le pido a Nuestro Cristo Resucitado. como le decís
en la gañana “EL, QUE ES LA FE NUESTRO MAYORES”, os siga bendiciendo y ayudando
muchos años mas, para que los demás sigamos disfrutando con vosotros, para que sigamos
como decís en el canto del ofertorio, ofreciéndole nuestras canciones que son poca cosa
pero que es lo mejor que tenemos y que al ser tan pequeñitos es lo mejor de nosotros
mismos, que sigáis cantándole a su madre, Nuestra Virgen de Zuqueca, a Su Santa Cruz, A
Nuestro Patrón Santiago y como no a Cristo Resucitado.

Yo, muy humildemente os seguiré agradecido y en la distancia cuando ponga
vuestras grabaciones en el coche o en casa y pese a que desentone os seguiré
acompañando y seguiréis alegrándome, haciéndome rezar cantando a todos ellos en su
honor, para que os siga ayudando y protegiendo muchos años mas y que os ayude cuando
lleguen los comentarios u opiniones negativas a vuestro esfuerzo y trabajo. Si os sirve de
animo y apoyo tenéis mi total admiración, estoy mas que seguro que desde el mas allá
tenéis también la gran ayuda de todos cuantos os han precedido y gozan de veros con
vuestras actuaciones y vuestra entrega desinteresada.

Quiero acabar como he empezado y por muy repetitivo que resulte no es todo lo
que quisiera haceros llegar a todos y cada uno de vosotros o séase MILES DE GRACIAS,
os dejo un abrazo cariñoso y entrañable.

Martín Enano Molina
Granatuleño-Montgatin

Granátula septiembre 2010
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LA RESURRECCIÓN

Mi amigo de la niñez, Pepe Montero me pide en nombre de la Hermandad del Santo
Cristo de la Resurrección que escriba unas palabras para el programa de sus fiestas de
este año 2010 y con gusto abordo la tarea.
Voy a hacer algunas reflexiones sobre el significado del vocablo resurrección, que es
el adjetivo que lleva “El Cristo”.
La idea cristiana de resurrección supone que: “Cristo ha resucitado de los muertos, con
su muerte ha vencido a la muerte. Y a los muertos ha dado la vida” (Liturgia bizantina:
Tropario del día de Pascua). Lo cual, es una idea de esperanza. Que “Jesucristo
descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos” (Catecismo de
la Iglesia Católica) indica que la vida se articula a partir de la muerte, pero que la
resurrección es posible. Una resurrección permanente y cierta cada día para cada uno
de nosotros, sólo necesitamos poderla ver, que la queramos, que la deseemos, que
creamos en ella.
Una poesía mejicana bastante popular, cuya autoría se atribuye a Muñoz Feijoo,
expresa una mirada triste sobre la muerte, sin esperanza de resurrección posible:

No son los muertos los que en dulce calma
la paz disfrutan de la tumba fría;

muertos son los que tienen muerta el alma
y aún ¡viven todavía!

No son los muertos, no, los que reciben
Rayos de luz en sus despojos yertos

Los que mueren con honra son los vivos
Los que viven sin honra son los muertos

La vida no es la vida que vivimos
La vida es el honor y es el recuerdo

Por eso hay muertos que en el mundo viven
Y hombres que viven en el mundo muertos

(Del libro: “La poesía en Popayán”)

Estos versos que desde niños muchos mejicanos aprenden de memoria, evidencian algo
que es fundamental, una falta de alegría, de esperanza. Podrían ser, un poco, el reflejo
de la falta de poder soñar. Pues los sueños tienen que ver con imaginar el futuro, con ir
hacia adelante con la vida misma, mientras que el último párrafo de la poesía anterior
mira hacia atrás, hacia la muerte. Y no hacia la resurrección que supone mirar la vida
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con ilusión, con alegría y con la esperanza de saber que cualquier dolor por grande que
éste sea lo compensa el vivir.
La propia naturaleza nos enseña cada año cómo los ciclos estacionales conllevan la
muerte y la resurrección de las plantas. Así, en el invierno los árboles pierden sus hojas
para volver a rebrotar en la primavera. Siempre me llamó la atención la celebración de
las cruces y el canto de los mayos, pues reflejan perfectamente la alegría por el
florecimiento del campo, de ahí la expresión de “mayo florido”, aunque dichos cantos
sean realizados sin dejar de mirar a la cruz, como símbolo de la muerte de Jesús.
Es cierto que, para estar con la vida y a favor de la misma no vamos a poder negar la
muerte, y también lo es que ambas van en “el mismo paquete”, que una conlleva a la
otra, en un sentido y en otro: la vida: nacer, conlleva la muerte: morir, pero la muerte
también conlleva la vida, mediante la resurrección. Es aquí donde más nos va a costar,
muchas veces, creer en esta resurrección a pesar de la evidencia que la naturaleza nos
enseña cada año mediante su muerte (el invierno) y resurrección (la primavera).
Cuenta la Biblia que cuando los discípulos le dicen a Tomás que han visto al Señor,
después de haber desaparecido su cuerpo del Sepulcro, él les responde: “si no veo en
sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no
meto mi mano en su costado, no creeré”. Se niega a creer, no quiere creer lo que los
demás le cuentan que han visto, se niega a creer lo que no ve. Con ello condiciona su
propia vida, pues nuestra realidad no puede ser construida sólo sobre la mera
contrastación empírica de nuestras vivencias, ya que éstas también suponen una
construcción nuestra a partir de lo que deseamos, lo que soñamos. Así, cuando los
Apóstoles están reunidos, incluido Tomás y Jesús le dice: "Acerca tu dedo: aquí tienes
mis manos. Trae tu mano y métela en la herida de mi costado, y no seas incrédulo sino
creyente”, además de: "Has creído porque me has visto. Dichosos los que creen sin
ver", lo que se pone en evidencia es la virtud, la dicha de aquellos que quieren algo y lo
consiguen, por el hecho de quererlo, de desearlo, en definitiva, de creerlo.
La vida supone aprendizajes constantes y uno fundamental es aquel que nos enseña a no
quedarnos aferrados a las cosas o a las personas, a ser desprendidos, a estar “ligeros
de equipaje”. Es un aprender a despedirnospara poder recibir lo nuevo, lo que nos llega
después. Mediante este aprendizaje podemos experimentar y vivenciar la
resurrección cada día de nuestra vida.
Una vieja historia china cuenta cómo cuando los vecinos de un aldeano fueron a
expresarle sus condolencias por su mala suerte al habérsele escapado del establo el
único caballo que tenía, éste les dijo: mala suerte o buena suerte ¿quien sabe? Cuando
semanas después, su caballo apareció acompañado por una manada de caballos salvajes,
sus vecinos fueron a felicitarle por la buena suerte que había tenido y él les dijo: buena
suerte o mala suerte ¿quien sabe? Unos días después el hijo del aldeano domando a uno
de aquellos caballos salvajes se cayó y se fracturó las dos piernas. Entonces, todos se

con ilusión, con alegría y con la esperanza de saber que cualquier dolor por grande que
éste sea lo compensa el vivir.
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quedarnos aferrados a las cosas o a las personas, a ser desprendidos, a estar “ligeros
de equipaje”. Es un aprender a despedirnospara poder recibir lo nuevo, lo que nos llega
después. Mediante este aprendizaje podemos experimentar y vivenciar la
resurrección cada día de nuestra vida.
Una vieja historia china cuenta cómo cuando los vecinos de un aldeano fueron a
expresarle sus condolencias por su mala suerte al habérsele escapado del establo el
único caballo que tenía, éste les dijo: mala suerte o buena suerte ¿quien sabe? Cuando
semanas después, su caballo apareció acompañado por una manada de caballos salvajes,
sus vecinos fueron a felicitarle por la buena suerte que había tenido y él les dijo: buena
suerte o mala suerte ¿quien sabe? Unos días después el hijo del aldeano domando a uno
de aquellos caballos salvajes se cayó y se fracturó las dos piernas. Entonces, todos se
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apresuraron a ir a visitarle nuevamente por su mala suerte. Él le dijo: mala suerte o
buena suerte ¿quien sabe? Por aquellos días se declaró una guerra y el hijo del aldeano
no pudo ser reclutado para la misma por encontrarse indispuesto al tener fracturadas
las dos piernas. Una vez más todos le felicitaron por su buena suerte. El aldeano les
respondió una vez más: buena suerte o mala suerte ¿quien sabe? Así, todo lo que en
principio puede ser considerado como malo, incluso empíricamente, puede resultar
después no tan malo y, al revés, todo lo que en principio puede ser considerado como
bueno puede no serlo tanto a posteriori.
Como dice una canción:

No sé si soñaba
No sé si dormía

Y la voz de un Ángel
dijo que te diga
¡Celebra la vida!

