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Introducción

La VI edición de la Semana Universitaria y Cervantina en honor al cronista e hijo 
predilecto de la Villa de Quero: Alfonso Ruiz Castellanos ha tenido lugar durante los 
días 19 al 24 de abril, bajo la marca de calidad #Querote22, con dos congresos, uno cien-
tífico de transferencia en la lucha ante el reto demográfico y el otro abre el catálogo de 
cursos de verano y extensión universitaria de la UCLM en 2022. 

En este caso, vuelve a renovarse con un nuevo hito, ya que además de presentar en 
todas sus jornadas el respaldo de la Universidad Regional, incluye en esta edición hasta 
dos Congresos presenciales en la Villa de Quero, favoreciendo el encuentro estudiantil 
entre universitarios de la región y la transferencia científica, en un tiempo complejo ses-
gado por los condicionantes de la pospandemia. No obstante, sin renunciar a sus puntos 
fuertes, sumando la colaboración de instituciones y el patrocinio de entidades privadas, 
lo que aúna las fortalezas de patrimonio y desarrollo cultural de un municipio: Quero, 
con su comarca natural manchega, y la participación directa de El Toboso.

De esta manera, la universidad regional oferta en esta semana hasta tres créditos 
por mención para sus estudiantes en sus facetas como investigadores y estudiantes. Así, 
son protagonistas las ciencias sociales, y muy especialmente la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, aplicando conocimiento e investigación al problema de 
la despoblación y contando con financiación desde Las Cortes regionales. Entre los 
ponentes destacan el Comisionado de la Junta para el reto demográfico y el Catedrático 
de la Universidad de Zaragoza Dr. Vicente Pinilla, junto a expertos acreditados en la 
temática como las profesoras de dicha Facultad Dra. Inmaculada Carrasco y Dra. Nuria 
Huete. Los estudiantes han podido presentar sus trabajos de investigación, algunos 
considerados en esta publicación, y asistir a talleres impartidos por especialistas sobre 
tal reto y problemática.
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Introducción

Por otra parte, el Querote mantiene su IV Congreso Nacional Cervantino como 
Curso de Verano de la UCLM, sin renunciar a su esencia manchega, a sus fechas el 22 
y 23 de abril,  a su certamen literario de relato corto nacional, cerrado con más de 150 
documentos recibidos, y a su reconocimiento como embajador manchego a D. Agustín 
Durán por su trayectoria en su carrera unida a la cultura desde la comicidad. Entre las 
citas de este congreso han sido imprescindibles las tesis sobre la imagen percibida de 
Cervantes de Dr. Luis Gómez Canseco, Dr. Fco. Javier Escudero, Dr. Jesus Sánchez o 
Dr. Enrique Lillo que participaron además en la mesa de almuerzo cervantino en La 
Casa de La Torre, hospedería de El Toboso. El Congreso ha contado con la presentación 
de dos libros y proyectos, lo que renueva y pone en valor el legado del cronista Alfonso 
Ruiz Castellanos.

En función de lo expuesto se presenta a continuación este trabajo coordinado por 
los profesores Dr. Víctor Raúl López y Dr. Domingo Nevado que se ha estructurado 
de la siguiente manera. Una presentación de los coordinadores incidiendo en el reto 
demográfico y el desarrollo endógeno junto a la imagen percibida de Cervantes. Poste-
riormente se presentan las ponencias del Congreso de Investigación reto demográfico 
(ISEN_RED22), en concreto la de Jesús Alique sobre la ley 2/2021; la profesora Inma-
culada Carrasco sobre el problema del despoblamiento desde una óptica española y 
europea; un taller de jóvenes investigadores presentado por Nuria Huete y un reciclaje 
y nuevos usos de espacios rurales a cargo de Ignacio Martín. A continuación, se publica 
una selección de las comunicaciones presentadas al ISEN_RED22 por los diferentes 
estudiantes sobre despoblamiento y el medio rural.

Por último, se han recogido las ponencias del Congreso Cervantino Nacional en este 
caso a cargo de Jesús Sánchez que versa sobre la imagen percibida de Cervantes, Javier 
Escudero sobre Cervantes íntimo, Luis Gómez de Cervantes en la escena y Enrique 
Lillo sobre cuatro historias de La Mancha santiaguista. Para terminar, recogemos de 
acuerdo con las bases los dos trabajos premiados del IV Certamen de Relatos, en concre-
to, con el primer premio de Eduardo José Viladés sobre el vino del olvido y el segundo 
a cargo de Manual Laespada con epístola de un sinsentido.

Esperamos que puedan disfrutar a través de esta publicación de esta Semana Uni-
versitaria y Cervantina.
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Estimados investigadores y público en general, retornamos un año más 
con mucho cariño y entusiasmo para presentar la VI edición de la Semana 
Universitaria y Cervantina en honor al cronista e hijo predilecto de la Villa 
de Quero: Alfonso Ruiz Castellanos.

En este caso, vuelve a renovarse con un nuevo hito, ya que además de presen-
tar en todas sus jornadas el respaldo de la Universidad Regional, incluye en esta 
edición hasta dos Congresos presenciales en la Villa de Quero, favoreciendo el 
encuentro estudiantil entre universitarios de la región y la transferencia cientí-
fica, en un tiempo complejo sesgado por los condicionantes de la pospandemia.

No obstante, sin renunciar a sus puntos fuertes, sumando la colaboración 
de instituciones y el patrocinio de entidades privadas, lo que aúna las for-
talezas de patrimonio y desarrollo cultural de un municipio: Quero, con su 
comarca natural manchega, y la participación directa de El Toboso.

En esta semana contamos, en primer lugar, financiado desde Las Cortes de 
Castilla La Mancha, con el I Congreso de Investigaciones Socioeconómicas 
Noveles ante el Reto Demográfico, con las siglas ISEN_RED22. Ante el esce-
nario actual de nuestra sociedad, en el que por una parte hemos mejorado la 
esperanza de vida, pero al tiempo la distribución de esta, desde la segunda mitad 
del siglo XX en beneficio de las ciudades, con el consiguiente perjuicio para las 
zonas rurales en las que la baja densidad y caída de la natalidad condicionan 
incluso su viabilidad a medio plazo. Es así como ante tal escenario, nuestra 
Universidad propicia a la sociedad investigaciones con énfasis en estrategias 
que hagan del reto demográfico una dimensión fundamental de la cohesión 
social. El reto exige dar nuevas respuestas desde la acción científica con una 

Presentación
Reto demográfico y desarrollo endógeno

con la imagen percibida de Cervantes
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nueva comprensión de la relación entre el medio rural y las ciudades, una alianza 
intergeneracional, en la que sean los jóvenes investigadores universitarios los que 
planteen soluciones, análisis, estudios soportados en la ciencia económica en un 
foro y escenario con un claro objetivo de transferencia hacia dicha problemática.

De esta forma, se animaba a todo el estudiantado de la UCLM a presentar 
trabajos de investigación en el formato de abstract/resumen ampliado (con 
límite de 3500 palabras) realizados en alguna de las disciplinas de Grado, 
como TFG, TFM, investigación de posgrado o de doctorado, vinculados a 
los problemas del reto demográfico, en un total de cinco áreas temáticas: 1. 
Gestión y análisis empresarial en el territorio; 2. Métodos cuantitativos; 3. 
Política y estrategia; 4. Historia contemporánea y movimientos de población; 
y 5. Estructura agraria, sectorial y desarrollo. Dando además la oportunidad de 
difundir los resultados, en cuyo caso, vinculado a la asistencia se posibilitaba la 
obtención de 1 crédito (1,5 para el caso de mención), aportando a la sociedad 
y acumulando una experiencia interuniversitaria en un entorno excepcional: 
manchego y cervantino. Todo ello fue soportado con la co-financiación de 
Las Cortes de Castilla La Mancha, y el soporte del Gobierno Regional, el 
Rectorado de la UCLM, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les de Albacete, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, la 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Toledo y la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.

Siguiendo con los avances, se ha logrado además en la misma semana 
implementar el Congreso Cervantino en su cuarta edición de ámbito nacional 
en el que los estudiantes de la UCLM pueden obtener por su asistencia un 
crédito y, en todo caso, de forma libre se abre certificación por la institución 
para todos los inscritos, también externos a la universidad, así como estas 
Actas de acceso libre, editadas desde su Servicio de Publicaciones, que aquí 
se presentan, dónde se publican junto con las ponencias de este congreso, 
las del reto demográfico y los premios de su IV certamen literario de relato 
corto. Todas estas acciones se conjugan en su lema: “la imagen percibida 
de Cervantes”, que augura un crecimiento en cultura, patrimonio, acciones 
turísticas y la generación de conocimiento para Quero y su comarca con dos 
relevantes entidades públicas como soporte, la propia Universidad de Castilla-
La Mancha y el Ayuntamiento de Quero.

Antes de abordar en detalle estas acciones, es necesario recordar breve-
mente cuestiones sobre las ediciones anteriores. El primer año, fue el del 
necesario homenaje a Alfonso por su pueblo materializado en el reconoci-
miento como Hijo Predilecto de la Villa de Quero y el nombramiento de la 
Casa de la Cultura local, todo ello el día 4 de junio de 2016. En los discursos 
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realizados por el Alcalde-Presidente de Quero, D. Rubén Torres, se ponían 
en valor los distintos perfiles de Alfonso como autodidacta, que dejaba un 
gran legado para la comarca, como cronista el Tratado de Historia sobre 
el municipio, como humanista su gran preocupación por la sociedad rural, 
como naturalista fue defensor de los espacios y ecosistemas de su entorno, 
como arqueólogo buscó entre las piedras las huellas de antiguos pobladores, 
romanos, visigodos, árabes… y como cervantino haría suya una teoría sobre 
la geografía de Quijano como ‘Querote’ en su Villa toledana de Quero, que 
sería acogido posteriormente este peculiar vocablo como marca para las 
ediciones de esta semana.

En la segunda edición se da cuenta del carácter cervantino de la población 
toledana de La Mancha (Quero) unido a un estudio de sus yacimientos íbe-
ros y de sus recursos arqueológicos, sin olvidar el lado humanista y político. 
Tenía lugar también, la presentación del libro: “El amigo de Cervantes de 
cuyo nombre ‘Quero’ acordarme. Alfonso Ruiz Castellanos”, de Víctor Raúl 
López Ruiz, en homenaje a su tío. Además, tuvo lugar la entrega del “Querote 
embajador manchego” (premio de reconocimiento público a personas de la 
sociedad manchega por su trayectoria cultural) otorgado en esa ocasión al 
guionista, actor y director Carlos Iglesias.

En la tercera edición, se dio un paso más, ya que gracias al acuerdo 
organizativo entre Universidad y Ayuntamiento se celebró la semana Uni-
versitaria en Quero, constituyendo un auténtico evento turístico cultural 
con jornadas dedicadas al medioambiente, literatura, historia, arqueología, 
conciertos, exposiciones, teatros y un reputado Congreso Cervantino de 
carácter nacional que se abría paso. Tuvo lugar también, la entrega del pre-
mio “Querote 2018 embajador manchego” que en esta ocasión recayó en la 
figura del grupo musical “La Camerata Cervantina”. A modo de homenaje 
se cerró el premio de la primera edición con un Querote honorífico, el 
primero, a título póstumo, para la figura del Cronista e Hijo Predilecto: 
Alfonso Ruiz Castellanos.

En la cuarta edición, se consolida la semana universitaria con más de 
medio centenar de actividades culturales entre las que destacan exposicio-
nes sobre la historia y Cervantes, una de ellas auspiciada desde el Centro 
de Estudios de Castilla La Mancha. Se logra la concurrencia en la Villa de 
universitarios y bachilleres de la comarca, con la implicación directa de los 
primeros con sus trabajos en economía aplicada. En cuanto al Reconocimien-
to #Querote19 fue fallado en favor de la periodista, columnista y directora de 
informativos matinales en Antena 3, Lorena García Diez.
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La pandemia abortaría la quinta edición lista para desarrollarse en abril del 
2020, teniendo que esperar a la primavera de 2021. A pesar de las medidas res-
trictivas de nuevo se convirtió en un éxito de aforo y participación de los estu-
diantes, teniendo como embajador manchego 2020/21 a D. Luis Cobos Pavón, 
músico, compositor y director de orquesta español. Desde la organización, 
dada la madurez del evento se da un giro a una acción en la que los universi-
tarios cuenten con un encuentro nacional hacia el desarrollo local, contando 
con un taller en la que se disertaron ocho comunicaciones, sobre demografía, 
turismo, COVID, empleo y producción en la España rural. Mediatizada por 
la pandemia, sin duda supo adaptarse a las nuevas circunstancias.

Sin más preámbulos, se presenta la sexta edición, con dos Congresos desde 
la UCLM para un Lugar en La Mancha. Su programación fue cerrada para los 
días 19 a 24 de abril, en la sede-Aula utilizada por la UCLM en Quero, la Casa 
de la Cultura ‘Alfonso Ruiz Castellanos’. En el primer caso, son protagonistas 
las ciencias sociales, y muy especialmente la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, aplicando conocimiento e investigación al problema de la 
despoblación y contando con financiación desde Las Cortes regionales. Entre 
los ponentes destacan el Comisionado de la Junta para el reto demográfico, 
D. Jesús Alique, y el Catedrático de la Universidad de Zaragoza Dr. Vicente 
Pinilla, junto a expertos acreditados en la temática como las profesoras de 
dicha Facultad Dra. Inmaculada Carrasco y Dra. Nuria Huete, y directamente 
gestionando y/o aplicando políticas contra la despoblación como el delegado 
provincial de Toledo ante el reto demográfico, Rubén Torres o el Dr. Ignacio 
Parrilla en Bellas Artes que nos muestra la intervención directa del arte en 
espacios rurales para su recuperación. Los estudiantes/congresistas además 
presentaron veintinueve trabajos sobre tal reto y problemática, de los que serían 
seleccionados cinco para su publicación en estas actas.

Síntesis del Programa VI Semana Universitaria y Cervantina Alfonso 
Ruiz Castellanos:

ISEN_RED22.

Miércoles 20
•	Mesa inaugural #ISEN_RED22 “Investigación y reto demográfico”
•	“Ley contra la despoblación en CLM: estrategia y aplicación”, por 

Jesús Alique, (Comisionado para el Reto Demográfico, JCCM)
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En lo que respecta al IV Congreso Cervantino Nacional es un referente 
ya a nivel de calidad académica, no obstante, en esta edición se ofrece por 
primera vez como curso de verano y extensión universitaria, abriendo el calen-
dario UCLM de 2022.

El prestigio que alcance dicho evento viene de la mano de sus activi-
dades programadas que conjugan acción y visión cervantina para lugares 
de La Mancha. Concretamente contamos con dos mesas redondas. Una 
institucional, en las que los diferentes poderes locales, regionales, estatales 
y académicos se sientan en torno a un eslogan “La imagen percibida de 
Cervantes” planteando la línea de turismo cultural y el valor del patrimo-
nio como desarrollo rural. La otra académica y literaria en la que junto 
a la hospedería Casa de la Torre, el Ateneo de Alcázar de San Juan y el 
Ayuntamiento de Quero tratan sobre la interpretación de la documentación 
cervantina y la modificación de la imagen colectiva de Cervantes. Son estas 
mesas factor clave y objetivo del congreso que más adelante desarrollamos 
en esta presentación.

En segundo orden de cosas, resaltaremos las cuatro ponencias que reúnen 
distintas perspectivas sobre Cervantes y el Quijote: vida, lugares, manjares, 

•	“El problema del despoblamiento desde la óptica española y europea” 
por Dra. Inmaculada Carrasco. Titular UCLM de Política Econó-
mica.

•	“Jóvenes investigadores” por Dra. Nuria Huete. Profesora de Eco-
nometría en la UCLM.

Jueves 21
•	Ponencia plenaria: “Evolución histórica y estrategias ante el reto demo-

gráfico” por Dr. Vicente Pinilla, Catedrático de Historia Económica de la 
Universidad de Zaragoza.

•	“Reciclaje y nuevos usos de espacios rurales: el añil como seña de 
identidad” por Dr. Ignacio Parrilla, escultor, pintor y Dr. en Bellas 
Artes por UCM.

•	“Experiencias en la lucha contra el despoblamiento” por D. José 
Rubén Torres, delegado de Toledo por el reto demográfico, JCCM 
y Alcalde-Presidente de la Villa de Quero
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literatura, murales, son estas las que se recogerán en la primera parte de estas 
Actas, cuyos autores las defienden en formato ponencia en el Congreso (ver 
tabla con programa-resumen). En el capítulo de imagen, pudimos asistir a 
la presentación del proyecto mural en la Casa de la Cultura ofrecido por D. 
Javier López ( Jops) que a modo de taller ofreció una visión gráfica porme-
norizada de su obra y específicamente sobre el capítulo cervantino.

Síntesis Programa VI Semana Universitaria y Cervantina Alfonso Ruiz 
Castellanos.

C U R S O  D E  V E R A N O  C O N G R E S O  N A C I O N A L 
C E R VA N T I N O

Viernes 22
•	Mesa Institucional #Querote22 “La imagen percibida de Cervantes”.
•	“La imagen percibida de Cervantes y la afición por la búsqueda del 

lugar de la Mancha”, por Jesús Sánchez Sánchez, (Doctor en Medi-
cina y Cirugía por la UCM. Investigador cervantino)

•	“Cervantes íntimo” por Francisco Javier Escudero Buendía. Técnico de 
Archivos en la DPH y AAPP de Cuenca

•	“Mi acostumbrada modestia. Cervantes desde la escena” por Dr. 
Luis Gómez Canseco. Catedrático de Literatura Española en la 
Universidad de Huelva.

•	“Cervantes en los archivos y cuatro historias de la Mancha Santia-
guista” por Enrique Lillo Alarcón. Ingeniero Superior Industrial en 
electrónica (UPM)

Sábado 23
•	Desayunos con Cervantes: “La interpretación de la documentación cer-

vantina y la modificación de la imagen colectiva de Cervantes”. Mode-
radores: Dr. D. Jesús Sánchez Sánchez y Dr. D. Víctor R. López 
Ruiz. Ponentes: Dr. D. Luis Gómez Canseco Dr. D. Francisco Javier 
Escudero Buendía y D. Enrique Lillo Alarcón.

•	Exposición L-UMBRAL por Dr. D. Ignacio Parrilla.
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De relevancia, sin duda, han sido la cuidada selección por la organización 
de diferentes eventos insertados en su programación entre los que destaca-
mos: exposición L_Umbral en la que arte y arquitectura del XIX se conjugan 
perfectamente entre la obra del Dr. Parrilla y la bodega, antaño cooperativa de 
vinos del Marqués de Mudela, con el añil como protagonista; exposición his-
tórico-fotográfica “Legado Quereño” con base en el convenio de colaboración 
entre Ayuntamiento de Quero y Centro de Estudios de Castilla-La Mancha; 
exposición “40 años de autonomía” por el Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha; y exposición “Quiero Arte”, de un grupo de artistas de la comarca 
que se situó en un espacio de exposición sin precedentes, el antiguo depósito 
del agua de la Villa. Concurrieron entre los eventos culturales programados de 
excelencia la presentación de dos libros “La muerte, el último tabú. Una guía 
para morir bien” de la escritora Ana Egido, y también el título de “Molinos 
de El Toboso” del autor Marciano Ortega. Además, pudieron desarrollarse 
dos rutas urbanas cervantinas en Quero y en El Toboso, todo ello arropado 
por diferentes actos protocolarios y exposiciones fuera del programa.

Deteniéndonos específicamente en la estructura de la publicación, se reú-
nen en primer lugar cinco de las ponencias que se defienden en el congreso 
en esta edición. En lo referente a la centrada en la despoblación del profesor 
Pinilla sirve de inspiración para estructurar nuestra aportación sobre desa-
rrollo local turístico que nos permitimos comentarla en esta introducción. 
Posteriormente se recogen los trabajos en reto demográfico seleccionados y 
presentados por sus autores en el congreso. A continuación, podemos delei-
tarnos con las cuatro apuestas cervantinas en diferentes cuestiones sobre el 
entorno y vida de Miguel de Cervantes, así como su imagen proyectada en 
aquella. Finalmente, se incluyen los dos premios literarios concedidos en el 
cuarto certamen de relatos “Querote Alfonso Ruiz Castellanos” de ámbito 
nacional, en este caso a los escritores: D. Eduardo José Viladés Fernández de 
Cuevas, por su relato titulado “El vino del olvido”; y a D. Manuel Laespada 
Vizcaino por “epístola de un sinsentido”.

Una vez presentada la edición del Congreso y su trayectoria junto a la 
publicación, merece la pena detener nuestra atención en el objetivo final del 
encuentro desde una perspectiva de desarrollo económico soportada en el turis-
mo cultural y de congresos que se mezcla con el tema de despoblamiento y la 
esencia cervantina de un pueblo manchego con un registro único: ‘El Querote’.

En esta coyuntura, introducimos un aspecto clave para el desarrollo y 
crecimiento eficiente en el que la cuestión sobre población o espacio rural 
versus urbano también es fundamental. Nos referimos a las estrategias ante 
el reto demográfico. Para ello, debemos ser conscientes que la despoblación 



Víctor Raúl López Ruiz y Domingo Nevado Peña

18

es un fenómeno que afecta a los países desarrollados y lógicamente a España. 
Diferentes son las causas que ocasionan este éxodo rural como son la brecha 
de ingresos rural-urbano, las dinámicas de los mercados de trabajo, el limitado 
cambio estructural del medio rural, incluso la propia construcción del estado 
del bienestar que lleva consigo a menos posibilidades de acceder a servicios 
en el mundo rural, el sesgo de género en mundo rural unido al limitado papel 
de las políticas implantadas.

Ante esta situación, lo primero es reflexionar sobre qué es la despoblación 
y realmente quién se despuebla, también deberíamos plantearnos si realmente 
es un problema y para quien o también se encuentra presente el bienestar de 
las personas como objetivo. Ante esta situación deberíamos tener presen-
te si lo que hay que hacer es aplicar más políticas o mejorar las existentes. 
Por ejemplo, reformar la PAC, estrategia LEADER, Ley de desarrollo rural 
sostenible (2007), medidas frente al reto demográfico (2021). En definitiva, 
se trata de políticas centradas en el ámbito local pero insertadas en espacios 
más amplios esto es, políticas integrales con protagonismo de la sociedad civil 
(mercados e intervención pública son importantes, pero también lo son los 
valores: talento, creatividad, inclusión, arraigo).

Teniendo en cuenta los estudios realizados por el Intellectual Capital 
Research Group (ICRG) en el tema, surge la idea de investigar acerca del 
grado de satisfacción de los ciudadanos españoles con algunos factores de su 
entorno. Este grupo de investigación de la Universidad de Castilla – La Man-
cha, al que pertenecen ambos coordinadores de esta obra, trabaja sobre aspec-
tos o condicionantes de felicidad asociados a la calidad de vida que pueden 
llevar a los ciudadanos a seleccionar su lugar de residencia. Para ello, vienen 
realizando un cuestionario online anónimo, donde las preguntas incluidas 
en el mismo se han formulado tras una revisión exhaustiva de la literatura 
académica. Dicha encuesta fue diseñada como el instrumento para recoger 
información acerca de la felicidad de los ciudadanos españoles. Además, este 
año se ha aumentado la muestra mediante la ampliación de la encuesta gracias 
a la contratación de una empresa especializada en su realización.

Así, el cuestionario se ha estructurado en tres bloques: el primero centrado 
en variables socio-demográficas como el lugar de residencia, que nos va a 
permitir diferenciar entre ámbito rural y urbano; el segundo variables relacio-
nadas con la medición de la felicidad de los ciudadanos y su calidad de vida, 
con una valoración directa y otra establecida con 22 variables relacionadas 
con aspectos claves para la calidad de vida a través de cuestiones relativas al 
entorno de vida (situación familiar, confianza, medioambiente, accesibilidad 
comercial y transporte público, zonas verdes, cultura y deporte, población 



Presentación. Reto demográfico y desarrollo endógeno con la imagen percibida de…

19

extranjera, sanidad, educación, precio de la vivienda y seguridad) junto con 
las relacionadas con el entorno laboral y formativo (situación económica, 
laboral, ambiente de trabajo, formación, acceso a internet); y el tercer bloque 
relacionado con la influencia del Covid-19, mediante una valoración directa 
de la influencia sobre la calidad de vida y otra relacionada con el ámbito de 
la vida más afectado por la pandemia.

También para diferenciar entre personas que viven en un ámbito rural 
y urbano hemos usado una pregunta que recogía el tamaño del municipio 
considerando mundo rural en aquellos que viven en municipios de hasta 5000 
habitantes, con un total de 167 (18.4%) de la muestra, respecto al urbano serían 
el resto, es decir los que viven en municipios con más de 5000 habitantes, en 
este caso suponen 741 (81.6%) del total de respuestas. Son representativas si 
consideramos los datos de población en España, cuyas cifras de población 
urbana en este siglo se mueven en la horquilla del 16 al 12%. Además, podemos 
observar como en el año 2021 se han estabilizado las tendencias que certifi-
caban el despoblamiento, coincidiendo coyunturalmente con la pandemia.

La primera conclusión del estudio determina que la satisfacción con la 
calidad de vida en el hábitat o lugar de residencia para los españoles no depen-
de del ámbito urbano o rural al que pertenezca. Pero a continuación, podemos 
corroborar que sí es clave y probado que los factores que la motivan si difieren 
en el espacio rural versus el urbano. De esta forma, podemos diferenciar los 
motivos que condicionan la satisfacción del residente con el espacio y de esta 
forma utilizarlos para establecer políticas que frenen la tendencia de los flujos 
del espacio rural al urbano y con ello la desocupación de espacios geográficos 
ineficientes para el desarrollo sostenible.

En este sentido, hay que destacar que los factores claves para el residente 
rural con su calidad de vida están relacionados con el medio ambiente con 
aspectos como la política verde, la contaminación y la polución y la accesi-
bilidad a servicios.

Respecto a la pandemia, en una primera ola en 2020, los espacios con baja 
densidad de población se convertían como atrayentes debido a la seguridad 
que ofrecían. Posteriormente, con la expansión del virus, las posibles bonda-
des, unidas al fracaso del teletrabajo como forma de producción habitual, hizo 
desvanecerse esa ventaja temporal del espacio rural versus el urbano.

De esta manera, parece difícil pensar que las generaciones futuras vuelvan 
a la escena rural renunciando a todos los beneficios actuales que las ciudades 
han generado en la sociedad del siglo XXI, también la sociedad pospandemia. 
Pero, en favor una vez más del escenario rural, el teletrabajo como respuesta 
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futura para multitud de sectores económicos puede suponer un espaldarazo 
y oportunidad para estos enclaves, en dónde se valora la seguridad, la fami-
lia, la satisfacción con la vida e incluso en el entorno laboral. Además, los 
condicionantes individuales sobre la felicidad tienen mucho que ver con la 
autoestima y el desarrollo personal, en los que las características sentimentales, 
el legado familiar y el retorno al entorno de la infancia crean indudablemente 
una oportunidad para estos enclaves.

De esta forma el efecto favorable de la pandemia, al fijar residencias más 
saludables en las áreas rurales, más los nuevos condicionantes para el merca-
do laboral constituyen un nuevo escenario en el que actuar para el logro del 
desarrollo local. En nuestra comunidad autónoma se están elaborado nuevas 
medidas, algunas de tipo fiscal, que se recogen en la presentación de la nueva 
ley autonómica, referente nacional, contra el despoblamiento, que servirán 
para la atracción y fijación de nuevos ciudadanos en dicho entorno con su 
residencia habitual.

Por todo ello, creemos que una gobernanza debe establecer unos princi-
pios y formas de gestión que supongan una participación pública, que tenga 
presente los condicionantes locales, diseñe estrategias completas de recursos y 
actores con contenidos y objetivos realistas, donde se produzca la cooperación 
y coordinación entre administraciones.

De esta manera, los ejes en los que debe vertebrarse las políticas públicas 
deben basarse en la diversificación productiva, cierre de las brechas (género y 
servicios), vivienda, infraestructuras digitales, papel de la inmigración, apro-
vechar las políticas medioambientales, fortalecimiento del capital social y en 
definitiva, facilitar el desarrollo.

En este sentido, eventos como este congreso que se presenta en el que la 
universidad actúa directamente en dicho entorno y acerca a los universitarios 
al mismo con nuevas posibilidades de desarrollo, al tiempo que activa la pro-
ducción autóctona poniéndola en valor y presenta nuevos productos turísticos 
como completo juegan un efecto importante para la comarca de la Mancha 
Centro en nuestra región.

De esta forma, hemos incentivado en esta edición del Congreso las mesas 
de debate para arrojar luz, seguro, sobre estas propuestas y sus posibilidades 
de desarrollo, para un espacio que sufre el actual proceso de despoblación 
en beneficio de las ciudades del entorno. En la mesa institucional se baraja 
también el correcto engranaje de esta acción en la nueva estrategia de UCLM 
Rural puesta en activo por el equipo de dirección de la universidad.
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Además, y en este sentido tiene otro hecho clave diferenciador, el soporte 
de una Universidad Regional que transfiere cultura y necesariamente ha de 
hacerlo también en esta área. En esta edición, esta puesta en valor adquiere 
un gran protagonismo al favorecerse un encuentro estudiantil entre univer-
sitarios, donde la promoción universitaria se sumerge en la mezcla de su 
institucionalidad con su alto posicionamiento en investigación y docencia en 
los rankings internacionales, pero también directamente con la activación de 
un taller en el que los alumnos de diversos grados en ciencias sociales ponen 
en valor su experiencia.

Por último, nos centramos de nuevo en esta semana universitaria que 
llena de actividades poco a poco una localidad en su calendario de abril, bajo 
la marca Querote, el parónimo argumentado por Alfonso Ruiz, organizado 
concretamente desde la UCLM por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y 
Responsabilidad Social como Curso de Verano; y el Excmo. Ayuntamiento 
de Quero.

Para terminar nuestro agradecimiento, ya que estas Actas que se despren-
den necesariamente como publicación del evento, también en formato de acceso 
libre, fueron maquetadas y publicadas por el Servicio de Publicaciones de la 
UCLM, y han sido una realidad gracias al soporte de Las Cortes de Castilla La 
Mancha, en cuanto al evento también ha contado con la iniciativa privada y 
colaboración de: Esencia Rural, Vicente Miguel Toledo, Cooperativa Ntra. Sra. Del 
Pilar, Hospedería “Casa de la Torre”, Trofeos Alonso Quijano y Bodega De Alort.

Esperamos que este libro de actas que ahora se presenta sirva para apren-
der mucho más sobre el mundo cervantino y mejorar el conocimiento literario, 
histórico y humanista, pudiendo disfrutar de algunas de las acciones de un pueblo: 
Quero, volcado en su cultura junto a su desarrollo. Sin duda un lugar cervantino 
para conocer, de la mano de la UCLM y su Ayuntamiento, que organizan esta 
Semana Universitaria y Cervantina en honor a su estudioso, cronista, histo-
riador e Hijo Predilecto: Alfonso Ruiz Castellanos, o en tantas otras acciones 
culturales dispersas en el calendario.

Quero, a 23 de abril de 2022
Víctor Raúl López Ruiz y Domingo Nevado Peña
Coordinadores de las Actas del Congreso Cervantino
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Resumen: La Ley de medidas frente a la despoblación tiene la vocación de 
superar el horizonte de las tradicionales visiones del desarrollo rural, centradas 
en el “segundo pilar” de la PAC, asumiendo que el objetivo de la cohesión 
de estos territorios rurales supone interacciones con actividades y servicios 
diversos, que junto con el agrario y el forestal, sirvan para impulsar el desa-
rrollo rural de la región.
Palabras clave: Despoblación, Desarrollo Rural, Castilla-La Mancha.

Abstract: The Law of measures against depopulation has the vocation to 
overcome the horizon of the traditional visions of rural development, focused 
on the “second pillar” of the CAP, assuming that the objective of the cohesion 
of these rural territories supposes interactions with activities and various 
services, which together with agriculture and forestry, serve to promote rural 
development in the region.
Keywords: Depopulation, Rural Development, Castilla-La Mancha.
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1. INTRODUCCIÓN
En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha para participar en I Congreso de Investigaciones Socio-
Económicas Noveles ante el Reto Demográfico

El cambio demográfico constituye uno de los mayores retos que afrontan 
las regiones y núcleos rurales de población de Europa y de España, estando 
determinado principalmente por factores relacionados con el envejecimiento 
de la población, unas tasas de natalidad bajas y el agravamiento de los des-
equilibrios en la distribución de la población.

Castilla-La Mancha, es una región con un perfil y una caracterización 
eminentemente rural, en la que más del 90% de su geografía es rural, y en la 
que más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes, y solo 
12 sobrepasan los 30.000 habitantes. La región ha sufrido históricamente una 
baja densidad demográfica, debido entre otros factores a su gran extensión 
(73.960 Km2). En la actualidad comparte con Castilla y León y Extremadura 
la última posición en densidad de población con 25,6 hab./Km2, seguida muy 
de cerca de Aragón, lo que evidencia que la dispersión demográfica afecta 
especialmente a la España interior.

Aunque Castilla-La Mancha es la única región de las mencionadas ante-
riormente que ha aumento en densidad demográfica en lo que va de siglo, ya 
que su población ha crecido casi un 17% en ese periodo, este crecimiento no 
ha sido uniforme en todo el territorio, dado que el aumento de población se 
ha concentrado en las capitales de provincia y en los municipios más cercanos 
a las mismas.

En el Gobierno de Castilla-La Mancha somos conscientes de que el 
fenómeno de la despoblación, aun no siendo exclusivo de nuestro Comunidad 
Autónoma, es uno de los problemas estructurales que tiene nuestra región en 
amplias zonas rurales.

En este contexto, Castilla-La Mancha está siendo pionera a la hora de 
abordar el reto de la despoblación con actuaciones como la puesta en marcha 
de la Estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) que ha sido recono-
cida como una buena práctica por la Comisión Europea, con el primer Pacto 
de una autonomía de España para abordar este fenómeno rubricado por los 
representantes de CECAM, CCOO, UGT, RECAMDER, FEMP-CLM 
y el Ejecutivo Regional, así como con la pionera Ley 2/2021, de 7 de mayo, de 
Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para 
el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha (en adelante Ley de 
medidas frente a la despoblación), que fue impulsada por el Gobierno Regio-
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nal y que ha contado con el consenso social (tres procesos de participación 
ciudadana) y político (aprobada por todos los grupos políticos representados 
en las Cortes Regionales).

2. DESARROLLO: LA LEY
La lucha frente a la despoblación no es algo nuevo en Castilla-La Mancha, 

porque como he dicho anteriormente es una región con un perfil y una carac-
terización eminentemente rural. Con esta norma, se ha elevado a rango de ley 
las políticas que en nuestra Comunidad Autónoma se vienen desarrollando 
durante los últimos 40 años, con el fin de blindarlas.

La Ley de medidas frente a la despoblación tiene la vocación de superar 
el horizonte de las tradicionales visiones del desarrollo rural, centradas en el 
“segundo pilar” de la PAC, asumiendo que el objetivo de la cohesión de estos 
territorios rurales supone interacciones con actividades y servicios diversos, 
que junto con el agrario y el forestal, sirvan para impulsar el desarrollo rural 
de la región.

Dicha Ley tiene un carácter multisectorial y transversal en las actuaciones 
para seguir garantizando la cohesión social, la vertebración territorial y nues-
tro modelo de convivencia. Además, es un claro compromiso con las personas 
al garantizar la igualdad territorial en el acceso a las oportunidades y a los 
servicios básicos para toda la población de la región independientemente del 
lugar de residencia.

Con el fin de poder concretar y aplicar sobre el terreno, las medidas eco-
nómicas, sociales y tributarias derivadas de la planificación y programación 
reguladas en la Ley, el Gobierno regional ha hecho un trabajo que no existe 
en ninguna otra región de España y de Europa, como es determinar por 
Decreto 108/2021, de 19 de octubre, las zonas rurales de Castilla-La Mancha, 
conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley de medidas 
frente a la despoblación.

En ese procedimiento de delimitación de las agrupaciones de municipios o 
núcleos de población que configuran las zonas rurales, se ha tenido en cuenta 
su contigüidad, homogeneidad y las Zonas Básicas de Salud establecidas por 
la Consejería de Sanidad. Además, para la zonificación del medio rural se han 
tenido en cuenta criterios demográficos, de actividad económica, de usos del 
suelo y de accesibilidad en relación con el medio urbano.

Las zonas que integran el medio rural de Castilla-La Mancha, se cla-
sifican en alguna de las siguientes categorías: zonas escasamente pobladas 
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(densidad de población de menos de 12,5 hab./Km2), zonas en riesgo de des-
población (densidad de población menor de 20 hab./Km2, pero mayor de 12,5 
hab./Km2), zonas rurales intermedias (densidad de población superior a 20 
hab./km2 e inferior a 50 hab./Km2) y zonas rurales periurbanas. Además, en 
consideración al grado de despoblación, se establecen las siguientes categorías 
de zonas escasamente pobladas: zonas de intensa despoblación (densidad 
superior a 8 hab./Km2 e inferior a 12,5 hab./Km2) y zonas de extrema despo-
blación (densidad de población menor de 8 hab./Km2).

El resultado es que nuestra región se han identificado 26 zonas rurales 
clasificadas como zonas escasamente pobladas (intensa despoblación y extre-
ma despoblación) y en riesgo de despoblación, que están integradas por 721 
municipios (79% del total), con una población de 438.024 habitantes (21% del 
total), que ocupan y sostienen el 73% de la superficie territorial.

Entre las principales novedades que incorpora la Ley de medidas frente 
a la despoblación, podemos destacar que por primera vez en nuestro país se 
introduce la política fiscal para hacer frente a la despoblación. En este senti-
do, se incorpora un paquete de medidas fiscales ambiciosas y atractivas para 
quienes viven las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. 
Los beneficios fiscales se aplican en función de la población del municipio y 
del nivel de riesgo de despoblación de la zona.

Los contribuyentes de las zonas escasamente pobladas se podrán aplicar 
las siguientes deducciones en la cuota íntegra autonómica del impuesto de la 
renta de las personas físicas (IRPF):

- De hasta el 25% por tener residencia habitual y estancia efectiva en 
alguno de los municipios incluidos en las zonas escasamente pobladas. 
Esta medida es pionera e inédita en las Comunidades Autónomas de 
régimen común.

- Del 15% por las cantidades que durante el periodo impositivo satisfaga 
por las adquisición o rehabilitación de la vivienda que esté situada en 
alguno de los municipios incluidos en las zonas escasamente pobladas 
que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual.

- De 500 euros durante dos periodos impositivos por el cambio de resi-
dencia por motivos laborales a alguno de los municipios incluidos en 
las zonas escasamente pobladas.

Además, se incluyen reducciones de tipos impositivos en el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) en 
municipios incluidos en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de des-
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población. En concreto de hasta un 50% en la modalidad de ITP y del 80% 
en la modalidad de AJD por la adquisición de la primera vivienda habitual o 
de hasta el 75% en la modalidad de ITP y del 86% en la modalidad de AJD 
por la adquisición de inmuebles destinados a sede social o centros de empresas 
o a locales de negocio, así como bonificaciones de hasta el 95% de la cuota 
tributaria (modalidad AJD) por actuaciones en suelo industrial o terciario.

Otra novedad que incorpora la Ley de medidas frente a la despoblación, 
es que se establecen criterios de incentivación positiva en las ayudas y sub-
venciones del sector público regional para los solicitantes, personas físicas 
o jurídicas, de las zonas escasamente pobladas, que podrán consistir en una 
reserva de al menos el 30% del total del crédito de la convocatoria para estas 
zonas, en incrementos porcentuales en la intensidad de la ayuda o una pun-
tuación adicional respecto del total de puntuación prevista en los procesos de 
concurrencia competitiva. Los incentivos que se aplican están en función de 
la población del municipio y del nivel de despoblación de la zona.

La Ley de medidas frente a la despoblación tiene vocación de que el 
reto demográfico esté presente en las normas y en los instrumentos de pla-
nificación de las políticas públicas (planes y programas). Por eso, establece 
la obligación de incorporar un informe sobre impacto demográfico en los 
procedimientos de elaboración de las normas, así como en la elaboración de 
planes y programas que se tramiten por la Administración Regional. Dicho 
informe es un instrumento de enorme utilidad de cara a identificar y valorar 
los diferentes efectos y resultados de una norma o de una política pública en 
las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el objeto de 
establecer las medidas para adecuarlas a la realidad del medio rural y para 
luchar frente a la despoblación.

Además, dado que las medidas para luchar contra la despoblación deben 
tener un recorrido a medio y largo plazo, más allá de los avatares electorales 
de cada una de las legislaturas, la Ley de medidas frente a la despoblación 
establece que el principal instrumento de planificación para el desarrollo de 
las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación es la Estrategia 
Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031 (en 
adelante Estrategia), que ha sido elaborada con un alto nivel participativo, 
tanto a nivel institucional, como de la ciudadanía y de los actores económicos 
y sociales implicados en la materia.

El objetivo general de la Estrategia es favorecer el asentamiento y la fija-
ción de población, facilitando el desarrollo de nuevas actividades económicas 
y el fomento del emprendimiento, y garantizando la igualdad de derechos 
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y oportunidades de las personas que viven en las zonas rurales escasamente 
pobladas y en riesgo de despoblación.

La estructura de la Estrategia, que tiene una vigencia de 10 años, se com-
pone de cuatro ámbitos de actuación con sus correspondientes objetivos 
estratégicos (asegurar el acceso a unos servicios públicos básicos, propiciar 
la cohesión económica, avanzar en la cohesión social y promover la cohesión 
territorial) que engloban 23 líneas de actuación, 57 objetivos específicos y 
210 actuaciones que cuentan con un presupuesto estimado de 3.322.055.590 
millones de euros.

El fin de esta ambiciosa Estrategia destinada a atender los cambios demo-
gráficos presentes y futuros en Castilla-La Mancha, es garantizar la fun-
cionalidad de las 26 zonas rurales menos pobladas, dando respuestas a las 
necesidades de la población de sus 721 municipios en materia de movilidad, 
conectividad, emprendimiento o prestación de servicios públicos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene a las personas en el eje de sus 
políticas. La cantidad de población no es el problema, lo realmente importan-
te es la calidad y los derechos. El objetivo es la convergencia entre territorios 
y ciudadanos en nuestra región. Por eso, venimos reclamando la necesidad 
de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en 
cuenta el coste real de la prestación de servicios públicos (sanidad, educación, 
dependencia, etc.) en estos territorios que tienen población escasa, envejecida 
y dispersa. Pedimos algo que es justo, pues la financiación y la despoblación 
están estrechamente relacionadas en regiones como en Castilla-La Mancha 
donde las condiciones sociales y demográficas repercuten en el mayor coste 
que tiene para la Administración la prestación de servicios públicos, así como 
la puesta en marcha de infraestructuras que faciliten la igualdad de oportu-
nidades.

La Ley y su principal instrumento de planificación, la Estrategia, apuesta 
por unos servicios cercanos y de calidad en las zonas afectadas por la despo-
blación, procurando que el tiempo de acceso desde cualquier núcleo hasta el 
núcleo de prestación del servicio no supere los 30 minutos. Para garantizar el 
acceso en igualdad a los servicios públicos se asegura la apertura de colegios 
rurales con un mínimo de cuatro alumnos, se facilita la apertura de aulas 
matinales y comedores escolares, se pone en marcha un contrato programa 
para enseñanzas no obligatorias, se impulsa la atención primaria, se garan-
tiza el acceso a servicios de emergencia y urgencias sanitarias durante las 24 
horas del día con la misma calidad y alcance a todos los núcleos de población, 
se facilita la entrega domiciliaria de medicamentos, se impulsa la atención 
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domiciliaria y los servicios de proximidad para personas mayores, se fomenta 
la teleasistencia y el telecuidado avanzado, así como el acceso a un recurso 
asistencial residencial a menos de 40 Km de su hogar, para que las personas 
mayores permanezcan en su entorno.

Además, la movilidad se concibe como un derecho para garantizar el 
acceso a los servicios básicos. Para ello, se pone en marcha un nuevo modelo 
de transporte sensible a la demanda (iniciativa novedosa en España), que 
consiste en un transporte flexible y dinámico, sin horarios ni itinerarios fijos, 
que atenderá mediante un vehículo compartido las rutas que se generen cada 
día en función de las necesidades de la población mediante una aplicación 
informática.

Para apoyar e impulsar a la actividad empresarial y el emprendimiento 
en las zonas menos pobladas, se contempla hasta un 40% más de ayuda a 
empresas y personas autónomas que decidan instalarse o mejorar su activi-
dad en estas zonas, se crea un fondo dotado con 10 millones de euros para el 
apoyo a proyectos de empresas, especialmente personas autónomas y pymes 
que se desarrollen su actividad en estas zonas (programa “Reto D”, con dos 
líneas de préstamos, uno para inversión y otro para circulante), se desarrolla 
un programa de captación del talento, se apoya el relevo generacional y el 
traspaso de negocios, se fomenta el teletrabajo o se crea una red de espacios de 
innovación rural para facilitar el emprendimiento rural (espacios coworking).

En el ámbito social, se recoge un conjunto de medidas para facilitar la 
conciliación de la vida familiar y personal, para garantizar una adecuada aten-
ción a la infancia y el apoyo a las familias, así como para facilitar el acceso a la 
vivienda y el impulso de programas culturales y de ocio responsable.

Dado que el futuro del medio rural está en conectarse, se da prioridad a la 
movilidad rural, a la instalación de puntos de recarga eléctrica y a la conectivi-
dad digital. Se garantiza que todas las localidades de la región dispondrán de 
conectividad ultrarrápida; es decir de fibra óptica con una velocidad al menos 
de 300 Mb en 2025, por encima del objetivo nacional de 100 Mb. Además, se 
acelerará el despliegue de 5G y se dotará de cobertura móvil a todo el territo-
rio, se implantará la plataforma de territorio rural inteligente y se impulsará 
la capacitación digital de la ciudadanía en competencias digitales en zonas 
afectadas por la despoblación.

Además, la Estrategia establece un sistema de evaluación y seguimiento 
en varias fases. Cada cuatro años se plantea un seguimiento o evaluación 
intermedia que corresponde en el tiempo con los años 2025 y 2029, y al final 
del periodo de vigencia de la Estrategia, a los diez años en 2031, se realizará la 
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evaluación final. Para ello, se contempla un sistema de indicadores coherentes, 
trazables y objetivamente verificables, para los niveles de objetivos final y 
estratégicos que se han establecido en la Estrategia.

Como complemento se establece un mecanismo encargado del segui-
miento y evaluación de la Estrategia que asegure la actualización de estos 
indicadores, la identificación de desviaciones y, en su caso, la puesta en marcha 
de las mejoras necesarias para cumplir los objetivos. Este mecanismo está 
relacionado con la gobernanza de la Estrategia compuesto por tres compo-
nentes claros: gobernanza interna (Comisión Interdepartamental frente a 
la Despoblación), gobernanza abierta y participativa (Consejo Regional de 
Desarrollo del Medio Rural) y espacios de diálogo y escucha activa.

También se constituirán grupos de trabajo con las Diputaciones Provin-
ciales de la región para conformar una Agenda Común, con el fin de que las 
actuaciones que desarrollen estas instituciones para luchar frente a la despo-
blación se orienten al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia.

Por otra parte, para las zonas rurales establecidas en el artículo 11 de la Ley 
de medidas frente a la despoblación (zonas escasamente pobladas, zonas en 
riesgo de despoblación, zonas rurales intermedias y zonas rurales periurbanas) 
se está elaborando una Estrategia Regional de Desarrollo Rural, como instru-
mento base de planificación de la política de desarrollo rural, aplicable como 
complemento a las políticas agrícolas. En dicha planificación serán objetivo 
prioritario las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, para 
lo cual se tendrán en consideración los objetivos y actuaciones de la Estrategia 
Regional frente a la Despoblación.

3. CONCLUSIONES
En definitiva, la Ley de medidas frente a la despoblación y su princi-

pal instrumento de planificación, la Estrategia, es el resultado de la acción 
transversal del Gobierno de Castilla-La Mancha, que mira al futuro con una 
visión 360º; es decir buscando establecer todas las posibilidades para la conse-
cución de un desarrollo integral del medio rural. La norma tiene por objetivo 
garantizar la igualdad de oportunidades y servicios a toda la población con 
independencia del lugar de residencia y sienta las bases para crear un entorno 
favorable para vivir, invertir y emprender en estas zonas rurales, prestando 
especial atención al colectivo de los jóvenes y a las mujeres porque de ellos y 
de ellas depende en gran medida el futuro del medio rural.
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Resumen: Castilla-La Mancha acoge algunos de los municipios europeos 
con menor densidad de población, pero también algunas de las zonas que más 
crecen en el país. Esta dualidad da la medida de la complejidad del problema, 
que también se produce en otros espacios europeos. Por ello, para contex-
tualizar la cuestión, el objetivo de este capítulo es presentar someramente la 
situación de los municipios castellanomanchegos, partiendo de la perspectiva 
europea y española.
Palabras clave: Despoblación, Movimientos de población por municipio, 
Castilla-La Mancha, Europa, España.

Abstract: Castilla-La Mancha hosts some of the European municipalities 
with the lowest population density, but also some of the fastest-growing 
areas in the country. This duality points out the complexity of the problem, 
which also occurs in other European spaces. Therefore, to contextualize the 
issue, the objective of this chapter is to briefly present the situation of the 
municipalities in Castilla-La Mancha, starting from the European and the 
Spanish perspective.
Keywords: Depopulation, Population movements by municipality, Castilla-
La Mancha, Europe, Spain.
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1. INTRODUCCIÓN
Los datos son tercos y elocuentes. Se empeñan en mostrarnos un pano-

rama un tanto vacío y desolador para muchos espacios de la España interior 
y en particular en Castilla-La Mancha. Principalmente, zonas rurales. Un 
panorama que no es nuevo. Ni exclusivo. En Europa la población tampoco 
se distribuye de forma uniforme, dejando grandes áreas despobladas, espe-
cialmente en la periferia (península Ibérica y Escandinavas, Tierras Altas e 
Irlanda, Grecia). Todos estos territorios tienen una densidad de población 
inferior a 25 h/km2 y muchos de ellos no superan los 12,5 e incluso los 8 
habitantes por kilómetro cuadrado. La Unión Europea califica a estos últi-
mos como espacios en riesgo severo de despoblación. Suponen el 22% de la 
superficie europea (EU-27) y España es el tercer país que más zonas con esta 
calificación acumula, tras las penínsulas Escandinavas (Gobierno de España, 
2022). Lógicamente, las razones son bien distintas.

Históricamente, la población europea ha tendido a concentrarse en el área 
conocida como la “Banana Azul”. En el resto del continente se vislumbran 
muchos espacios periféricos despoblados. En ocasiones, periferias de la peri-
feria (García, Castillo y Carrasco, 2019). Separados por fronteras. Que alejan 
el anhelo de integración del territorio europeo. Además, Europa está con-
frontando el cambio de las estructuras demográficas. Un cambio que afecta a 
las personas y sus vidas y está poniendo en serios aprietos a los responsables 
políticos. En especial de algunos ámbitos locales. Donde el envejecimiento 
se suma al despoblamiento y la renta baja. Los territorios más despoblados 
son los que más población pierden y donde más cae la población en edad de 
trabajar. La solidaridad intergeneracional se transforma, así, en una necesaria 
solidaridad interregional. Y en un problema renovado, que no acaban de 
resolver las políticas europeas: la construcción de una sociedad más justa y 
resiliente.

En lo que llevamos de siglo, la población española ha crecido más de 
un 15%, pasando de 41,109.639 a 47,450.795 habitantes. Sin embargo, 5.104 
municipios, más del 63% de los existentes en el país, ha perdido población. La 
inmensa mayoría de ellos (4.882) tienen una población inferior a 5.000 habi-
tantes (Gobierno de España, 2022). Más concretamente, pierden población 
en España: el 72,4% de los municipios entre 5.000 y 1.000 habitantes; el 81,8% 
de los municipios entre 1.000 y 500 habitantes; el 87,6% de los municipios 
entre 500 y 100 habitantes y el 89,8% de los de menos de 100 habitantes. Estos 
últimos presentan un riesgo extremo de despoblación (CES, 2021).
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2. EL DESPOBLAMIENTO EN EUROPA
Los mapas que ilustran los asentamientos de la población europea dejan 

ver claramente las concentraciones que se producen en la conocida como 
“Banana Azul”, Megalópolis Europea o Dorsal Europea (Brunet, 2002). Un 
corredor urbano dentro del continente europeo en el que habitan más de 90 
millones de personas. Esta área que, a vista de satélite, tiene forma de plátano 
(de ahí su apelativo) va desde Manchester hasta Milán, pasando por Londres, 
Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Fráncfort, las ciudades de la cuenca del Ruhr, 
Luxemburgo, Estrasburgo, Basilea, Zúrich, Milán y Turín. Últimamente, 
también la conurbación de París, Génova, Mónaco y Niza alcanzan a inte-
grarse. Esta dorsal transversal, no sólo cuenta con una elevada densidad de 
población, sino también una elevada concentración de la actividad económica, 
especialmente industrial, de la riqueza y del conjunto de las instituciones 
europeas (Figura 1 y Figura 2).

Figura 1. Densidad de población a 
escala local

Figura 2. El anillo de las capitales 
europeas y sus periferias

Fuente: Gobierno de España. Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico

Fuente: Brunet, 2002

 

R. Brunet (2002) bautizó a la elipse definida por el conjunto de ocho 
capitales europeas como el “Ring” (anillo en alemán). Situado en el noroeste 
del continente, cerca de la cuenca del Rhin (también el apelativo anterior por 
la homofonía), no cabe duda de que representa el núcleo duro de la Unión 
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Europea. Y que treinta años de política regional no han podido modificar. El 
mapa de calidad de vida realizado por el programa europeo ESPON (Figura 
3) muestra que son precisamente estas regiones las que concentran la mayor 
calidad de vida. Tan sólo las penínsulas Escandinavas suman una reducida 
densidad de población a la elevada calidad de vida. Sin duda por el peso de 
las componentes ambiental y de renta en el índice construido.

Figura 3. El índice de calidad de vida 
territorial

Figura 4. Entidades locales con 
densidad de población inferior a 8 

hab/km2

Fuente: ESPON, 2019

El indicador de calidad de vida de ESPON se organiza en tres dimen-
siones (personal, socioeconómica y ecológica) y tres pilares (facilitadores de 
calidad de vida, mantenimiento de la vida y florecimiento de la vida). Como 
se puede ver en la figura 3, describe una estructura centro-periferia, focalizada 
en el anillo propuesto por Brunet. La mayor disponibilidad de servicios en las 
regiones de más densidad de población, y los buenos indicadores relacionados 
con la salud, la educación y el mercado de trabajo explican los resultados. 
Algunas regiones en la periferia puntúan alto por la esfera ecológica y otras 
por aspectos subjetivos como la confianza interpersonal o la autoestima.

Muchas de las regiones con índices de calidad de vida moderados o bajos 
presentan un riesgo severo de despoblación (figura 4), en particular en el sur 
de Europa. La comparación de los mapas (figuras 3 y 4) evidencia que el 
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despoblamiento de las penínsulas escandinavas no tiene tanto que ver con 
factores socioeconómicos como con otro tipo de barreras, como las físicas, 
pues la mayor parte de su territorio (65,2% en Finlandia y 57,6% en Suecia) 
está en riesgo severo de despoblamiento, a pesar de que el índice de calidad 
de vida es moderado o alto. El caso del sur de Europa es distinto, pues países 
como España o Grecia tienen considerables proporciones de su territorio en 
riesgo severo de despoblamiento (37,6% España y 27,4% Grecia) coincidiendo 
con zonas de moderada o baja calidad de vida.

Además, los territorios más despoblados arrastran una inercia de pérdida 
de población importante (figura 5). La pérdida de población en el periodo ha 
sido muy acusada también en algunas regiones de las tres repúblicas bálticas, 
Bulgaria, Rumanía o Albania. Sin duda los factores socioeconómicos y polí-
ticos son determinantes en estos casos.

Figura 5. Variación total de la población 2011-19

 

Fuente: DG REGIO

El declive de la población puede explicarse por diversos factores demográ-
ficos, como son una tasa de natalidad inferior a la de mortalidad, la pérdida 
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neta de población por migraciones o una combinación de ambas. La figura 
6 ilustra diversas posibilidades y permite clasificar las NUTs 3 según el tipo 
de factores que han propiciado el crecimiento de la población o el declive 
demográfico en la última década.

Figura 6. Componentes demográficos del cambio de población. Clasificación 
Webb. 2010-19

 

Fuente: ESPON

Los tonos rosados identifican las zonas que han ganado población, con 
cuatro combinaciones posibles. Los azules, por su parte, indican pérdida de 
población. Llama la atención que algunas regiones de la Dorsal Europea han 
perdido población. La mayoría son casos debidos al envejecimiento poblacio-
nal y a que las migraciones no compensan la mayor tasa de mortalidad que de 
natalidad. Algunas regiones en la dorsal empiezan a sufrir de forma aguda el 
envejecimiento de la población y la caída de los grupos en edad de trabajar, 
si bien son las repúblicas bálticas y los Lander de la Alemania oriental las 
regiones que más gravemente acusan este fenómeno (proyecciones de D. G. 
REGIO). Como consecuencia de ello, ¿se está evidenciando un nuevo factor 
de absorción de población de la Banana Azul? Los movimientos migratorios 
así parecen atestiguarlo (Figura 7)
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Figura 7. Migración neta promedio por 1.000 habitantes. 2016-18

 

Fuente: ESPON

En España, los movimientos migratorios no ayudan en las zonas más 
despobladas. De la suma del conjunto de factores, se espera que el despo-
blamiento afecte a la práctica totalidad de las regiones españolas, con más 
intensidad en algunas provincias como Teruel, Zamora, Ávila, León, Palencia 
y Burgos, con pérdidas de entre el 15 y el 20% de la población entre 20 y 64 
años, en el horizonte de 2030.

3. EL DESPOBLAMIENTO EN ESPAÑA
Abordar el problema del despoblamiento con datos provinciales ayuda a 

contextualizarlo desde una perspectiva más amplia, pero tiene la limitación 
de ignorar realidades diversas que se producen en las provincias e incluso los 
propios movimientos de la población dentro de ellas. Por ejemplo, la conside-
ración de los datos a escala provincial hace que la provincia de Toledo pueda 
estar clasificada entre las que no tienen problemas de despoblamiento y la de 
Guadalajara, entre las que remontan (Figura 8), cuando en ambos casos, las 
comarcas limítrofes con Madrid se benefician de los efectos desbordamiento 
de la capital, enmascarando problemas graves de despoblamiento en otros 
espacios de la provincia.
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Figura 8. Tipología de provincias de la España despoblada

 

Fuente: Bandrés y Azón (2021)

El mapa elaborado por P. Burillo en 2018 (Figura 9) identifica claramente 
dos amplias zonas en riesgo severo de despoblamiento, los principales desier-
tos demográficos en Europa, con densidades de población por debajo de los 
8 habitantes por kilómetro cuadrado: la Serranía Celtibérica y la Franja con 
Portugal.

Figura 9. Áreas escasamente pobladas de España, 2018.

 

Fuente: Burillo (2019)
NOTA: (1) Serranía Celtibérica; (2) Franja con Portugal; (3) Serranía Bética; (4) 
Serranía Central; (5) Tierras del Ebro; (6) Cordillera Cantábrica; (7) Tierras del 
Duero; (8) Pirineos; (9) Serranía Levantina; (10) Sierra Morena y Submeseta.
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Esta forma de agrupar los territorios en un continuo que no se ve limita-
do por las tipologías de territorios usadas por la Comisión Europea (NUT 
2 -regiones- y NUT 3 -provincias-) permite visualizar más claramente que 
algunas áreas urbanas funcionales (ciudades más sus franjas periurbanas) 
como la de Madrid, se extiende no sólo a los municipios colindantes de su 
propia comunidad autónoma, sino también de las vecinas. En Castilla-La 
Mancha, es destacable el hecho, de que, cuando la información se toma a 
escala provincial, los datos de una de las zonas de expansión de la capital, el 
corredor del Henares, tapan los de la zona más deprimida en España, desde 
el punto de vista demográfico, el Señorío de Molina, en la provincia de Gua-
dalajara, con 2,63 habitantes por kilómetro cuadrado.

Estas realidades han sido reconocidas por el Parlamento Europeo en el 
Reglamento de Disposiciones Comunes para el reparto de los futuros fon-
dos europeos (2019) que visibiliza el problema de la despoblación y define 
los criterios de las áreas con desventajas y desafíos naturales o demográficos, 
delimitando los espacios en agrupación de unidades administrativas locales 
(LAU). Con base en este reconocimiento, se abrió la puerta para que los 
gobiernos apliquen a estos territorios el artículo 174 del tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea. En el caso de España, las 10 zonas identificadas 
por Burillo pueden beneficiarse de ventajas fiscales como las que hasta ahora 
han disfrutado las zonas insulares ultraperiféricas, como Canarias.

4. LA REALIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Según la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA 

por sus siglas en inglés) más de la mitad de los municipios castellanoman-
chegos están en una situación grave o muy grave de desventaja demográfica. 
Si nos centramos en lo que va de siglo XXI, la gran mayoría ha perdido 
población (Figura 10).

El mapa nos presenta en tonos azules los municipios que han perdido 
población y en tonos rosados y rojos los que han ganado. Se identifican clara-
mente dos zonas de crecimiento intenso de la población en la comarca de La 
Sagra (Toledo) y la extensión del corredor del Henares en Guadalajara, ambas 
relacionadas con el desbordamiento del área urbana funcional de Madrid y de 
las ciudades de su cinturón industrial y favorecidas por importantes vías de 
comunicación terrestre como las autovías A4 y A5 en el caso de la primera y 
la A2 en el caso de la segunda. También las autovías A3, A30 y A31 articulan 
algunas zonas de expansión hacia el este de la comunidad autónoma. Fuera 
de éstas, ganan población las capitales de provincia o su área periurbana y las 
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zonas vitivinícolas de La Mancha y La Manchuela. Por su parte, los muni-
cipios que más población pierden se concentran en las provincias de Cuenca 
y Guadalajara, en el área identificada como la Serranía Celtibérica, así como 
en áreas de la Serranía Bética y Sierra Morena. Por último, las Figuras 11 y12 
ofrecen información sobre el destino o la procedencia de los movimientos en 
los municipios que pierden y ganan población, respectivamente.

La figura 11 muestra que en la gran mayoría de los municipios que pierden 
población, los movimientos se producen hacia otras comunidades autónomas. 
El caso es especialmente llamativo en las provincias de Cuenca y Guadala-
jara en las que, dada la proximidad a las zonas de expansión metropolitana 
de Madrid, se podría pensar que los municipios que absorben población lo 
hacen de los que pierden. Sin embargo, la mayoría de los emigrantes de estas 
provincias se desplazan fuera de la comunidad autónoma y curiosamente, los 
municipios que crecen absorben población principalmente de fuera de la región 
(Figura 12). Es llamativo también el hecho de que los municipios que crecen, 
en el arco delimitado por las zonas vitivinícolas de La Mancha y el eje de la 
A30, lo hacen mayoritariamente gracias a la atracción de población desde otras 
comunidades autónomas.

Figura 10. Variación de la población en los municipios de Castilla-La Mancha. 
2001-2021.

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional de la UCLM. Elaboración propia.
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Figura 11. Movimientos Residenciales Predominantes en los municipios que 
pierden población. 2000-2020

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional de la UCLM. Elaboración propia

Figura 12. Movimientos Residenciales Predominantes de los municipios que ganan 
población. 2000-2020

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Regional de la UCLM. Elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
El despoblamiento es un asunto complejo, imposible de abordar de forma 

holística en un texto breve y de carácter divulgativo como el que se presenta 
en este capítulo. Por ello se ha pretendido simplemente hacer un esbozo 
somero de la evolución reciente de los municipios de Castilla-La Mancha, 
en el contexto europeo y español.

La región aloja una parte del principal desierto demográfico de Europa, 
situado en el Señorío de Molina, sin embargo, en la misma provincia se ubica 
una de las principales zonas de expansión demográfica, lo que da la medida 
de la dificultad de abordar el despoblamiento.

En general, los municipios más despoblados comparten algunas restriccio-
nes de acceso que dificultan la adquisición del dinamismo económico y social 
que les permitiría revertir la tendencia demográfica. Por su parte, las zonas 
vitivinícolas se presentan como focos de atracción de población.
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Resumen. El taller dirigido a los jóvenes investigadores, en este caso a los 
alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, tuvo como objetivo for-
mar aquellos que tuvieron interés a cerca de elaborar un trabajo de investig-
ación. Los temas que se trataron fueron acerca de la búsqueda de información, 
la organización de la misma, cómo realizar una buena redacción del trabajo 
científico para futuras publicaciones en revistas de calidad de impacto y, por 
último, dar unas pautas para la visibilidad del propio trabajo e investigador.
Cualquier sesión que aborde estos puntos, se convierte en una oportuni-
dad de aprendizaje y una respuesta ante la necesidad que muchos jóvenes 
tienen a la hora de sumergirse en el mundo de la investigación. Se trataron 
las metodologías adecuadas para cualquier tipo de estudio como Trabajos Fin 
de Grado, Trabajos Fin de máster, Tesis o artículos científicos.
Palabras clave: investigación, metodología, calidad, impacto, bibliografía

Abstract. The workshop aimed at young researchers, in this case the stu-
dents of the University of Castilla-La Mancha, aimed to train those who 
were interested in preparing a research project. The topics that were dis-
cussed were about the search for information, its organization, how to write 
a good scientific paper for future publications in impact quality journals and, 
finally, give guidelines for the visibility of the work itself. and investigator. 
Any session that addresses these points becomes a learning opportunity and a 
response to the need that many young people have when it comes to immers-
ing themselves in the world of research. Appropriate methodologies for any 
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type of study such as Final Degree Projects, Final Master’s Projects, Thesis, 
or scientific articles were discussed.
Keywords. Research, methodology, quality, impact, bibliography.

1. INTRODUCCIÓN
El Taller de Investigación tuvo como objetivo el preparar al estudiante 

para que aborde debidamente, un tema, desde una perspectiva de investig-
ación científica. El propósito es que el alumno aprenda una teoría y métodos 
adecuados para ofrecer conocimiento nuevo a la sociedad. El joven investi-
gador tiene que ser capaz de contextualizar del tema que decide investigar y 
formular una serie de hipótesis en relación a la literatura científica existente. 
Para ello tiene que recoger los datos necesarios y elegir las técnicas más apro-
piadas para su explotación; planificación de la estructura, escritura, etc.

En el taller impartido se les explicó temas acerca de cómo realizar 
mejor la búsqueda de información, cómo organizarla, redacción y planifi-
cación del trabajo científico, publicaciones y cómo buscar esas revistas de 
mayor calidad de impacto y, por último, las técnicas más adecuadas para 
darle una alta visibilidad al trabajo y al propio investigador. Se trató de 
mostrar pequeños trucos que se ponen en práctica cuando se llevan a cabo 
una investigación de cualquier tipo como puede ser Trabajos Fin de Grado, 
Trabajos Fin de máster, Tesis o artículos científicos.

2. PASOS EN UNA INVESTIGACIÓN
2.1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Para la elaboración de cualquier trabajo académico, como puede ser más 
concretamente para una investigación científica, la búsqueda de información 
necesaria es de suma importancia (Torres, Duque y Obando, 2017). Este 
primer paso es el más relevante, pues es donde se sustenta todo el proceso 
de investigación, donde se realiza un marco teórico referencial actualizado y 
sólido, donde se contrasta las hipótesis con la teoría y se garantiza la auten-
ticidad de los resultados (Freire, 2020).

¿Dónde se puede buscar información? en estadísticas, informes, prensa 
especializada, artículos en revistas académicas de libre acceso, tesis doctorales, 
vídeos, etc. Toda esta información puede estar estructurada y almacenada en 
las denominadas bases de datos.

Para acceder a esa información, hay que tener en cuenta unos aspectos 
como las selecciones temáticas (se corre el riesgo de la rápida obsolescencia), 
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dónde realizamos la consulta, como en la página web, repositorios, bases de 
datos de universidades, etc., teniendo en cuenta que se puede recuperar en 
cualquier momento dicha información oficial generada por dichas entidades.

Existe una amplia gama de bases de datos o motores de búsqueda generales 
y académicos, especializados en los más diversos temas académicos. Se encuen-
tran en Internet y algunas de ellas son: Google Académico, Dialnet, Scopus, 
Latindex, SciELo, LANIC (Latin American Network Information Center), etc.

Sin embargo, es importante comenzar con una revisión bibliográfica siste-
mática, cuyo propósito es identificar las lagunas de conocimiento y las nece-
sidades de investigación en un área concreta (García-Peñalvo, 2017). Es decir, 
la revisión sistemática de la literatura es un método que sirve para identificar, 
evaluar e interpretar el trabajo de investigadores, académicos y profesionales 
en un ámbito de estudio concreto (Fink, 1998). Del mismo modo, esta revi-
sión metodológica se convierte en un requisito previo para un metaanálisis 
cuantitativo (García-Peñalvo, 2017). Los pasos que seguir para llevar a cabo 
esa revisión se resumen en cuatro (Hidalgo Landa et al., 2011):
1. Delimitar los términos de búsqueda.
2. Identificar las bases de datos y motores de búsqueda, así como revistas a 

las que pueda accederse manualmente, y consultar con los términos de 
búsqueda seleccionados.

3. Realizar filtros de búsqueda para decidir la inclusión y la exclusión de los 
trabajos.

4. Garantizar que los artículos resultantes sean representativos, repitiendo el 
proceso de filtrado.

Es conveniente tener en cuenta que las consultas en las diferentes bases 
de datos para la obtención de documentos deben ser semejantes o equiva-
lentes, de lo contrario los resultados obtenidos no podrían ser comparables 
(García-Peñalvo, 2017).

Por ello, el primer paso que se ha seguido para elaborar el marco concep-
tual ha sido realizar búsquedas documentadas, pudiendo ser desde un año 
concreto, en plataformas de bases de datos de artículos científicos, a partir 
de las siguientes palabras clave, relacionadas con el tema de investigación. 
Estas búsquedas se pueden realizar por ejemplo en Google Académico 
(Google Scholar) y en la Web of Sicence (en adelante WOS), aunque final-
mente se puede profundizar en esta última base de datos, ya que a partir 
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del verano de 2014 esta plataforma permite acceder al texto completo de un 
artículo ofrecido por Google Académico.