Piensa libremente,
ayuda a la gente

Y por lo que quieras
lucha y sé paciente

¡Celebra la vida!
Lleva poca carga,
a nada te aferres,

porque en este mundo,
nada es para siempre.

¡Celebra la vida!
Búscate una estrella

que sea tu guía,
no hieras a nadie,
reparte alegría.
¡Celebra la vida!

Que nada se guarda
Que todo se brinda

¡Celebra la vida!
Segundo a segundo

y todos los días
¡Celebra la vida!

Y si alguien te engaña
al decir “te quiero”,

pon más leña al fuego
y empieza de nuevo
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¡Celebra la vida!
No dejes que caigan
tus sueños al suelo

que mientras más amas
más cerca está el Cielo

¡Celebra la vida!
Grita contra el odio
contra la mentira

que la guerra es muerte
y la paz es vida
¡Celebra la vida!

Y deja en la tierra
Tu mejor semilla
¡Celebra la vida!

Que es mucho más bella
Cuando Tú me miras

¡Celebra la vida!

Desde el respeto a todos los demás seres humanos podemos lograr entrar en sintonía
con aquello que es más grande que todos nosotros juntos. Podemos tomar con
serenidad nuestras propias pérdidas y trascenderlas con fe y con la esperanza de
quien puede o tiene potestad sobre la vida y la muerte, puede estar siempre a nuestro
lado acompañándonos: El Santo Cristo de la Resurrección y el propio destino que a cada
uno le ha correspondido.

Por eso, con alegría, fervor y devoción quisiera gritar con todos vosotros:

Francisco Gómez Gómez

“VIVA EL SANTO CRISTO DE LA RESURRECCIÓN”
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CARNICERÍA
ZOILO ZAPATA ROSALES

Carnes frescas de cerdo y cordero
Especialidad en chorizos caseros y patateros

Tef. 926 875 916 Móvil: 669 914 265
Plaza de España Granátula

CARNICERÍA
ZOILO ZAPATA ROSALES

Carnes frescas de cerdo y cordero
Especialidad en chorizos caseros y patateros

Tef. 926 875 916 Móvil: 669 914 265
Plaza de España Granátula

Sucursal de GranátulaSucursal de Granátula Telf. 926 868 900Telf. 926 868 900
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Día 13 de septiembre, Lunes

18,30 horas: Repique de campanas y disparo de cohetes

19,00 horas: Solemnes Vísperas
ofrenda floral

19,30 horas:

puñao

anunciando
las solmenes Vísperas en honor del Santo Cristo de la
Resurrección.

en el templo parroquial. A su término
tendrá lugar la a cargo de la población. Se
ruega que las flores sean rojas.
Recorrido de las calles de la población por la Cofradía del Santo
Cristo acompañada de la Banda de cornetas y tambores
“Santa Ana”, para recoger el tradicional ofrecido por
los abanderados.

Día 14 de septiembre, Martes

Día 15 de septiembre, miércoles

10,30 horas: Recogida
11,00 horas: Santa Misa

12,00 horas: Puñao

21,15 horas: Recogida

21,30 horas: Solemne procesión

pingorreo Fuegos
artificiales

11,00 horas: réquiem

de los abanderados.
en honor del Santo Cristo de la Resurrección en el

templo parroquial, con el “Coro Rondalla Oretana”.

ofrecido por los abanderados.

de los abanderados de la Cofradía por la Banda de
cornetas y tambores “Santa Ana”.

de la Imagen del Santo Cristo de la
Resurrección. A la llegada al templo se realizará el intercambio
de insignias con el tradicional “ ”.

aéreos como colofón. Acompañarán en la
procesión la Banda de Cornetas y Tambores Santa Ana y la
Banda de Música local.

Misa de en sufragio de los difuntos de la Cofradía del
Santo Cristo y de todos los de Granátula de Calatrava.

Programa de Cultos en Honor del

Santo Cristo de La
Resurrección

Del 13 al 15 de septiembre
2010

Página 55 de 92



Programa de Actos y
Santo Cristo de

Granátula de Calatrava
Año

Día 11 de septiembre, sábado

Concurso de Fotografía:

Concurso de cartas de amor

Concurso de dichos, frases, refranes y chascarrillos granatuleños.

10,30 horas: Tángana

11,00 horas: dominó

12,00 horas: Petanca en el campo de este juego del parque.

17,00 horas: XII Campeonato de Fútbol

22,00 horas: Verbena

Desde el día 11 de septiembre puedes participar en el
V Concurso de Fotografía Santo Cristo. Hasta el día 15 puedes
entregar tus fotografías a la Comisión de Fiestas. Se premiarán
las fotos relacionadas con Granátula en dos categorías: la foto
histórica y la más artística. Las fotografías como se puede ver
serán utilizadas en próximos programas.

con premio para la mejor a juico del jurado y
posibilidad de ser publicada en el programa de festejos del año
que viene.

Premio para la colección más interesante. Debes entregar
escritos los mismos a la organización antes del día 15 a las
doce de la mañana.

Concurso de en el parque. Premio para los tres
primeros clasificados.

Concurso de en el hogar del jubilado. Premio para la
pareja ganadora

Premio
para la pareja ganadora.

“Vecinos del Jabalón, trofeo
Santo Cristo”.

para tomarnos una copa y disfrutar de los juegos y
bingos.
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Festejos en Honor de
La Resurrección
Del 11 al 15 de septiembre
2010

Día 12 de septiembre, Domingo

12,00 horas: Cuatrola

13:00 horas: Mus

17,30 horas: para pequeños

21,00 horas: Apertura oficial de las Fiestas

Pasacalles de los Gigantes y Cabezudos

Banda de Música de Granátula

Saludo de la Hermandad

22:00 horas: Asociación Cultural Oretana de coros y
danzas de Granátula de Calatrava

A continuación Verbena del Santo Cristo 2010,

Sorteo del concurso de por parejas. El lugar del
concurso será el auditorio municipal, debiendo inscribirte
antes del sorteo.
Sorteo e inicio del concurso de . Debes estar allí apuntado
para poder participar.
Concursos los más de la localidad:
Piñata, a romper el botijo: Premios en el interior, con

recuerdos del Santo Cristo.
Carrera de cintas: Premios en el interior.
Carrera del saco.
A morder la Manzana
Carrera del huevo: En bicicleta, con cuchara y huevo fresco.
A llenar la botella: Para concursar debes traer una botella de

plástico.
Coge la peseta: Montado en bicicleta y sin caerte.

de la Cofradía del Santo
Cristo con el....

de la
Hermandad del Santo Cristo por las calles de la localidad
acompañados de la . Para
los niños que nos acompañen los cabezudos les entregarán
dulces y otros obsequios.

.
Ojo a la suelta de vaquillas morunas.
Actuación de la

, con el repertorio
tradicional de nuestra tierra

con música para todos los
públicos. Baile y nuestro bingo con los regalos habituales.

�

�

�

�

�

�

�
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Programa de Actos y
Santo Cristo de

Granátula de Calatrava
Año

Día 13 de septiembre, Lunes

Día 14 de septiembre, Martes

21,30 horas: Iluminaria.

22,00 horas: Fuegos artificiales

A continuación Actuación de la Orquesta “Nicasio Cazallas y su
grupo”
Verbena del Santo Cristo 2010

07,30 horas: Diana

22,30 horas: Actuación de la Orquesta Al Margen

Verbena.

Con leña del monte quemaremos en la hoguera
todo aquello que no deseamos para que la vida de inicio de
nuevo. Con las brasas asaremos unas patatas que regaremos
con limonada.

. Colección aérea en la Plaza de la
Constitución.

con música para todos los
públicos. Baile y nuestro bingo con los regalos habituales.

Tradicional a cargo de la Banda de cornetas de tambores
de la localidad.

que nos acompañará
toda la velada.

Continuamos con la tradicional Verbena del Santo
Cristo para todos los públicos y edades. Ojo al Bingo que tendrá
un regalo especial por ser el Día del Santo Cristo. Y ya de
madrugada nos tomaremos unas gachas.



Día 15 de septiembre, miércoles

22,00 horas: Teatro Asociación de Jubilados de
Granátula El conde de Burra
regresa de las Cruzadas.
Verbena

Entrega de los premios

Dulcinea Bachiller

¡La fiesta terminó, la vida sigue!

¡ Os esperamos en el año 2011, Dios mediante!

Queremos enviar desde aquí un especial agradecimiento a la
familia Lorente Gómez, por la colaboración y pago de los fuegos

artificiales de este año.

a cargo de Oria, la
quienes nos harán la obra

de Despedida de las Fiestas del “Cristo 2010” con
proyección audiovisual de imágenes y películas sobre
Granátula.

de los concursos. Como es
habitual la comisión de fiestas elegirá de entre nuestras
Granatuleñas a una o a un de las
Fiestas quien hará la entrega de los premios.

Nuestro más sincero agradecimiento a todas los colaboradores, reflejados en este
programa. Y también a aquellas personas que han contribuido y que han preferido
permanecer en el anonimato.
Agradecimiento al Ayuntamiento de Granátula de Cva. por cedernos las Instalaciones
Municipales y su colaboración.
Este programa es una idea de Juan Jesús Donoso Azañón, saludo, recopilación histórica y
publicación.
Los artículos son propiedad de los autores que los firman.
Todas las actuaciones programadas tendrán lugar dentro del recinto de la verbena. La
Comisión de Festejos se reserva el derecho de admisión, así como el de modificar o
suprimir alguno de los cultos o festejos programados si las circunstancias así lo
aconsejaran.
Al tratarse de actos con participación libre y voluntaria, tanto la Hermandad como la
Asociación y/o Comisión de Festejos, NO se responsabilizarán de cualquier accidente,
quemadura u otro eventual accidente que pudiera acaecer durante la celebración de los
actos y festejos programados.

Festejos en Honor de
La Resurrección
Del 11 al 15 de septiembre
2010
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Pedro Antonio
de la

Cruz Bravo
Construcciones

en General

Calle Herrería, 23

Tlf: 926 86 81 66 – 618 780 771

GRANÁTULA DE Cva.
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Puntos de interés Ambiental y Cultural en GranátulaPuntos de interés Ambiental y Cultural en Granátula
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SANIKAR, S.L.
Repuestos – Taller Eléctrico y Mecánico

Bretón de los Herreros, 10
Tlf. 926 43 27 23 Fax 926 43 27 42 PUERTOLLANO

Calzados

Granátula de Cva.

ROMERO

C/ Carneros, 13

Te.f 926 86 82 54

Daimiel 926 85 00 27

Calzados

Granátula de Cva.

ROMERO

C/ Carneros, 13

Te.f 926 86 82 54

Daimiel 926 85 00 27
Miguel

Peluquería Unisex
Alicia

Te hará sus maravillas
C/ Empredrada - Teléfono: 635 94 79 81 - Granátula de Calatrava
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RUTA DE LOS ALGIBESRUTA DE LOS ALGIBES
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RUTA DE LOS ALJIBES Y POZOS
HISTÓRICOS DE GRANÁTULA.

El temporal del pasado invierno, con unas abundantes precipitaciones que se han
prolongado entre mediados de diciembre de 2009 hasta finales de febrero 2010, ha
permitido que vuelvan a aparecer lagunas, aljibes, arroyos, pocetas, charcas y pozos en
todo su esplendor. Se ha vuelto a ver correr el arroyo de Añavete, el arroyo San Blas,
las acequias de la sierra norte de Granátula o dos importantes Lagunas: Navalagrulla,
en la zona de las Rochas, y la Laguna del Cuervo, dirección las Doctoras, que ya hacía
años no se veían en su máxima extensión.
Laguna del Cuervo.
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Laguna de NavalagrullaLaguna de Navalagrulla
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Mí interés se centra en hacer una pequeña ruta por los aljibes, pozos, pocetas,
charcas, etc. históricos de Granátula. Se trata de depósitos donde se capta o acumula
el agua de manera natural, sobre todo de lluvia. Os facilito su situación a través de un
mapa, las coordenadas UTM y caminos hasta llegar a ellos. Desde tiempos
inmemoriales han estado ahí para satisfacer las necesidades hídricas de la población,
ganado, fauna, etc. dependientes no obstante, de la pluviosidad anual, que permitiría
contener más o menos agua durante más o menos tiempo. Actualmente casi todos están
secos la mayoría del año, a no ser que llueva mucho durante varios días, o se prolongue
como este año un temporal de invierno.
Aunque algunos de estos aljibes son naturales (acumulan el agua en pequeñas cuencas
que presenta el terreno o en una cueva como el que hay en La Encantada), la mayoría son
artificiales. Es decir, fabricados por el hombre. Estos incluso han necesitado desde
siempre de un cierto mantenimiento, pues su uso por el paso de personas, animales,
“riadas”, escorrentía, etc. obliga a reponer las piedras y bordes de tierra que retenían
el agua del cauce de los arroyos; o recolocar las piedras de pozos y pocetas. Es decir,
muchos aljibes, pozos, pocetas, etc. se reventaban ante épocas de tormenta (crecidas
fortuitas de los arroyos), por el paso de animales, personas, etc. y no acumulaban el
agua, con lo que era necesario reconstruirlos. Eso se debe a que la mayoría de los
aljibes están al aire libre, pero los hay también en cueva (La Minilla o La Encantada).
También era frecuente, que muchas quintas, con motivo del llamamiento a filas,
medición, revisión médica, etc. hicieran alguna pillería en los aljibes: solían introducir
alguna piedra de grandes dimensiones dentro para entorpecer cualquier tipo de uso. Y
al contrario, había quintas que lo que hacían era retirar esa piedra del aljibe
restituyendo su situación anterior.
Los aljibes artificiales están realizados de diversas maneras:
- En cursos de arroyos. Se realizan en el mismo cauce deteniendo el agua del
arroyo mediante una poceta o agujero de variable profundidad y radio (normalmente
circular). Es decir, se abre su cauce para que se acumule el agua en ese punto, y la
sobrante escape por rebosamiento para que siga su cauce normal (por ej. los aljibes de
la Cañada la Chaira, pozo de los Esteros, etc.).
- A modo de pozos o pocetas para captar el agua de los pequeños acuíferos que
están bajo ellos (por ej. los aljibes de los Navajos).
- Excavados en la roca madre, es decir, en los afloramientos rocosos sobre todo
cuarcíticos, a “modo de piscina”, (caso del aljibe del Cuervo o el del interior de la
Minilla).
Todos han sido a lo largo de la Historia importantísimos para acumular agua, un recurso
esencial para la vida. Por ello se hace necesaria su existencia.
Hasta hace unas décadas este conjunto de aljibes han servido para:
- Abastecimiento y consumo de agua: Tanto para consumo humano pero sobre