Con esta metodología llevada a cabo, el objetivo es detectar la mayor 
bibliografía relevante posible. Tras el filtro realizado a esa búsqueda inicial 
en los motores de búsqueda, se obtiene como resultado la base a partir de 
cuyas referencias bibliográficas se puede llevar a cabo la revisión sistemática 
de la literatura.

Dependiendo de la información sobre el trabajo que estemos buscando, 
el sitio para consultarla será diferente. Por ejemplo, cuando buscamos tesis 
doctorales puede hacerse en recursos en Internet, cuando son tesis nacionales 
como en: Teseo, Dialnet, en Tesis Doctorales en Red. Si son internacionales se 
pueden consultar entre otras en: Academic Book Publishers, Proquest Disser-
tation and Theses Dissemination and Ordering, DEEPBLUE, EthOS, etc.

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una de las mejores maneras para organizar la información que se ha bus-

cado, es a través de los gestores bibliográficos. Estos son unos programas 
que proporcionan un fácil manejo de las referencias bibliográficas y para su 
posterior utilización. La utilización de estos programas hace que finalmente 
se creen bases de datos con las referencias buscadas de cada usuario. Las fun-
ciones que realmente desempeñan son: almacenar referencias desde bases de 
datos bibliográficas existentes y otros recursos electrónicos de información; te 
permite introducir referencias manualmente; insertar citas en un documento; 
elaborar listados bibliográficos según los estilos concretos de cita que exigen 
la normativa de las revistas y las editoriales científicas para la publicación de 
nuevos trabajos (Harvard, APA, Vancouver, etc.).

Normalmente existen muchos programas gratuitos y disponibles en Inter-
net. Algunos de ellos son Zotero, Refworks o EndNote, entre otros muchos.

Toda la información buscada y consultada en obras artísticas e investiga-
ciones científicas, evidentemente publicadas y difundidas a través de cualquier 
medio quedan establecidas en las legislaciones sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor de cada país. Hay que respetar el trabajo del autor evitando 
el plagio y otros usos indebidos.

2.3. PROGRAMACIÓN PREVIA Y REDACCIÓN DEL TRABAJO 
CIENTÍFICO

Previa a la redacción de cualquier trabajo científico, es necesario realizar 
una planificación teniendo en cuenta algunos aspectos tales como: selección 
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de temas de relevancia y darle un enfoque internacional, dar prioridad a la 
calidad del trabajo antes que la cantidad, colaborar con otros autores inter-
nacionales con el objetivo final de favorecer la visibilidad de la investigación 
y por su puesto el autor.

Conocer las revistas de mayor calidad e impacto del área objeto de la 
investigación, es otra de las tareas del taller, no sólo para poder recupe-
rar los trabajos científicos más relevantes del tema, sino también conocer, 
los medios más adecuados para publicar nuestras investigaciones, y de esa 
manera realizar una estructura del artículo científico o trabajo. Hay que 
añadir que cualquier trabajo de investigación recogido en Trabajos Fin de 
Grado, Trabajos Fin de máster o Tesis pueden finalmente recogerse en artí-
culos científicos destinados para que puedan ser publicados en las revistas 
de mayor impacto. Siempre con el objetivo de obtener una mayor visibilidad 
de la investigación. Por ejemplo, algunas de las herramientas más relevantes 
a la hora de averiguar el impacto de una revista científica son: Scopus y la 
Cites Journal Citation Reports. Unas de las herramientas de fácil manejo 
pueden ser el Google Académico y la Scimago Journal and Country Rank 
o la Web of Science (WOS).

Si el objetivo de la difusión de la investigación realizada es a través de 
un artículo científico. En cuanto al “formato”, se debe tener en cuenta la 
estructura que abordan la mayoría de las revistas de impacto. Normalmente 
la estructura a la que hay que ceñirse en cualquier investigación, coinciden 
en una serie de puntos a seguir y que no pueden faltar, como por ejemplo en 
un artículo científico. Son los que se indican a continuación:
•	TÍTULO: es una de las partes más relevantes a la hora de su redacción ya 

que el lector debe comprender a la perfección lo que se trata en el artículo 
solamente con su lectura. Para ello debe de ser breve pero conciso y lo más 
claro posible. Su objetivo es que capte la atención del lector, de tal forma que 
le parezca atractivo. En el título nunca debe de aparecer ni abreviaciones, 
ni acrónimos, ni siglas.

•	AUTORÍA: este es otro de los puntos más importantes donde debe ceñirse 
a lo requerido a la normativa de la revista a la que va dirigida la investigación 
realizada. En ocasiones existe límite de autores. Es recomendable firmar 
siempre de la misma manera y para ello, se sugiere utilizar el código ORCID. 
Este es un código-número que cada investigador tiene asignado. Así no existe 
confusión entre autores con el mismo nombre, apellido o similar. También en 
la autoría, es necesario incluir el nombre oficial de la institución.

https://orcid.org/
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•	RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: en esta primera parte del documen-
to, debe aparecer un resumen que recoja las principales ideas extraídas de 
las diferentes secciones del artículo en una extensión de 150-300 palabras, 
dependiendo de la revista al que va dirigido. Para las palabras clave, se suelen 
incluir entre 4-8 palabras que resuman el contenido del trabajo y evitando 
palabras como artículos o preposiciones. Normalmente, se sugiere que esta 
sección se traduzca en un segundo idioma.

•	INTRODUCCIÓN: en este apartado se suele hacer un planteamiento 
desde lo más genérico a lo más específico, contestando a la pregunta ¿cuál 
es el problema? Y para ello habría que incluir un objetivo que sea respaldado 
con hipótesis planteadas. Esto tiene que estar defendido con un contexto 
científico, que permita hacer una discusión de las hipótesis relacionadas 
(trabajos previos, tesis no resueltas, etc.).

•	REVISIÓN LITERATURA: para ver cuál es el objetivo de la investig-
ación, primeramente, se realiza una revisión de la literatura que permita 
detectar la laguna las lagunas de conocimiento y las necesidades de inves-
tigación en un área concreta.

•	MATERIALES UTILIZADOS Y MÉTODOLOGÍA: en esta sección 
se detalla las fases que se han llevado a cabo para resolver el problema. 
Por tanto, se respondería a la pregunta ¿cómo se estudia el problema? Se 
indica cómo se ha diseñado el estudio llevado a cabo (aleatorio, controlado, 
ensayo clínico, etc.) y cuál ha sido el trabajo de campo y dónde se ha real-
izado (ciudad, hospital, etc.). Se debe de indican las técnicas que han sido 
desarrolladas (si es cuantitativa y/o cualitativa) y cómo se han analizado 
los datos obtenidos. Previamente hay que indicar cómo se han recogido los 
datos (encuesta elaborada, fuentes estadísticas, etc.). También se indican los 
Software utilizados en este proceso para el manejo de los datos.

•	RESULTADOS: en este apartado, se responde a la pregunta ¿qué hal-
lazgos se han encontrado? En primer lugar, hay que detallar y presentar 
los resultados que van a exponerse con los datos que se recogieron. Ha de 
estar en total relación con el objetivo que se planteó en la investigación y dar 
respuesta al mismo. Es interesante, cuando haya datos, incluir los gráficos, 
tablas, etc. que acompañen al texto que describe los resultados.

•	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: estas dos secciones suelen ir juntas 
y en ocasiones separadas. En algunos casos, la discusión suele incluirse 
con los resultados obtenidos, donde se realiza una discusión frente a los 
obtenidos por otros autores. Si consideramos estos dos apartados conjunta-
mente, supone la valoración final de la investigación realizada, donde suele 



Taller jóvenes investigadores

55

aportarse una conclusión teórica y práctica con los hallazgos obtenidos. El 
juicio que se suele hacer en este apartado puede calificarse como subjetivo. 
Sin embargo, es interesante incluir una síntesis del estudio, demostrada con 
los datos obtenidos y a modo de conclusión.

•	RECONOCIMIENTOS: en todo trabajo hay que mencionar a aquellas 
instituciones y personas que han colaborado en el estudio, incluso económi-
camente. También si está inserta esta investigación en un proyecto de inves-
tigación, habría que detallarlo.

•	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: cualquier estudio hay que darle 
soporte con citas bibliográficas que irán al final del documento, donde hay 
que tener en cuenta la normativa de la revista donde se quiere publicar la 
investigación (APA, Vancouver, MLA, entre muchos otros).

2.4. VISIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL INVESTIGADOR
En el taller, en este punto se detalló cómo normalizar la firma del autor o 

cómo crear un perfil de investigador. Respecto a la primera, tener una firma 
científica única beneficia a que las agencias de evaluación o financiación, o 
incluso a otros científicos que estén interesados en recopilar toda la infor-
mación del autor.

En relación con la creación de los perfiles de autor, se detalló la utilidad 
de los mismos, los cuales permiten la gestión de la identidad digital del autor. 
Algunos de ellos son: Linkedin, Google académico, ORCID, Microsoft Aca-
demic Search, Researcher ID, entre algunos otros.

3. CONCLUSIONES
El objetivo con este taller fue apoyar la producción de nuevos conocimien-

tos de los jóvenes investigadores, alumnos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

Las pautas que se les indicó en todos los puntos le ha permitido conocer 
y practicar técnicas para definir un objeto de estudio, realizar una búsqueda 
de información que posteriormente lo puedan tener en cuenta para elaborar 
su Proyecto de Trabajo Final de Grado, de Máster o Tesis doctoral. En todo 
momento se le dio un enfoque científico de la investigación a través de la 
estructura de un artículo, para que posteriormente puedan ser publicados en 
revistas de impacto. Esto les ayudará a que su trabajo y su autoría tenga una 
cierta visibilidad no solo nacional sino internacionalmente.

https://www.apastyle.org/
https://www.library.auckland.ac.nz/subject-guides/med/setref-vancouver.htm
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Resumen: Ante la despoblación del territorio rural, es necesario reutilizar 
y reciclar espacios que tienen un valor económico, arquitectónico y estético 
con propuestas imaginativas. Es importante potenciar la tradición de La 
Mancha de forma creativa. como promoción y desarrollo local que posibilite 
asentamiento de población. Los símbolos culturales más conocidos son El 
Quijote y los molinos. Esta ponencia trata el azulete de las fachadas como el 
otro símbolo importante de La Mancha. El azul añil crea identidad y unidad 
urbanística. El uso compartido del color blanco y azul en las fachadas hace 
comunidad y dota de un valor añadido a los pueblos.
Palabras clave: Quero, Quijote, Azul Mancha, Reciclaje, Instalación artística, 
Fachada añil, Bodega, Asentamiento población, Arte, Turismo.

Abstract: Given the depopulation of rural areas, it is necessary to reuse and 
recycle spaces that have an economic, architectural, and aesthetic value with 
imaginative proposals. It is important to promote the tradition of La Mancha 
in a creative way. as promotion and local development that enables population 
settlement. The best known cultural symbols are Don Quixote and the wind-
mills. This presentation deals with the blue of the facades as the other important 
symbol of La Mancha. Indigo blue creates identity and urban unity. The shared 
use of white and blue on the facades creates community and provides added 
value to the towns.
Keywords: Quero, Quijote, Azul Mancha, Recycling, Art installation, Indigo 
facade, Winery, Population settlement, Art, Tourism.

Reciclaje y nuevos usos de espacios rurales: El añil 
como seña de identidad
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1. LA FACHADA MANCHEGA: ORIGEN Y VALOR ARTÍSTICO
Las grandes superficies de las fachadas en La Mancha se pintaban con cal 

desde la Edad Media. En algunas partes más pequeñas como zócalos y franjas 
se utilizaban colores. Los más frecuentes eran el añil, ocre o el almagre. El color 
amarillo del ocre o el rojo del almagre tenían una función estética. Pero el añil 
además de esta función tenía otra más importante como desinfectante. El añil 
tiene un poder higiénico y es un repelente de insectos. Era necesario cuando el 
ganado circulaba por las calles y dejaba a su paso un enjambre de moscas, tába-
nos y parásitos. El añil, llamado comúnmente azulete, protegía a los habitantes 
del interior de las casas de picotazos y enfermedades. Este color azul se utilizaba 
desde tiempos antiguos por toda la península Ibérica en zonas ganaderas pro-
piciado por la Mesta y sus cañadas reales. Existen ejemplos muy antiguos en las 
sierras de la Cordillera Central. En la Sierra de Francia quedan restos de pintura 
añil sobre todo en las vigas de madera de las cuadras del interior de las vivien-
das, porque en el exterior la climatología ha deteriorado la pintura. En muchos 
pueblos de Castilla, Andalucía y Aragón predominaba el blanco y el azul de sus 
fachadas. Incluso algún palacio de un rico ganadero estaba pintado en añil como 
el Palacio de los Azagra en Albarracín (Teruel) construido en el siglo XVIII. La 
llamada casa azul perteneció a una familia noble que procedía de Guipúzcoa 
llamada Los Navarro de Arzuriaga. Pedro Navarro de Arzuriaga fue un rico 
ganadero que practicó la trashumancia utilizando la cañada real soriana que 
llega hasta nuestro territorio. El azul añil era un pigmento caro y era un símbolo 
de distinción para quien podía permitírselo. Hasta el siglo XIX con la química 
de colorantes y la revolución industrial no se convierte en un pigmento barato 
al alcance de las clases populares. Por varias razones se fue perdiendo su uso en 
España y sólo se conservó en La Mancha. Se asoció con la estética de los moli-
nos y las ventas del paisaje manchego. Sobre todo, contribuyeron las pinturas y 
grabados de El Quijote en el siglo XIX, donde era frecuente ver las franjas de 
añil que contrastaba con el blanco de las fachadas. Actualmente es una de las 
señas de identidad más visibles de las casas manchegas. Una pequeña franja o 
un zócalo añil realza el blanco de la arquitectura popular en La Mancha. Este 
tipo de azul es un símbolo distintivo que da personalidad y hace comunidad en 
el mundo rural, incluso se le denomina azul mancha.

2. EL COLOR AÑIL
El azul mancha técnicamente se denomina añil y es un color terciario 

que se produce mezclando el azul cian y violeta. Hay infinidad de tonalida-
des azules, pero el azul añil tiene su croma particular. Eugene Chevreul en 
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su Catálogo de los colores y su aplicación en las artes industriales del año 1864, 
recoge 14.400 tonalidades del color en general y entre ellas varios cientos 
de color azul. Los colores primarios sustractivos son el magenta, amarillo y 
azul cian. Con estos tres colores se pueden producir todos los demás colores 
que vemos en la naturaleza. Si mezclamos por parejas los colores primarios 
obtenemos los colores secundarios. Con el magenta y amarillo se obtiene el 
naranja; con el amarillo y azul cian el verde y con el magenta y azul cian, el 
violeta. Las mezclas de los primarios y los secundarios nos dan los terciarios, 
posteriormente cuaternarios y así sucesivamente que junto con el blanco se 
consiguen todas las tonalidades existentes. El añil que nos ocupa es un color 
terciario resultante de la mezcla del azul cian y el violeta.

El añil es el color que menos se da en la naturaleza. Desde la antigüedad 
fue muy difícil conseguir este color al contrario que el rojo, amarillo, blanco 
y negro que se obtenían de tierras naturales. Los egipcios valoraban un tipo 
de color azul llamado fritta que era una mezcla de color hecho con arena, 
limadura de cobre y carbonato sódico cocido al horno.

Es curioso que los griegos clásicos no le daban importancia al azul, que 
actualmente lo tenemos asociado al Mediterráneo. Empédocles considera los 
colores como el alma y las raíces del mundo. Los colores básicos son el rojo, 
amarillo, blanco y negro que relacionaba con los cuatro elementos. El rojo era 
el fuego, el amarillo la tierra, el blanco el agua y el aire curiosamente era de 
color negro. En Grecia no valoraban el azul como un color básico. El color 
clásico griego lo refleja muy bien las cráteras de cerámica en el que los colores 
primordiales son el rojo, blanco y negro. En su escultura y arquitectura hay 
restos de estos tres colores fundamentales. Los romanos siguiendo la tradi-
ción clásica utilizaron fundamentalmente el rojo y el negro. Los colores de la 
vitalidad y la fuerza. El color más apreciado por los romanos era el púrpura 
imperial. El color de mayor dignidad asociado a los emperadores y la aristo-
cracia. Posteriormente, lo adoptaría la jerarquía eclesiástica con los cardenales. 
Su tinte era más caro que el oro y se obtenía de las babas de un molusco 
llamado Murex Brandaris después de un laborioso proceso. Philip Ball dice 
que “medio kilo de lana teñida de púrpura en el siglo III valía tres veces más 
que los ingresos anuales de un panadero”. Actualmente, la casa de pigmen-
tos alemana Kremer lo fabrica con la antigua receta a un precio de dos mil 
quinientos euros por cien gramos. El azul tenía menor importancia, aunque 
era muy apreciado el lapislázuli como joya. El color azul también resultaba 
muy caro porque al principio sólo se obtenía con esta piedra preciosa de un 
color azul ultramar oscuro. Llegó a occidente primero con Alejandro Magno 
y más tarde por la ruta de la seda desde Afganistán. En la Baja Edad Media 
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la piedra se trituraba y se aglutinaba para conseguir una pintura que sólo se 
aplicaba en los códices miniados y en el manto de la Virgen por su alto coste.

El azul tiene una naturaleza oriental. En la India desde tiempos muy 
antiguos se conocía otra forma de conseguir el pigmento añil. Se conseguía a 
partir de las hojas de una planta de la familia leguminosa llamada indigofera 
tinctoria. El pigmento azul se obtenía a base de triturar las hojas introducidas 
en pilas de agua. El líquido azul se removía y se colaba con telas para conse-
guir una pasta azul que se decantaba al sol. El polvo obtenido era el pigmento. 
Este color seguía siendo muy caro en occidente porque venía de lejos y se 
desconocía el procedimiento para su obtención. Los romanos utilizaban éste 
azul índigo -indicum- para uso medicinal y cosmético. Probablemente, con la 
llegada de los árabes a la península ibérica se introdujo el color añil. Su raíz 
etimológica viene del árabe hispánico annil que denominaba desde el siglo 
XII a esta planta india. Parece ser que los pueblos prehispánicos en América 
también obtenían un tinte azul llamado jiquilite- xiuhquilitl- procesando una 
variedad de indigofera guatemalensis. Felipe II en una Real Cédula de 1558 
pide información “para traer a estos reinos y vastase para los paños que en él se 
labran sería una cosa de grande importancia y se excusaría de traer de otros reinos el 
pastel”. El pastel o jiquilite era el pigmento azul. El rey también ordenó que se 
le enviasen muestras, indicando la manera de cultivar y procesar la planta para 
la producción de colorantes y usos medicinales. Para conseguir un pigmento 
barato habrá que esperar hasta la química del siglo XIX y su fabricación 
industrial como polisulfato de aluminio. El sulfato con el componente de 
azufre es el que tiene el poder desinfectante.

Los colores tienen una expresión simbólica que se asocia con las celebra-
ciones, tradiciones, geografía y la salud. Pueden representar la identificación 
de diferentes sociedades y pueblos al asociarlos con sensaciones e ideas esté-
ticas. Itten dice que los colores son energías que operan sobre nosotros positiva o 
negativamente sin que tengamos conciencia de ello. Los colores se pueden aso-
ciar con los sentimientos. Sabemos que en general, el rojo es excitante, el 
verde es sedante y el azul relajante. El azul se relaciona con la naturaleza y 
el firmamento. Se considera el color de la lejanía y de la profundidad y por 
eso se asocia con emociones profundas e intensas. El azul cambia poco en la 
distancia y se puede aplicar en grandes extensiones sin fatigar el ojo. Según 
diferentes autores el color ultramar o azul añil es el color de la sensibilidad 
y se relaciona con el estrato superior espiritual del ser humano. Representa 
lo creativo y el pensamiento estético. En el libro De lo espiritual en el Arte, 
Kandinsky dice que es el color más espiritual de todos. Para Luckiesh repre-
senta las cualidades de los dioses: constancia, esperanza, verdad, libertad, 
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afecto, calma, sensibilidad y aristocracia (sangre azul). Según él, representa la 
edad de la sabiduría y la experiencia que la sitúa entre los cincuenta y sesenta 
años. Los colores interactúan con el estado de ánimo de las personas. Los 
colores del entorno definen un estilo de vida y pensamiento. Por ejemplo, el 
color azul marino de las islas del mar Egeo como Mikonos, define o marca 
el espíritu hedonista y positivo del Mediterráneo. Por el mismo motivo las 
casas del norte de Europa, para combatir la ausencia de luz, utilizan colores 
intensos y positivos.

El color azul añil da profundidad y se expande al relacionarse con el azul del 
cielo. Por esta razón, las fachadas en blanco y azulete tienden a parecer de mayor 
superficie que si se pintan de otro color. Es decir, agrandan las superficies. El añil 
atendiendo a la estética, es el complemento ideal del blanco. Según Kandinsky 
hay colores Del más y Del menos. Como color del más se encuentra el blanco, que 
representa la luz, como color del menos sitúa el añil que representa la oscuridad. 
Estos dos colores representan la máxima expresión y contraste. Por lo tanto, en 
las fachadas manchegas se complementan y funcionan estéticamente.

3. NUEVOS USOS DE ESPACIOS RURALES
Hay espacios en La Mancha que tienen gran importancia por su valor 

artístico, arquitectónico o cultural. Necesitan conservación y reciclarse como 
espacios alternativos para iluminar un futuro cambiante. Es importante sal-
vaguardar las características originales de los edificios con una visión con-
temporánea que respete el trazado original para adaptarlo a nuevos usos. La 
bodega industrial es un marco perfecto para instalaciones y exposiciones de 
arte. Los museos, galerías y centros de exposición son tipologías de la arqui-
tectura desnuda que no deben entrar en competencia con las obras expuestas. 
Tienen que ser espacios neutros para acoger las obras. A veces sucede, como 
en el caso del Museo Guggenheim que compite con lo expuesto. En este 
caso, es más importante el contenedor que el contenido lo que dispersa la 
atención. La bodega industrial no es un lugar de exhibicionismo arquitectó-
nico y complementa la obra artística. Es un sitio ideal para la exhibición. Un 
espacio neutro, aunque cargado de vivencias para experimentar con el arte.

4. L-UMBRAL: UN EJEMPLO DE PROYECTO ARTÍSTICO 
MULTIDISCIPLINAR
Umbral es el paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. Lum-

bral según el Diccionario de la Lengua Española es el escalón de la puerta de 
entrada de una casa. Procede de lumbre que es el centro del hogar. L-umbral 
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es un proyecto multimedia en el que intervienen pintura, escultura, dibujo, 
fotografía y vídeo para potenciar un espacio que ha perdido su uso como bodega 
industrial. Un espacio reciclado que tiene su propia personalidad y en el que se 
interviene con instalaciones. La bodega tiene cuatro grandes naves en las que se 
indaga sobre lo humano y los claroscuros del futuro. En la primera llamada la 
luz negra se investiga la génesis de la luz; en la segunda, humus es un nexo de la 
tierra y lo humano como sustrato; en la tercera, estudio añil es una investigación 
sobre el territorio y en la última nave, llamada nidos trata del cobijo y la arqui-
tectura. La bodega industrial es un lugar sin luz exterior que puede producir 
sensaciones similares al espacio de culto de una catedral románica. Las cosas 
y los objetos artísticos aparecen en un diálogo espiritual. Así, se valoran más 
los materiales, las texturas, la luz y el color ampliando nuestra percepción de la 
realidad. Internet y la globalización permiten que la creación artística se pueda 
realizar desde cualquier sitio y difundirlo desde pequeños lugares que no son los 
centros tradicionales de difusión. Este proyecto desarrolla un trabajo creativo en 
un espacio alternativo y diferente a los habituales como las galerías y museos.

6. CONCLUSIÓN
Existen espacios en la Mancha que han perdido la función utilitaria que 

tenían en el pasado y que es necesario conservar por su valor arquitectónico, 
histórico o paisajístico. Estos lugares tienen un gran interés para recuperarlos 
y reciclarlos como espacios de animación cultural y desarrollo turístico. Son 
sitios como bodegas industriales, alcoholeras, silos o edificaciones de esta-
ciones de tren que han perdido su función original. Estos edificios necesitan 
una conservación y una recuperación urgente al ser parte del patrimonio 
arquitectónico del territorio. Necesitan una intervención de carácter huma-
nizador para reconvertirse en otro tipo de espacios con una estética de futuro 
que atraiga población.
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Figura 1. Pintura añil 

Fuente: https://www.facebook.com/ayuntamientoquero/videos/646081599983315

Figura 2. Imagen del estudio-bodega

Fuente: Fotografía del autor

https://www.facebook.com/ayuntamientoquero/videos/646081599983315
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Figura 3. Vídeo El Mar de la Mancha (IGNACIO PARRILLA)

Fuente: https://bit.ly/3ICZNfz
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Actas

VI Semana Universitaria y Cervantina:

I Congreso Investigación y Reto Demográfico  
(ISEN_RED22), 20 y 21 de abril

IV Congreso Nacional Cervantino  
(Curso de Verano), 22 y 23 de abril

en honor a  
“Alfonso Ruiz Castellanos”  

Abril de 2022, 
 Quero (Toledo) 

Comunicaciones seleccionadas

ISEN_RED 2022





Las comunicaciones presentadas fueron un total de veintinueve de las que 
como contribuciones desarrolladas finalmente en las cuatro sesiones paralelas 
del congreso enumeramos solo las expuestas en mesa, según fecha y horario. 
De estas, han sido seleccionadas siguiendo criterios referentes a su interés en 
la temática y el análisis realizado las cinco que figuran en negrita y que serán 
expuestas a continuación en esta sección.

Miércoles, 20 de abril (13:00h – 14:15h).
Moderadora: María Parreño
Despoblación en el medio rural en Castilla -La Mancha ( Jesús Ortega 
Encarnación y María Belmonte López)
Despoblación en Extremadura (María Valera Fernández, Natalia Ochoa 
Donate y Lucía Sánchez Villada)
Evolución de la población en el País Vasco (2004-2020) (Oscar Bonillo Haza, 
Alicia Ginés Torres y Sebastián Jiménez Ballesteros)
La despoblación en Castilla-La Mancha (2006-2019) (Elisa Masini, Maca-
rena Medina López y Natalia Gómez Martínez)

Miércoles, 20 de abril (16:30h – 18:15h).
Moderadora: María Araceli Ruiz
Análisis demográfico sobre el envejecimiento poblacional en España entre 
1975 y 2020 (María Araceli Ruiz Alvarado)
Turismo como herramienta contra la despoblación en Castilla-La Mancha 
(Eduardo Martínez Ruiz y Andrea Fernández Muñoz)
Evolución de la calidad de vida infantil en Castilla-La Mancha (2008 - 2019) 
(Alejandro Rodríguez Martínez, Ismael Pérez Gómez y Miguel Martín Cor-
tés)
Evolución de la tasa de envejecimiento de personas mayores de 64 años en 
Castilla–La Mancha (Irene Díaz Salas y Lucía Sánchez Conde)
Incidencia de la industria 4.0 en Castilla-La Mancha (Sonia García Moreno)
¿Hay futuro para los jóvenes en Castilla La-Mancha? (Cristina Milán Tor-
tosa, Nuria Amores Rodríguez y Miguel Ángel Ferre Rovira)
¿La evolución del precio de la luz tiene efectos sobre el despoblamiento de Cas-
tilla la Mancha? (Alfonso David Padilla Moreno y Cristina García Piqueras)



Jueves, 21 de abril (12:00h – 13:45h).
Moderador: Manuel Palomino
Los Flujos Migratorios en Castilla La Mancha (Iván Gomez Calleja y Juan 
Carlos Serón Martínez)
Movimientos residenciales de la población de los municipios de Castilla-La 
Mancha. El papel de la agricultura de cultivos leñosos como posible factor 
de atracción de población (Araceli García Hurtado y Marcos Carchano 
Alcaraz)
Población CCAA 2019 (Miranda García López, José María Almansa Mon-
tejano y Lucía González García)
Problemática del éxodo rural (David Villar del Saz Martínez)
Renta media de los hogares en Castilla-La Mancha (Pablo Ferrer Cifuentes, 
David Vázquez Merino y Saúl Fernández Rodríguez-Manzaneque)
Sector agrario y despoblación en Castilla-La Mancha (Manuel Palomino 
Gómez, Luis Becerra Condés y Francisco David Mendieta Carlos)
 
Jueves, 21 de abril (16:00h – 17:30h).
Moderadora: María Teresa Bonilla
Empleo asalariado en el sector industrial de Castilla-La Mancha ( Jaime 
Díaz-Pinto Tercero, Joaquín Piqueras Gallardo Y Alonso Abad Muela)
Empleo en el sector servicios, ¿causa o consecuencia de la despoblación? 
(María Teresa Bonilla Bravo, María Lorena García González y María 
Parreño Martínez)
Gasto público en sanidad para España (2001-2020) (Pablo Medina Armero)
Tasa de paro en la Comunidad Valenciana (Francisco Javier Marí Pérez)
El crédito cooperativo como instrumento de inclusión financiera (Marcos 
Carchano Alcaraz y Inmaculada Carrasco
Turismo en España (Rubén Morcillo Calero)
Turismo en la Comunidad Valenciana (Adrián Endrino González, Alonso 
Medina Ortiz y Julia Fernández Fernández)
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Análisis demográfico sobre el envejecimiento
poblacional en España entre 1975 y 2020

María Araceli Ruiz Alvarado
maraceli.ruiz@alu.uclm.es

Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen: Durante los últimos años, uno de los fenómenos más controverti-
dos y sobre los que más se ha estudiado es el envejecimiento de la población, 
por lo que hemos tenido numerosos estudios, tanto por parte de científicos 
como por economistas, entre otros, que nos han adelantado qué consecuencias 
tiene este envejecimiento. A lo largo de los 45 años analizados en este trabajo, 
propongo al lector que reflexione a partir de los datos aportados sobre este 
fenómeno, y que pueda comprender el gran reto demográfico al que nos 
enfrentamos como sociedad.
Palabras clave: envejecimiento, población, reto demográfico, sociedad.

Abstract: In recent years, one of the most controversial and most studied 
phenomena is the aging of the population, which is why we have had numer-
ous studies, both by scientists and by economists, among others, who have 
advanced us the consequences that this aging have. Throughout the 45 years 
analyzed in this work, I propose the reader to reflect on the data provided on 
this phenomenon, and to understand the great demographic challenge that 
we face as a society.
Keywords: ageing, population, demographic challenge, society.

mailto:maraceli.ruiz@alu.uclm.es
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo sintetizado pero desarrollado como de Fin de Grado por la

autora, muestra un análisis detallado de la evolución del envejecimiento entre 
1975 y 2020 en España, así como un análisis de la sostenibilidad del sistema 
de pensiones.

El envejecimiento de la población supone desde hace unos años un gran 
reto demográfico al que se está enfrentando la sociedad, al que se le suma 
en la actualidad la llegada de los denominados “baby boomers” a la edad de 
jubilación. Los baby boomers son los nacidos entre 1958 y 1977 como conse-
cuencia de la ley creada por el gobierno franquista para incentivar la natalidad.

Además, es de especial relevancia conocer si las pensiones son sostenibles, 
en concreto, las pensiones que se conceden en la etapa de jubilación ante el 
aumento de personas que superan los 65 años. No sólo puede causar un gran 
impacto económico, sino que también afecta a la política de empleo y a la 
política social de un país.

La razón por la cual se ha analizado esta etapa de 45 años es porque 1975 
fue un año importante en la historia de nuestro país, ya que da comienzo a 
una etapa de transición. La etapa escogida termina en 2020, un año en el 
que la pandemia de la Covid-19 ha cambiado la vida a todo el planeta debi-
do a las graves consecuencias económicas, sociales y demográficas que ha 
producido. Además, es un año clave, no solo por la pandemia, sino también 
por el comienzo de una nueva década en la que se plantean nuevos objetivos 
en cuanto a la demografía del país, cómo poder afrontar los cambios que se 
esperan, y cómo poder frenar los problemas o dificultades ante las que nos 
enfrentamos como sociedad.

2. DESARROLLO
El análisis de este fenómeno demográfico comienza con la comparación

de las diferentes pirámides de población. La pirámide de 1975 (gráfico 1) era 
de tipo estancada, ya que tenía una base más ancha y a medida que aumentan 
los grupos de edad, se va estrechando, por lo que no podíamos calificar a la 
sociedad en ese año como una sociedad envejecida.

Sin embargo, la pirámide corresponde a la del año 2020 (gráfico 2) pode-
mos observar una de tipo regresiva. Esto es así porque el grupo de edad que 
supera los 65 años es igual o incluso mayor que el grupo de edad que está 
por debajo de los 15 años, por lo que nuestra sociedad en la actualidad está 
envejecida.
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Gráfico 1. Pirámide de población de España 1975

 

 

Gráfico 2. Pirámide de población de España 2020

 

 

 

Los indicadores más relevantes que han sido analizados son el índice 
de envejecimiento, la esperanza de vida al nacer y el porcentaje de personas 
mayores de 65 años en España.

El primero de ellos (tabla 1) se calcula como el cociente entre la población 
mayor de 65 años y la población menor de 15 años. Si la ratio sobrepasa 100 
significa que el número de personas mayores supera al de jóvenes y estamos 
ante una población envejecida, que es lo que sucede desde el año 2005. Hemos 
pasado de un índice de 37 a 134 en 45 años.
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Tabla 1. Índice de envejecimiento en España.
AÑO ÍNDICE ENVEJ. 

1975 37,17 

1985 50,09 

1995 88,79 

2005 114,50 

2020 134,76 

 

El segundo indicador (tabla 2) es la esperanza de vida al nacer, y es que 
en hombres y mujeres es diferente. Los motivos de esta diferencia, según un 
artículo de la BBC, es por la genética principalmente, pero conforme pasan 
los años, esta diferencia continúa porque las mujeres llevan un estilo de vida 
diferente al de los hombres, más saludable.

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer en España.
AÑO AMBOS HOMBRES MUJERES 

1975 73,44 70,53 76,25 

1985 76,34 73,08 79,54 

1995 78,12 74,53 81,72 

2005 80,28 77,02 83,54 

2020 82,33 79,59 85,06 

 

Por último, la tabla 3 muestra el porcentaje de personas mayores de 65 
años, que como podemos observar, se ha duplicado desde 1975 hasta 2020. Hay 
que tener en cuenta, al mismo tiempo, la forma de las pirámides de población 
que han sido analizadas en el punto anterior, porque estos porcentajes son los 
datos que acaban siendo representados en dichos gráficos.

Tabla 3. Porcentaje de personas mayores de 65 años en España.
AÑO % > 65 AÑOS 

1975 10,20 

1985 11,83 

1995 14,98 

2005 16,56 

2020 19,58 
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España, al ser miembro de la UE, tiene que seguir unas directrices sobre 
el sistema de pensiones que ya han sido marcadas, aunque no son de carácter 
obligatorio, por lo para comprender cómo funciona el sistema de pensiones, 
debemos conocer de dónde procede su regulación.

El método abierto de coordinación (MAC), se encuentra regulado en el 
artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
y se puede definir como una herramienta que fue creada para la política de 
empleo en el año 2000, y que principalmente imponía a los Estados miem-
bros que elaborasen numerosos planes de reforma. Durante los últimos años, 
las directrices de Europa en materia de pensiones han ido ligadas a 3 aspectos 
principales:
ü	Mantenimiento de la sostenibilidad financiera.
ü	Salvaguardar los sistemas de pensiones nacionales.
ü	Adaptar los sistemas de pensiones a las nuevas necesidades sociales, ya 

que eran conscientes de que podían estar quedando obsoletos, al ser 
tan cambiante la sociedad europea.