Mí interés se centra en hacer una pequeña ruta por los aljibes, pozos, pocetas,
charcas, etc. históricos de Granátula. Se trata de depósitos donde se capta o acumula
el agua de manera natural, sobre todo de lluvia. Os facilito su situación a través de un
mapa, las coordenadas UTM y caminos hasta llegar a ellos. Desde tiempos
inmemoriales han estado ahí para satisfacer las necesidades hídricas de la población,
ganado, fauna, etc. dependientes no obstante, de la pluviosidad anual, que permitiría
contener más o menos agua durante más o menos tiempo. Actualmente casi todos están
secos la mayoría del año, a no ser que llueva mucho durante varios días, o se prolongue
como este año un temporal de invierno.
Aunque algunos de estos aljibes son naturales (acumulan el agua en pequeñas cuencas
que presenta el terreno o en una cueva como el que hay en La Encantada), la mayoría son
artificiales. Es decir, fabricados por el hombre. Estos incluso han necesitado desde
siempre de un cierto mantenimiento, pues su uso por el paso de personas, animales,
“riadas”, escorrentía, etc. obliga a reponer las piedras y bordes de tierra que retenían
el agua del cauce de los arroyos; o recolocar las piedras de pozos y pocetas. Es decir,
muchos aljibes, pozos, pocetas, etc. se reventaban ante épocas de tormenta (crecidas
fortuitas de los arroyos), por el paso de animales, personas, etc. y no acumulaban el
agua, con lo que era necesario reconstruirlos. Eso se debe a que la mayoría de los
aljibes están al aire libre, pero los hay también en cueva (La Minilla o La Encantada).
También era frecuente, que muchas quintas, con motivo del llamamiento a filas,
medición, revisión médica, etc. hicieran alguna pillería en los aljibes: solían introducir
alguna piedra de grandes dimensiones dentro para entorpecer cualquier tipo de uso. Y
al contrario, había quintas que lo que hacían era retirar esa piedra del aljibe
restituyendo su situación anterior.
Los aljibes artificiales están realizados de diversas maneras:
- En cursos de arroyos. Se realizan en el mismo cauce deteniendo el agua del
arroyo mediante una poceta o agujero de variable profundidad y radio (normalmente
circular). Es decir, se abre su cauce para que se acumule el agua en ese punto, y la
sobrante escape por rebosamiento para que siga su cauce normal (por ej. los aljibes de
la Cañada la Chaira, pozo de los Esteros, etc.).
- A modo de pozos o pocetas para captar el agua de los pequeños acuíferos que
están bajo ellos (por ej. los aljibes de los Navajos).
- Excavados en la roca madre, es decir, en los afloramientos rocosos sobre todo
cuarcíticos, a “modo de piscina”, (caso del aljibe del Cuervo o el del interior de la
Minilla).
Todos han sido a lo largo de la Historia importantísimos para acumular agua, un recurso
esencial para la vida. Por ello se hace necesaria su existencia.
Hasta hace unas décadas este conjunto de aljibes han servido para:
- Abastecimiento y consumo de agua: Tanto para consumo humano pero sobre
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todo, de animales (animales de carga, tiro, de compañía, rebaños, o indirectamente
para la fauna de la zona). Por lo general algunos de estos animales llegan a beber hasta
varios litros de agua “de una sentada”, y más si se les sometía a duros trabajos de
carga, tiro, desplazamiento, etc. En otros tiempos en los que había que dar de beber a
cierto número de animales (rebaños o animales de compañía, de tiro y carga), cuando se
alejaban del pueblo y no se disponía de pozos o abrevaderos propios en el itinerario, era
frecuente depender de los aljibes. Los gañanes, jornaleros o los pastores también
debían beber de ellos si no llevaban cantimplora, garrafa, botijo, etc. o si se les había
acabado el agua. Sobre todo en época veraniega. Los rigores del calor podían elevar las
temperaturas a más de 40 °C. Por eso surge esta red de “depósitos de agua”, ubicados
a varios kilómetros alrededor del pueblo, destinados a satisfacer la demanda de agua
de los animales y personas que pasaban por ahí, y no tener que bajar al pueblo,
desplazarse demasiado hacia otros pozos, pedir agua a otras personas de la zona, etc.
- Lavar la ropa: hasta los años 60 y70 en los que empieza a utilizar la lavadora, el
lugar donde se lavaba frecuentemente la ropa era en los aljibes. Normalmente se
lavaba los lunes para tener limpia la ropa toda la semana. Muchas personas incluso,
principalmente en verano, después de acabar de trabajar en el campo, solían ir hacia
los aljibes y lavar in situ las ropa para tenerlas limpias para el día siguiente. Se
mandaba a los hijos pequeños de la familia para ver si después de alguna lluvia o
tormenta se había llenado alguno de ellos, teniendo que desplazarse hacia los aljibes y
llevar la esperada noticia a casa para trasladarse allí con la ropa. También era peculiar
que después de los actos religioso-sociales de Viernes Santo, las mujeres se
trasladaran con la mayor rapidez posible a lavar las ropas para tenerlas listas el
Domingo de Resurrección, dada la carestía de la vida y la imposibilidad de poseer varios
trajes de fiesta para tal evento social y religioso, uno de los más importantes del año.
Sobre todo las mujeres, llevaban la ropa hacia los aljibes de los cerros, en barreños
de hojalata junto con el cantero, el jabón “hecho” (con harina, aceite de cocina usado y
sosa, básicamente). La llegada de detergentes es tardía, con marcas como Tutú,
Saquito o Ese, que incorporaban en los primeros momentos figuritas (para completar
un portal de Belén por ej.) para potenciar su venta.
La llegada al aljibe era todo un ritual. Desde elegir el sitio, a escoger las piedras para
lavar, donde tender la ropa, etc. Es curioso como nuestros abuelos y nuestros padres
relatan con toda naturalidad aquella actividad que servía para mantener la ropa limpia,
como lugar de tertulia y reunión, para buscar novia, etc. La mayoría recuerdan el
número de piedras con que contaba cada aljibe, charca o pozo, y resulta curioso
además como los habitantes del pueblo hasta solían repartirse por decirlo así los
aljibes por barrios, por la proximidad a las calles que llevaban a los caminos donde se
accedía a ellos. Por ej. las personas que vivían en la calle el Moral, Epifanio Nobalvos,
etc. iban normalmente a los aljibes de Carabina, al lado del lavadero minero; los de la
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Domingo de Resurrección, dada la carestía de la vida y la imposibilidad de poseer varios
trajes de fiesta para tal evento social y religioso, uno de los más importantes del año.
Sobre todo las mujeres, llevaban la ropa hacia los aljibes de los cerros, en barreños
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lavar, donde tender la ropa, etc. Es curioso como nuestros abuelos y nuestros padres
relatan con toda naturalidad aquella actividad que servía para mantener la ropa limpia,
como lugar de tertulia y reunión, para buscar novia, etc. La mayoría recuerdan el
número de piedras con que contaba cada aljibe, charca o pozo, y resulta curioso
además como los habitantes del pueblo hasta solían repartirse por decirlo así los
aljibes por barrios, por la proximidad a las calles que llevaban a los caminos donde se
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Calle Almagro, etc. iban normalmente al Fontanal o al aljibe de las Olivillas; los de la
Calle Aldea, Herrería, etc. iban normalmente a la Cañada la Chaira, etc. Aunque por lo
general tampoco había una norma estipulada. Sólo había que seguir un poco las normas
generales de la limpieza del agua: no ensuciarla demasiado con jabón en el caso de que
algún pastor, gañán, etc. necesitara dar de beber a sus animales; o para el mismo caso
no echar productos tóxicos, aunque la lejía y otros productos químicos eran poco
frecuentes para la época. La convivencia parece más o menos tranquila entre
lavanderas y ganaderos, pastores, gañanes, etc. Parece que no era necesaria una
vigilancia estricta porque había una conciencia fuerte de respetar los aljibes y la
pureza de sus aguas por el servicio que prestaban a la comunidad. Esta función recaería
en las gentes del pueblo y en los guardas de campo, caza, jornaleros, gañanes, etc. Otro
peligro era caer al aljibe. Sabemos que alguno es lugar donde ocurren accidentes y
lesiones o hasta se encuentra a alguna persona muerta: al ser muy angosto su acceso, el
individuo resbala, cae, se golpea la cabeza con alguna piedra, pierde el conocimiento y
muere ahogado en el agua.
Resulta contradictorio como a pesar de haber pozos, norias, etc. alrededor del casco
urbano o en las casas, la gente no lavaba ahí. Parece que la causa fundamental está en
que el agua de estos pozos y norias era de “mala calidad” frente al agua pura que bajaba
de los cerros. El agua de los pozos y las norias no dejaba la ropa tan limpia y hasta no
hacía tanta espuma añadiendo detergente o jabón. Además mucha de la gente que iba a
los aljibes no era propietaria de esos pozos de alrededor del pueblo: no contaban con el
consentimiento de los propietarios y al lavar la ropa se echaba a perder el agua que
quedaba como inservible y residual en las huertas. Había un caso especial. Los
lavaderos de la Casa de los Pedrines (nº 23 en el mapa), al sur del Cerro San Blas, cerca
del pueblo. Estos estaban en un edificio y contaban con varias decenas de pilas y
piedras para lavar la ropa con agua de noria, semejante al agua de la sierra por su
proximidad. Favorecía una buena temperatura en su interior para realizar la actividad,
y además impidiendo que la gente pasase calor, les sorprendiera alguna tormenta, etc.
El coste de este lavadero iba según los años, desde una peseta a un duro, cantidad muy
elevada para la época. Otro lavadero parecido estaba cerca de la Peña Gorda (nº 27 en
el mapa, al lado del camino de la Pilana, zona de la Encantada y los aljibes de Carabina).
Era el lavadero del Tío Minero o Lavadero Minero, con algo más de una decena de pilas y
piedras para lavar, con agua de pozo muy buena (por la proximidad de la sierra), eso sí,
también previo pago.
Por estas razones se prefería subir a los cerros limítrofes a lavar las ropas, con el