Además, otro de los objetivos planteados estaba unido a la idea de alargar 
la etapa laboral de la población para que fuesen asequibles los sistemas de 
pensiones tanto públicos como privados, y se quiso poner otro punto de aten-
ción en la transparencia de los planes de pensiones, y que fuesen adaptados 
al fenómeno al que ya se enfrentaba Europa como era ese envejecimiento 
demográfico.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones español ha sido una 
cuestión controvertida a lo largo de los años en nuestro país, debido a que 
siempre se ha puesto en duda que nuestro sistema de pensiones fuese soste-
nible, y en concreto, una de las ramas más criticadas ha sido la de las retribu-
ciones por la jubilación.

Por su parte, el gobierno español durante esta etapa de 45 años ha realizado 
numerosas reformas para conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La primera reforma que se vivió en esta etapa fue en 1985, y se planteó 
con dos cambios principales. El primero de ellos fue el aumento del periodo 
mínimo al que debía cotizar la población española para obtener su pensión 
por jubilación. Anteriormente era de 10 años, y con esta reforma aumentó 
en 5 su periodo de cotización, por lo que 15 eran los años cotizados que se 
pedían para cobrar la pensión por jubilación. El segundo de los cambios que 
se plantearon fue el número de años que computaban para el cobro de la 
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pensión, ya que era tan solo de 2 años, y tras la reforma aumentó hasta 8 años 
antes del periodo de jubilación. Desde ese año y hasta 1995 el porcentaje que 
representaba el gasto en pensiones contributivas aumentó en un 3%, lo que 
era lógico, ya que si nos fijamos en las pirámides de población de esos años 
se empiezan a notar cambios en la estructura.

En 1995 se constituye el llamado “Pacto de Toledo”, que es un informe en 
el que se redactaron una serie de recomendaciones frente al reto demográfico 
que se estaba planteando en aquel año, es decir, la mejora del sistema de pen-
siones. Estas recomendaciones quedan plasmadas en la Ley 24/1997 de 15 de 
julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, en 
la que se pone de manifiesto la revalorización de las pensiones acorde con el 
IPC. Además, surge la necesidad de crear un fondo extra para las pensiones, 
ya que ante el gran aumento que se había producido en el porcentaje que 
representan del gasto, era una de las medidas que se debía adoptar. El Pacto 
de Toledo tenía una vigencia de tan solo 5 años, por lo que en el año 2000 se 
tenían que revisar las recomendaciones que se habían realizado en el año 1995.

El fondo de reserva se crea con la Ley 28/2003, reguladora del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, se crea en Fondo de Reserva que ya se había 
aprobado crear en 1995, y básicamente se establecía que cuando existieran 
ingresos que fueran resultado de la liquidación de los presupuestos de la 
Seguridad Social de cada ejercicio, estos debían remitirse directamente al 
Fondo de Reserva que había sido creado. Como podemos ver en el gráfico 
3, desde 2008 este fondo ha ido disminuyendo, y viendo las proyecciones de 
población para el año 2050 (gráfico 4) sería conveniente pensar que ese fondo 
de reserva debería tener un efecto contrario.

Gráfico 3. Evolución del fondo de reserva de la seguridad social en España (2000-
2015).
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Gráfico 4. Infografía de la población española en 1995, 2021 y 2050.

 

Ante este reto demográfico el gobierno aprobó una nueva reforma de las 
pensiones con la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en la que podemos observar 
3 puntos clave:

Revalorización de las pensiones
ü	Bonificación del 4% por cada año completo cotizado, es decir, para las 

personas que se jubilen años más tarde de lo permitido.
ü	Edad de jubilación: 65 años, pero es matizable este dato porque para 

acceder al 100% de la pensión se deben haber cotizado 37 años. Si no 
se llega a ese mínimo, la edad de jubilación se retrasa hasta los 66 años 
y 2 meses para completar ese 100%.

ü	Ante este escenario, la pregunta que nos podemos hacer es si todas 
estas medidas son suficientes para paliar los efectos económicos que 
tendrá la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers.

3. CONCLUSIONES
Envejecer es una palabra que debería provocar una reacción positiva al 

escucharla, y saber que una población puede vivir durante más años porque 
su esperanza de vida aumenta, del mismo modo que aumenta su calidad de 
vida y su salud, debería enorgullecernos. En cambio, cuando entramos en el 
terreno económico, nos encontramos con un panorama que dista mucho de 
ese optimismo.

En este estudio sobre el envejecimiento de la población española, que se 
ha realizado para la etapa entre 1975 y 2020 ha quedado de manifiesto que este 
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fenómeno demográfico está muy presente en nuestra sociedad, y que seguirá 
presente en los próximos años, por lo que se debe afrontar económicamente 
con una serie de reformas que garanticen, principalmente, la calidad de vida 
de las personas que llegan a la edad de jubilación, y a las que les quedan aún 
muchos años por vivir.

En el trascurso de apenas dos generaciones, como ha ocurrido en estos 
45 años que han sido estudiados, la pirámide poblacional española ha dado 
un cambio importante, mostrando cómo se ha invertido la forma natural de 
una pirámide demográfica y el grupo de edad que supera los 65 años es más 
numeroso que el grupo de edad que comprende hasta los 15 años.

Algunas de las causas que han provocado estos cambios han sido la incor-
poración de la mujer al mundo laboral, lo que ha retrasado a su vez, la edad a la 
que tienen su primer hijo; el aumento de la esperanza de vida; la llegada de los 
“baby boomers” a la edad de jubilación, entre otras causas, pero todas ellas son 
determinantes para el acusado envejecimiento que sufrimos en la actualidad.

Como era evidente, unido al estudio de este fenómeno demográfico está 
el estudio de la sostenibilidad del sistema de pensiones que hemos tenido a 
lo largo de estos 45 años en España, y si, con las proyecciones que se realizan 
para los próximos años, se podría garantizar una calidad de vida digna para 
las personas que reciben esa retribución por parte del estado al llegar a la 
edad de jubilación. La respuesta es que ha quedado de manifiesto, tanto por 
parte de Europa como por parte de las numerosas reformas que se han ido 
sucediendo en nuestro país, que no hemos estado preparados económica-
mente para afrontar el gasto en pensiones por jubilación, y seguramente no 
lo estemos para afrontar en el futuro el gasto que se prevé. La crisis econó-
mica de 2008 y la que estamos viviendo actualmente desde que comenzó la 
pandemia del Covid-19 está provocando que no se pueda afrontar un mayor 
gasto en materia de pensiones, ni siquiera para poder aumentar la cantidad 
que se recibe por persona.

Una de las soluciones para que el sistema de pensiones sea sostenible y 
pueda afrontar el aumento del gasto en pensiones contributivas, en concreto 
las de jubilación, es la prolongación de la vida laboral. Esto permite un cierto 
desahogo económico, pero esta medida puede acompañarse de la supresión 
de la jubilación anticipada o el aumento de los años que se deben cotizar 
para poder obtener el 100% de la pensión por jubilación. Son medidas que la 
población no suele aceptar porque implican un mayor esfuerzo económico 
y físico. Por ello, otra de las medidas que podrían ayudar a esta situación es 
fomentar los planes privados de pensiones. Para ello, se debería informar a 
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la población sobre esta posibilidad y acompañarlo de beneficios fiscales para 
que de esta forma se permita descongestionar el sistema público de las pen-
siones, ya que, en unos años, como se ha podido observar en las proyecciones 
de población, el grupo de edad que supera los 65 años seguirá en aumento.

Frente a un escenario oscuro en el plano económico como presentan los 
datos que se han analizado en este estudio, es importante reivindicar el papel 
importante que juegan los diferentes gobiernos para poner luz en esta situa-
ción, y que se deje de hablar de forma negativa de una población con un alto 
porcentaje de población con una edad superior a los 65 años, y de esta forma, 
lo social y lo económico puedan ir en un mismo camino.
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Resumen: Los desequilibrios interregionales causados por la pérdida de 
población es uno de los principales retos a los que se enfrenta la mayor parte 
de la España rural. Esta situación toma protagonismo en la región castella-
nomanchega, que destaca por su carácter eminentemente rural, pues el 80% 
de sus municipios cuentan con menos de 2.000 habitantes. Además, se trata 
de una región en la que el proceso de pérdida de población se ha intensifica-
do en las últimas décadas, profundizando problemas como su baja densidad 
demográfica, en comparación con la media española. Así, teniendo en cuenta 
la situación sociodemográfica de esta región, el objetivo principal de este 
trabajo es identificar los principales factores que afectan a los movimientos 
residenciales de aquellos municipios que pierden población. Todo ello, desde 
una doble perspectiva: descriptiva y exploratoria.
Palabras clave: movimientos residenciales, desarrollo rural, agricultura.

Abstract: Interregional imbalances caused by population loss is one of the 
main challenges facing most of rural Spain. This situation takes importance 
in the Castilla-La Mancha region, where 80% of its municipalities have 
less than 2,000 inhabitants. In addition, it is a region where the process 
of population loss has intensified in recent decades, deepening problems 
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such as its low population density, compared to the Spanish average. Thus, 
considering the sociodemographic situation of this region, the aim of this 
work is to identify the main factors that affect residential movements of 
those municipalities that lose population. All this, from a double perspec-
tive: descriptive and exploratory.
Keywords: residential movements, rural development, agriculture.

1. INTRODUCCIÓN
La evolución demográfica es uno de los componentes naturales del análisis 

geográfico regional y cumple una función espacial de ensamblaje en la interpre-
tación e interrelación de múltiples procesos socio-territoriales. Esto justifica la 
atención que regularmente se le concede en las diversas escalas de los estudios 
geográficos, como reflejo de la evolución social y económica de los espacios 
regionales, o dentro de ellos, de las particularidades de cómo se experimentan 
en las diversas poblaciones. Actualmente, el proceso de pérdida de población 
se ha intensificado en la España rural. Éste fenómeno viene causado por varios 
factores como crecimiento vegetativo negativo (Fernández y Meixide, 2013; 
Gómez-Limón et al., 2007), envejecimiento de la población y falta de jóvenes 
(Camarero, 2020), movimientos migratorios (Rees et al., 2017), entre otros. De 
hecho, la despoblación se ha convertido en un problema social, prueba de ello 
son las recientes actuaciones de las instituciones públicas españolas que han 
procedido a la creación de un Comisionado para el Reto Demográfico y a la 
creación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Medidas que se 
han hecho extensivas a nivel regional, por ejemplo, se ha creado en Castilla-La 
Mancha un Comisionado para el Reto Demográfico.

Debido a esto, se estima oportuno realizar un estudio que analice las caracte-
rísticas socioeconómicas de la región de Castilla-La Mancha, un territorio con 
una de las densidades de población más bajas de España y eminentemente rural. 
Además, esta región también destaca por la tendencia de pérdida poblacional, 
en un gran número de sus municipios, experimentada en los últimos años. A 
pesar de que el movimiento demográfico en los últimos treinta años ha confor-
mado un proceso distinto de distribución espacial al tradicionalmente conocido 
por los desplazamientos rural-urbano, esta región sigue perdiendo población 
ante la salida de castellanomanchegos hacia otras regiones.

Si en el pasado las razones de los desplazamientos aludían a factores econó-
micos principalmente, pues el desarrollo se ha venido basando en economías de 
aglomeración, donde la densidad demográfica actúa como factor de atracción y 
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rechazo de población (Rodríguez-Pose, 2018), en la actualidad el proceso es más 
complejo y triangular, con presencia de movimientos de municipios rurales a 
otros de la misma índole, o movimientos de núcleos más pequeños (periferia) a 
la cabecera comarcal (centro). La complejidad que encierran los desplazamien-
tos poblacionales en la actualidad hace necesario analizar multitud de factores 
como posibles variables explicativas de este proceso, pues desde hace años, tal 
y como mencionan Castillo y García (2011), en muchas ocasiones, la actividad 
económica no logra explicar la mayor parte de estos desplazamientos y, de 
este modo, aparecen sobre el escenario factores de índole social, como podrían 
ser la oferta de servicios públicos (educación, sanidad, ocio, tecnologías de la 
información y comunicación).

Este hecho alude al proceso que algunos autores han denominado “Nueva 
Ruralidad”, una reinvención de lo rural que está relacionada con una serie 
de factores, como son la “desagrarización del campo”, con cierta pérdida de 
la importancia de la agricultura en el medio rural y, consecuentemente, una 
diversificación del tejido productivo, apareciendo nuevos usos para los terri-
torios rurales. Del mismo modo, es destacable la mayor polarización en la 
tipología de los espacios rurales, causada por la mezcla de componentes tanto 
endógenos como exógenos y derivando en un mosaico de ruralidades, explica-
do en gran medida por el fenómeno de la globalización y por la modificación 
en la comprensión de las dimensiones espaciotemporales gracias al desarrollo 
de las nuevas tecnologías y la reducción de las barreras de la accesibilidad, 
especialmente para estos espacios rurales. En este sentido, es importante el 
incremento de las relaciones y la integración entre diferentes regiones rurales, 
independientemente de la distancia a la que se encuentren, gracias a las redes 
establecidas y, desligándose, de este modo, la dependencia anterior respecto 
de los mercados urbanos cercanos a ellas.

El resultado de todo esto es una reestructuración y resituación espacial con 
un claro desequilibrio para las zonas rurales más periféricas y desfavorecidas, 
razón por la cual esta investigación se centra en analizar la tendencia que han 
seguido ciertos municipios manchegos y comprobar cuáles son los factores que 
actúan como elementos de atracción y retención de la población de los muni-
cipios de Castilla-La Mancha. Para llevar a cabo esta tarea, la investigación 
comienza con un exhaustivo proceso de búsqueda de información relacionada 
con el tema que nos ocupa, procurando en todo momento su rigurosidad y 
carácter científico. Por tanto, hemos seguido una perspectiva tanto descriptiva 
como exploratoria. Para esto, en primer lugar, se ha analizado bibliografía exis-
tente en materia tanto de población de la región de Castilla-La Mancha como 
de su actividad económica como posible factor de atracción y retención de 



María Araceli García Hurtado y Marcos Carchano Alcaraz

82

población en sus municipios. En paralelo a lo anterior, se ha realizado una car-
tografía para ilustrar en la medida de lo posible la zona de estudio en cuestión 
e intentar establecer posibles relaciones entre las diversas variables analizadas.

2. DATOS DEMOGRÁFICOS
Castilla-La Mancha, desde el punto de vista municipal, es una región neta-

mente rural con un predominio de los municipios menores de dos mil habi-
tantes. En 2021, 741 (80,63%) de los 919 existentes, censaban menos de dos mil 
habitantes. De los 741 municipios, 259 tienen menos de cien habitantes. En este 
escenario con un claro predominio de los núcleos pequeños, los municipios 
urbanos tienen un protagonismo casi irrelevante. El pasado año, existían solo 
37 municipios con una población superior a los diez mil habitantes.

Por provincias, es en Guadalajara donde existe el mayor número de muni-
cipios rurales menores de dos mil habitantes (268 municipios), seguida de 
Cuenca (223 municipios), Toledo (120 municipios), Ciudad Real (66 muni-
cipios) y Albacete (64 municipios). La mayor parte de estos municipios se 
localizan en la periferia de la región coincidiendo con las zonas montañosas 
y de menor accesibilidad (véase figura 1).

Por otro lado, es Toledo la provincia que mayor población rural censa en 
cuanto a datos absolutos se refiere, con un total de 89.173 habitantes (12,57% del 
total de su población), seguida de Cuenca con 69.979 (35,79%), Ciudad Real con 
49.977 (10,14%), Albacete con 48.018 (12,42%) y Guadalajara con 45.363 (17,08%).

Como se observa en la figura 1, a pesar de que la región cuenta con un por-
centaje muy elevado de municipios rurales, más del 80% del total, la población 
que reside en ellos supone a su vez un pequeño porcentaje de la población 
regional, ya que no supera el 15%, lo que pone de manifiesto que estos están 
habitados por escasa población.

En lo que respecta al poblamiento semiurbano, este se concentra sobre 
todo en el centro de la región, concretamente en la comarca de La Mancha. 
Toledo es la provincia que mayor número de municipios posee entre dos mil 
y diez mil habitantes, con un total de 72 municipios distribuidos en la comarca 
de La Mancha y en el de La Sagra, espacio este por el que discurre el eje de 
comunicación que une Toledo con Madrid. Ciudad Real cuenta también con 
un número importante de núcleos semiurbanos, con un total de 24, mientras 
que Albacete presenta 17, Guadalajara 15 y Cuenca 13.

Si bien los municipios rurales menores de dos mil habitantes son los 
predominantes en la región, es en los núcleos urbanos mayores de diez mil 
habitantes donde se aglutina la mayor parte de la población castellanoman-
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chega. En 2021, algo más de la mitad de la población se asentaba en núcleos 
urbanos, quedando relegada la población rural a algo menos de un 20% del 
total de la región.

Figura 1. Clasificación municipal por población

Fuente: Elaboración propia

3. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CASTILLA-LA MAN-
CHA
Como podemos observar, en los siguientes gráficos aparece representada 

la variación de población para el conjunto de municipios por provincia entre 
los años 2000 y 2021.

A través de los gráficos (1-5) podemos comprobar de primera mano la evo-
lución tendente a la pérdida poblacional que los municipios manchegos han 
experimentado en el siglo XXI. Concretamente, durante la primera década 
del siglo XXI más de la mitad de los municipios ganan población, logrando 
compensar la población perdida durante los años 60 y 70 del pasado siglo, 
donde se produjo la emigración de casi medio millón de castellanomanche-
gos en busca de mejores condiciones de vida. En el año 2012, el crecimien-
to demográfico regional alcanza su máximo histórico registrando 2.105.963 
habitantes, y es partir de ese mismo año, cuando Castilla-La Mancha vuelve 
a experimentar tasas de crecimiento negativo, que se extienden hasta la actua-
lidad con una pérdida de casi 70.000 habitantes desde 2012.
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Gráfico 1. Variación población municipios provincia Albacete (2000-2021)

 
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Variación población municipios provincia Ciudad Real (2000-2021)

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3. Variación población municipios provincia Cuenca (2000-2021)

 

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Variación población municipios provincia Guadalajara (2000-2021)

 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5. Variación población municipios provincia Toledo (2000-2021)

 

Fuente: Elaboración propia

La situación descrita se puede observar, por ejemplo, en la provincia de 
Toledo, donde la gran mayoría de los municipios de Toledo en la década 
del 2001-2010 presentaban un crecimiento entre el 0-50% y en la actualidad 
presentan un decrecimiento considerable, perdiendo en torno a un 10% de su 
población en muchas ocasiones.

4. MOVIMIENTOS RESIDENCIALES DE POBLACIÓN (2000-
2020)
Teniendo en cuenta la pérdida poblacional de algunos municipios, tal y 

como hemos comentado anteriormente, resultaría interesante analizar hacia 
dónde se va la población de los municipios que en la serie cronológica 2000-
2020 han perdido población. El resultado, como podemos observar en la 
tabla 1, es que para el periodo analizado y de una forma promediada, la gran 
mayoría de los movimientos residenciales se producen hacia otras Comuni-
dades Autónomas, ejerciendo atracción sobre la población manchega prin-
cipalmente la Comunidad Valenciana en el extremo oriental de la región y 
Madrid en la parte noroccidental. Este hecho responde a lo enunciado por 
Collantes y Pinilla (2019), que destacan cómo la población se mueve como 
consecuencia del proceso de industrialización y urbanización, acompañado 
de la menor demanda de mano de obra de las actividades predominantes en 
el medio rural, como la agricultura.
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Tabla 1. Movimientos residenciales predominantes en Castilla-La Mancha  
(2000-2021)

Provincias de 
Castilla-La 

Mancha

Número de muni-
cipios que pierden  
población/Total 
de municipios

Movimientos Residenciales Predominantes
Hacia  

municipios  
de la misma 

provincia

Hacia 
 otras  

provincias de 
la CCAA

Hacia otras 
CCAA

Albacete 65/87 39 0 26
Ciudad Real 80/102 43 2 35
Cuenca 215/238 57 2 156
Guadalajara 215/288 88 0 127
Toledo 98/204 43 0 55

Fuente: Elaboración propia

Además, habría que mencionar el caso de los desplazamientos intrapro-
vinciales, en el caso de Guadalajara y de Toledo, hacia los municipios más 
cercanos a Madrid. Concretamente, ha sido el desarrollo urbano e industrial 
de ésta el que ha contribuido al crecimiento demográfico y económico de 
estas dos provincias, y muy especialmente en los municipios más cercanos a 
ella. En el caso de Ciudad Real y Albacete destacan los movimientos hacia 
municipios donde se produce un importante desarrollo de la agricultura y las 
industrias agroalimentarias, por su significación económica.

5. AGRICULTURA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA
Tal y como podemos observar en el mapa de usos del suelo (figura 2), 

y si lo comparamos con los datos de población de los que disponemos, las 
zonas donde el principal uso del suelo está enfocado hacia el matorral y zonas 
arbóreas son aquellas que se corresponden con los municipios que mayor 
pérdida poblacional han experimentado en los últimos años, con pérdidas de 
población superiores al 20%. Estas zonas más periféricas difieren de las más 
centrales y mejor conectadas gracias a los ejes de comunicación.

Destacables en la región son los cultivos herbáceos, así como el olivar o el 
viñedo, además de otros de reciente implantación debido a las exigencias del 
mercado, como el pistacho o el almendro. Estos árboles han experimentado 
un gran desarrollo en los últimos años en la región, ya que en las llanuras 
manchegas encuentran las características climáticas más idóneas para su 
correcto desarrollo. No es de extrañar, por tanto, que sea en esta zona de 
explotación agroalimentaria donde los municipios experimenten un mayor 
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crecimiento poblacional, pues ofrecen oportunidades laborales y favorecen el 
asentamiento de la población.

Figura 2. Mapa de Usos del Suelo de Castilla-La Mancha

Fuente: Elaboración propia

6. CONCLUSIONES
Como conclusión a todo lo mencionado anteriormente, es necesario 

seguir investigando en materia socioeconómica para conocer de primera 
mano cuáles son los factores que determinan la movilidad de la población. 
Este hecho se vuelve determinante para la región de Castilla-la Mancha, 
pues como hemos visto, presenta un gran volumen de población rural y son 
precisamente estas zonas donde hay que poner el foco y revertir la tendencia.

No cabe duda de que los cultivos leñosos orientados hacia la industria 
agroalimentaria juegan un papel crucial en la economía regional, por lo que 
sería interesante disponer de información cartográfica por parte de las Admi-
nistraciones regionales que representen la superficie real ocupada por nuevos 
cultivos como el pistacho o el almendro que han aparecido con fuerza en el 
mercado internacional en los últimos años.

Finalmente, no hay que olvidar a aquellas zonas donde los municipios 
experimentan una pérdida poblacional considerable, en muchas ocasiones 
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derivadas de unos usos del suelo poco rentables y escasa inversión económica. 
Sin duda alguna, hay que revisar las potencialidades de estos espacios y darle 
un nuevo enfoque que explote verdaderamente sus fortalezas para que cap-
ten la atención de nuevos inversores, todo esto en un contexto global donde 
las fronteras históricas han cambiado y se han modificado por completo las 
concepciones espaciotemporales.
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Resumen: La tecnología y la industria han tenido y tienen una indudable y 
necesaria relación. El desarrollo tecnológico ha marcado la llegada de etapas 
de cambio en la industria. Estas etapas, hasta la fecha, han sido cuatro, y se 
conocen como “revoluciones industriales”. El objeto del presente trabajo es 
realizar un acercamiento a la última de ellas, la denominada “cuarta revo-
lución industrial o Industria 4.0”. La cuál, tiene escala internacional, y se 
aplica de forma desigual, no siendo una excepción España y por ende, sus 
Comunidades Autónomas. En este contexto se plantea, en el presente tra-
bajo, por un lado, una exposición del concepto Industria 4.0, y, por otro, un 
estudio cuantitativo de su implantación en Castilla-La Mancha, analizando el 
grado de relación que existe entre el crecimiento económico de la Comunidad 
Autónoma con su nivel de gasto en innovación y desarrollo tecnológico. Todo 
ello, con el objetivo principal de realizar una aproximación a la respuesta de 
dos cuestiones principales: ¿se comprende el concepto Industria 4.0?, y en 
consecuencia ¿se está implantando correctamente el concepto en la región?
Palabras clave: Industria 4.0, tecnología, crecimiento, innovación.

Abstract: Technology and industry have had and continue to have an unde-
niable and necessary relationship. Technological development has marked 
the advent of stages of change in industry. There have been four such sta-
ges to date, and they are known as “industrial revolutions”. The purpose of 
this paper is to take a closer look at the last of these, the so-called “fourth 
industrial revolution or Industry 4.0”. This revolution is international in scale 
and is being applied unevenly, with Spain, and therefore its Autonomous 
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Communities, being no exception. In this context, this paper presents, on 
the one hand, an exposition of the Industry 4.0 concept and, on the other, a 
quantitative study of its implementation in Castilla-La Mancha, analysing 
the degree of relationship between the economic growth of the Autonomous 
Community and its level of expenditure on innovation and technological 
development. The main objective of this study is to provide an approximation 
to the answer to two main questions: is the Industry 4.0 concept understood, 
and, consequently, is the concept being correctly implemented in the region?
Keywords: Industry 4.0, technology, growth, innovation.

1. INTRODUCCIÓN
Es una realidad que los avances tecnológicos y la automatización de los 

procesos han introducido cambios en la industria. No ha sido desconocido 
este proceso para los diferentes Estados, así, la llamada Cuarta revolución 
industrial o simplemente Industria 4.0., con origen en la Feria de Hannover 
de 2011, se plantea como el camino hacia la fábrica inteligente. La Industria 
4.0. tiene una dimensión global. Las numerosas aristas que la determinan 
dan como resultado un alto nivel de complejidad, provocando la existencia 
de numerosas definiciones, de las cuales se pueden extraer rasgos elementales, 
entendiéndola como el modelo de organización y control de la cadena de 
valor, articulada en la transformación digital y la combinación de técnicas 
productivas basadas en la tecnología.

Es esta nueva etapa la que es objeto del presente trabajo. Desarrollando 
el estudio en dos partes principales, por un lado, exposición del concepto 
Industria 4.0, con un comentario sobre las principales tecnologías sobre las 
que se sustenta esta nueva etapa industrial.  Y por otro, un estudio cuanti-
tativo focalizado en el caso de Castilla-La Mancha, planteando un análisis 
de los datos de crecimiento económico de la Comunidad Autónoma y su 
vinculación al gasto en innovación y desarrollo tecnológico. Todo ello con el 
objetivo principal de realizar aproximación a la situación de la región para la 
recepción de un concepto tan nuevo y complejo como es el de la Industria 4.0.

2. TECNOLOGÍAS CLAVE
La tecnología es el elemento crítico que articula esta nueva “revolución”. 

Es una realidad que mediante la aplicación de nuevos componentes y prin-
cipios tecnológicos se ha dado lugar a una nueva forma de comprensión de 
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la producción. Las tecnologías clave para comprender el marco de la 4.0. son 
cinco: la primera, con relación a los datos, es el Cloud Computing (“modelo” 
que posibilita el acceso a un conjunto de recursos informáticos configurables 
en red) y al segunda, el Big data, tratamiento y transmisión de información 
masiva y compleja, sobre el cual no existe una definición estandarizada. Si 
bien, sus tres principales características lo definen: Volumen, Velocidad y 
Variedad (Ghasemaghaei, M., 2021), a las cuales se han ido añadiendo nuevos 
rasgos (veracidad, valor, variabilidad y visualización).

La tercera es Internet of things (IoT), la red conectada, a redes inalámbricas 
y al propio Internet, de dispositivos con sensores electrónicos incorporados. 
El IoT es considerado como la primera evolución de Internet, adquiriendo 
características que le permiten ser sensorial a su entorno, configurando una 
red física amplia en la que las cosas se encuentran conectadas de forma con-
tinua y se puede controlar desde cualquier lugar (Gokhale, P., et al., 2018).

La tecnología IoT genera numerosos beneficios y con ellos también mayores 
riesgos, por lo que se debe hablar de la cuarta clave tecnológica, la ciberseguri-
dad. Para cuya definición se destaca por su precisión la definición ofrecida por 
CISCO System, definida como la práctica encaminada a la protección de siste-
mas, programas y redes de ataques de tipo digital (Cisco Systems Inc., 2019).

La cuarta sería la simulación e impresión 3D. Ambas vertientes son 
complementarias. Por su parte, la simulación es el proceso de tratamiento 
de datos por integración de módulos, incluso en tiempo real, que traslada 
el mundo físico al virtual, generando una reducción de costes y riesgos del 
proceso productivo. En la otra cara, la impresión, devuelve el contenido al 
plano del mundo físico. Permite la existencia de la fabricación aditiva de alta 
precisión, que viene a conceptualizar la manipulación del material a escala 
micrométrica, y su colocación de alta precisión para la producción de sólido 
(Fundación COTEC, 2011).

Y en quinto lugar está la robótica, entendida como el compendio de 
conocimientos que trabaja sobre el diseño, fabricación y empleabilidad de 
robots. Por sus características, y las ventajas que ofrece, la robótica ha ido 
muy unida a lo largo del tiempo a la industria. La inclusión de la robótica 
en la industria actual no ha llevado un mismo ritmo en todos los países, en 
términos de creación e incorporación de robots en la industria, sirviendo de 
ejemplo, para el año 2012, inicios de la 4.0, Alemania contaba con 273 robots 
industriales por cada 1000 trabajadores (Roland Berger Strategy Consultants, 
2014); mientras que, Portugal contaba con 35 robots industriales por cada 1000 
trabajadores (Roland Berger Strategy Consultants, 2014).
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Figura 1. Cinco pilares de la Industria 4.0.

 

Fuente: elaboración propia.

3. CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN. INICIATIVA 4.0
En este entorno, la implementación de sistemas de software y altos nive-

les de conectividad se produce a dos niveles, por un lado, entre maquinaria 
(M2M) o, por otro lado, entre máquinas y personas. Introduciendo cambios 
en las diferentes fases del proceso productivo, sirviendo de ejemplo, la imple-
mentación de la electrónica en los diseños (Del Val Román, J. L., 2016). La 
innovación a lo largo del ciclo de vida de los productos inteligentes es una 
combinación entre las nuevas herramientas informáticas y los grandes con-
juntos de datos que se recogen y almacenan, así como de un “subproceso” 
fundamental: la digitalización (Cotteleer, M. y Sniderman, B., 2017).

Con todo ello, se ha generado una nueva categoría de productos “inte-
ligentes”, los cuales incluyen nuevas y mejores capacidades. Cambios que 
también han llegado al ámbito de los servicios, lo que ha permitido crear 
nuevos modelos de negocio, ajustar costes e incentivar ingresos entre otros 
(Del Val Román, J. L., 2016).

La iniciativa 4.0, desde su origen alemán, planteada a través del docu-
mento fundacional “Recommendations for implementing the strategic initiative 
Industrie 4.0” (Kagermann, H., et al, 2013), y su plataforma asociada “Platform 
Industrie 4.0”, ha calado en muchos países, tales como Estados Unidos, tra-
bajando ya desde 2011 con la emisión del informe “Ensuring American Lea-
dership in Advanced Manufacturing” (PCAST, 2011), lanzando posteriormente 
el programa Advanced Manufacturing Program, que planteó una estructura 
colaborativa para la detección de fortalezas y debilidades de uso de la tecno-
logía en el sector industrial, haciendo partícipe de la misma al gobierno, la 
industria y el estudio llevados a cabo por los teóricos (Kuo, C. C., et al, 2019).
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4. CASTILLA-LA MANCHA Y CONCEPTO 4.0
España no se ha quedado al margen de la iniciativa, así ha trazado accio-

nes a nivel nacional, con el apoyo de multinacionales españolas y empresas 
tecnológicas tales como Indra o Telefónica, lanzando en 2015 la iniciativa 
“Industria Conectada 4.0”, año en el cual la plataforma publica el informe “La 
transformación digital de la industria española”, que trata de poner de relieve 
la importancia de la industria y todos sus sectores para el crecimiento de la 
totalidad de la economía española. Explicando que precisamente por esto se 
crea la iniciativa “Industria Conectada 4.0”.

Además de la actuación a nivel nacional, nuestro país ha promovido actua-
ciones a nivel autonómico, no siendo Castilla La Mancha una excepción.

El programa plantea a la Comunidad una serie de estándares de mejora, 
que no son otros que la modernización de la economía en sí misma, con espe-
cial atención sobre la creación de nuevas y mejores oportunidades. Sincréti-
camente, se busca incrementar los niveles de calidad, innovación y desarrollo 
tecnológico, a fin de expandir los horizontes del comercio.

Para el incentivo de estos objetivos marco, se necesita hilvanar numero-
sas sinergias que lo hagan posible. Así, partiendo al contexto sociopolítico, 
han sido aprobados numerosos textos legales tanto de ámbito de aplicación 
nacional como autonómico, con el objeto de dar un marco al concepto 4.0. 
Así, se cita la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del 
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Man-
cha. Igualmente, merece la pena exponer el proyecto nacional de Industria 
Conectada 4.0 1, que trae consigo la convocatoria de ayudas para el impulso 
de la transformación digital de la industria española. Junto al cual merece 
la pena mencionar el Plan Adelante 2020 - 2023 2, fundamentado en seis 
ejes principales: emprendimiento, inversión, innovación, comercialización, 
internacionalización y financiación. Articulado en las líneas de desarrollo 
de la industrialización, desarrollo económico equilibrado de las zonas, digi-
talización y crecimiento sostenible.

1 Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la 
industria española en el marco del proyecto Industria Conectada 4.0. Y la Orden 
ICT/818/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/743/2017, de 
28 de julio.

2 Reedición del antiguo plan de fortalecimiento empresarial de Castilla-La Mancha 
2016-2019. 
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4.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO
Si se observa la realidad en términos de crecimiento económico (Tabla 1, 

Figura 2), de los datos disponibles de PIB, tanto para el conjunto de España, 
como para el particular caso de Castilla-La Mancha, que son presentados en tér-
minos de precios constantes (deflactor IVE base 2015), se observa una tendencia 
de crecimiento económico positiva. En el caso de Castilla-La Mancha, se obser-
van ciertos puntos altamente llamativos, con unos mínimos niveles para el año 
2014, momento desde el cual se comienza a recuperar progresivamente el nivel.

Tabla 1. IVE Base 2015, PIB a precios constantes. España y Castilla-La Mancha.

t IVE_CLM PIB_15_CLM IVE_ESP PIB_15_ESP
2010 104,56 37018336,59 100,13 1071318,05
2011 102,65 37269312,57 99,31 1071106,60
2012 97,40 37876349,43 96,38 1069879,11
2013 97,57 37053226,16 94,99 1074142,63
2014 96,23 36737954,00 96,31 1071743,00
2015 100,00 37113609,00 100,00 1077590,00
2016 103,44 37041400,80 103,03 1081069,53
2017 105,37 37857326,04 106,10 1095118,24
2018 108,67 38168494,33 108,52 1108755,86
2019 109,65 38749185,12 110,79 1123220,64
2020 101,00 39180650,28 98,80 1135620,94

Fuente: elaboración propia a partir de INEbase; economía; cuentas económicas; contabili-
dad regional de España y contabilidad nacional de España, principales agregados.

Figura 2. Crecimiento económico. PIB a precios constantes. Base 2015.

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEbase; economía; cuentas económicas; contabili-
dad regional de España y contabilidad nacional de España, principales agregados.
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Si bien, al igual que en el conjunto español, la incidencia Covid-19 no ha 
pasado indiferente en la región, pues en el propio año 2020 se produce una 
caída en el crecimiento de la región, pasando de un nivel de PIB a precios 
corrientes de 42.489.519 (miles de euros) en 2019, a 39.572.837 (miles de euros) 
para 2020. Según datos ofrecidos por observatorios privados, como por ejem-
plo el BBVA Research, se ofrece una predicción por la cual la caída de los 
niveles de PIB producida en 2020, se verá tímidamente compensado entorno 
a un 4% para el pasado 2021 y un 6% para el 2022 (BBVA Research, 2021).

Para estimular la recuperación tras las caídas sufridas con causa en la 
crisis sanitaria generada por el Covid-19, se plantean numerosos retos y las 
instituciones tratan de ofrecer recursos para aliviar las pérdidas en los indica-
dores. Así, se crean herramientas como Next Generation EU, como paliativo 
de carácter temporal, con una dotación económica fuerte planteada para la 
reparación a dos niveles, económico y social (Picek, O., 2020). En todo caso, 
el instrumento nace con vocación de reafirmar un sistema basado en la digi-
talización, resiliencia y sostenibilidad. Plantea reforzar fondos y programas 
ya existentes tales como el FEDER, FSE o el programa “Horizonte 2020”.

Con ello, se debe hacer mención del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR), cantidades asignadas de acuerdo con las directrices de 
las conferencias sectoriales, así como también se asignan fondos con cargo al 
Plan a través de ayudas y convenios. Las áreas objeto de dichas ayudas son, 
entre otros, la digitalización y el desarrollo de tecnologías I+D+i. De acuerdo 
con los datos ofrecidos por la propia institución, en el reparto, tras la apli-
cación de criterios, a Castilla-La Mancha se le asignaron 601.682.049 euros, 
es decir, un 5,35% sobre el total.

Contexto al que se adhiere el Plan Castilla-La Mancha Avanza, nombre 
que recibe la configuración estratégica de la región para los fondos de Next 
Generation EU, creando un sistema de diagnóstico con el tratamiento de datos, 
zonificación industrial en base a los datos iniciales, definición de los rasgos de 
cada zona y planteamiento de retos y objetivos industriales que terminan por 
desembocar en un Plan de Acción Industrial, que el términos generales aboga 
por la promoción tecnológica industrial y las asignaciones de fomento al tejido 
y estrategias de innovación empresarial de las diferentes zonas.

Con todo, se ha tratado de atender a la infraestructura, que en la Comu-
nidad se compone en esencial de Centros de investigación, destacando Puer-
tollano (Ciudad Real) con el Instituto Solar Fotovoltaico de Concentración, 
y el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y 
Pilas de Combustible. Así como también Centros Tecnológicos y Parques 
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Científico-Tecnológicos, elemento sobre el cual merece la pena destacar su 
especial desarrollo dado el esfuerzo realizado en la implantación de uni-
dades de investigación de Parques Científico-Tecnológicos en las diferentes 
provincias de la Comunidad (Gobierno de Castilla-La Mancha, 2022). Así, 
el Parque Científico-Tecnológico de Albacete, el de Guadalajara y Toledo 
(Illescas), que trabajan en el desarrollo de una red de apoyo a las iniciativas 
innovadoras en el sector industrial.

Las cifras de la región en términos industriales tienden a situarse por 
debajo de los índices del país. Con todo, presentan unos niveles ciertamente 
estables, si se observa la Figura 3, se puede observar como, por un lado, la ten-
dencia del promedio del índice de producción industrial tiene una pendiente 
negativa, cuestión que choca con un posible desarrollo industrial en términos 
de aprovechamiento 4.0. Y, por otro lado, los índices promedio de cifras de 
negocios en la industria, presentan una tendencia positiva, especialmente 
desde el año 2021, entendiéndose en un entorno de recuperación tras la crisis 
sanitaria vivida, reforzando está última cuestión.

Figura 3. Promedio de los índices de producción industrial y de cifra de negocios 
industrial para Castilla-La Mancha.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEbase; Industria, energía y construcción; Indus-
tria y energía; Índices de cifras de negocios en la industria; índices de cifras.

En este punto, se debe recordar que es en torno a 2015 cuando España 
comienza a proyectar el concepto de la industria 4.0. Momento desde el 
cual se crea la plataforma industria conectada 4.0, y comienzan a generarse 
numerosos programas de incentivación tecnológica.
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4.2. GASTO EN I+D
Dado este contexto, cabría pensar que el impulso y recuperación sobre el 

crecimiento económico estuvo ligado de alguna forma con el gasto en I+D. 
Ante esta hipótesis, si se observan los datos de Gasto en I+D internos de la 
región, se observan los siguientes niveles planteados en la Tabla 2, que refleja 
por un lado la cantidad en miles de euros de gasto en I+D interno realizado 
por Castilla-La Mancha para el periodo 2010-2020, así como el porcentaje 
que representa por cada año del total del gasto realizado en España.

Tabla 2. Total Sectores. Gasto en I+D interna España-C-LM. Miles de euros. %.

T ESPAÑA % C-LM %
2010 14588455 100 255179,00 1,7
2011 14184295 100 259383,00 1,8
2012 13391607 100 230547,00 1,7
2013 13011798 100 201453,00 1,5
2014 12820756 100 193038,00 1,5
2015 13171807 100 203112,00 1,5
2016 13259769 100 216222,00 1,6
2017 14063444 100 228895,00 1,6
2018 14945692 100 219039,00 1,5
2019 15572052 100 253003,00 1,60
2020 15768133 100 261065,00 1,7

Fuente: INEbase; Ciencia y tecnología; Investigación y desarrollo; Estadística sobre acti-
vidades de I+D; Estadística por comunidades autónomas.

Se advierte como, realmente, desde el inicio de la Industria 4.0, no se han 
producido mayores esfuerzos de gasto en concepto de innovación y desarrollo. 
Los niveles de gasto no han variado de manera significativa a lo largo de los 
años, desde 2010, donde todavía no había arrancado la Industrial 4.0, hasta el 
año 2020, en dicho periodo las cifras no sufren cambios que indiquen inci-
dencia del concepto. No se observa una variación representativa ni siquiera 
desde la participación de la comunidad autónoma en los diferentes programas 
de incentivo, tales como programa “ACTIVA Industria 4.0.” o Programa “Soy 
Digital C-LM”. Se debe llamar la atención sobre la caída en términos de 
gasto, pues solo es el último año con datos disponibles, esto es, 2020, que se 
recuperan los niveles de inicio del movimiento global 4.0.
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Figura 4. Gasto I+D. Porcentaje PIB pm.

Fuente: elaboración propia a partir de INEbase; Ciencia y tecnología; Investigación y 
desarrollo; Estadística sobre actividades de I+D; Estadística sobre actividades en I+D.

Existen profundas debilidades de la región en términos de innovación y 
desarrollo tecnológico. Así, si se observan los porcentajes de gasto en I+D 
con relación al PIB (precios de mercado), se observa que la región castella-
nomanchega de forma histórica ha tenido menor nivel de gasto en I+D, con 
carácter ilustrativo se presenta la Figura 4, que representa el gasto en I+D 
interna respecto al PIB a precios de mercado por Comunidades Autónomas 
donde se realizaron actividades de I+D interna.

En cifras del año 2020, la comunidad autónoma gastó en I+D interna 
261.065 miles de euros, siendo de las Comunidades que menos gasto realizó 
en innovación y desarrollo, con un mínimo de 16% aproximadamente menos 
de gasto en I+D que las Comunidades con mayores niveles de gasto como 
Madrid, Cataluña, País Vasco o Andalucía (Figura 5).

Castilla-La Mancha presenta una intensidad de innovación muy baja, en 
comparación al conjunto del país, que presenta un porcentaje de intensidad 
de innovación de las empresas con gasto en innovación de 2,08, y mayor 
distancia porcentual existe con el País Vasco, la Comunidad Autónoma a la 
cabeza en términos de implementación 4.0, la cual tiene una intensidad de 
innovación de las empresas de 3,95%, es decir, entorno un 2% superior al total 
nacional, y una intensidad de innovación de las empresas con actividades 
de I+D de 4,42 %, superando a Castilla-La Mancha entorno a un 3% y al 
conjunto del país en un 2% 3.

3 Intensidad de innovación. (Gastos innovación / Cifra de negocios) x 100 por comu-
nidades y ciudades autónomas. Fuente: INEbase; Ciencia y tecnología; Investigación 
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Figura 5. Actividades en I+D (miles de euros).

 

Fuente: INEbase; Ciencia y tecnología Investigación y desarrollo; Estadística sobre activi-
dades de I+D; Estadística sobre actividades en I+D; Año 2020 Resultados detallados 2020.

Si se analiza la correlación lineal que pueda existir entre el crecimiento 
económico de Castilla-La Mancha y el gasto en I+D interno, se comprueba 
lo que parecía intuirse hasta ahora, la relación de estas dos variables es muy 
débil, no teniendo una alta influencia este tipo de gasto en el crecimiento 
económico de la región.

Así, se puede observar en el mapa de dispersión presentado en la Figura 6, 
como se da una relación positiva de las variables, pero, si se atiende al coefi-
ciente R2 se verifica está relación positiva, pero sumamente débil, con un 0,32.

Figura 6. Correlación lineal en mapa de dispersión Castilla-La Mancha.

Fuente: Elaboración propia a partir de INEbase; Ciencia y tecnología; Investigación y 
desarrollo; Estadística sobre actividades de I+D; Estadística por comunidades autónomas.

y desarrollo; Encuesta sobre innovación en las empresas; Encuesta sobre innovación 
en las empresas 2020; Resultados por comunidades y ciudades autónomas. 
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De la misma forma, si se calcula el coeficiente de Pearson, con un valor 
“r” de 0,57, se confirma esta relación de carácter sumamente moderado entre 
las variables de crecimiento y gasto en innovación. Cuestión que no debe 
sorprender a la luz de los datos citados en el presente artículo.

La situación de la industria castellanomanchega presenta sus luces y 
sombras, pues sí es veraz la existencia de ciertos sectores productivos donde 
despunta, como es el aeronáutico, el cual tiene un papel especialmente impor-
tante para el objetivo de modernizar la economía de la región, sin embargo, 
aún con la potencialidad de la industria en Castilla-La Mancha, de acuerdo 
con los datos ofrecidos, no resulta suficiente el nivel de gasto que se produce 
en I+D. Hecho que afecta directamente sobre la implementación de la 4.0., 
que, como se ha expuesto, no se puede comprender si no en un entorno de 
tecnología y desarrollo digital. Con todo, la desactualización de datos limita 
las posibilidades y la capacidad de gestión que las instituciones y agentes 
sociales puedan tener, limitando la propia implementación del concepto 4.0.

5. CONCLUSIONES
La Industria 4.0 está en pleno proceso de implantación en España y está 

calando en cierta medida en Castilla-La Mancha. La complejidad propia del 
concepto, en adición a los rasgos de la Comunidad, enmarcan la necesidad 
de realizar un análisis individualizado del proceso a seguir para la implanta-
ción del concepto 4.0. Existen numerosos retos a los que la región se debe 
enfrentar, adaptando sus esfuerzos a las características propias de su industria 
y producción.

La tecnología forma parte de cualquier modelo de crecimiento actual, 
siendo el elemento indispensable para la transformación vivida hasta la 
fecha en nuestra industria. Con ello, de acuerdo con lo planteado, en el caso 
de Castilla-La Mancha los esfuerzos realizados no están mostrando unos 
efectos excesivamente notorios en términos de crecimiento económico. No 
encontrándose excesivamente vinculados los efectos del gasto en innovación 
y desarrollo con el crecimiento económico de la región.

Todo ello, salvando la posible incidencia de otros muchos factores que 
escapan al objeto del presente estudio, pues es innegable que la implantación 
de un concepto de la complejidad técnica del 4.0., supone la consecución de 
cambios en profusos campos, tales como la educación, las infraestructuras, 
recursos, sostenibilidad o seguridad. Lo que exigiría un análisis más profundo, 
que plantearía la hipótesis de si está falta de crecimiento económico tiene su 
causa en un mal enfoque de los programas y acciones 4.0. en relación con las 
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características propias de la región, o, si, por el contrario, tiene su causa en 
otros factores de incidencia económico-sociales.

La falta de inversión económica con objetivos de desarrollo tecnológico es 
una realidad de la región, que constituye una barrera indiscutible al progreso 
de la nueva industria. Dejando en evidencia que, al igual que sucede a nivel 
nacional, el desarrollo de la industria de la hiperconectividad todavía está en 
sus primeros peldaños. El camino exigirá replantear la forma y estructura en 
la que se están realizando los esfuerzos para el cambio, comprendiendo los 
retos específicos que Castilla-La Mancha presenta, tratando de crear un plan 
eficaz y eficiente para la implementación de la Industria 4.0.

Es oportuno añadir la necesidad de analizar y estructurar adecuadamente 
las políticas y planes a seguir a nivel autonómico, haciendo una llamada al 
autoanálisis del sistema seguido para la implementación de la Industria 4.0, 
debiendo plantearse la siguiente cuestión ¿se comprende realmente el con-
cepto y los objetivos de la Industria 4.0?.

Finalmente, debe ser mencionada una problemática detectada, que es la 
grave desatención a la recogida de datos, teniendo por término general unas 
bases desactualizadas, siendo un punto crítico en términos de modelización, y 
por tanto creando una barrera de especial gravedad a hora de tomar decisiones 
y a la propia capacidad de reacción del sistema. Este problema no es nuevo, ya 
era evidenciado por el economista Robert F. Engle en 1974, y, sorprendente-
mente, en la era de la digitalización, la conectividad y la computación masiva de 
datos, todavía persiste. Sin una base suficientemente consistente, actualizada y 
accesible, el seguimiento, tratamiento y utilización para implementar mejoras a 
través de su estudio resulta una barrera que choca linealmente con los intereses 
del concepto 4.0., y, por ende, con los propios intereses de Castilla-La Mancha.

BIBLIOGRAFÍA
ACATECH. (2013). Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 

4.0. Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0.

ADRIAN, M. (2011). Big data: it’s going mainstream and it’s your next opportunity. 
Teradata Magazine, 5(1), 3-5.

BBVA Research (2021). Situación Castilla-La Mancha 2021. España. https://www.
bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-castilla-la-mancha-2021/ (vid. 
30/03/2022).

CISCO SYSTEMS, INC. (2019). What Is Cybersecurity?. Products & Services. 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html 
(vid. 22/02/2022).

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-castilla-la-mancha-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-castilla-la-mancha-2021/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-cybersecurity.html


Sonia García Moreno

104

COTTELEER, M. Y SNIDERMAN, B. (2017). The forces of change: Industry 4.0. 
Deloitte Insights, December, 18, 2017.

DEL VAL ROMÁN, J. L. (2016). Industria 4.0: la transformación digital de la 
industria. En Valencia: Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Infor-
mática, Informes CODDII.

FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (2011). 
Tecnologia e innovacion en España. Informe Cotec 2011. www.cotec.es

GHASEMAGHAEI, M. (2021). Understanding the impact of big data on firm 
performance: The necessity of conceptually differentiating among big data cha-
racteristics. International Journal of Information Management, 57, 102055.

GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA (2022). Apuesta por la innova-
ción. https://www.castillalamancha.es/clm/economia/apuestainnovacion (vid. 
13/03/2022).

GOBIERNO DE CASTILLAS LA MANCHA (2022). Un lugar para invertir. 
Parques científicos y tecnológicos. Una infraestructura avanzada de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. https://www.castillalamancha.es/clm/unlugarparainver-
tir/centroscientificosytecnologicos (vid. 13/03/2022).

GOKHALE, P., BHAT, O., & BHAT, S. (2018). Introduction to IOT. International 
Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 5(1), 41-44.

GUPTA, M., Y GEORGE, J. F. (2016). Toward the development of a big data 
analytics capability. Information & Management, 53(8), 1049-1064.

KAGERMANN, H., HELBIG, J., HELLINGER, A., & WAHLSTER, W. (2013). 
Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: 
Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Indus-
trie 4.0 Working Group. Forschungsunion.

KUO, C. C., SHYU, J. Z., & DING, K. (2019). Industrial revitalization via industry 
4.0–A comparative policy analysis among China, Germany and the USA. Global 
transitions, 1, 3-14.

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA-LA MAN-
CHA (2022). Instalaciones Guadalajara. Introducción. https://pctclm.com/
parque-cientifico-tecnologico-guadalajara/ (vid. 19/03/2022). - ENGLE, R.F. 
(1974). “Issues in the Specification of Regional Econometric Models”. Journal of 
Urban Economics, vol. 1, pp. 250-267.

PICEK, O. (2020). Spillover effects from the next generation EU. Intereconomics, 
55(5), 325-331.

http://www.cotec.es
https://www.castillalamancha.es/clm/economia/apuestainnovacion
https://www.castillalamancha.es/clm/unlugarparainvertir/centroscientificosytecnologicos
https://www.castillalamancha.es/clm/unlugarparainvertir/centroscientificosytecnologicos
https://pctclm.com/parque-cientifico-tecnologico-guadalajara/
https://pctclm.com/parque-cientifico-tecnologico-guadalajara/


Incidencia de la industria 4.0 en Castilla-La Mancha

105

PRESIDENT’S COUNCIL OF ADVISORS ON SCIENCE AND TECHNO-
LOGY (PCAST). (2011). Report to the president on ensuring American leader-
ship in advanced manufacturing. Executive Office of the President, President’s 
Council of Advisors on Science and Technology.

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS. (2014). Industry 4.0, The 
New Industrial Revolution: How Europe Will Succeed. International Confe-
rence The Next Industrial Revolution Manufacturing and Society in the XXI 
Century, Turin, November 14 – 15.

RÜßMANN, M., LORENZ, M., GERBERT, P., WALDNER, M., JUSTUS, J., 
ENGEL, P. Y HARNISCH, M. (2015). Industry 4.0: The future of productivity 
and growth in manufacturing industries. Boston Consulting Group, 9(1), 54-89.





107

Resumen: como jóvenes castellanomanchegas somos conscientes de la gra-
vedad del problema de la despoblación actualmente, y más en nuestra región. 
Además, como un país y comunidad autónoma eminentemente terciaria, 
creemos que enfocarnos en el sector servicios es una buena forma de intentar 
llegar a la raíz del problema y de buscar y proponer soluciones para paliarlo. 
Hemos partido de distintas variables clave y de su evolución desde 2013 a 2018 
para saber cómo se ha comportado el empleo en este sector. Sin anticipar 
nada de lo que explicaremos a continuación, hemos llegado a la conclusión 
de que el reto demográfico tiene un fuerte componente social, económico, 
cultural, … y que, quizá no haya una solución única ni una respuesta clara a la 
pregunta de nuestro trabajo, pero lo que sí es cierto es que las medidas han de 
tomarse cuanto antes, pues los efectos se empezarán a percibir a largo plazo.
Palabras clave: despoblación, servicios, coste salarial, pernoctaciones, reto 
demográfico, Castilla-La Mancha.

Abstract: As young people from Castilla-La Mancha, we are aware of the 
seriousness of the problem of depopulation today, and more so in our region. 
In addition, as an eminently tertiary country and region, we believe that 
focusing on the service sector is a good way to try to get to the key of the 
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problem and to seek and propose solutions to alleviate it. We have started 
from different important variables and their evolution from 2013 to 2018 to 
know how employment has behaved in this sector. Without anticipating 
anything that we will explain below, we have come to the conclusion that the 
demographic challenge has a strong social, economic, cultural component,... 
and there may not be a sole solution or a clear answer to the question of our 
research, but what is certain is that the measures must be taken as soon as 
possible, since the effects will begin to be perceived in the long term.
Keywords: depopulation, services, salary cost, overnight stays, demographic 
challenge, Castilla-La Mancha.

1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la “España Vaciada” es una realidad y grave, es un tema 

que cada vez está más sobre la mesa en los planes políticos lo cual se ha 
puesto de manifiesto en las últimas elecciones autonómicas en Castilla- León 
donde partidos como “Soria Ya” que abogan por que se prioricen las políti-
cas en contra de la despoblación de las zonas más afectadas, han obtenido 
representación parlamentaria. Dentro de este problema el empleo es esencial, 
pero nos podemos plantear que la causa de esta situación tan grave que se 
ha puesto de manifiesto en determinados lugares es la falta de empleo, o si 
como consecuencia del éxodo rural producido hacia las grandes urbes se ha 
generado una importante caída demográfica.

Pero antes de analizar nuestro trabajo y las conclusiones a las que llegamos, 
creemos que es esencial explicar lo que es la despoblación. Este problema es 
un fenómeno demográfico y territorial, que consiste en la disminución del 
número de habitantes de un territorio o núcleo con relación a un período 
previo. La caída en términos absolutos del número de habitantes puede ser 
resultado de un crecimiento vegetativo negativo (cuando las defunciones 
superan a los nacimientos), de un saldo migratorio negativo (la emigración 
supera a la inmigración) o de ambos simultáneamente. Por ello, las causas 
que la explican pueden ser complejas y exigen análisis profundos para poder 
realizar un diagnóstico adecuado.

La acumulación de población en las grandes ciudades que provoca pro-
blemas de aglomeración y contaminación contrasta con la despoblación de 
muchas zonas rurales de nuestro país, lo cual genera una gran polarización 
demográfica y económica que puede tornarse insostenible. Una demogra-
fía en caída en algunas zonas de España puede tener graves consecuencias 
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ya que provoca la carencia de servicios básicos y de actividades económicas 
en territorios sin muchas alternativas para impulsar su economía. Servicios 
como los de atención médica, o incluso el acceso a la administración o a los 
servicios bancarios se ven cada vez más denostados en las zonas rurales, y 
siendo Castilla-La Mancha eminentemente rural esto es un gran problema 
que debemos atajar.

El objeto de nuestro modelo es explicar los determinantes que influyen en 
el empleo terciario en Castilla-La Mancha ya que consideramos que la evolu-
ción del empleo es un factor clave respecto al fenómeno de la despoblación en 
el sentido de entender las causas y las consecuencias del mismo. La existencia 
de oportunidades de empleo en un sector tan importante para la economía 
castellanomanchega es un elemento primordial para atraer a la población a las 
zonas rurales y fomentar el desarrollo y crecimiento de estos territorios. Por 
ello, queremos determinar qué variables influyen en la evolución del empleo 
y cómo de intensa y en qué dirección es esa influencia con el objetivo de 
interpretar la evolución del número de ocupados y de predecir su comporta-
miento. En las últimas décadas, se ha consolidado el cambio sectorial de la 
economía de Castilla-La Mancha siendo ahora el sector terciario el que más 
peso tiene y, por tanto, creemos que es esencial para entender la situación de 
despoblación de ciertas zonas y va a formar parte de la solución a este grave 
problema. Es por eso que este tema nos ha suscitado especial interés.

La razón de la elección de este tema es que consideramos muy importante 
para entender el fenómeno de la “España vaciada” analizar la evolución del 
empleo porque es un factor determinante para el desarrollo de los lugares 
y hacerlos atractivos de cara a que la población se instale en ellos. Hemos 
escogido el empleo en el sector terciario dada la importancia de este sector 
tanto en la economía nacional como en la regional, ya sea en número de 
empleados como en peso respecto al PIB. Desde el punto de vista espacial, 
hemos elegido como lugar de análisis Castilla- La Macha por dos motivos, 
por un lado, porque es nuestra región y nos produce un interés añadido por 
ello, y, en segundo lugar, porque es una de las zonas de España más afectada 
por la despoblación debido a sus características. Castilla-La Mancha es una 
región con un perfil rural en la que más de la mitad de sus municipios tiene 
menos de 500 habitantes, es decir, son municipios pequeños, y tan solo 12 
sobrepasan los 30.000 habitantes.

En cuanto al periodo de tiempo elegido de análisis, hemos seleccionado 
los años desde 2013 hasta 2018 y siendo la frecuencia trimestral. El motivo es 
que, al ser el número de ocupados una variable tan afectada por la estación del 
año en la que nos encontremos, consideramos que hacer un análisis teniendo 
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como referencia periodos de tiempo trimestrales, nos iba a permitir entender 
mejor cómo afecta esa estacionalidad al empleo. Asimismo, el sector escogido 
también está muy afectado por la estacionalidad, por lo que decidimos que lo 
mejor era utilizar la frecuencia trimestral.

Respecto a los objetivos perseguidos con nuestro modelo, tenemos que 
mencionar que el objetivo general del modelo es explicar y analizar el grave 
problema de la despoblación. Es sabido, que para fomentar el desarrollo de 
las zonas menos pobladas, es imprescindible crear las oportunidades laborales 
suficientes como para atraer a personas a instalarse en dichos lugares. Por 
tanto, para entender la despoblación tanto sus causas como sus efectos, es 
fundamental analizar la evolución del empleo en el sector terciario.

También debemos mencionar una serie de objetivos específicos, en primer 
lugar, queremos determinar las variables que nos permiten explicar de forma 
idónea el número de ocupados en el sector terciario, no solo para entender 
su evolución, sino también para poder predecir cómo se va a comportar esa 
variable endógena durante los próximos años. Para ello, pretendemos crear 
un modelo econométrico que supere todos los contrastes y pruebas porque 
ello evidenciaría que el resultado obtenido es el idóneo y que con ese modelo 
vamos a poder trabajar adecuadamente.

2. ANÁLISIS ECONÓMICO
En cuanto a la estructura de nuestro informe econométrico, en primer 

lugar, una vez determinado el campo de aplicación, elegimos las variables 
que consideramos relevantes para explicar el número de ocupados. Tras ello, 
procedimos a la búsqueda de datos, especialmente en el Instituto de Estadís-
tica Español (INE) y del Servicio de Estadística de la Junta de Castilla- La 
Mancha, y a su tratamiento (deflactando, agregando, desagregando etc.) para 
empezar a especificar nuestro modelo inicial. Con la obtención del coeficiente 
de determinación y la realización del contraste de significación individual nos 
dimos cuenta de que este modelo no era adecuado por lo que procedimos a la 
reespecificación. Procedimos a quitar algunas variables para analizar los resul-
tados de los distintos contrastes y así llegamos, en primer lugar, a un modelo 
intermedio y después al modelo final donde todos los contrastes se superan de 
forma satisfactoria. Tras elegir nuestro modelo final, en la siguiente parte del 
trabajo nos centramos en incorporar todos los análisis hemos en la aplicación 
Eviews con el objetivo de reflejar que, desde el punto de vista procedimental, 
nuestro trabajo está bien elaborado ya que los datos coinciden. Asimismo, las 
distintas salidas de Eviews nos permiten comparar de forma muy clara y sen-
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cilla los tres modelos para así ver la evolución de nuestro informe. Por último, 
hemos elaborado una serie de conclusiones sobre el modelo, interpretando los 
resultados obtenidos y poniéndolos en relación con la realidad.

Queremos mencionar también lo importante que consideramos el tema 
elegido respecto a la crisis sanitaria de estos dos últimos daños. Los datos de 
dichos años demuestran cómo el COVID afecta al mercado de trabajo y tiene 
un poder destructivo sobre el empleo muy fuerte. Sin embargo, ese efecto 
es mucho mayor si analizamos el sector terciario (sobre todo el turismo) ya 
que es un sector que se ha visto altamente perjudicado por la crisis sanitaria 
debido a las medidas restrictivas impuestas para evitar la propagación de la 
enfermedad.

Una vez realizado nuestro informe econométrico, podemos extraer una 
serie de conclusiones.

Hemos elaborado un modelo donde el número de ocupados en el sector 
terciario en Castilla-La Mancha es explicado por las pernoctaciones de los resi-
dentes en España, el coste salarial, el PIB y la formación bruta de capital fijo. El 
signo de las pernoctaciones y el PIB es positivo, lo que supone que el número de 
ocupados aumenta si estas variables también lo hacen, hecho bastante coherente 
porque sabemos que entre el PIB y el empleo hay una relación bidireccional en 
la que ambos se retroalimentan, y las pernoctaciones supone que se necesite más 
empleo en el sector terciario. Mientras que el coste salarial y la FBKF tienen 
signo negativo, lo que implica que hay una relación inversa entre esas variables y 
el número de ocupados. Esto también es previsible porque si aumenta la FBKF 
se necesitará menos mano de obra porque hay una mecanización de las tareas, 
y respecto al coste salarial es coherente que si aumenta el empleo se reduzca 
porque es más cara la contratación de trabajadores. A raíz de esta idea, hay que 
hacer una mención importante al tema de la mecanización del empleo, en el 
sector primario y secundario es muy fácil sustituir mano de obra por maqui-
naria, sin embargo, en el sector servicios, que es el que estamos analizando, no 
es tan sencillo. ¿Nos imaginamos ser atenidos en el servicio de recepción de un 
hotel por un robot? Si bien es cierto que, en determinados países sobre todo 
asiáticos, tratan de innovar para hacer realidad estas situaciones que parecen 
ficticias, actualmente es algo que no está muy generalizado en nuestro entorno, 
por eso es clave el sector servicios para atraer a población porque son empleos 
que no se pueden mecanizar tan fácilmente.

Vamos ahora a analizar más detalladamente cuál ha sido la evolución de 
cada variable, cuál es la razón de ese comportamiento y la relación que tiene 
sobre el número de ocupados.
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Primeramente, en cuanto al coste salarial, a lo largo del tiempo el coste 
salarial ha disminuido. Esta caída desincentiva a la población que no ve 
recompensado su esfuerzo de manera justa y que prefiere irse a las ciudades 
en busca de mejores condiciones laborales. Claramente, los salarios tienen una 
relación directa con el número de empleados dispuestos a trabajar e inversa 
con la despoblación: si disminuye el salario, disminuye el número de ocupados 
y aumentará el exilio a zonas urbanas.

Otro problema que hemos detectado es cómo las pernoctaciones a lo largo 
del periodo han ido variando, también con la crisis notamos un decrecimiento 
en estas y luego aumentaron con la recuperación económica. Pero notamos un 
decrecimiento constante debido a que la población prefiere otros lugares para 
desarrollar su vida y emigran a lugares donde la oferta de servicios sea mayor, 
como es el caso de Valencia o Madrid. Esto supone menor natalidad y por 
ende, menor población. Como disminuyen las pernoctaciones los ocupados 
se ven resentidos ya que menos personas visitan o pasan la noche en los dife-
rentes pueblos y por lo tanto, no se contratan empleados en hoteles o bares.

Respecto a la formación bruta de capital fijo, hay que señalar que con la 
emigración se pierde entre otras cosas, capital humano. La formación y el 
emprendimiento se esfuman hacia otros espacios donde se le vaya a sacar más 
provecho. Las inversiones se ven disminuidas en este ámbito y vemos cómo 
la formación bruta de capital fijo disminuye.

Si analizamos los datos del PIB, vemos que aumenta, pero nuestra conclu-
sión -la cual creemos es más acertada-, comparando con la evolución del PIB 
en otras comunidades autónomas como Madrid, es que al tener un espacio tan 
amplio el PIB tendría que ser mucho mayor, pero como la despoblación cada 
vez es más acuciante, en contraste con la gran ciudad como Madrid, se produ-
ce menos en comparación con años anteriores y con respecto a la población.

Nuestro modelo abarca el período de 2013 a 2018 dividido en trimestres. 
Sabemos que desde la crisis de 2008 se ha profundizado en la terciarización 
de la economía, aumentando la ocupación en el sector servicios mientras que 
baja en todos los demás, especialmente en construcción e industria. Así, es 
a partir de 2014 cuando empezamos a percibir los efectos de la recuperación 
económica: aumenta el nº de ocupados del sector servicios en CLM (supera 
los 500.000 empleados). Todo ello se explica por el efecto arrastre que supone 
sobre ésta el resto de las variables explicadas antes y teniendo en cuenta sus 
relaciones directas e inversas. En el último trimestre de 2018 se alcanza el 
mejor dato del nº de ocupados (577.900) y si analizamos las predicciones que 
hemos calculado vemos cómo el número de ocupados va a girar en torno a 
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este dato. Además, es importante recordar que ha habido un factor incon-
trolable e impensable, el COVID-19, que provocará una gran destrucción de 
puestos de trabajo.

A continuación, introducimos el gráfico 1 para facilitar el análisis visual-
mente.

Gráfico 1. Predicción número de ocupados Castilla-La Mancha (2013-2021)

 

Fuente: elaboración propia en Eviews a partir de datos del INE.

4. CONCLUSIONES
Como hemos dicho previamente, a día de hoy, la despoblación es uno 

de los mayores retos que afronta nuestra economía. Combatirla no es tarea 
sencilla, pero son numerosas las políticas y medidas que se están tomando 
para paliar sus efectos, si bien es cierto que se empezarán a notar a largo plazo. 
Apostamos por incentivar la creación de empleo en el sector terciario, pero 
para lograr eso, previamente se necesitan mejorar otros aspectos de las zonas 
rurales. La medida prioritaria y urgente es el abastecimiento de servicios bási-
cos. Sin los servicios esenciales para el desarrollo de la vida no habrá medida 
alguna que logre atraer a la población a las zonas más “vacías”. Solo cuando 
se hayan cubierto todas estas necesidades podrán ser eficientes otras medidas 
como el fomento a la innovación y la difusión tecnológica. Con una situación 
de partida sólida y estable será mucho más sencilla la explotación económica 
de dichos pueblos. En lo que respecta al sector servicios, nuestra propuesta 
personal es empezar esta lucha mejorando la explotación turística de nuestros 
pueblos. Consideramos que no se les da todo el reconocimiento que merecen 
y que una buena gestión del turismo permitirá crear muchos puestos de tra-
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bajo (en hostelería, restauración, …) y se convertirá en una importante fuente 
de ingresos. Además, para poder lograrlo, podríamos contar con financiación 
de la UE (fondos FEDER).

Para combatir los retos poblacionales actuales y futuros de Castilla-La 
Mancha, se ha aprobado la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económi-
cas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del 
Medio rural en Castilla-La Mancha, que tiene un enfoque multisectorial y 
transversal.

Por tanto, todo esto nos lleva a plantearnos una cuestión importante: ¿es el 
empleo lo que sigue a la población, o la población al empleo? Sabemos que es 
difícil responder y quizá la clave está en saber que no hay una respuesta única, 
ya que dependerá de factores sociales, culturales, geográficos, … En nuestra 
opinión, creemos que se da un efecto de retroalimentación entre población 
y empleo: la gente tiende a desplazarse allí donde haya puestos de trabajo a 
cubrir, pero son las personas las que generan las ideas y crean el empleo. No 
puede darse una sin la otra.
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Resumen: Hoy en día, podríamos afirmar con una gran seguridad que casi 
todas las zonas de España se ven envueltas en el problema de la despoblación 
del medio rural debido a que muchas veces la cantidad de oportunidades que 
los individuos se encuentran en el entorno urbano para su propio progreso 
personal y profesional superan con creces a las opciones que se encuentran 
en los distintos pueblos y municipios con menor población de España. En 
concreto, este problema podemos encontrarlo acentuado en nuestra región, 
Castilla La Mancha, lo cual es uno de los grandes retos para esta generación, 
debido a que si el medio rural se acaba despoblando y se abandonan las 
labores que se desarrollan en él puede tener consecuencias para todos los 
municipios de España, tanto lo para los pueblos y pequeñas ciudades como 
para las grandes urbes.
Palabras clave: Castilla La Mancha, despoblación, medio rural, tasa de 
población.