consiguiente frío ambiental y frío del agua en invierno, barro de los caminos,
tormentas esporádicas, etc.; o el sol y calor del verano, que aunque perjudicaba a la
gente favorecía que se tendiera la ropa y se secara sin ningún problema.
Aunque se han perdido algunos aljibes, como el que había al norte de los Almacenes de
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elevada para la época. Otro lavadero parecido estaba cerca de la Peña Gorda (nº 27 en
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Era el lavadero del Tío Minero o Lavadero Minero, con algo más de una decena de pilas y
piedras para lavar, con agua de pozo muy buena (por la proximidad de la sierra), eso sí,
también previo pago.
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tormentas esporádicas, etc.; o el sol y calor del verano, que aunque perjudicaba a la
gente favorecía que se tendiera la ropa y se secara sin ningún problema.
Aunque se han perdido algunos aljibes, como el que había al norte de los Almacenes de
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Apolinar Herrera (el de las Olivillas, nº 25 en el mapa); La Hoyuela (a la espalda de la
casa del Peón caminero); o el de la Carretera o Pozancón (en la carretera de Almagro,
en la ladera este Cerro del Búho, nº 26 en el mapa); o los que había en la Cañada de San
Blas (nº 24 en el mapa, no confundirlos con los del Arroyo de San Blas, cerca de la
Majada de Sanroma), la mayoría han vuelto a surgir con bastante agua durante el
temporal de este pasado invierno. Pero la mayoría están prácticamente olvidados. Tan
sólo los pastores los siguen utilizando como hace décadas cuando pasan por sus
alrededores, especialmente para dar de beber a los rebaños y animales de compañía. El
agua corriente de las casas, las lavadoras, las botellas de plástico, cantimploras, los
aljibes portátiles para dar de beber a los rebaños, etc. han suplido y han hecho que
olvidemos estos depósitos de agua naturales que están ahí, viendo pasar silenciosos el
tiempo.
Existen otros aljibes (como el de la mina o minilla subiendo por el arroyo del Fontanal
hacia el Molino de Viento), charcas, pocetas o más pozos como el Pozo Verde, en la
zona de las Rochas; Pozo Bobillo, Pozo Bárcenas, ambos en la zona del Poyato, etc. pero
los más peculiares para mí son:

Aljibe Cuervo (nº 1 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 6.50 km. Caminos hasta llegar: Camino Calzada-Doctoras,

pasar antiguo
p u e n t e
c a r r e t e r a
C a l z a d a , y
dirigirse hacia
F u e n t e
Colorada.
Coordenadas
U T M :
434404/4289
637. Paraje,
p o l í g o n o y
p a r c e l a :
C u e r v o .
Polígono 36,
parce la 94.
F o r m a :
Rectangular.

M e d i d a s : L a r g o : 3 m . A n c h o : 1 . 2 m . P r o f u n d i d a d : 1 . 7 m .
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Pozo Fuente Colorá (nº 2 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 6.200 km. Caminos hasta llegar: Camino Calzada-Doctoras,
pasar antiguo puente carretera Calzada, y dirigirse hacia Fuente Colorada.
Coordenadas UTM: 434090/4289429. Paraje, polígono y parcela: Vereda Loma Hongo.
Polígono 36, parcela 9007. Forma: Circular. Medidas: Diámetro: 2 m. Profundidad: 0.4 m.
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Minilla (nº 3 en el mapa ):
Distancia desde el pueblo: 7.1 km. Caminos
hasta llegar: Salir del pueblo por la calle
Herrería, tomar camino de las Minas (Camino
de Granátula a Villar del Pozo), hacia los
Baños- Benavente, tomar el camino de Los
Baños hasta el río Jabalón, girar hacia la
derecha por el camino de Ciudad Real a
Calzada de Calatrava y recorrer unos 700 m.
hasta llegar al aljibe de la Minilla.
Coordenadas UTM: 429264/4294896.
Paraje, polígono y parcela: Benavente.
Polígono 8, Parcela 451. Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 2 m. Ancho: 1m.
P r o f u n d i d a d : 0 . 7 .

Pozo de los Esteros (nº 4 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3
km. Caminos hasta llegar:
Salir de Granátula hacia
camino Las Minas (C/ Villar
del Pozo) hasta llegar al
Barranco de las minas y subir
hasta media ladera al sur de
Collado Raso.
Coordenadas UTM: 433261/
4294855. Paraje, polígono y
parcela: Carrasco. Polígono
2, Parcela 88. Forma:
C i r c u l a r . M e d i d a s :
D i á m e t r o : 3 . 5 m .
Profundidad: 0.3 m.
La Cañada la Chaira es quizá

uno de los arroyos más mencionados por la gentes de Granátula, sobre todo para lavar.
Destacaban en su curso algunos aljibes, desde la cima del Cerro donde nace (con pozo
de casi un metro de profundidad) hasta la llegada a la acequia: Charca de la Nariz, la del
Junco, etc. Normalmente la gente solía utilizar los de la parte baja de la Cañada aunque
había personas que subían hasta arriba con el barreño y la ropa para coger el agua más
pura y limpia.
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4294855. Paraje, polígono y
parcela: Carrasco. Polígono
2, Parcela 88. Forma:
C i r c u l a r . M e d i d a s :
D i á m e t r o : 3 . 5 m .
Profundidad: 0.3 m.
La Cañada la Chaira es quizá

uno de los arroyos más mencionados por la gentes de Granátula, sobre todo para lavar.
Destacaban en su curso algunos aljibes, desde la cima del Cerro donde nace (con pozo
de casi un metro de profundidad) hasta la llegada a la acequia: Charca de la Nariz, la del
Junco, etc. Normalmente la gente solía utilizar los de la parte baja de la Cañada aunque
había personas que subían hasta arriba con el barreño y la ropa para coger el agua más
pura y limpia.
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Aljibe Cañada La Chaira 1 (nº 5 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 1.8 km.
Caminos hasta llegar: Salir del
pueblo por la calle Padre Matías,
incorporarse a la Ruta de D.
Quijote en su ascenso hacia Collado
Raso; en el cruce de este camino con
la acequia oeste de Granátula, girar
hacia la derecha siguiendo un lado
de la acequia hasta la Cañada de la
Chaira.
C o o r d e n a d a s U T M :
434704/4295478. Paraje, polígono
y parcela: Cuevas Negras. Polígono
3, Parcela 16. Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 2 m. Ancho: 1.2 m. Profundidad: 0.2 m.

Aljibe Cañada La Chaira 2
(nº 6 en el mapa):
Distancia desde el pueblo:
1.8 km. Caminos hasta llegar:
Salir del pueblo por la calle
Padre Matías, incorporarse
a la Ruta de D. Quijote en su
ascenso hacia Collado Raso;
en el cruce de este camino
con la acequia oeste de
Granátula, girar hacia la
derecha siguiendo un lado de
la acequia hasta la Cañada de
la Chaira.
C o o r d e n a d a s U T M :
434705/4295488. Paraje,
polígono y parcela: Cuevas
Negras. Polígono 3, Parcela
16. Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 3 m. Ancho:
2.3 m. Profundidad: 0.15 m.

Aljibe Cañada La Chaira 1 (nº 5 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 1.8 km.
Caminos hasta llegar: Salir del
pueblo por la calle Padre Matías,
incorporarse a la Ruta de D.
Quijote en su ascenso hacia Collado
Raso; en el cruce de este camino con
la acequia oeste de Granátula, girar
hacia la derecha siguiendo un lado
de la acequia hasta la Cañada de la
Chaira.
C o o r d e n a d a s U T M :
434704/4295478. Paraje, polígono
y parcela: Cuevas Negras. Polígono
3, Parcela 16. Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 2 m. Ancho: 1.2 m. Profundidad: 0.2 m.

Aljibe Cañada La Chaira 2
(nº 6 en el mapa):
Distancia desde el pueblo:
1.8 km. Caminos hasta llegar:
Salir del pueblo por la calle
Padre Matías, incorporarse
a la Ruta de D. Quijote en su
ascenso hacia Collado Raso;
en el cruce de este camino
con la acequia oeste de
Granátula, girar hacia la
derecha siguiendo un lado de
la acequia hasta la Cañada de
la Chaira.
C o o r d e n a d a s U T M :
434705/4295488. Paraje,
polígono y parcela: Cuevas
Negras. Polígono 3, Parcela
16. Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 3 m. Ancho:
2.3 m. Profundidad: 0.15 m.
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Aljibe Cerro San
Blas (nº 7 en el
mapa):
Fue retocado hace
d é c a d a s p a r a
adoptar su forma
actual de ladrillo y
f a c i l i t a r e l
almacenamiento
de agua para el
ganado. Originaria
mente era mucho
más extenso y
t e n í a f o r m a
circular.

Distancia desde
el pueblo: 1.8 km.
Caminos hasta llegar: Salir hacia el Bombo, recorrer todo el paseo hasta la Cruz, coger
el camino hacia la majada de Sanroma y continuar unos 200 m. hasta el aljibe.
Coordenadas UTM: 435077/ 4296038. Paraje, polígono y parcela: Pucheros. Polígono
3, Parcela 14. Forma: Cuadrada. Medidas: 1.7 m. de lado. Profundidad: hasta 1 m.

Aljibe superior Arroyo San Blas (nº 8 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 2 km. Caminos hasta llegar: Salir hacia el Bombo, recorrer
todo el paseo hasta la
Cruz, coger el camino
hacia la majada de
Sanroma y continuar
unos 300 m. hasta el
aljibe.
Coordenadas UTM:
4 3 5 0 7 0 / 4 2 9 6 0 7 3 .
Paraje, pol ígono y
p a r c e l a : P u c h e r o .
Polígono 4, Parcela 27.
Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 3 m.
A n c h o : 1 m .
Profundidad: 0.7 m.

Aljibe Cerro San
Blas (nº 7 en el
mapa):
Fue retocado hace
d é c a d a s p a r a
adoptar su forma
actual de ladrillo y
f a c i l i t a r e l
almacenamiento
de agua para el
ganado. Originaria
mente era mucho
más extenso y
t e n í a f o r m a
circular.

Distancia desde
el pueblo: 1.8 km.
Caminos hasta llegar: Salir hacia el Bombo, recorrer todo el paseo hasta la Cruz, coger
el camino hacia la majada de Sanroma y continuar unos 200 m. hasta el aljibe.
Coordenadas UTM: 435077/ 4296038. Paraje, polígono y parcela: Pucheros. Polígono
3, Parcela 14. Forma: Cuadrada. Medidas: 1.7 m. de lado. Profundidad: hasta 1 m.

Aljibe superior Arroyo San Blas (nº 8 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 2 km. Caminos hasta llegar: Salir hacia el Bombo, recorrer
todo el paseo hasta la
Cruz, coger el camino
hacia la majada de
Sanroma y continuar
unos 300 m. hasta el
aljibe.
Coordenadas UTM:
4 3 5 0 7 0 / 4 2 9 6 0 7 3 .
Paraje, pol ígono y
p a r c e l a : P u c h e r o .
Polígono 4, Parcela 27.
Forma: Rectangular.
Medidas: Largo: 3 m.
A n c h o : 1 m .
Profundidad: 0.7 m.

Página 73 de 92



Aljibe Fontanal (nº 9 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 1.600 km.
Caminos hasta llegar: Salir hacia el
Bombo, recorrer todo el paseo hasta la
Cruz, subir hasta llegar al depósito del
agua y bordear por la derecha hacia el
norte este Cerro a media ladera hasta
llegar al aljibe. Coordenadas UTM:
435524/4296019. Paraje, polígono y
parcela: Puchero. Polígono 4, Parcela
26. Forma: Circular. Medidas:
Diámetro: 4 m. Profundidad: 0.35 m.

Aljibe Molino Viento (nº 10 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 2.1 km.
Caminos hasta llegar: Salir hacia el
Bombo, recorrer todo el paseo hasta la
Cruz, subir hasta llegar al depósito del
agua, bordear por la derecha hacia el
norte este Cerro a media ladera y subir
hacia el molino de viento. Coordenadas
UTM: 435623/4296373. Paraje,
polígono y parcela: Cornicabra. Polígono
4, Parcela 40. Forma: Rectángulo
irregular. Medidas: Largo: 20 m. Ancho
menor: 2 m. Ancho mayor: 3 m.

Aljibe Mesas (nº 11 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.7 km. Caminos
hasta llegar: Salir dirección Almagro (CM-
413) y en el kilómetro 8 apartarse hacia la
izquierda y tomar un camino de tierra que
sube hacia las Mesas-Cornicabra.
Coordenadas UTM: 435539/4297324.
Paraje, polígono y parcela: Cornicabra.
Polígono 4, Parcela 28. Forma: Circular.
Medidas: Diámetro: 3 m. Profundidad: 0.15
m.

Aljibe Fontanal (nº 9 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 1.600 km.
Caminos hasta llegar: Salir hacia el
Bombo, recorrer todo el paseo hasta la
Cruz, subir hasta llegar al depósito del
agua y bordear por la derecha hacia el
norte este Cerro a media ladera hasta
llegar al aljibe. Coordenadas UTM:
435524/4296019. Paraje, polígono y
parcela: Puchero. Polígono 4, Parcela
26. Forma: Circular. Medidas:
Diámetro: 4 m. Profundidad: 0.35 m.

Aljibe Molino Viento (nº 10 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 2.1 km.
Caminos hasta llegar: Salir hacia el
Bombo, recorrer todo el paseo hasta la
Cruz, subir hasta llegar al depósito del
agua, bordear por la derecha hacia el
norte este Cerro a media ladera y subir
hacia el molino de viento. Coordenadas
UTM: 435623/4296373. Paraje,
polígono y parcela: Cornicabra. Polígono
4, Parcela 40. Forma: Rectángulo
irregular. Medidas: Largo: 20 m. Ancho
menor: 2 m. Ancho mayor: 3 m.

Aljibe Mesas (nº 11 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.7 km. Caminos
hasta llegar: Salir dirección Almagro (CM-
413) y en el kilómetro 8 apartarse hacia la
izquierda y tomar un camino de tierra que
sube hacia las Mesas-Cornicabra.
Coordenadas UTM: 435539/4297324.
Paraje, polígono y parcela: Cornicabra.
Polígono 4, Parcela 28. Forma: Circular.
Medidas: Diámetro: 3 m. Profundidad: 0.15
m.
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Aljibe Cueva Encantada (nº 12 en el
mapa):
Distancia desde el pueblo: 6.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir dirección
Almagro por carretera CM- 413, en el
kilómetro 6.1 km. girar a la derecha,
introducirse en el camino de tierra que
lleva al yacimiento de la Encantada hasta
recorrer 1.5 km y llegar al merendero.
100 m. separan el merendero de la
Cueva- aljibe de la Encantada.
Coordenadas UTM: 436815/4296981.
Paraje, polígono y parcela: Retamosa. Polígono 7, Parcela 265. Forma: triangular.
Medidas: Lados mayores: 14 m. Lado menor: 1.5 m. Profundidad: 1.2 m.
Aljibe Carabina 1 (nº 13 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 3.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse al aljibe por camino de
la Pi lana . Coordenadas UTM:
437010/4296700. Paraje, polígono y
parcela: Encantada. Polígono 7, Parcela
266. Forma: Triángulo isósceles.
Medidas: Lados largos: 10 m. Lado
menor: 5 m. Profundidad: 1 m.