Abstract: Nowadays, we could affirm with great certainty that almost all the 
areas of Spain are involved in the problem of the depopulation of the rural 
environment due to the fact that many times the amount of opportunities 
that individuals find in the urban environment for their own personal and 
professional progress surpass by far the options that are found in the different 
towns and municipalities with smaller population of Spain. In particular, 
we can find this problem accentuated in our region, Castilla La Mancha, 
which is one of the great challenges for this generation, because if the rural 
environment ends up depopulating and the tasks that are developed in it are 
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abandoned, it can have consequences for all the municipalities of Spain, as 
much for the towns and small cities as for the big cities.
Keywords: Castilla La Mancha, depopulation, rural environment, population 
rate.

1. INTRODUCCIÓN
Cada vez son más las personas que residen en las grandes ciudades, a 

pesar de ser solo unas pocas en comparación con la cantidad de municipios 
que se constituyen como pueblos y pequeñas ciudades, lo cual puede dar una 
visión equivocada desde el punto de vista urbano, ya que muchas personas 
pueden llegar a pensar que los productos a los supermercados o determinadas 
materias primas llegan por casualidades del destino a las ciudades, lo cual 
todos sabemos que no es así, y por ello, en este trabajo tratamos de analizar 
los problemas que causan el despoblamiento en los municipios con menos 
población, y en los cuales, mayoritariamente se dedican a labores relacionadas 
con el sector primario o el medio rural, ya que este último fundamental para 
el correcto desarrollo tanto de las pequeñas poblaciones como de las grandes 
ciudades, debido a que las labores desarrolladas en el entorno de los pueblos 
son el pilar del resto de sectores productivos de un país y del correcto desa-
rrollo de su tejido industrial.

Por lo tanto, cómo se puede inferir del anterior párrafo, el objetivo que 
perseguimos con este trabajo, que hemos desarrollado a lo largo de este curso 
2021-22, es llegar a entender y extraer algunas conclusiones por medio de 
nuestro modelo econométrico sobre “La despoblación en el medio rural en 
Castilla La Mancha” las causas que empujan a las personas para abandonar 
sus hogares en pueblos y pequeñas ciudades para desplazarse a las grandes 
urbes, y a su vez, cuál es la evolución de este despoblamiento del medio 
rural en nuestra región a lo largo de 15 años, en concreto, en el periodo que 
comprende los años 2005 a 2020, en los cuales han tenido lugar unos cuántos 
sucesos históricos, los cuales han afectado de manera notable tanto a nuestra 
economía como a todos los ciudadanos debido a las consecuencias que se 
han desencadenado.

2. INSTRUMENTO
La herramienta o los medios de los que nos hemos servido para extraer 

estas conclusiones económicas respecto al medio rural en Castilla La Man-
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cha ha sido nuestro modelo econométrico referido a “La despoblación en el 
medio rural en Castilla La Mancha”, en el cual, nuestra variable exógena a 
explicar sería la tasa de población en Castilla la Mancha, pero haciendo una 
serie de modificaciones para poder estudiar de una manera más correcta el 
problema que nosotros queremos analizar, cómo es la despoblación en el 
medio rural en nuestra región. Para ello, hemos escogido dos variables exó-
genas para poder explicar de la mejor manera posible a nuestra endógena, 
las cuales son el índice de envejecimiento de la población en Castilla La 
Mancha; y por otro lado, la tasa de crecimiento de la población en Castilla 
La Mancha. Estas 2 variables exógenas nos permiten abordar el problema de 
una manera que somos capaces de extraer algunas conclusiones respecto a 
los movimientos de individuos entre los pequeños y los grandes municipios.

La metodología utilizada para conseguir hallar los datos finales se ha 
basado en un primer proceso de búsqueda en función de los datos que nece-
sitábamos seleccionar para poder explicar de manera correcta nuestra variable 
endógena, la cual es la tasa de población en Castilla La Mancha. Durante 
el proceso de búsqueda, hallamos y elegimos distintos datos para conseguir 
este fin, pero en dicho proceso, tras la obtención de distintos resultados no 
concluyentes, realizamos una depuración de los datos que se habían obtenido. 
Es decir, en nuestro modelo econométrico inicial, seleccionamos datos para 
cuatro variables exógenas distintas que trataran de explicar nuestra endógena, 
pero al observar que después de realizar diferentes pruebas, sin ser superados, 
decidimos hacer una serie de modificaciones qué consistieron en eliminar 
dos de estas cuatro variables exógenas, los cuales fueron el PIB per cápita 
de Castilla la Mancha y la tasa de empleo de la población en Castilla La 
Mancha. Tras una serie de pruebas que realizamos con las otras dos varia-
bles exógenas, las cuales eran el índice de envejecimiento de la población 
en Castilla La Mancha y la tasa de crecimiento de la población en Castilla 
La Mancha, pudimos cerciorarnos de que pasaban toda clase de pruebas o 
test y que finalmente serían las variables exógenas que parecerían en nuestro 
modelo final para explicar a nuestra variable endógena (tasa de población en 
Castilla La Mancha).

Posteriormente, aplicamos el software conocido E-Views a los datos 
depurados y extraídos que utilizamos para hacer nuestro modelo, para esta 
manera poder seguir haciendo diferentes pruebas que demostrarán que nues-
tro modelo no tuviera ningún problema y estuviera bien desarrollado, y en el 
caso de que lo tuviera, poder solucionarlo. De este modo, tras su utilización 
daríamos por finalizadas las pruebas respecto a nuestro modelo para poder 
extraer las conclusiones económicas que expondremos a continuación.
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3. CAUSAS DE LA DESPOBLACIÓN
En la figura 1 se puede observar que la consecuencia natural de la crisis 

económica de 2008 fue el descenso de la natalidad, es decir, tenemos un saldo 
vegetativo negativo que se acentúa cada vez más hasta que llegamos a un 
estancamiento a partir del año 2018.

Figura 1. Gráfica de tasa de población en CLM 2005 - 2020

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE.

Al margen de la clara tendencia despoblacional provocada por la crisis 
económica, se pueden mencionar otras causas como:
•	 Las emigraciones son una de las causas más importantes de la despo-

blación en la zona rural de CLM. Este proceso se lleva dando desde 
la década de los 50, donde se huía a ciudades con mayores procesos de 
urbanización e industrialización.

•	 Decadencia del mundo agrario, pues el sector agrícola presenta unas 
características tales como gran intensidad del factor trabajo, escasa pro-
ductividad, ligado a costumbres familiares, etc. Por el contrario, en la actu-
alidad nos encontramos con economías más diversificadas donde el papel 
del sector primario va perdiendo peso con el paso de los años, razón por 
la cual se va fomentando el éxodo rural.

•	 La población es una de las causas que podemos localizar en las transfor-
maciones estructurales, puesto que está situada en la base de la pirámide 
de los recursos humanos (mano de obra), y esto recobra gran importancia 
por ser parte fundamental en el desarrollo económico potencial de un ter-
ritorio. Enfocándonos en la parte del capital humano empresarial, este es 
muy importante para fomentar las inversiones y mejorar la productividad, 
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por lo que, al haber escasez de estos factores, vamos entrando en una espiral 
descendente de población por el escaso desarrollo económico de la zona.

4. POSIBLES SOLUCIONES
Probablemente se puedan citar numerosas soluciones para paliar el proble-

ma despoblacional que surge en zonas rurales como la de Castilla La Mancha, 
pero por ejemplificar algunas, vamos a comentar algunas de ellas.
•	 Mejora de las infraestructuras. Mediante la innovación en progreso 

técnico enfocado a transportes y comunicaciones, pues gran parte de 
las zonas rurales con mayores tasas de despoblación son periféricas y 
poseen difíciles accesos. Por otra parte, se precisa de una mejora de 
las infraestructuras públicas, tales como centros de salud, colegios, etc., 
puesto que, aunque se entiende que no puede haber de todo en todas las 
comarcas, hay zonas en las cuales no se pueden localizar casi servicios 
básicos en varios kilómetros de alrededor.

•	 Impulso del turismo, puesto que un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y naturales podría impulsar las actividades ligadas al 
sector turismo, pues ha aumentado bastante el interés en este turismo 
rural y la hostelería de las áreas. Además, tras el paso de la pandemia 
provocada por el COVID-19, se han marcado más las preferencias por 
las escapadas poblacionales a zonas rurales, para evitar las aglomera-
ciones que ofrecen los lugares turísticos de las zonas del litoral, lo que 
puede ser un gran impulso para potenciar este tipo de turismo, au-
mentando la inversión en sectores característicos de las zonas, como el 
enoturismo o el agroturismo.

•	 Fomento de las actividades empresariales. Si se potencia esto, con 
ayuda de los gobiernos, se pueden poner en funcionamiento dentro de 
estos municipios rurales impulsos económicos que hagan atractivo para 
la gente que tiene raíces allí el asentamiento de sus vidas, puesto que se 
crearán puestos de trabajo.

5. CONCLUSIÓN
Tras haber seleccionado una cierta cantidad de datos y haberlos trabajado 

y depurado por medio de los recursos utilizados expuestos en la metodología, 
podemos extraer ciertas ideas económicas procedentes de nuestro modelo 
econométrico final. Estas ideas, de manera resumida, ya que es la idea de 
este texto, podemos decir que serían que hay que profundizar en las causas 
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qué empujón a las personas que viven y residen en el medio rural para salir 
de este en dirección a las grandes urbes, y especialmente, incidir en por qué 
la gente joven tiende a salir de los pueblos; a su vez, nos parece fundamental 
cómo influye los períodos de expansión y recesión económicos a las decisiones 
tomadas por la población de los pequeños municipios, ya que hemos podido 
observar que aumentan los traslados a vivir y trabajar a la ciudad cuando se 
sufren períodos con dificultades económicas en el panorama nacional.

Como última idea, que nos gustaría dejar en el aire, aunque aún no hay 
apenas datos que lo contrasten para poder sacar conclusiones, pensamos que 
sería muy interesante analizar y profundizar en cómo esta crisis del COVID, 
que finalmente ha acabado afectando a la economía, ha influido en el menor 
o mayor traslado de población de los pueblos de las ciudades y qué clase de 
impacto ha tenido, ya que, tanto la crisis de 2008 como la del COVID, han 
sido ambas grandes recesiones económicas, pero con unas causas y motivos 
muy distintos que las han desencadenado a cada una.

Nota referencias: Los datos han sido elaborados a través de la página web 
del Instituto Nacional de Estadística:  (https://www.ine.es/) y el software 
utilizado Eviews v. 7.1

https://www.ine.es/
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Resumen: La mención a un Lugar de la Mancha, patria de don Quijote, que 
Cervantes no identifica, ha ocasionado su búsqueda por parte de múltiples 
autores. Aquí trataremos sobre el distinto modo de abordar esta búsqueda 
desde el cervantismo académico y desde la erudición local. Ámbitos entre 
los que el desencuentro es evidente. El cervantismo académico abandonó 
este asunto de entre sus objetivos. En tanto, entre los estudiosos locales 
persisten las iniciativas para identificarlo. En este estudio analizamos esta 
falta de sintonía y buscamos algunas causas que sustentan la distancia entre 
Academia y erudición local. Se identifican algunas características de sus 
estrategias y métodos contextualizando los paradigmas que los sustentan, 
con especial interés en el papel que tiene la imagen percibida de Cervantes 
en el imaginario colectivo.
Palabras clave: Cervantes, imagen, La Mancha, Lugar, búsqueda, Academia, 
erudición.

Abstract: The mention of “Lugar de la Macha”, Don Quijote’s homeland, 
which Cervantes does not identify, has caused multiple authors to search for it. 
Here we will deal with the different ways of approaching this search from the 
academic Cervantism and from the local erudition. The disagreement between 
these ways is evident. Academic Cervantism abandoned this issue from among 
its objectives. Meanwhile, initiatives to identify it persist among local scholars. 
In this study we analyze this mismatch and look for some causes that support 
the distance between the Academy and local erudition. Some characteristics 
of their strategies and methods are identified, contextualizing the paradigms 
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that support them, with special interest in the role that the perceived image of 
Cervantes has in the collective imagination.
Keywords: Cervantes, image, La Mancha, Place, search, Academy, erudition.

1. LA EVIDENCIA DE UNA FALTA DE SINTONÍA
Respecto del llamado Lugar de la Mancha, patria feliz del ingenioso hidalgo, 

llama la atención a naturales y foráneos la profusión de localidades que se pro-
pugnan para tal título. En este trabajo llamamos la atención de ciertos aspec-
tos que pueden ser explicativos, en parte, para entender dicha multiplicidad. 
Como primera impresión, se evidencia la existencia de una falta de sintonía 
en esta búsqueda: por un lado, parece claro que tal indagación no se cuenta 
entre los objetivos del cervantismo académico, universitario o profesional y, en 
cambio, sigue existiendo como patrimonio del cervantismo aficionado o no 
profesional. Trataremos de interpretar los motivos de esta falta de sintonía y 
ver con cierto detalle cómo influye en ello la imagen percibida de Cervantes: 
es decir, valorar cómo esa imagen que está instalada en nuestras mentes —de 
cómo y quién era Cervantes— condiciona la causa y el modo de acercarse a 
esta búsqueda. Y ello sin dejar de hacer mención a otras causas. Tras mencio-
nar la existencia de ciertas interpretaciones de la obra cervantina tales como 
las simbolistas o la visión de Cervantes como escritor omnisciente, Santiago 
Muñoz Machado (2022, 11), señala cómo “estas maneras de entender la obra 
de Cervantes han repercutido en el estudio de las fuentes de las que se nutrió”. 

Así pues, esta intervención no pretende tratar sobre ciertos lugares con-
cretos ni rutas propuestas sino sobre los enfoques metodológicos que se han 
usado por el cervantismo aficionado. Intentaremos valorar qué criterios meto-
dológicos pueden sostener una línea de actuación que pretende buscar en la 
geografía real las huellas de personajes que nunca existieron: en qué venta don 
Quijote vio mantear a Sancho, dónde está ubicado el batán que los atemorizó 
en la oscuridad de la noche, etc. Sin ánimo de intentar definir un modelo 
con capacidad explicativa del fenómeno, nos limitaremos a reseñar algunos 
factores que creemos que intervienen en este hecho.

2. LA DESINTERESADA ACADEMIA
El asunto de la identificación del Lugar es una investigación que no goza 

de mucho crédito entre el cervantismo académico. José María Casasayas, 
fundador de la Asociación de Cervantistas, respecto de estos asuntos ya decía 
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(2004, 970) que «los debates suscitados […] y las consideraciones e hipótesis 
añadidas por otros estudiosos y aficionados nutren uno de los capítulos más 
pintorescos y en general menos afortunados de la bibliografía cervantina».

Esta visión es continuada y actualizada por otros grandes del cervantismo 
contemporáneo. Lucía Mejías afirma (2019, 52) que «sin duda, uno de los 
caminos más transitados —y extravagantes— de la investigación cervantina, 
de la científica y de la que se deja llevar por el entusiasmo desmedido de la 
lectura del Quijote, es la que ha puesto su foco en la búsqueda de referentes 
reales de los personajes, espacios y aventuras que se narran en sus obras. 
Cervantes, a la luz —o más bien a la sombra— de estas investigaciones se 
presenta antes como un cronista de su época, un historiador que transcribe 
en palabras fielmente lo que ve y lo que vive (o han visto o vivido otros y 
que se lo han contado), que, como un escritor, un poeta que escribe dentro 
de las tradiciones literarias que comparte con sus lectores”. También y más 
recientemente, ha reiterado Canavaggio (2021, 253) que «cualquier intento de 
identificación de dicho lugar carece de sentido» y concreta que «este “lugar de 
la Mancha” se nos aparece como una construcción verbal, elaborada a partir 
de los datos dispersos de múltiples experiencias, entre las cuales bien pudo 
intervenir la rememoración más o menos difusa de tal o cual “lugar” cruzado 
por Cervantes durante sus peregrinaciones» (2021, 249).

Para la profesora Mercedes Alcalá-Galán, «el lugar de la Mancha era un 
espacio literario y de ficción». Coincide con Barbagallo en que «la pregunta 
sobre el lugar de la Mancha no fue casi nunca una prioridad en las investiga-
ciones sobre el Quijote pues se asumía que el lugar de la Mancha no existe 
como tal» (Parra 2015,139). Y que «el lugar de la Mancha no existe sino en el 
ámbito de la imaginación literaria por ende la patria de don Quijote se ubica 
en un lugar abstracto» (Parra 2015, 140. Para el Prof. Díez Fernández «El 
Quijote es una obra de ficción muy anterior al triunfo de la estética realista 
en el siglo XIX» (Parra 2015, 160), siendo el afán paródico lo que explica la 
inauguración del relato con «un lugar aludido, pero no mencionado» (Parra 
2015, 160), al igual que la mención a que todas las villas y lugares manchegos 
contendiesen entre sí es «parodia e insiste en lo burlesco de la afirmación» 
(Parra 2015, 161). Y más claro: «El lugar del que sale don Quijote solo existe 
en la novela» (Parra 2015, 165).

Dado que, en último término, se trata de identificaciones que se quieren 
efectuar sobre la geografía real, podemos rastrear ese escaso interés académico 
en cómo se enfoca desde el ámbito académico el problema de la relación entre 
realidad y realismo en la obra cervantina. Barbagallo, respecto de la forma de 
tratar el espacio geográfico, sostiene que dista mucho de reflejar con exacti-
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tud y veracidad distancias e itinerarios: el Quijote no es una novela realista 
en la que sea primordial reproducir la realidad con minuciosidad fotográfica 
(Parra 2015, 143). Y el profesor Ciriaco Morón recalca: «en la ficción del Siglo 
de Oro no hay en general verosimilitud de espacio y tiempo [...] la primera 
novela europea realista con respecto a lugar y tiempo es La Princesse de Clèves 
(1678) [...]. Ante el análisis cervantino de la escritura y de la creación artística 
[...] el tema del LUGAR es insignificante para entender la maestría de la obra 
maestra» (Morón 2009, 170). Criterio de insignificancia que, como trataremos, 
no es compartido por la erudición localista.

No ya ausente de realismo: ausente de verosimilitud califica Francisco 
Rico al Quijote. Dice (2004) categóricamente: «Estrictamente, el Quijote no 
es un libro realista […]. No es una historia verosímil en su conjunto». Y lo 
explica: «La acción no, [aunque] sí lo es todo el mundo que rodea a don Qui-
jote». También explica Pedraza (2005b) que, respecto de los estudios sobre 
la cuna de Don Quijote, «la mayoría confunde la ficción con la realidad», así 
como que «parten de un supuesto falso que es creer que lo que Cervantes pudo 
fabular se tiene que corresponder con la realidad». Y no solo eso; como dice 
Martín Morán (2008, 223), en el Quijote, «el tiempo y el espacio están tratados 
desde un punto de vista exclusivamente técnico, en función de lo que el relato 
necesita en ese momento».

Si añadimos el hecho de la ausencia de paisaje y de referentes geográficos y 
toponímicos, que ya ha sido tratado en otro lugar (Sánchez 2008a) se entiende 
el desinterés de la Academia por desentrañar el supuesto enigma del Lugar. 
Y es que, en realidad, don Quijote no nació en ningún lugar, a consecuencia 
de lo cual no pudo deambular por sitio alguno: no vio fuentes ni batanes ni 
ventas, ni bajó a ninguna cueva, ni le dio el sol de soslayo. Cervantes sí nació; 
él sí que vio ventas y anduvo por los caminos.

3. EL INTERÉS ERUDITO POR LA BÚSQUEDA DEL LUGAR: 
CAUSAS Y CONDICIONANTES
Tratando ahora de perfilar el concepto de aficionado, la Real Academia 

define afición como inclinación o gusto por algo o alguien, y aficionado es 
quien gusta de una cosa o tiene interés por ella. También es quien practica por 
placer una actividad sin recibir habitualmente dinero a cambio. También exis-
te el término amateur que  se aplica a todo aquel que realiza las actividades de 
su afición sin un carácter de ejercicio profesional, es decir, sin que el realizarlo 
tenga una motivación económica. Por otra parte, el ser aficionado a algo no 
requiere más que un acto de la voluntad, sin necesidad de mayores requisitos.
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Dicho lo cual, lo que pretendemos ahora es acercarnos a explicar la exis-
tencia entre la erudición local de ese interés por conocer la patria de este 
protagonista ficticio. Trataremos de distintos aspectos que abarcan la tríada 
autor, texto y lector. Y, en este contexto, trataremos someramente sobre cómo 
influye la imagen que del autor se aloja en la mente del lector y analista. Por 
otro, algunas características del texto tal como llega hasta nosotros: algunas 
características y distintos niveles de dificultad de lectura. Sobre el lector caben 
varios aspectos: el modo de lectura que realiza, el paradigma interpretativo 
que necesariamente asume y, finalmente, otros condicionantes vinculados al 
localismo.

4. EL AUTOR: LA IMAGEN PERCIBIDA Y EL CERVANTISMO 
ENCOMIÁSTICO
Seguramente sea muy poca la gente que en España desconozca hoy quien 

es Cervantes. Pero la imagen que estas gentes alojan en su mente de quién 
y cómo era Cervantes es muy variable y a veces errática, ya que esa imagen 
frecuentemente se alimenta de esa red de tópicos inveterados y alojados en 
el imaginario colectivo con que se ha suplido incluso en fechas recientes el 
déficit de datos documentados sobre el mundo interior de Cervantes.

Percepción es para la RAE la «sensación interior que resulta de una impre-
sión material producida en los sentidos corporales». Parece claro, y ya referido 
a Cervantes y al Quijote, que las concepciones que tenemos sobre ambos dos 
personajes (uno real y otro ficticio) se han creado necesariamente a partir de 
impresiones generadas en nuestros sentidos y que luego tienen su correspon-
diente procesamiento mediante un complejo de vías neurológicas, con sus 
expresiones químicas y eléctricas, que finalmente producen modificaciones 
en ese revoltijo de neuronas y caja negra que solemos llamar mente. A los 
individuales modos de procesar toda esa información, se añade que, además, 
esas impresiones y esas representaciones no caen en un terreno virgen y adá-
nico. Caen en un terreno ya más o menos conformado por ideas previas o 
prejuicios. Pero sigue el proceso más allá: No es nada inusual que intentemos 
adaptar las nuevas impresiones a los viejos prejuicios. Es más cómodo ubicar 
lo nuevo en un esquema preexistente que cambiar ese sistema previo. Esto 
quiere resaltar cómo las ideas ya preconcebidas y asentadas son capaces de 
prevalecer y de servir de matriz estructural donde se inscriben, adecuadamen-
te adaptadas, las subsiguientes representaciones de, en nuestro caso, la imagen 
supuesta de Cervantes. Resumidamente: la imagen percibida de Cervantes 
condiciona el modo de interpretar los subsiguientes datos que ingresan para 



Jesús Sánchez Sánchez

128

nuestra valoración. Pongamos uno de estos ejemplos que luego condicionarán 
las búsquedas geográficas por la erudición local: la imagen de un Cervantes 
expertísimo geógrafo y conocedor minucioso de un territorio manchego que 
conoce hasta la saciedad.

Pese a que la imagen percibida de Cervantes ha ido evolucionando (por 
ejemplo, al irse conociendo nuevos documentos de su vida), aquélla suele 
mantenerse con bastante inercia. Además, quién y cómo era Cervantes es algo 
que tampoco en la actualidad está resuelto en el mundo académico, ni mucho 
menos. Además, la imagen colectivamente predominante de Cervantes ha 
variado sustancialmente a lo largo del tiempo. Ha pasado desde un claro 
olvido general al final del siglo XVII a ser declarado prócer de la nación y 
representación del alma hispana. No sin haber pasado previamente por ser 
considerado la causa del descrédito de la imagen de la nación en el extranje-
ro. Más cercano en el tiempo es la tendencia a la monumentalización y a la 
cervantolatría. Jesús Pérez Magallón (2015) ha estudiado detenidamente esta 
visión evolutiva de Cervantes hasta ser el actual “monumento de la nación”.

Dejando atrás el periodo de la Ilustración, en el que se comienzan a forjar 
organizadamente los mitos fundacionales de la nación, España a finales del 
siglo XIX y principios del XX necesitaba héroes que añadir a esos mitos 
fundacionales. Aunque en el siglo anterior se había empezado a poner en 
valor la figura de Cervantes, es ahora cuando alcanza su máximo esplendor, 
llegando a agotar la loa y el ditirambo desmedido. Ecos de estos excesos los 
vemos multiplicados; Fermín Caballero es un ejemplo de referencia: Pericia 
geográfica (1840) le supone sin ambages. Fermín Caballero, profesor de geo-
grafía en la Universidad de Madrid desde 1822 y nombrado presidente de la 
Sociedad Geográfica de Madrid, es uno de los principales valedores en la 
consideración de Cervantes como dotado de una especial pericia geográfica, 
siendo uno de los autores en los que se despliega floridamente esa loa y diti-
rambo a la figura de Cervantes: «Cervantes no cede a Homero en la propiedad 
de epítetos, en el juicio y exactitud a Estrabón, en el orden y precisión a Mela, 
en puntualidad a Ptolomeo, ni en belleza y verdad a cuantos más de han 
distinguido en describir la Tierra» (Caballero 1840, 70), ««Ningún geógrafo 
aventajó a Cervantes en describir con ligereza y maestría» (Caballero 1840, 82), 
« Si hemos de fiar en las observaciones de los más acreditados frenologistas, 
la organización cerebral de Miguel de Cervantes era muy acomodada para 
la ciencia geográfica» (Caballero 1840, 15). Por todo lo cual, don Fermín se ha 
determinado a «inscribirle con justo título en el catálogo de los geógrafos» 
(Caballero 1840, 11).
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Ya tenemos, pues, establecido uno de los puntales que sostienen los presu-
puestos conceptuales para organizar desde la erudición aficionada la búsqueda 
del Lugar: “Cervantes sabía muy bien lo que decía”. Elemento imprescindible 
para manejar la sequedad geográfica y paisajística de Cervantes es otro sopor-
te añadido. Sostiene Fermín Caballero la idea de la ocultación deliberada de 
datos geográficos por parte de Cervantes: «huyó otras veces de señalar luga-
res, que encubrió algunos someramente para escitar la curiosidad del lector 
a descubrirlos» (Caballero 1840, 12). Excitación que, sin duda, ha hallado eco 
entre numerosas personas a lo largo del tiempo y las ha estimulado a produ-
cir identificaciones, muchas de las cuales tienen lugar en el área geográfica 
propia del correspondiente autor. No podemos olvidar otro pilar básico para 
sustentar la posibilidad de una búsqueda geográfica. Un principio básico 
para todas las búsquedas de lugares y rutas es que el texto no sea un revol-
tijo mal articulado: «por más que falten los nombres de muchos parajes por 
donde nuestro autor hace discurrir a sus protagonistas, parece indudable que 
procedió con plan geográfico» (Caballero 1840, 26). Estos, y otros que no se 
aducen, son los sustentos de la matriz ideológica que soporta esta búsqueda 
del Lugar de la Mancha. Matriz que se alimenta con los autores del siglo 
XIX que alientan este modo de entender a Cervantes. Ejemplo primordial 
es Ramón León Maínez. Su Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1876) es 
un inequívoco ejemplo del cervantismo encomiástico de su época, donde 
Cervantes acaparaba todas las características del genio. Afortunadamente, 
este periodo ditirámbico está algo pasado de moda. Pero, como veremos, no 
está nada muerto ni mucho menos enterrado entre la erudición local.

Consecuencia de esta sobrevaloración y de la casi consideración de sujeto 
omnisciente es cierto rechazo, aún actual, a creer en una obra imperfecta. 
Sobre todo, en el ámbito que nos ocupa, la tendencia a querer ver inteligen-
cia y determinación en lo que son incongruencias (geográficas y cronológi-
cas) del texto, abundantemente documentadas y analizadas (Martín Morán 
1990). Y es que — como señala Eisenberg (1995, 179) — parece claro que «ha 
existido una resistencia natural a aceptar que una gran obra no esté pulida 
[...] sin embargo, en la forma de Cervantes de redactar Don Quijote – con 
improvisaciones, sin una planificación cuidadosa ni revisión- está la esencia 
de la grandeza del libro». Pese a ello, no falta desde la erudición quienes ven 
como inteligentes enigmas geográficos para ser desvelados lo que no es sino 
fruto del modo de composición de la obra (Anderson y Pontón 2004) y del 
paradigma literario en que se mueve.
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5. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
Queremos ahora poner el foco en estas tres instancias: el lector, el texto y 

el acto de leer. Hemos apuntado cómo importa el modo de acercarse al autor, 
pero además importa, y mucho, el modo de acercarse a la obra. Aparte de 
los distintos marcos conceptuales e ideológicos —y emocionales— en que se 
ha podido desarrollar su lectura, elemento básico es el texto que lee el lector, 
sobre lo cual nos han interesado particularmente estos aspectos: alejamiento 
del texto original al lector actual y valoraciones diferentes sobre el realismo del 
texto. Sobre el texto, es determinante dilucidar la cuestión de si la geografía 
del Quijote es realista o no. Porque si no es realista, tenemos un serio problema 
para argumentar la pertinencia de la búsqueda de cualquier localización. Por 
eso es imprescindible analizar cómo Cervantes maneja la geografía en sus 
obras. Lo cual ya hemos estudiado en varios lugares este asunto (Sánchez 
2008a, 2008b, 2009, 2010, 2015, 2018 a, b) y hemos concluido la imposibilidad 
de trasladar, en el Quijote, la fantasía cervantina a la realidad física geográfica.

Además de la atención prestada a la verosimilitud y realismo en el Qui-
jote, también, y sobre esas características del texto, hemos de comentar ese 
importante alejamiento entre el texto y el lector actual. Alejamiento que ya 
sufrían como grave inconveniente los lectores de mediados del siglo XVIII. 
El problema de la notable ininteligibilidad actual del texto contribuye a esa 
dificultad de entender la obra de Cervantes y de interpretarla. Sabemos por 
el padre Sarmiento que, debido al paso del tiempo, ya pocos lectores a media-
dos del siglo XVIII entendían cabalmente el Quijote. En su obra Noticia de 
la verdadera patria (Alcalá) de Miguel de Cervantes (1761) (Editada en el 1987 
por la Xunta de Galicia) llama la atención sobre la necesidad de elaborar 
un “comento” —esto es, un comentario que aclarase voces y expresiones del 
texto cervantino—, con ello, se adelanta en unos pocos años a los propósitos 
de John Bowle. Así se expresa Sarmiento: «Es error creer que, porque Don 
Quijote anda en manos de todos, es para toda su lectura. Son poquísimos, y 
soy uno de ellos, los que tienen los requisitos, para entender a Cervantes, por 
lo que toca a sus expresiones y voces. Es preciso, para leerle con especialísimo 
gozo y gusto, leer antes lo que había leído Cervantes para escribir su Historia 
de don Quijote» (Sarmiento 1987, 146). «Por esta razón, no sería mal recibido 
el que algún curioso se dedicase a comentar la Historia de Don Quijote, con 
notas literales […]. Dirá alguno que será cosa ridícula un Quijote con comen-
to. Digo que más ridícula cosa será leerle sin entenderle» (Sarmiento 1987, 147).

“Leerle sin entenderle”. Si esto se afirmaba en el siglo XVIII, huelga 
decir que los paradigmas y la matriz sociocultural en los que se movían tanto 
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Cervantes como los ilustrados del XVIII están muy lejos de los que ahora 
tenemos los lectores actuales. Si ya es difícil tener un cabal conocimiento de la 
realidad subyacente del mundo del Quijote, es también muy difícil manejarse 
en la mera textualidad de la obra. Por ello, las lecturas, y más las acríticas, 
hechas en el siglo XXI aseguran una problemática comprensión de la obra. 
Mas no nos extrañemos: No menos que las lecturas acríticas de Homero ase-
guran su deficiente inteligencia. Obviamente, esto desestructuraría cualquier 
plan geográfico, si lo hubiera en las primeras fases de la redacción de la obra. 
La usencia de consideración de estos hechos sin duda constituye un motivo 
de inconsistencia en los análisis que no los tienen en cuenta.

6. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE LEER
En el ámbito de la acción que realiza el lector, cabe tratar de las caracte-

rísticas de la lectura que realiza. Es decir, si es analítica, o sea, crítica o bien si 
es, fundamentalmente, espontánea, acrítica o literal.

Pocos dudan que el Quijote es un libro y que es literatura de ficción. Si, 
más allá de una lectura lúdica de mero gozo y divertimento, nos queremos 
adentrar en el terreno de una lectura crítica, parece lógico que antes nos 
ocupemos de conocer las características del terreno que vamos a pisar. O sea: 
como mínimo de cómo se enmarca la obra cervantina en las coordenadas 
de la historia de la literatura y de la teoría literaria de su tiempo. Para ello 
sería bueno tomar en consideración el acercarse a la obra desde la teoría 
literaria y el análisis literario. En definitiva, como dice Carlos Reis (1985) 
en Fundamentos y técnicas del análisis literario, disponer de «aquellos saberes 
e instrumentos necesarios para poder enfrentarse con una obra literaria, 
leerla críticamente, interpretarla y valorarla». Reis establece varios niveles de 
análisis: pre-textual (factores biográficos e histórico-literarios), subtextual 
(factores psicoanalíticos y sociológicos) y, ya ante el texto literario, enuncia 
métodos como el estilístico (atento a la elaboración formal), el estructural 
(relaciones internas) y el semiótico (signos y códigos de comunicación). 
Más centradas en el Quijote, hay obras clarificadoras al respecto como la 
de Félix Martínez Bonati (1995), considerado uno de los teóricos de la lite-
ratura más importante del mundo hispánico, o la del gran Edward Riley 
(1981). Respecto de una lectura crítica, en el marco de la teoría literaria, es 
importante considerar la influencia en el lector de otro condicionante: su 
horizonte de expectativas. Dentro de la teoría de la recepción, que aparece 
a finales de los años sesenta, Jauss llama —dicho de modo muy genérico— 
horizontes de expectativas a lo que, muy grosso modo, el lector espera de su 
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lectura de una obra. Lo cual incluye la noción de que, al dialogar el lector 
con la obra, éste dispone ya de un sistema de referencias, expectativas o 
conocimientos previos acerca de ciertos aspectos de la obra: género, forma, 
temática, etc. que, sin duda alguna, condicionan su interpretación de lo que 
lee. Lo cual viene a subrayar el tremendo peso que en la búsqueda del Lugar 
tiene la subjetividad del lector y sus expectativas, a veces, basadas en tópicos 
y prejuicios. Este hecho condiciona cierta coautoría de la obra entre autor 
y lector: partiendo del texto creado por el autor, el lector se convierte en 
co-autor. El autor sólo lo es del texto, no de la obra, pues ésta no existe sin 
la intervención del otro autor, o sea, del lector. En definitiva, el libro solo 
surgiría cuando cada lector subjetivo lee un texto objetivo, siendo, pues, un 
producto obligadamente mixto y muy personal: mezcla de la objetividad del 
texto y de la subjetividad del lector. Por eso cada lector entiende una cosa 
distinta de cada libro en particular. Y sabemos que la subjetividad se nutre 
de sentimientos, ideas, pulsiones, deseos, retos, ansias, ideas preconcebidas, y 
una larga serie de elementos que se alojan tanto en la parte consciente como 
en la subconsciente de nuestra mente. Y, como venimos diciendo, elemento 
importante de esos conceptos previos a la lectura es la imagen que tenemos 
del autor de la obra, ya que sabemos que no existen lecturas adánicas del 
Quijote. En definitiva: ya antes de leer el Quijote, es ineludible estar con-
dicionado por las ideas previas inculcadas y, así mismo, es espontáneo el 
acondicionar nuestra lectura a nuestras creencias, paradigmas y prejuicios. 
Si creemos que Cervantes es un gran geógrafo, tiene que saber bien de qué 
habla y, como quiere que los lugares de la Mancha compitan entre sí, sólo 
tendríamos que fatigar todos y cada uno de los datos de su texto literario 
(único de que disponemos) para desentrañar cuál es ese lugar.

Y es que es imposible en nuestro tiempo y entorno una lectura adánica 
de Cervantes: casi ninguna persona puede ahora tener un primer contacto 
con la obra de Cervantes de un modo virginal y desprejuiciado. Ya todos 
nos acercamos a él en el marco de una matriz cultural que nos ha sido dada. 
Lógicamente, en el tiempo esta matriz ha evolucionado. Podríamos traer a 
colación el método biográfico que, en el siglo XIX, a partir del romanticismo, 
tuvo gran auge, o sea, la interpretación de la obra literaria como un esencial-
mente biográfica. Y también se pueden recordar también toda la gama de 
teorías esotéricas del Quijote, desde Díaz de Benjumea (1878) hasta hoy.

Afortunadamente, hoy parece algo más claro que Cervantes no pretende 
transmitir mensajes ocultos ni acertijos a los lectores. Ni tampoco que pre-
tenda dar pautas morales de conducta o aleccionar a los lectores. Ni que pre-
tenda remover conciencias con fines sociales. Ni que escriba para escarnecer 
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a personas reales de su época. Parece claro que no era esa la función social 
de la literatura de ficción en el siglo XVII. Más bien creemos que la obra 
de Cervantes es la de un innovador de la literatura y la de un fino socarrón, 
ironista escéptico y bienhumorado. Ya que en él todo en él tiene dos o más 
lecturas, es lo que ha posibilitado la aparición de todo tipo de interpretaciones, 
con una importantísima cosecha de interpretaciones esotéricas, maravillosas 
y ‘maravillantes’.

Por otra parte, la búsqueda de ese Lugar ha de entenderse en el marco 
de una forma moderna de acercarse y entender la obra cervantina. Forma 
que con toda seguridad no fue la propia del público para el que se escribió 
la obra. Y es que han ocurrido cambios muy sustanciales. Dice Eisenberg 
(1995, 167) que «el gusto moderno prefiere el mundo real; de aquí el gradual 
aumento de las obras que no son de ficción [...]. Por el contrario, los lectores 
del siglo XVII se interesaban menos que los lectores posteriores, y mucho 
menos que los lectores modernos, por el mundo real; cualquier examen 
de las publicaciones de la Edad de Oro revela que se prefería la fantasía 
a la realidad, la poesía a la novela, Dios a la ciencia». Y es que se olvida, 
en ocasiones, que Cervantes escribe sólo para los lectores del siglo XVII y 
que, posteriormente, cada generación se ha acercado al texto de Cervantes 
con unos instrumentos intelectuales y con una hermenéutica muy distinta. 
Referido al Quijote, Emilio Martínez Mata advierte que «el moderado éxito 
editorial que tuvo en el primer momento y la popularidad que adquieren 
en seguida sus protagonistas se debieron a razones muy distintas de las que 
hoy apreciamos en su obra. De ahí que Cervantes no gozara nunca en el 
siglo XVII del prestigio literario, por ejemplo, de Mateo Alemán, Lope 
de Vega, Góngora, Quevedo […]. El éxito del Quijote, de todas maneras, 
duró poco tiempo. El número y frecuencia de ediciones disminuyó ense-
guida. Hacia mediados de siglo puede observarse un importante bache en 
la presencia de Cervantes en España y en toda Europa. Y no habrá ninguna 
impresión española desde 1674 hasta 1704, un enorme vacío de treinta años. 
El renacer del Quijote se produce en el siglo XVIII […] La superación de 
la idea del Quijote como una obra de entretenimiento [...] está vinculada 
[...] a la percepción de diferentes niveles de lectura, a la sugerencia de una 
interpretación trascendente [...] en el sentido [...] de suponer un contenido 
simbólico que expresa ideas profundas, es decir, ideas acerca de la vida y los 
hombres» (Martínez Mata, 1201-1205). Esta visión trascendente primero y 
luego esotérica, unida a que la visión encomiástica perdura generalmente 
incólume entre el cervantismo aficionado, condiciona de modo notable este 
acercamiento e interpretación de la obra cervantina.
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7. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR LOCALISTA
La pretensión de vincular ciertos lugares de la geografía real con los episo-

dios representados en el texto es tan antigua como la misma obra: «Hace tres 
días que vi en la Sierra Morena el lugar en el que Cardenio y don Quijote se 
reencontraron: el mismo día que cenaba en la Venta donde concluyeron las 
aventuras de Dorotea». Estas palabras las escribió el poeta francés Vincent 
Voiture en 1633 (Valladares 2002, 175).

Factor añadido que impulsa la búsqueda del Lugar por parte de la eru-
dición local es el derivado de un evidente mayor conocimiento del área 
geográfica local. Condición que, sin duda, puede influir como atractor para 
referenciar en dicha área propia los episodios literarios, ya que, en el meca-
nismo de evocación de los episodios leídos, lo más inmediato para el lector 
interesado es servirse de los marcos geográficos que para él son conocidos. 
Evidencia de ello está en el hecho de la existencia de una fuerte correlación 
entre dos series de datos: Por un lado, la patria (sea por haber nacido o sea 
por estar afincado) del erudito y, por otro, con la patria de don Quijote que 
el erudito propone. Veamos las correlaciones estadísticas de autores y Luga-
res: Francisco Parra es de Infantes y la patria del Quijote es Infantes; Juan 
Torrillas Casas es de Miguel Esteban y la patria es Miguel Esteban; Sabino 
de Diego Romero es de Esquivias y la patria es Esquivias; Alfonso Ruiz Cas-
tellanos es de Quero y la patria es Quero; José Manuel González Mujeriego 
es de Mota del Ciervo y la patria es Mota del Cuervo; Juan Patiño Torres es 
de Miguel Esteban y la patria es Miguel Esteban; Antonio Mendoza Men-
doza es de Villa de don Fadrique y la patria es Villa de don Fadrique, y Luis 
Miguel Román Alhambra es de Alcázar y la patria del Quijote es Alcázar. 
Parece dudoso que esta correlación sea fruto del azar. Canavaggio ha referido 
la existencia en este ámbito de ciertos tintes emocionales al recordar cómo 
la elección de Villanueva de los Infantes por el equipo pluridisciplinar de la 
Universidad Complutense de Madrid “no ha dejado de provocar acérrimas 
reacciones por parte de los defensores de las demás hipótesis anteriormente 
emitidas” (Canavaggio 2021, 251).

Condición imprescindible para poder proponer a una determinada loca-
lidad como la aldea de don Quijote desde donde se desplaza por los caminos 
hacia los destinos mencionados en la trama es que Cervantes tuviera un 
conocimiento personal de la misma más allá de su mero nombre, esto es: 
debería conocer al menos, sus características urbanas, su topografía y sus vías 
de comunicación. Eventualidad que se ha venido resolviendo mediante el 
tópico de un Cervantes que conocía profundamente el territorio manche-
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go. Por ejemplo, para Astrana Marín: «ninguna región de España [...] era 
tan conocida de Cervantes» (Astrana 1948-1952, V, 247). Ciertamente, desde 
Fernández de Navarrete en 1819 (Fernández Navarrete 2005, 97) hasta Felipe 
Pedraza (2005a), son muchos los autores que sostienen este tópico: «por unas 
razones u otras, tuvo que transitar no solo por estos corredores esenciales [se 
refiere a los Caminos Reales] sino también por otros muchos lugares apar-
tados y recónditos»; fruto de esos viajes, La Mancha, para Cervantes tendría 
«ese carácter rutinario, cotidiano, familiar en extremo» (Pedraza 2005a, XVI). 
Sin embargo, el análisis de los desplazamientos viarios de Cervantes, a la 
luz de su biografía conocida, no dan pábulo a mantener esta idea (Sánchez 
2008a). Pese las búsquedas archivísticas, seguimos sin saber cuándo pudo 
estar Cervantes en la Mancha. Nosotros, desde 2016 venimos dedicando una 
particular atención a la familia Ludeña asentada en Madrid y en Quintanar 
de la Orden (Toledo), localidad inmediata a El Toboso, que es citada dos 
veces en el Quijote y punto significado en la trama del Persiles, como posi-
ble vínculo de Cervantes con la Mancha santiaguista (Sánchez 2018b). Más 
recientemente, en el XIV Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas 
(2-4 de octubre de 2019), analizamos la relación clientelar de Cervantes con 
esta familia Ludeña También la relación de Cervantes con Ortega Rosa el 
procurador que, al mismo tiempo, tramitaba la publicación del Cancionero 
de Laínez y tramitaba ciertos pleitos de los molinos de viento de El Toboso, 
que por entonces ascendían a veinticuatro. El resultado fue negativo, persis-
tiendo la ausencia de documentos que atestigüen la estancia de Cervantes 
en la Mancha (Sánchez 2021). No hay base documental alguna para ubicar a 
Cervantes en ninguna de las localidades propuestas para ser el Lugar.

Finalmente, no es infrecuente que desde la erudición localista se haga 
referencia a la existencia de una inveterada tradición cervantina, en la loca-
lidad beneficiada, que coadyuvara al soporte de dichas identificaciones. Pero 
siendo así que se invoca esa antigüedad, no se suelen aducir los registros 
documentales donde se pueda constatar la mayor o menor antigüedad de esa 
tradición mencionada.

8. LA VISIÓN DE JAMES IFFLAND SOBRE LA BÚSQUEDA 
DEL LUGAR
Comentando la iniciativa de Francisco Parra (2005) y el llamado “equipo 

complutense”, James Iffland, de Boston University, es autor (2009) de un 
artículo que titula: “Donde el lugar de la Mancha no está: reflexiones sobre 
la interdisciplinaridad como diálogo de sordos”. Iffland centra su crítica en lo 
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inadecuado de pretender «rastrear sobre la topografía de la Mancha el lugar 
‘real’ del cual surge un personaje ficticio» y sostiene que “en gran parte, lo que 
da lugar a la expedición de nuestro equipo en busca del ‘misterioso lugar’ es 
una falta de comprensión básica de la especificidad del fenómeno literario» 
(Iffland 2009, 158).

Relativo al enfoque metodológico, señala que «uno de los síntomas mayo-
res de la total incomprensión de lo que es la especificidad literaria del texto 
es precisamente la falta de cualquier análisis de todo su complejísimo aparato 
narrativo» (Iffland 2009, 169). Así como también que «uno de los síntomas 
mayores de la total incomprensión de lo que es la especificidad literaria del 
texto es precisamente la falta de cualquier análisis de todo su complejísimo 
aparato narrativo. Nuestros autores emplean referencias topográficas del texto 
al pie de la letra (esto, cuando les conviene) sin tomar en cuenta que gran parte 
de la efervescencia lúdica que Cervantes inyecta a su creación se basa en las 
frecuentes alusiones a Cide Hamete como posible mentiroso» (Iffland 2009, 
169). En resumidas cuentas, referido al “equipo”: «La ingenuidad analizada 
hasta el momento va de la mano con un cabal desconocimiento de lo que es 
la fenomenología del acto de leer» (Iffland 2009, 172).

Finalmente, para Iffland, este planteamiento «cabe con gran comodi-
dad» en los parámetros de la tradición interpretativa esotérica (Iffland 2009, 
175). Y como colofón a su comento del trabajo interdisciplinar del equipo 
complutense, dice Iffland que su objetivo ha sido poner de relieve los serios 
estragos que pueden darse cuando un equipo “intenta aclarar un problema 
cuya naturaleza no comprende. Si el equipo hubiera entendido, incluso míni-
mamente, la especificidad intrínseca de una obra literaria —y especialmente 
de esta obra— jamás se hubiera embarcado en la búsqueda de una solución. 
El equipo entero tendría que tomar toda una serie de cursos introductorios 
en el análisis literario para comprender por qué un sistema literario no se 
puede analizar como un “sistema de distancias/tiempos”. Tal vez alguna parte 
de estas críticas puedan ser extendidas a algunos aspectos metodológicos que 
sustentan la actividad de parte de la erudición local.

9. CONCLUSIONES
Para José Montero, “con el nombre de cervantismo se ha venido desig-

nando un conjunto de actividades, en ocasiones de difícil clasificación, cuyo 
principal objetivo es estudiar, difundir, comentar, interpretar, alabar… la vida 
y la obra literaria de Miguel de Cervantes Saavedra. Muy difícil de clasificar, 
en efecto, ha llegado a considerarse como una especie de género exegético de 
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modalidades diversas y curiosas en el que han entrado toda clase de escrito-
res, eruditos y aficionados […] hasta el extremo, como muy bien señaló José 
María de Pereda en 1880, de que en el cervantismo se puede apreciar “algo de 
la intemperancia, que, entre nosotros, lleva todo lo demás hasta el ridículo de 
las cosas más serias y respetables”. También decía recientemente Lucía Mejías 
(2019, 52) que uno de los caminos más «transitados —y extravagantes— de 
la investigación cervantina, de la científica y de la que se deja llevar por el 
entusiasmo desmedido de la lectura del Quijote, es la que ha puesto su foco 
en la búsqueda de referentes reales de los personajes, espacios y aventuras que 
se narran en sus obras».

Respecto del Lugar de la Mancha, se constata la existencia de un modo 
muy diferente de abordar el asunto entre el cervantismo académico y el cer-
vantismo aficionado. Hemos planteado el papel que la imagen percibida de 
Cervantes puede tener en estas búsquedas, así como el de los marcos concep-
tuales desde los que se desarrolla.

Creemos que en gran medida pervive en el imaginario colectivo el enfo-
que romántico de la obra cervantina. Si a esta visión trascendente de la obra, 
se añaden otras circunstancias como la lógica pérdida de inteligencia de los 
matices y los marcos referenciales de la trama por el paso del tiempo y los 
cambios de mentalidad y, si se une, también, posteriormente, en España el 
desembarco del cervantismo encomiástico del siglo XIX, también hoy en 
plena forma, junto con la pervivencia de conocidos tópicos, tenemos la tor-
menta perfecta para explicar parte de la tensión erudita por la búsqueda del 
Lugar: Cervantes, geógrafo entre los geógrafos, conocedor de los más recón-
ditos lugares de la Mancha, escribe una obra llena de significados que el lector 
no ve a simple vista y, además, manda mensajes enrevesados y supuestamente 
encarga a sus lectores la tarea de desentrañarlos. Se puede afirmar que esta 
visión esotérica del texto cervantino perdura inmarcesible hasta nuestros días, 
si bien es cierto que mayoritariamente fuera del ámbito del cervantismo aca-
démico. Casos sobresalientes son las iniciativas tendentes a encontrar la patria 
de don Quijote. Señera entre ellas es la del “equipo complutense” (Parra 2005; 
2015) que aborda desde criterios ajenos a la teoría literaria, como ha señalado 
Iffland, su afanosa búsqueda del Lugar, constituyéndose en ejemplo de una 
falta de comprensión de lo que es una obra literaria y sus métodos de análisis 
(Iffland 2009). Más terminantemente Canavaggio (2021, 253) ha reiterado 
que «cualquier intento de identificación de dicho lugar carece de sentido».

Hemos pretendido valorar y contextualizar de modo particular el hecho 
de que esta búsqueda esté patrimonializada prácticamente por el que hemos 
llamado cervantismo aficionado, en contraposición con el cervantismo que 
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se desarrolla en los ámbitos académicos y universitarios. Hemos buscado 
algunas claves conceptuales y circunstanciales que expliquen el porqué de la 
proliferación de esta búsqueda entre la erudición local, analizando sus bases 
conceptuales, así como el intento de explicación de la correlación estadística 
entre el resultado de la búsqueda —o patria de don Quijote—y la patria del 
propio investigador.

Incidimos en que, en ocasiones, la búsqueda del Lugar se realice mediante 
un abordaje y planeamiento teórico que obvia en gran medida el uso de las 
herramientas más adecuadas para interrogar a un texto literario. Nos refe-
rimos a las herramientas que brinda la teoría literaria. Ya que, de un modo 
absoluto, el campo de trabajo es un libro, y un libro de literatura de ficción, 
en ausencia de estas nociones, las búsquedas de ubicaciones quedan descon-
textualizadas de la realidad literaria y se convierten en ejercicio de erudición 
localista desconectado de las claves literarias que sustentan los textos con 
que trabajan.

También parece detectarse el hecho de que no es inusual que cada autor 
publique su propia opción sin haber previamente desarrollado un estado de 
la cuestión que valore y critique las demás identificaciones e incardine la 
suya en el marco que se pretende modificar. Además, al no difundirse sus 
producciones en formatos con difusión en el ámbito de la comunidad cien-
tífica, carecen de un impacto que posibilite las réplicas ordenadas, que son la 
esencia del método científico. A veces son producciones que habitan fuera de 
la comunidad científica, omitiendo la posibilidad de intercambio científico.

 Terminamos citando a Felipe Pedraza, quien afirmaba que «se me 
dirá que no existe lector tan ingenuo y torpe que confunda las marcas de 
realismo literario con la realidad física o histórica. Repasen la bibliografía qui-
jotesca y se sorprenderán de la cantidad de libros, artículos, opúsculos, notas, 
glosas […] consagrados a comprobar la estrechísima relación o la identidad 
de la ficción quijotesca con el mundo real […]. Multitud de cervantistas se 
afanan —empresa quijotesca— en identificar los lugares precisos por los 
que “pasó” don Quijote» (Pedraza 2005b, 715). No parece, por ello, a veces, 
impertinente recordar que Cervantes es un autor de literatura de ficción y 
que ni don Quijote ni Sancho nacieron. Es verdad que la magia de Cervan-
tes a veces nos hace olvidar que el Quijote es literatura. Pero ese pacto que el 
lector hace —con cada autor— de suspender su credibilidad para poder leer 
ficción, no nos debe hacer olvidar que don Quijote no nació en ningún lugar, 
ni deambuló por sitio alguno. No hay más Rutas de don Quijote que las que 
las que discurren por la imaginación de los lectores. El Lugar de la Mancha 
sólo existe en la ficción literaria.
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Resumen: Tradicionalmente el cervantismo ha buceado en la personalidad 
de Cervantes a través de la búsqueda de datos biográficos, que al proceder 
de documentos oficiales y fríos no han permitido conocer al Cervantes más 
personal, quizás a salvo de las declaraciones en su círculo en el llamado pro-
ceso Ezpeleta y otros hallazgos documentales más recientes.

Como bien dice Antonio Muñoz Molina, un autor no desvela más de sí 
mismo que en sus propias novelas: la búsqueda documental de las biografías 
de los personajes históricos retratados en la narrativa de Cervantes, más allá 
El Quijote, nos ha permitido escudriñar no sólo los intereses del autor, sino 
comprobar cómo retrataba a amigos, enemigos y sus filias y fobias, incluso 
ideas políticas que ya habían sido tratadas por autores en el cervantismo como 
Antonio Rey Hazas y sus discípulos.

Desgraciadamente la crítica al enterrar la tesis de los llamados “modelos vivos” 
ha obviado esta técnica y su fundamento último; el análisis del documento de 
archivo y del contexto histórico, geográfico y personal en que se redactaron los 
textos, que entendemos capital para entender el sentido de alguna de las “novelas 
ejemplares”, por supuesto también de El Quijote, más allá de que fuera una tesis 
acertada en sus planteamientos y conclusiones o no, que pueden ser redefinidos.

Desde nuestro punto de vista, este análisis del poso autobiográfico del 
conjunto de la obra cervantina basado en la búsqueda de personajes y tramas 
históricos y reales se ha cerrado en falso sin extraer todo su enorme potencial, 
puesto que no recoge los avances en la descripción, conocimiento y difusión 
en la red que se han producido en las últimas décadas, que no tienen nada que 
ver con los escasos medios con los que contaban los cervantistas decimonó-
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nicos. Aun así, cuesta encontrar propuestas sobre este particular que tengan 
menos de setenta o cien años cuando no existía ni la idea de la comunicación 
global que ofrece internet, ni los medios de reproducción digitales actuales. 
En este artículo, que es solamente un anticipo de monografías más extensas, 
proponemos varios temas y líneas de investigación futuros sobre el particular.
Palabras clave: Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares, Quijote, perso-
najes reales, autobiografía.

Abstract: Traditionally, Cervantism has delved into the personality of Cer-
vantes through the search for biographical data, which, coming from official 
and cold documents, have not allowed us to know the more personal Cervan-
tes, perhaps safe from the statements made in his circle in the Ezpeleta trial.

As Antonio Muñoz Molina rightly says, an author does not reveal more 
about himself than in his own novels: the documentary search for the bio-
graphies of the historical figures portrayed in Cervantes’ narrative, beyond 
Don Quixote, has allowed us to scrutinize not only the interests of the author, 
but to check how he portrayed friends, enemies and their likes and dislikes, 
including political ideas that had already been treated by authors in Cervan-
tism such as Antonio Rey Hazas.

Unfortunately, the criticism to bury the thesis of the so-called “living 
models” has ignored this technique and its ultimate foundation; the analysis 
of the archive document and the historical, geographical and personal context 
in which the texts were written, which we understand as essential to unders-
tand the meaning of some of the “exemplary novels”, of course also of Don 
Quixote, beyond the fact that it was a successful thesis in its approaches and 
conclusions or not, which can be redefined.

From our point of view, this analysis of the autobiographical residue of 
Cervantine’s work as a whole, based on the search for historical and real cha-
racters and plots, has been falsely closed without extracting all its enormous 
potential, since it does not include the advances in the description, knowledge 
and diffusion in the network that have taken place in the last decades, which 
have nothing to do with the scarce means that the nineteenth-century Cer-
vantists had. Even so, it is difficult to find proposals on this subject that are less 
than seventy or one hundred years old when neither the idea of   global commu-
nication offered by the Internet nor the current digital means of reproduction 
existed. In this article, which is only a preview of more extensive monographs, 
we propose various topics and lines of future research on the subject.
Keywords: Miguel de Cervantes, Novelas Ejemplares, Quixote, real charac-
ters, autobiography.
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1. INTRODUCCIÓN
El cervantismo ha centrado tradicionalmente la búsqueda de las claves de 

la narrativa de Cervantes en la propia biografía del autor. Una vez señalados 
ciertos temas clave que concitaron un acuerdo tácito, como un ejército de 
escudriñadores se lanzaron a identificarlos en su narrativa. Es tanta la biblio-
grafía que se ha acumulado, que podemos afirmar sin temor a equivocarnos, 
que algunos de ellos han sido tratados intensamente.

Podemos destacar entre ellos, desde luego su supuesta faceta judeoconver-
sa1, el cautiverio en Argel2, su participación en la batalla de Lepanto junto con 
su condición de militar y soldado3 y en general su postura hacia la expulsión 
de los moriscos y berbería4. Aunque todos estemos de acuerdo en que su 
esclavitud es una experiencia traumática, y que lo sería para cualquiera, no 
explica ni mucho menos la elección de otros muchos objetivos temáticos del 
dramaturgo, mucho más extensos, variados y diversos de lo que nos puedan 
parecer desde fuera.

En esta línea, se han buscado claves de su obra y su devenir en su entorno, 
el ejemplo clásico es el proceso Ezpeleta5, donde su hermana Magdalena de 
Cervantes habla de que tiene “muchos amigos”6. Otro ejemplo, es el reciente 
descubrimiento de su desconocida relación con Magdalena Enríquez en 
Sevilla7. Sin embargo, muchos de estos “conocidos” que se van relacionando 
con él no tienen correspondencia directa con su narrativa; no dudamos que 
pudieran hipotéticamente ser muy importantes a título personal, pero no lo 
fueron por su carácter para pasar al olimpo de la literatura.

Convendremos en que la faceta que define a Cervantes es su amor por las 
artes, a lo que dedicó días, noches y todos sus desvelos. Y esto es por lo que 
definitivamente lo estudiamos y escribimos sobre él. En este sentido, sería 
más interesante para nosotros explorar otra vía, la de los sujetos que sí for-
maron parte de su narrativa, dejando a un lado su consideración de “modelos 
vivos”, las posibles dudas sobre la creatividad del autor y de cualquier otra 
categoría apriorística donde queramos encuadrarlos. Los nombres históricos 
anónimos son una realidad, existen, están ahí y a veces se encuentran cone-
xiones claras con la biografía cervantina, otras no. Más tarde ya discutiremos 

1 Eisenberg, 2008, p. 55-78; Brandáriz Escudero, 2005. 
2 Garcés, 2000, pp. 522-530.
3 Lucía Megías, 2016.
4 Dadson, 2007. 
5 Canavaggio, 1997. 
6 Alonso Cortés, 1948, pp. 142-175; Canavaggio, 1997, pp. 25-45.
7 Cabello Núñez, 2016, pp. 13-51.
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cómo los catalogamos y categorizamos el papel que juegan en sus novelas y 
teatro: Primero y como paso previo conozcámoslos.

Porque, ¿qué es más importante para nosotros como eruditos: estudiar al 
Cervantes más personal a través de los escasos documentos que disponemos 
de su vida privada o profundizar en las fuentes de sus personajes y tramas?

Esta propuesta la ha retomado recientemente de forma muy puntual el 
archivero Julio Mayo con los Titón-Cervantes. Este estudioso, localizó a los 
modelos de los personajes secundarios denominados Cifuentes en “La Española 
Inglesa” y ha descubierto que posiblemente sean familiares suyos y relacionados 
con unos parientes ingleses8. Desde luego, los Cifuentes burgaleses y sevillanos 
fueron con seguridad vecinos de Cervantes en su estancia hispalense9.

Nos estamos planteando, en definitiva, por qué algo tan fundamental en 
la narrativa de cualquier escritor como sus historias y sus personajes, en este 
caso su estudio se ha abandonado alegando que no corresponden a ninguna 
referencia histórica o autobiográfica. ¿De verdad pensamos que un autor de 
este calibre escoge al azar los nombres de sus protagonistas y que le da igual 
uno que otro? ¿De verdad pensamos que su función es exclusivamente marcar 
una geografía o un estereotipo y que no fueron además importantes en algún 
modo para el que los hizo parte de su experiencia artística?10

Como personas desconocidas, no son más que historias omitidas, no desa-
rrolladas en la ficción: Conociendo sus biografías, su posible identificación 
con un individuo real, podemos entender con mayor precisión las claves de 
su posición y situación en el relato.

En definitiva, también nos planteamos si Cervantes escribió no sólo sobre 
los males de su época, sino sobre lo que vio y escuchó, de su familia, de san-
gre y política, de aquel con quien se cruzó en la calle, en casa y en la taber-
na durante su trabajo, su vida cotidiana. Pensamos, definitivamente, que es 
mucho más realista, personal y sobre todo mucho más autobiográfico de lo 
que se había pretendido hasta ahora.

2. LA INFLUENCIA DEL ENTORNO GEOGRÁFICO Y LA 
RESIDENCIA: LOS CICLOS EN SU NOVELÍSTICA
Más allá de las localizaciones que nos regala el propio autor: las expre-

sas, las latentes y las más famosas, las omitidas (¿lugares de la Mancha y de 
Andalucía?), del estudio más detallado de la biografía de sus personajes y el 

8 Mayo, 2015, pp. 1-7; Mayo, 2017, pp. 109-138.
9 ARCHV, 1580a; ARCHV, 1580b.
10 Lozano Renieblas, 1998, 49.
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presumible origen de sus escurridizos «modelos», se puede establecer una serie 
de «lugares» donde residió y trabajó que le dejaron mayor huella, sobradamen-
te conocidos, pero que no siempre son los que habíamos dado por supues-
tos porque pretendidamente aparecen expresamente en el contenido de las 
novelas: la procedencia de personajes reales y geografía no siempre coinciden.

Fuera de Barcelona, protagonista de la segunda parte de El Quijote (1615) 
y de la novela ejemplar “Las dos doncellas”11, podríamos establecer un ciclo sevi-
llano, donde seguro escuchó las historias y personajes reales con los que cons-
truyó los argumentos de nada menos “La Española Inglesa”, “La Gitanilla”12, 
“El Licenciado Vidriera” (Écija)13, “Rinconete y Cortadillo”14 y quizás “Las dos 
doncellas” (posada de Castilblanco), a pesar de que las dos primeras comienzan 
en Cádiz y en Madrid-Murcia, respectivamente.

De Valladolid sabemos que es la geografía de “El Casamiento Engañoso” 
y el “Coloquio de los Perros”, pero no que también lo es de un personaje 
secundario, pero clave, en “La Señora Cornelia”, el paje Santisteban del que 
hablaremos más tarde.

Fuera de su periplo italiano y de la amplísima influencia en su obra, no se 
ha destacado lo que hemos dado en llamar “Ciclo Toledano”, que son las obras 
que gestó durante su estancia en Esquivias (Toledo) y en Toledo capital, una 
vez consumado su matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios en 1584. 
Podríamos incluir en ellas, además de la llamada “novela ejemplar” del Qui-
jote, “La Ilustre Fregona”, “La Fuerza de la Sangre”, el entremés del “Retablo 
de las maravillas” e incluso algún personaje protagonista y sorpresivo dentro 
de “Rinconete y Cortadillo”15.

Finalmente, y como primera conclusión de este apartado, podemos decir 
que tradicionalmente se habían dividido las novelas ejemplares entre realistas 
e idealistas, pero como podemos comprobar, en primer lugar un estudio más 
exhaustivo pone en duda esa división: Por ejemplo, “Las dos doncellas”, consi-
derada idealista y denostada por la crítica, está basada en un hecho real acae-
cido en 1563 y su conclusión es un canto a la situación política de su época16; 
aún más, otra de estas narraciones, retratada como poco menos que fantasía, la 

11 Martín de Riquer, 2005. 
12 Aunque las ciudades que se citan son el secuestro de Preciosa en Madrid y la anagnórisis 

en Murcia, en realidad Cervantes conoció al Conde de la Roca, protagonista involun-
tario de la pieza en Sevilla, alrededor de 1597. Fernández Daza-Álvarez, 1995, p. 65.

13 Santos Torres, 1988.
14 Aunque el referente del protagonista, Pedro del Rincón, era seguro toledano, o de 

Borox o de Quintanar de la Orden. 
15 Escudero Buendía, 2022.
16 AGS, 1563.
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“Española Inglesa”, se ha descubierto recientemente que también está basada 
en otro acontecimiento real, el de la sefardí portuguesa María Núñez17.

En segundo lugar, esta visión nos abre la puerta de la existencia otros 
criterios posibles para encuadrar estas novelas, en este caso atendiendo a 
personajes, historias y sus presumibles fuentes geográficas, históricas y auto-
biográficas. Sabemos de lo revolucionario de este aserto que desarrollaremos 
en monografías posteriores.

3. LAS RELACIONES FAMILIARES DE CERVANTES EN SUS 
TEXTOS
No son pocos los familiares que el manco de Lepanto incluye en sus obras. 

Ya lo había propuesto Luis Astrana Marín por ejemplo con el personaje de 
Juan de Avendaño de la “Ilustre Fregona”; este insigne biógrafo localiza a un 
indiano denominado de esa forma, que desde Perú envía mil reales desde Tru-
jillo a Constanza de Ovando, sobrina de Miguel de Cervantes, y lanza múl-
tiples conjeturas sobre el motivo y la relación personal que tuvieron ambos18.

Pero cuesta encontrar bibliografía actualizada que recuerde que la historia 
de la gitana María Cabrera y por tanto el fondo folklórico de “La Gitanilla” 
no es más que otro elemento autobiográfico del autor. La relación de estos 
hechos con su vida es estrecha y muy directa. Es más, durante cierto tiempo 
la crítica sostiene que el poeta vivió en casa de su tía María de Cervantes, en 
cierto modo beneficiándose de los maravedíes que espuriamente ésta había 
obtenido de su relación con Mendoza “El Gitano”19.

Finalmente, en esta breve relación de ejemplos no podemos dejar de lado 
a otro de estos personajes que por secundarios pasan desapercibidos, pero no 
es otro que el gorrero Triguillos, también de “La Gitanilla”. Astrana Marín ya 
dedujo que se trataba de un tal Antón Ruiz Triguillos, de Sevilla20, un truhan 
que intentó marchar a las Indias sin éxito por ser judeoconverso. Estudiado 
más a fondo en un nuevo repaso a esta tesis, resultó ser un familiar lejano 
de Cervantes de Córdoba, emparentado con los Torreblanca familiares de 
su abuela y por tanto también con su admirado poeta cordobés Juan Rufo, 
descendiente a su vez de estos Triguillos cordobeses21.

17 Lozano-Renieblas, 2011, pp. 531.
18 Aunque no estamos de acuerdo con esta identificación, al igual que otros muchos 

casos en los que la investigación posterior ofrece más similitudes con otras personas 
coetáneas. Astrana Marín, 1948, T. VII, Cap. LXXXVI, p. 90.

19 López de Meneses, 1972, pp. 247-250.
20 Astrana Marín, 1948, Nota 219.1, Tomo VI, Capítulo LXXVI.
21 Soria Mesa, 2018, p. 17.



Cervantes íntimo: conociendo al autor del Quijote a través de sus personajes en las…

149

No es el único personaje de esta ciudad, y en este repaso rápido podríamos 
recordar a Juana Carducha, también e insistentemente de la misma novela. 
Y por no dejar atrás El Quijote, que sepamos, no se ha establecido ninguna 
teoría sobre la procedencia del famoso Orbaneja, el mal pintor que Cervantes 
dice ser de Úbeda y que pintaba gallos “o lo que saliere” (DQ II, LXXI).

Definitivamente no es fácil localizar a artistas llamados Orbaneja en Úbeda 
en el siglo XVI; pero sí lo era un vecino de la familia Cervantes en Córdoba, 
llamado Antón de Orbaneja, además el Alcalde de los guadamecileros de la 
ciudad y vecino de los Torreblanca, antepasados del escritor22. Estos artesanos 
del cuero, que a veces eran considerados pintores, con los diseños que hacían 
en las pieles, por supuesto a veces acertaban, a veces no, y era difícil interpretar 
sus plantillas geométricas. Un tío de Cervantes, llamado Rodrigo fue guadame-
cilero en esta ciudad, por lo que no dudamos que era conocido en su familia23.

La influencia de Córdoba en la literatura cervantina tampoco es un tema 
muy recurrente: Pocos recuerdan ya que sus abuelos Juan de Cervantes y Leo-
nor de Torreblanca tenían allí sus raíces. Según nuestra hipótesis, todo este 
acervo familiar, recuerdos, crianza y demás, tuvo que tener su repercusión en 
el joven Cervantes y por supuesto en su desarrollo creativo posterior, no sólo 
en las Novelas Ejemplares, sino en su obra póstuma: “El Persiles”24.