Charca Carabina 1 (nº 14 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse al aljibe por camino de
la Pilana .
Coordenadas UTM: 437048/4236644.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 266. Forma:
Rectangular. Medidas: Largo: 15 m.

Aljibe Cueva Encantada (nº 12 en el
mapa):
Distancia desde el pueblo: 6.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir dirección
Almagro por carretera CM- 413, en el
kilómetro 6.1 km. girar a la derecha,
introducirse en el camino de tierra que
lleva al yacimiento de la Encantada hasta
recorrer 1.5 km y llegar al merendero.
100 m. separan el merendero de la
Cueva- aljibe de la Encantada.
Coordenadas UTM: 436815/4296981.
Paraje, polígono y parcela: Retamosa. Polígono 7, Parcela 265. Forma: triangular.
Medidas: Lados mayores: 14 m. Lado menor: 1.5 m. Profundidad: 1.2 m.
Aljibe Carabina 1 (nº 13 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 3.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse al aljibe por camino de
la Pi lana . Coordenadas UTM:
437010/4296700. Paraje, polígono y
parcela: Encantada. Polígono 7, Parcela
266. Forma: Triángulo isósceles.
Medidas: Lados largos: 10 m. Lado
menor: 5 m. Profundidad: 1 m.

Charca Carabina 1 (nº 14 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse al aljibe por camino de
la Pilana .
Coordenadas UTM: 437048/4236644.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 266. Forma:
Rectangular. Medidas: Largo: 15 m.

Página 75 de 92



Aljibe Carabina 2 (nº 15 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 3.200 km. Caminos
hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino de servicio paralelo carretera
Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse al aljibe
por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437071/4296626.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 266. Forma: Triángulo
isósceles. Medidas: Lados mayores: 3 m.
Lado menor: 1.8 m. Profundidad: 1.2 m.

Aljibe de la Pilana 1 (nº 16 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.300 km. Caminos hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino de servicio paralelo carretera Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse al aljibe por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437286/4296334. Paraje, polígono y parcela: Pilana. Polígono 7,
Parcela 334. Forma: Rectangular. Medidas: Largo: 10 m. Ancho: 6 m. Profundidad: 0.3
m

Aljibe Carabina 2 (nº 15 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 3.200 km. Caminos
hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino de servicio paralelo carretera
Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse al aljibe
por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437071/4296626.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 266. Forma: Triángulo
isósceles. Medidas: Lados mayores: 3 m.
Lado menor: 1.8 m. Profundidad: 1.2 m.

Aljibe de la Pilana 1 (nº 16 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.300 km. Caminos hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino de servicio paralelo carretera Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse al aljibe por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437286/4296334. Paraje, polígono y parcela: Pilana. Polígono 7,
Parcela 334. Forma: Rectangular. Medidas: Largo: 10 m. Ancho: 6 m. Profundidad: 0.3
m

Página 76 de 92



Aljibe Pozo de la Pilana 2 (nº 17 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral, tomar camino de servicio paralelo
carretera Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero Minero,
dirigirse al aljibe por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437406/4296298. Paraje, polígono y parcela: Pilana. Polígono 7,
Parcela 334. Forma: Rectangular. Medidas: Largo: 10 m. Ancho: 5 m. Profundidad: 0.4.
Tiene un pozo en su centro. Sus medidas son: Diámetro: 0.7 m. Profundidad: 0.5 m.

Aljibe Pozo de la Pilana 2 (nº 17 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.200 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral, tomar camino de servicio paralelo
carretera Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero Minero,
dirigirse al aljibe por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437406/4296298. Paraje, polígono y parcela: Pilana. Polígono 7,
Parcela 334. Forma: Rectangular. Medidas: Largo: 10 m. Ancho: 5 m. Profundidad: 0.4.
Tiene un pozo en su centro. Sus medidas son: Diámetro: 0.7 m. Profundidad: 0.5 m.

Aljibe Carabina 2 (nº 15 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 3.200 km. Caminos
hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino de servicio paralelo carretera
Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse al aljibe
por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437071/4296626.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 266. Forma: Triángulo
isósceles. Medidas: Lados mayores: 3 m.
Lado menor: 1.8 m. Profundidad: 1.2 m.

Aljibe de la Pilana 1 (nº 16 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.300 km. Caminos hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino de servicio paralelo carretera Almago- Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse al aljibe por camino de la Pilana .
Coordenadas UTM: 437286/4296334. Paraje, polígono y parcela: Pilana. Polígono 7,
Parcela 334. Forma: Rectangular. Medidas: Largo: 10 m. Ancho: 6 m. Profundidad: 0.3
m
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Aljibe de los Navajos Grande (nº 18 en el
mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse por camino de la Pilana
hasta los Navajos.
Coordenadas UTM: 437644/4296642.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 271. Forma:
Circular.Medidas: Diámetro: 25 m. Profundidad: 0.5 m. En el centro se encuentra un
pozo rectangular. Sus medidas son: Largo: 1 m. Ancho: 0.5 m. Profundidad: 1.3 m.

Pozo Navajo 2 (nº 19 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse por camino de la Pilana
hasta los Navajos.
Coordenadas UTM: 437728/4296683.
Paraje, polígono y parcela: Hoya de los
Cantos. Polígono 7, Parcela 242. Forma:
Circular. Medidas: Diámetro: 10 m.

Profundidad: 0.3 m. En el centro tiene un pozo circular. Sus medidas son: Diámetro: 0.5
m. Profundidad: 1 m.
Aljibe Arroyo Navajos 1 (nº 20 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km. Caminos
hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino paralelo hasta la Peña Gorda-
Lavadero Minero, dirigirse por camino de la
Pilana hasta los Navajos.
Coordenadas UTM: 437706/4296718.
Paraje, polígono y parcela: Hoya de los
Cantos. Polígono 7, Parcela 430. Forma:
Circular. Medidas: Diámetro: 3.8 m.
Profundidad: 0.2 m.

Aljibe de los Navajos Grande (nº 18 en el
mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse por camino de la Pilana
hasta los Navajos.
Coordenadas UTM: 437644/4296642.
Paraje, polígono y parcela: Encantada.
Polígono 7, Parcela 271. Forma:
Circular.Medidas: Diámetro: 25 m. Profundidad: 0.5 m. En el centro se encuentra un
pozo rectangular. Sus medidas son: Largo: 1 m. Ancho: 0.5 m. Profundidad: 1.3 m.

Pozo Navajo 2 (nº 19 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de servicio
paralelo carretera Almago- Granátula
(CM-413) hasta la Peña Gorda- Lavadero
Minero, dirigirse por camino de la Pilana
hasta los Navajos.
Coordenadas UTM: 437728/4296683.
Paraje, polígono y parcela: Hoya de los
Cantos. Polígono 7, Parcela 242. Forma:
Circular. Medidas: Diámetro: 10 m.

Profundidad: 0.3 m. En el centro tiene un pozo circular. Sus medidas son: Diámetro: 0.5
m. Profundidad: 1 m.
Aljibe Arroyo Navajos 1 (nº 20 en el mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km. Caminos
hasta llegar: Salir hasta glorieta Moral,
tomar camino paralelo hasta la Peña Gorda-
Lavadero Minero, dirigirse por camino de la
Pilana hasta los Navajos.
Coordenadas UTM: 437706/4296718.
Paraje, polígono y parcela: Hoya de los
Cantos. Polígono 7, Parcela 430. Forma:
Circular. Medidas: Diámetro: 3.8 m.
Profundidad: 0.2 m.
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Aljibe Arroyo Navajos 2 (nº 21 en el
mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de
servicio paralelo carretera Almago-
Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse
por camino de la Pilana hasta los
Navajos.
C o o r d e n a d a s U T M :
437715/4296718. Paraje, polígono
y parcela: Hoya de los Cantos.
Polígono 7, Parcela 430. Forma: Circular. Medidas: Diámetro: 2.4 m. Profundidad: 0.15
m.
Aljibe Fuente La Lola (nº 22 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 4.7
km. Caminos hasta llegar: Salir
por la Calle el Moral, dirección
hacia Moral de Calatrava (CM-P-
5 2 2 4 ) , h a s t a e l p u n t o
kilométrico 3.100, girar hacia la
izquierda tomando la Cañada
Real de Puerto Bermejo (Puerto
de las Fuentes- Cañada Real
Soriana) y avanzar por la misma
unos 800 m.
C o o r d e n a d a s U T M :
438707/4296178. Paraje,
polígono y parcela: Fuente La

Lola. Polígono 7 Parcela 14. Forma: Circular. Medidas: Diámetro: 20 m. Profundidad: 0.3
m.

Juan Manuel Donoso Gómez
Licenciado en Historia.
Estudio para la Hermandad del Santo Cristo de la Resurrección (Granátula
de Calatrava, Ciudad Real).

Aljibe Arroyo Navajos 2 (nº 21 en el
mapa):
Distancia desde el pueblo: 3.5 km.
Caminos hasta llegar: Salir hasta
glorieta Moral, tomar camino de
servicio paralelo carretera Almago-
Granátula (CM-413) hasta la Peña
Gorda- Lavadero Minero, dirigirse
por camino de la Pilana hasta los
Navajos.
C o o r d e n a d a s U T M :
437715/4296718. Paraje, polígono
y parcela: Hoya de los Cantos.
Polígono 7, Parcela 430. Forma: Circular. Medidas: Diámetro: 2.4 m. Profundidad: 0.15
m.
Aljibe Fuente La Lola (nº 22 en el mapa):

Distancia desde el pueblo: 4.7
km. Caminos hasta llegar: Salir
por la Calle el Moral, dirección
hacia Moral de Calatrava (CM-P-
5 2 2 4 ) , h a s t a e l p u n t o
kilométrico 3.100, girar hacia la
izquierda tomando la Cañada
Real de Puerto Bermejo (Puerto
de las Fuentes- Cañada Real
Soriana) y avanzar por la misma
unos 800 m.
C o o r d e n a d a s U T M :
438707/4296178. Paraje,
polígono y parcela: Fuente La

Lola. Polígono 7 Parcela 14. Forma: Circular. Medidas: Diámetro: 20 m. Profundidad: 0.3
m.

Juan Manuel Donoso Gómez
Licenciado en Historia.
Estudio para la Hermandad del Santo Cristo de la Resurrección (Granátula
de Calatrava, Ciudad Real).
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Andrés Gómez Herrera

TRANSPORTES
Calle Pilas, 26

Tlf: 926 86 83 28 - Móvil 607 30 16 55

GRANÁTULA DE CALATRAVA

F E L I X DONOS O
DE L GA DO

CONSTRUCCIONES
EN GENERAL

C/ Aldea nº 41
Móvil 620 54 94 70

Granátula de Calatrava

FRANCISCO
ABELLÁN

Joyería, relojería y artículos de regalo

C/ Mayor de Carnicerías, 8
Tlf: 926 86 03 27 - ALMAGRO
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Transportes

Félix Herrera
CEREALES, ABONOS Y

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Almacén Camino de la Fuente s/n - Tlfno: 926 868 291

Particular: C/ Carneros, 1 - Tlfno: 926 868 018

GRANÁTULA DE CALATRAVA

Productos

APARICIO

Panadería Bollería

Calle Empedrada - Tef. 926 86 80 92

GRANÁTULA

R afael R u i z
M ár qu ez

Pintura y Decoración
C/ Oro nº 65
Tlf: 926 319 154 MORAL DE
CALATRAVA
Móvil 667 596 472

PILAR GÓMEZ

Comestibles y Ultramarinos

C/ Obispo Meoro Tlfno: 926 86 81 22

GRANÁTULA
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Cal z ad os

P aco

R omer o
C/ Carneros, 15

Granátula de Cva.

Calzados Las Corominas

C/ Norte, 6 esquina 1º de julio

Valdepeñas

.

Ultramarinos,

Carnicería

Comestibles

Mª Ángeles
Donoso

Calle Carneros, 12

Móvil: 691 405 472

GRANÁTULA

Ferretería
J. Carmona

Madre de
Dios, 1

Teléfono y Fax
926 86 00 82

13270
ALMAGRO

ZAPATERÍA

ROMERO

Eduardo

Tef 926 86 82 71

C/ Carneros

Granátula de Calatrava

ZAPATERÍA

ROMERO

Eduardo

Tef 926 86 82 71

C/ Carneros

Granátula de Calatrava
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ANG ELINES
GÓ M EZ

Tabaco, Le nc ería, Pr ensa,
P apelería, Fe rretería

C /San Blas, 2

T lf. 926 86 81 81
GRA N AT UL A

Gran Variedad en tapas, raciones y comidas
C/ Duque de la Victoria - 4

Granátula de Calatrava

Gran Variedad en tapas, raciones y comidas
C/ Duque de la Victoria - 4

Granátula de Calatrava

BAR - RESTAURANTE

EL ESPARTERO
www.restaurante.generalespartero.es

BAR - RESTAURANTE

EL ESPARTERO
www.restaurante.generalespartero.es
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COOPERATIVA

VITIVINÍCOLA

Ntra. Sra. de ORETO Y
ZUQUECA

C/ Calzada GRANÁTULA

MARCELINO APARICIO CAÑIZARES
Corredor de seguros

DKV SEGUROS

MARCELINO APARICIO CAÑIZARES
Corredor de seguros

DKV SEGUROS

José
Joaquín
González
Gómez

José
Joaquín
González
Gómez

Electrodomésticos
Antenas TV

Ferretería
Hifi

Tf: 926 86 80 34
620 99 24 68
C/ Santo, 22

Granátula de Cva

Electrodomésticos
Antenas TV

Ferretería
Hifi

Tf: 926 86 80 34
620 99 24 68
C/ Santo, 22

Granátula de Cva

F a b r i c a c i ó n d e
A c e i t e d e O L I VA V I R G E N E X T R A
D e s d e 1 9 5 6

Caracterist icas del aceite: Olor y sabor
característicos de las variedades de donde
procede ( picor y amargor equilibrado ,sabor a
manzana y almendra, muy estable, color que va del
verde al amarillo).

F a b r i c a c i ó n d e
A c e i t e d e O L I VA V I R G E N E X T R A
D e s d e 1 9 5 6

Caracterist icas del aceite: Olor y sabor
característicos de las variedades de donde
procede ( picor y amargor equilibrado ,sabor a
manzana y almendra, muy estable, color que va del
verde al amarillo).

Denominación de Origen Protegida:
ACEITE CAMPO CALATRAVA

Denominación de Origen Protegida:
ACEITE CAMPO CALATRAVA

C/ ALMAGRO Nº3
13360 GRANATULA

Teléfono: 926868174
Fax: 926868174

Email:
aceiteoliva@cooperativasantocristo.com

C/ ALMAGRO Nº3
13360 GRANATULA

Teléfono: 926868174
Fax: 926868174

Email:
aceiteoliva@cooperativasantocristo.com
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Amplia gama de diseños de aluminio:

Puertas Ventanas

Mamparas de baño Contraventanas

Cerramientos de terrazas
Años de experiencia nos avalan, por tanto en precios no tenemos competencia

Tlf: 926 330 563 Estamos ubicados en:

Mvl. 636 49 00 18 C/ Murillo, 1

Moral de Calatrava (C. Real)

www.casaruralelpalomar.es
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Almagro
Especialidad en tapas de Cocina
C/ Carretería 18 - Tlf 926 861 350

LA ESQUINA
Almagro

Especialidad en tapas de Cocina
C/ Carretería 18 - Tlf 926 861 350

LA ESQUINA

Bar

CARBURANTES
MIGUELTURRA

Teléfono: 926 24 11 45

CARBURANTES
MIGUELTURRA

Teléfono: 926 24 11 45
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Sebastián Guzmán Felipe
Telf. 926330084 - 692332136

MORAL DE CALATRAVA (C.REAL)

Sebastián Guzmán Felipe
Telf. 926330084 - 692332136

MORAL DE CALATRAVA (C.REAL)
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