4. CERVANTES INCLUYE AMIGOS
Dentro de la categoría facticia de “amigos” en las Novelas Ejemplares, dos 

clásicos inveterados serían don Antonio de Usunza y don Juan de Gamboa 
de “La Señora Cornelia”, vitorianos y vascos, que contrataron en determinados 
momentos al alcalaíno en sus comisiones andaluzas y por tanto son perso-
najes con los que tuvo una relación directa y presumiblemente afectiva. Sin 
embargo, por obviar el estudio de las biografías personales de estos servidores 
de la monarquía, no se ha profundizado en que el nombre del conocido del 
escritor es Pedro, no Antonio. Éste último si existió, y posiblemente fue una 
“oveja negra” en la familia, puesto que desapareció en Inglaterra y nunca se 
supo más de él25.

22 Alors Bersabé, 2012, p. 111.
23 Sliwa, 2012, pp. 7373 y ss.
24 Las ciudades que recorren los peregrinos en el libro III: Trujillo, Badajoz, Talavera, 

Ocaña, son todas parte de la familia Cervantes. En la mayoría los Cervantes fueron 
corregidores ( Juan de Cervantes, abuelo del escritor, en Ocaña en 1529) y Talavera 
se considera el solar de su hidalguía, algo que ya destacó Astrana y algún autor ante-
cedente, pero que puede documentarse. ACHGR, 1560, f. 24 r. 

25 “Antonio de Isunza, cuia posteridad está en Inglaterra”. RAH, s. XVIII.
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Además de demostrar el conocimiento intenso de esta familia y confirmar 
su relación estrecha con ellos, también como en el caso por ejemplo de Anto-
nio de Villaseñor en El Persiles y otros26, el poeta muestra su predilección por 
escoger como objeto literario a miembros problemáticos de estos linajes, y no 
precisamente a los más destacados en sus hazañas y obras, lo que merecería un 
estudio más pormenorizado uno por uno, por deslindar si estamos hablando 
de homenajes por escrito o sin embargo de todo lo contrario.

En caso del Gamboa, su denominación de caballero también puede ser 
burlesca. La falta de investigación e interés nos ha hurtado del hecho de que 
cuando intentó acceder a un cargo de postín en la Orden de Santiago, le fue 
rechazado precisamente por no ser caballero27.

¿Conocía todos estos detalles el manco de Lepanto? ¿Utilizó su 
no-condición de caballeros como arma arrojadiza e irónica ante estos 
pretendidamente sus colegas? Pensamos que sí, porque lo hizo habitualmente, 
sin ir más lejos en el llamado por nosotros “Ciclo Toledano” de las Novelas 
Ejemplares que repasamos en el apartado siguiente.

No podemos terminar este brevísimo apartado dejando de lado la gran 
cantidad de banqueros, mercaderes y prestamistas de origen italiano que cita 
en sus obras, amén de los nobles, mucho más distinguibles. Así fuera de Ben-
tivoglios, ferrarenses y Crivellis de Milán de “La Señora Cornelia”, tenemos a 
Ascanio Rótulo, recuerdo lejano de Ascanio Colonna, protector de Cervantes. 
Tanto es así, que lo podemos considerar otro leitmotiv, una firma, un sello 
indiscutible del autor. Y curiosamente uno de los más cercanos, el genovés 
Agustín Ragio, amigo de Cervantes en Valladolid, no es uno de ellos28.

Comenzamos respetando la jerarquía del Quijote, por Vivaldo (DQ 
I,XIII), después Deifebo Roqui en “La Española Inglesa”29; Adorno en “Las 
dos doncellas”; Rótulo en “El Amante Liberal”; Carducha en “La Gitanilla”. 
Es como si a Cervantes se le escapara su continua necesidad de fondos y sus 
relaciones mercantiles (y también poéticas) con estos italianos. Todos ellos 
son fácilmente identificables con sus familias de origen reales. Todos ellos, 
igualmente, necesitan de un estudio profundo.

Por ejemplo, Adorno en las dos doncellas puede ser la puerta hacia probar 
que la historia de esta novela está basada en un hecho real acaecido en Jerez 
de la Frontera en 156330. Y buceando en los archivos, puede localizarse como 

26 Escudero Buendía, 2019, pp. 99-109.
27 AHN, 1598.
28 Alonso Cortés, 1948, pp. 142-175.
29 Este personaje ha sido a veces mal identificado. AGS, mitad s. XVII.
30 AGS, 1563.
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los Rótulo estaban asentados en el Toledo del siglo XV, y uno de ellos fue 
nada menos que ahorcado por enfrentarse al poder establecido31. Pero, ¿y si 
lo que recordaba Cervantes es a Gaspar Rótulo, promotor del primer molino 
de viento de Almagro y asentista en la Orden de Calatrava?32 El estudio de 
los personajes y sus orígenes da mucho de sí.

5. CERVANTES Y SUS ENEMIGOS
El caso paradigmático de libelo contra enemigos conocidos, salvando El 

Quijote y la enemistad manifiesta de la familia política de Cervantes con los 
Quijada de Esquivias (Toledo), es “La Gitanilla”, en un giro que suponemos 
inesperado para la crítica, que lo desconoce por completo. Cervantes retrata 
como protagonistas de la novela a un Cárcamo y un tal Fernando de Ace-
vedo, Corregidor de Murcia en 1595. Los prejuicios científicos que venimos 
denunciando han impedido entender que se trata de los Corregidores de 
Toledo Alonso de Cárcamo y Fernando de Vera [y Acevedo], padre este 
último del primer Conde de la Roca33 y por tanto perder el sentido último de 
la interpretación de esta novela, que ni mucho menos se trata de un inocente 
retrato de la vida gitana34.

Ambos ejercen patronazgo sobre los poetas, ambos son amigos de Lope, 
ambos son personajes muy controvertidos en su época35, con múltiples causas 
abiertas en su contra36, y Cervantes en el segundo saca a la luz un episodio total-
mente real en el que fue acusado de pecado nefando (homosexualidad) durante 
la residencia de su corregimiento murciano. Este hecho provocó que su esposa 
secuestrara a su hija menor, Teresa de Figueroa, y la escondiera en un pequeño 
pueblo de Madrid, suceso que constituye la base real de la novela “La Gitanilla”37.

Este grave caso sólo podía ser percibido por los lectores y el entorno de 
la Corte de la época, por lo que con el paso del tiempo hemos perdido sus 
referencias espacio-temporales y por tanto la finísima y despiadada pluma del 

31 AGS, 1478. 
32 Porras Arboledas, 2016, p. 12.
33 Fernández Daza-Álvarez, 1995, p. 65.
34 Ricapito, 2000. 
35 Alonso de Cárcamo antes de Toledo, viene de ser corregidor en Ávila, donde hizo 

pasar por el cadalso a la nobleza local por unos pasquines contra la monarquía. El que 
su hijo fue caballero de la Orden de Santiago también es un dato real. Merino Álvarez, 
1926, p. 99.

36 En el caso del corregidor murciano, en Mérida, donde era regidor y su procedencia. 
Son tantos, que podemos afirmar que era un personaje muy conflictivo, al gusto cer-
vantino. 

37 AGS, CRC, 1595. 
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poeta contra otros creadores contemporáneos, como en este caso al mismo 
Lope, y por supuesto al agredido, el joven conde Juan Antonio de Vera y 
Figueroa, al que denigra públicamente contando esta desgraciada historia de 
su hermana y su padre38.

6. TAMBIÉN APARECEN CONOCIDOS Y VECINOS
Desde antiguo se conoce la realidad de Mahudes sus perros y Valladolid, 

aunque pocos saben que Amalia Prieto en 1976 descubrió los archivos del 
Hospital de la Resurrección y por tanto hay todo un mundo por descubrir en 
“El Casamiento Engañoso”39, a los que por cierto Cervantes tuvo que conocer 
de oídas, puesto que ya no existían, ni dueño, ni perros, ni hospital, cuando él 
llegó a residir a la capital a principios del siglo XVII.

Muy conocida es la referencia el “Celoso Extremeño” a los reyes Felipe II 
y su mujer, hasta tal punto que el autor probablemente tuvo que cambiar 
los nombres propios de los protagonistas para evitar males mayores40. Esto 
ya era conocido.

Lo que ha pasado desapercibido, porque entra dentro del ámbito privado 
y anónimo cervantino, es que el nombre de los protagonistas de la novela, los 
Carrizales, es real y pertenece a unos hidalgos de Almendralejo. La conexión 
con el progenitor del Quijote es que un antepasado suyo fue secretario del 
noble que pagó la primera edición del Quijote, y en esto que paso a un despa-
cho y mando una misiva a otro secretario, entró seguro en contacto con ellos41.

Cervantes, retratándolo como el celoso que nunca fue y quizás sí un patán, 
demuestra un conocimiento de esta familia desusado, al gusto cervantino 
que gustaba de incluir antepasados y mitos fundacionales de estas familias 
para demostrar sus oscuros orígenes y lo poco que se merecían los cargos que 
ostentaban. El estudio que preparamos, todavía en ciernes, demuestra cómo 
estos Carrizales extremeños eran muy mal vistos en su entorno, por lo que la 
visión negativa cervantina puede tener visos de realidad42.

En general, la relación de Cervantes con Extremadura ha sido escasamen-
te tratada43, al menos no lo que se merecería desde nuestro punto de vista, y 

38 Lope de Vega dedicará un soneto a este Conde ya fallecido Cervantes, signo de su 
gran amistad. 

39 Prieto Cantero, 1992. 
40 Luttikhuizen, 1993.
41 AGI, 1603. 
42 AHN, OOMM, 1574.
43 Teijeiro, 2015. 
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estos personajes, y otros como los Pizarro y Orellana de El Persiles, muestran 
cuan intensa, a la vez que desconocida es ésta44.

Dentro de esta categoría también podríamos incluir al completamente 
ignorado paje Santistéban, del que habíamos dejada pendiente su breve his-
toria. Es este un personaje fundamental en el desarrollo de la trama de “La 
Señora Cornelia”, puesto que protagoniza el que llamamos “momento crisis”. 
El detallismo de Cervantes llega al punto, que hasta en rincones tan alejados 
de la línea argumental principal pueden aparecer joyas como esta.

No olvidemos que Cervantes fue camarero del Cardenal Aquaviva, es 
decir, que era muy conocedor de este oficio que ejerció durante mucho tiem-
po. Pensamos que se trata del trasunto del paje Alonso de Santistéban, ante-
pasado del importante linaje de los Santisteban vallisoletanos que Cervantes 
pudo conocer durante su estancia en la capital en el momento del traslado de 
ésta de Madrid a Valladolid45.

En el denominado “ciclo toledano”, y su paso por Esquivias, son múltiples 
los personajes secundarios que los partidarios de la denostada teoría de los 
“modelos vivos” decimonónica ha localizado principalmente en Esquivias 
(Toledo) y El Quijote. Sin embargo, la falta de entusiasmo por el resto de la 
narrativa cervantina ha evitado que descuiden que además de Alonso Quija-
da, casero de Cervantes en la realidad, y probable destinatario de las burlas del 
poeta en su obra más conocida46, son muchos otros los vecinos de Cervantes, 
ampulosos hidalgos con aspiraciones a caballeros, judeoconversos, ilegítimos, 
todos ellos calculados mentirosos en sus expedientes de hidalguía, de caba-
lleros y de ascenso dentro de las familiaturas en la Inquisición, que también 
son retratados inmisericordemente y sin pudor.

Nos referimos en concreto a Diego de Carriazo, protagonista involun-
tario de “La Ilustre Fregona” que nos dirige nada menos que al Capellán 
Mozárabe homónimo de la catedral de Toledo en tiempos del Cardenal 
Cisneros, y que es el antepasado de Juan de Guevara Carriazo, alcalde de 
Esquivias en algunos de los momentos en que Cervantes visitó esta aldea y 
por supuesto vecino a dos calles47.

Pedro del Rincón, nombre del protagonista de Rinconete y Cortadillo, 
era un apellido extraordinariamente común en Borox, el pueblo contiguo a 
Esquivias: Así se llamaban los mesoneros, los Alcaldes de la Santa Herman-

44 López Navio, 1961, p. 247.
45 Alonso Cortés, 1908. 
46 Astrana Marín, 1948, Tomo IV, cap. XLV, p. 9.
47 ACHVA, 1574.
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dad, los escribanos, entre otros. No había cargo que escapara a esta voraz fami-
lia48. Su antepasado Gabriel del Rincón, era regidor de Toledo y amontonó 
su fortuna criando y vendiendo toros de lidia en las todavía famosas dehesas 
toledanas, lo que le sirvió para comprar por 4000 ducados su hidalguía, cosa 
que por inusual y escandalosa les hizo caer en el radar cervantino49.

7. OPINIONES PERSONALES E IDEAS POLÍTICAS50

Ya hemos apuntado los cambios que tuvo que hacer en los nombres del 
“Celoso Extremeño” para evitar la censura. Pero hay otra obra, vituperada por 
su escaso valor literario, que, según nuestro criterio, contiene el mayor número 
de críticas a la monarquía de todas las Novelas Ejemplares, y por inesperado 
también lo incluimos en este repaso.

Se trata de “Las dos doncellas”, estudiada a fondo en sus personajes catala-
nes por Martín de Riquer, no sólo es que la crítica no ha conseguido localizar 
un hecho real en que se fundamente, es que al ignorar la evolución de sus 
personajes, ha obviado que los tres secundarios, conocidísimos en la época 
por sus enormes deslices, fueron todos condenados a muerte y murieron o en 
la cárcel o en el exilio. Se trata del capitán de galeras Pedro Vique51, Sancho 
de Cardona Ruiz de Llori, primer marqués de Guadalest52 y los Granollachs 
catalanes, a quienes Cervantes llama «Granolleques»53, Mucho atrevimiento 
el de este polémico escritor enfrentándose directamente con su rey al alabar 
a quienes eran considerados traidores como grandes benefactores del reino.

Además, el que haya personajes desconocidos castellanos, extremeños, 
vascos, navarros, andaluces, indica una apertura de mente del escritor, además 
de un abanico de relaciones personales del manco de Lepanto muy superior 
al que se le presuponía y que, una vez más insistimos, nos abre la puerta a los 
intereses literarios del escritor y a ese que hemos llamado Cervantes íntimo, 
tan desconocido.

48 Escudero Buendía, 2022. 
49 AHN, 1580. 
50 Sobre este particular, consúltese Marín Cepeda, 2015. 
51 Desastre de Cartagena de Indias con Drake en 1586. Cervantes conocía bien este 

hecho, porque el corregidor sustituto de Cartagena fue su íntimo amigo Pedro de 
Ludeña, testigo en sus velaciones en Madrid. Vique fue condenado a muerte en la 
Plaza Mayor de Madrid; conmutada la pena acabó en la cárcel en Berbería, pocos años 
después de Cervantes. AGS, 1598.

52 Procesado por la inquisición en 1542 por su apoyo a los moriscos de su señorío y que 
nunca fue perdonado. 

53 Huidos a Francia por su actuación en la Generalidad.
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Resumen: Cervantes fue aficionado a dejar retratos de sí mismo en sus escri-
tos. Estas páginas buscan el rastro de esa práctica en sus obras dramáticas.
Palabras clave: Cervantes, retrato, autoficción, teatro.

Abstract: Cervantes frequently included portraits of himself in his writings. 
These pages search for traces of this practice in his dramatic works.
Keywords: Cervantes, portrait, autofiction, theater.

1. INTRODUCCIÓN
No es en absoluto fácil poner en pie quién fue cualquier persona. Ni de 

los más allegados –sean nuestros padres, nuestros cónyuges o nuestros hijos– 
tienen noticia cierta y completa de los otros. Sirva como ejemplo de aquella 
estupenda película de Willy Wilder ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?, 
en la que Wendell Armbruster, encarnado por Jack Lemmon, descubre que 
su severísimo y difunto padre había mantenido una amante durante años en 
Italia1. Con los escritores ocurre otro tanto; y con Cervantes ¿para que les voy 
a contar? A esa dificultad ha contribuido de manera decisiva la posteridad 
cervantina, esto es, toda la proyección de lecturas, relecturas y estudios que 
caen sobre nosotros y que deforman o condicionan nuestra imagen del autor 

1 Este trabajo forma parte de los proyectos Vida y escritura II [PID2019-104069GB-
I00], Épica y política en el Siglo de Oro [P20-00037] y La Araucana: del texto a la iden-
tidad [UHU-1241597].
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y de su obra. Son siglos ineludibles de cervantismo que pesan casi tanto como 
el propio Cervantes. Al fin y al cabo, para cuando el cervantismo se asentó, 
Cervantes estaba ya muerto y no iba a levantarse de la tumba para desmen-
tir los delirios de los cervantistas. Esta prerrogativa, convertida en patente 
de corso, ha dado lugar a toda suerte de títulos y estudios llamativamente 
sorprendentes –por no acudir a otro calificativo– en torno a su literatura, sus 
ideas o su persona. Hay quien ha escrito sobre el budismo en el Quijote, sobre 
el “cristianismo cósmico” de Cervantes, sobre su “ciencia cognitiva corporeiza-
da” o incluso sobre sus pinitos con la teoría de la relatividad o la física cuántica. 
Y conste que todo lo que antecede son formulaciones concretas tomadas de 
publicaciones académicas de no poca enjundia y salidas en los últimos años.

Porque de Cervantes parece que se puede decir casi cualquier cosa gracias 
a un mecanismo intelectual sencillo, pero eficaz y con un enorme arraigo 
en los estudios cervantinos. Resulta que, si el autor no habla de una cosa, es 
porque calla lo que verdaderamente piensa y si, por el contrario, dice algo de 
manera patente es por un gesto de hipocresía ideológica o como concesión 
al pensamiento común. De ese modo, termina teniendo más valor lo que 
no dijo que lo que dijo de manera expresa. Extraño negocio este, que ha ido 
generando a lo largo de los siglos diversos Cervantes espectrales, que poco o 
nada tenía que ver con el Cervantes verdadero.

Pero no es el único problema, porque, para hacerse una idea cabal de quién 
fue Cervantes, cabe aún señalar un escollo más, que, desde luego, tampoco es 
de menor cuantía. Se trata nada más y nada menos que del propio interesado, 
que –acaso bajo el signo de los tiempos– fue especialmente inclinado a eso 
que hoy se denomina autoficción. Estamos hablando de textos que se presen-
tan como autobiográficos, pero que tienen una notable dimensión ficcional 
y no necesariamente dicen toda la verdad y nada más que la verdad, por más 
que resulten verosímiles a los ojos y a las entendederas del que los lee. En 
último término, se trataría de obras en las que el autor aparece como personaje 
de una ficción, por más que esta contenga elementos históricos o biográficos 
que coinciden con los de ese autor de carne y hueso (Martín Jiménez, 2016). 
Y Cervantes acudió a este recurso una y otra vez, ya fuera en el cuerpo de sus 
obras, ya en los preliminares de las mismas, que, en su caso, tienen una decisiva 
importancia y una dimensión marcadamente literaria.

2. CERVANTES EN CERVANTES
Merece la pena recorrer esos momentos estelares de su literatura, aunque sea 

a vuelapluma, comenzando por el prólogo del primer Quijote, donde se presenta 
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“suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la 
mano en la mejilla” (2015a, p. 11), precisamente para componer el texto mismo 
que el lector tiene en sus manos. Un poco más adelante, en el capítulo VI, 
cuando aparece La Galatea entre los libros de don Quijote, el cura Pero Pérez, 
personaje de ficción donde los haya, asegura: “Muchos años ha que es grande 
amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. 
Su libro tiene algo de buena invención: propone algo, y no concluye nada; es 
menester esperar la segunda parte que promete: quizá con la emienda alcanzará 
del todo la misericordia que ahora se le niega” (2015a, p. 94). También hay caso 
en los preliminares de la segunda parte, primero con la máscara interpuesta del 
licenciado Márquez Torres, que en una de las aprobaciones lo presenta como 
“viejo, soldado, hidalgo y pobre”, lo cual congratula sobremanera a uno de los 
caballeros franceses que había preguntado por él, con el argumento de que “con 
sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo” (2105a, p. 668-669). Luego 
el propio Cervantes en su prólogo, y como respuesta a la embestida de Alonso 
Fernández de Avellaneda, utiliza los ataques de su émulo para dar una imagen 
de sí mismo decididamente en beneficio propio:

Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, 
como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por 
mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta 
ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros 
[…]. He sentido también que me llame invidioso y que como a ignorante me 
describa qué cosa sea la invidia; que, en realidad de verdad, de dos que hay, yo 
no conozco sino a la santa, a la noble y bienintencionada. (2015a, p. 673-674)

Pero, sin duda, el ejercicio más famoso y completo de autorrepresentación 
que hizo Cervantes es el que pergeñó en el prólogo de las Novelas ejemplares, 
haciendo una completa descripción de su persona a partir del retrato que Juan 
de Jáuregui le habría hecho:

Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y 
desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; 
las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes 
grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no 
tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen 
correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos estremos, ni 
grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de 
espaldas, y no muy ligero de pies; este digo que es el rostro del autor de La 
Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, 
a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por 
ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente 
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Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio 
cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la 
batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, 
aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más 
memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los 
venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de 
la guerra, Carlo Quinto, de felice memoria. (2011, p. 16-17)

Un complemento perfecto a este texto, donde además hace un repaso de 
los que considera sus escritos principales, es el comienzo de canto IV en del 
Viaje del Parnaso. Allí se identifica ante Apolo como el autor de La Galatea, 
de la comedia La confusa, que “pareció en los teatros admirable”, del Quijote, 
de las Novelas ejemplares, del soneto “¡Voto a Dios que me espanta esta gran-
deza!”, del romance de Los celos, del “gran Persiles” o de rimas varias. También 
aprovechó la ocasión para dar cuenta de sí:

Tuve, tengo y tendré los pensamientos
(merced al cielo que a tal bien me inclina)
de toda adulación libres y exentos.
Nunca pongo los pies por do camina
la mentira, la fraude y el engaño,
de la santa virtud total ruina.
Con mi corta fortuna no me ensaño,
aunque, por verme en pie como me veo,
y en tal lugar, pondero así mi daño.
Con poco me contento, aunque deseo mucho.

Aun así, ya sabemos que llega el último al Parnaso y cuando todos los 
poetas han ocupado su lugar y no queda asiento para él. Apolo le insta 
entonces a que doble su capa y se acomode sobre ella, a lo que el personaje 
de Cervantes repone:

“Bien parece, señor, que no se advierte”,
le respondí, “que yo no tengo capa”.
Él dijo: “Aunque sea así, gusto de verte.
La virtud es un manto con que tapa
y cubre su indecencia la estrecheza,
que esenta y libre de la envidia escapa”.
Incliné al gran consejo la cabeza;
quedeme en pie, que no hay asiento bueno
si el favor no le labra o la riqueza. (2016, p. 60-63)
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Todavía en Los trabajos de Persiles y Sigismunda encontró ocasión para 
narrar los encomios que le dirige un estudiante camino de Madrid, a los que 
él corresponde con un gesto de humildad retórica:

-¡Sí, sí; este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y, final-
mente, el regocijo de las musas!

Yo, que en tan poco espacio vi el grande encomio de mis alabanzas, pare-
ciome ser descortesía no corresponder a ellas; y así, abrazándole por el 
cuello, donde le eché a perder de todo punto la valona, le dije:

-Ese es un error donde han caído muchos aficionados ignorantes. Yo, 
señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas, ni ninguno de las 
demás baratijas que ha dicho vuesa merced. (2017, p. 13-14)

Pero lo cierto es que muchos años antes, en la comedia El trato de Argel, 
Cervantes ya se había servido de la autoficción para representarse en la figura 
de «Sayavedra, soldado cativo». Este Sayavedra aparece por dos veces en la 
obra, en las jornadas I y IV, para reconvenir a otros cautivos laxos en sus cos-
tumbres y en su fe, haciendo una declaración de firmeza moral y fe cristiana. 
En el segundo de sus parlamentos, Sayavedra se extiende sobre el pecado de 
la apostasía y el sacramento de la penitencia, con una doctrina que encajaba 
como anillo al dedo con la del concilio de Trento, y que lleva a su amigo Pedro 
a arrepentirse y asegurar que no se apartará “del santísimo gremio de la Igle-
sia, / aunque en la dura esclavitud amarga / acabe mis amargos tristes días” 
(2015b, p. 993-994). Es evidente que en este texto y en todos y cada uno de los 
más arriba citados, Cervantes hizo un ejercicio consciente de propaganda y 
autojustificación, como sucede en cualquier texto autobiográfico, sea ficticio 
o pretenda plegarse a la realidad.

La situación narrativa no es muy distinta a la que plantea Lázaro de 
Tormes cuando se decide a dar cuenta de sus fortunas y adversidades, pre-
sentándose ante sus lectores como Lazarillo. Nos hace creer que Lázaro es 
un niño inocente y soslaya que en realidad es un hombre adulto y cornu-
do –voluntariamente cornudo–, que da cuenta de su vida, callando lo que 
quiere callar y ofreciendo de sí la imagen que más le interesa. También 
Cervantes, cuando escribe sobre sí mismo, está creando un personaje de 
ficción que no se ajusta por completo a la realidad, por más que el nombre 
y la biografía coincidan en buena parte con los de su autor. Y es que la 
construcción literaria que hizo de sí mismo era –como la que luego harían 
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sus críticos y estudiosos– inevitablemente interesada, ya fuera pensando en 
los contemporáneos, ya en la posteridad.

No seré yo quien venga a poner las cosas en su sitio, ya que me faltan 
conocimiento y autoridad. Pero sí quisiera atender a un aspecto específico 
de la biografía de Cervantes, de la proyección que el autor hizo de sí mismo 
y de la reconstrucción histórica del cervantismo. Me refiero a la impor-
tancia que el teatro tuvo en la vida de Cervantes y al papel secundario que 
ha tenido en la configuración de su imagen como escritor. Y resulta hasta 
cierto punto lógico que así sea, ya que el Quijote –y no sin razón– se ha 
proyectado como una larga sombra sobre la figura de su autor, dejando a 
oscuras o en penumbra alguna parte de la que fue o, al menos, pudo ser su 
personalidad, su imagen del mundo o su literatura. Quisiera aquí simple-
mente hacer énfasis en la importancia que el teatro tuvo en su existencia y 
en su visión del mundo.

Su literatura está transida de teatro, como reflejo del profundo amor 
que sintió por este género. En el Quijote, los amantes de Sierra Morena 
protagonizan una comedia de enredo; el canónigo de Toledo y el cura ponen 
de vuelta y media las comedias de este tiempo; el caballero se encuentra 
con una carreta de comediantes que va a representar el auto de Las cortes 
de la Muerte; Basilio representa su propia muerte en las bodas de su amada 
Quiteria; maese Pedro despliega su retablo de Melisendra; los duques con-
vierten su palacio en escenario para una desmesurada farsa; los pastores de 
la fingida Arcadia representan una égloga de Garcilaso y otra de Camoens; 
o Altisidora muere y resucita gracias al arte de la representación. En las 
Novelas ejemplares, Tomás Rodaja no duda en afirmar que “son necesarios en 
la república, como lo son las florestas, las alamedas y las vistas de recreación” 
(2011. 292-293), y Berganza refiere sus andanzas entre ellos. En La entreteni-
da, los criados representan un entremés ante sus amos, que esto confunden 
con la realidad; en El rufián dichoso, la Comedia y la Curiosidad se encarnan 
en sendas alegorías para razonar frente al público; en Pedro de Urdemalas, el 
protagonista, que cambia una y otra vez de ser, termina convirtiéndose en 
actor; y en La gran sultana doña Catalina de Oviedo, el gracioso Madrigal 
anuncia que va a representar en los corrales de Madrid una comedia sobre 
sí mismo y sus aventuras en Constantinopla. Y todavía en Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda, Cervantes hace comparecer a toda una compañía de 
recitantes que pretenden convertir en actriz a Auristela (2017, p. 242). Y 
valga en fin, como remate, la confesión de Pancracio de Roncesvalles en la 
Adjunta al Parnaso, por más que tuviera dejos burlescos: “A todos estilos me 
amaño, pero en el que más me ocupo es en el cómico” (2016, p. 133).
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3. CERVANTES TRAS LA FARÁNDULA
Es don Quijote en persona quien, ante los comediantes de Angulo el Malo, 

confiesa sin dudarlo: “…desde mochacho fui aficionado a la carátula, y en mi 
mocedad se me iban los ojos tras la farándula” (2015a, p. 779). A lo que sabe-
mos, el personaje compartía la inclinación con su autor, que en el prólogo a sus 
Ocho comedias aseguraba haber visto representar a Lope de Rueda cuando era 
mozo. En esa afición temprana parece que tuvo mucho que ver un amigo de 
la familia, llamado Alonso Getino de Guzmán, que había sido actor, tañedor y 
danzante en la compañía del mismo Lope de Rueda (Astrana Marín, 1949: II, 
pp. 151-152). Getino colaboraba por entonces con el Ayuntamiento de Madrid 
en la celebración de festejos públicos y eventos, y hubo de ser él quien le abriera 
las puertas de ese mundo teatral a un jovencísimo Miguel de Cervantes.

Se ha discutido si esa asistencia a las representaciones de Lope de Rueda 
tuvo lugar en Madrid o en Sevilla, pero el propio interesado insiste en su 
juventud y su consecuente falta de juicio literario: “…por ser muchacho yo 
entonces, no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos” (2015b, p. 9). 
Ello nos llevaría a Madrid, por donde Rueda andaba en 1561, cuando el futuro 
novelista rondaba los catorce años. Y luego está la posibilidad de que hubiera 
estudiado en algún colegio de la Compañía de Jesús, ya fuera en la misma 
Sevilla o en Córdoba, dada la importancia que los jesuitas otorgaron al teatro 
en su diseño educativo. Aunque, a decir verdad, todo queda en conjeturas, 
pues no hay ninguna certeza a este respecto.

Lo que sí es cierto es que, a finales de 1569, lo vemos asentado en Ita-
lia, donde habría de permanecer hasta 1575. Se ha dado generalmente una 
enorme importancia al tiempo que pasó en Roma al servicio del cardenal 
Giulio Acquaviva; pero fue esa una temporada breve y que tuvo lugar muy al 
principio de su estancia, cuando probablemente no manejaba con soltura la 
lengua italiana. Mucho más importante me parece el tiempo extenso y nece-
sariamente ocioso que pasó como soldado con asiento en Sicilia y, sobre todo, 
en Nápoles. No se olvide que esta ciudad fue un centro de capital importan-
cia para la cultura y un punto de encuentro imprescindible en el trasvase de 
información literaria que venía desde Italia a España. En lo que corresponde 
al teatro, fue entonces cuando pudo conocer de primera mano y muy proba-
blemente sobre la misma escena otro teatro bien distinto del español y que 
tuvo un impacto decisivo sobre su propia producción. Me refiero, por un lado, 
a la Commedia dell’Arte y, por otro, a las tragedias de corte senequista en que 
se impusieron en la Italia de aquella época con dos de sus principales repre-
sentantes, Lodovico Dolce y Giambattista Giraldi Cinthio. De la Commedia 
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llegarán los ecos hasta los entremeses y la Tragedia de Numancia no se puede 
explicar sin el influjo de estos dramaturgos italianos.

No es una circunstancia menor para la biografía de Cervantes el hecho 
de que, tras dejar Italia, fuera hecho capturado por los piratas berberiscos y 
pasara no menos de cinco años como cautivo en Argel, de 1575 a 1580. Este 
terrible accidente dejó un rastro duradero en su literatura, y de manera muy 
especial en el teatro, con obras como El trato de Argel, El gallardo español, 
La gran sultana doña Catalina de Oviedo o Los baños de Argel. En la tercera 
jornada de esta última comedia, Cervantes encajó una escena que, según 
entiendo, pudiera tener sus visos autobiográficos. Me refiero al momento 
en que los cautivos españoles, para celebrar la Pascua, organizan la repre-
sentación de un coloquio pastoril “del gran Lope de Rueda, / impreso por 
Timoneda” (2015b, p. 324). El episodio nos permite imaginar la vida de 
unos cautivos que, en medio de sus penalidades, buscan alivio en el teatro, 
encuentran ese texto de Rueda que habría llevado consigo alguno de los 
viajeros españoles que cayó en manos de los corsarios y se deciden a repre-
sentarlo, acaso instados por el propio Miguel de Cervantes, que habría 
ejercido como director de escena.

Incluso durante ese terrible periodo de cautiverio en Argel vemos reapa-
recer a la figura tutelar de Alonso de Getino, que medió con el Consejo de 
la Cruzada para conseguir dineros con los que poder rescatar a Miguel de 
Cervantes y a su hermano Rodrigo, que había sido capturado con él. A su 
regreso a España, en 1580, la pasión de Cervantes por el teatro se había con-
vertido en una decidida voluntad de ser dramaturgo. Para entonces Getino 
ejercía como alguacil en la villa de Madrid, y parece que fue él quien le abrió 
de nuevo las puertas de los comediantes y los corrales. Así vemos que Cer-
vantes se estableció en Madrid y que andaba en tratos con gentes señaladas 
en el panorama teatral del momento, como el autor Jerónimo Velázquez y 
su mujer Inés Osorio, el actor Tomás Gutiérrez, que será su amigo de por 
vida, los dos Angulos, responsables también de sendas compañías, Gaspar 
de Porres, Nicolás de los Ríos y otros actores como Pedro Morales, Miguel 
Ramírez, Juan de Tapia o Juan Albricio2.

No solo eso. También lo vemos ocupado en la composición de textos 
dramáticos. Él mismo afirma que escribió hasta veinte o treinta comedias, 
de la que solo nos han llegado tres, aunque también conocemos los títulos de 
varias más, según se hace explícito en la Adjunta al Parnaso:

2 Cfr. Sanz Ayán (2005: 85-87) y González (2005: 236-37).
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–Sí –dije yo–, muchas; y, a no ser mías, me parecieran dignas de alabanza, 
como lo fueron Los tratos de Argel, La Numancia, La gran turquesca, La 
batalla naval, La Jerusalén, La Amaranta o la del mayo, El bosque amoroso, 
La única y La bizarra Arsinda y otras muchas de que no me acuerdo. Mas 
la que yo más estimo y de la que más me precio fue y es de una llamada 
La confusa, la cual, con paz sea dicho de cuantas comedias de capa y espada 
hasta hoy se han representado, bien puede tener lugar señalado por buena 
entre las mejores. (2016, pp. 134-135)

De las que conocemos completas, probablemente la más antigua sea El 
trato de Argel, que refleja muy al vivo su experiencia durante el cautiverio, y 
que puede fecharse entre 1583 y 1584. A ese período también corresponden 
la Tragedia de Numancia, sin duda la obra teatral con mayor éxito entre las 
de Cervantes; y acaso un poco antes se escribió La conquista de Jerusalén por 
Godofre de Bullón, que se ha reconocido como obra cervantina en los últimos 
años. Si hemos de creer al propio interesado, esas obras y las otras perdi-
das alcanzaron cierto éxito, ya que “…todas ellas se recitaron sin que se les 
ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera 
sin silbos, gritas ni barahúndas” (2015b, p. 12). También en 1585 compuso La 
confusa, de la que conservamos el contrato que firmó con Gaspar de Porres 
para entregarle esa comedia y otra titulada El trato de Constantinopla y muerte 
de Selim a cambio de cuarenta ducados. Desgraciadamente, no nos ha llegado 
el texto de La confusa, a la que Cervantes se refiere en varios lugares como 
la más señalada entre las comedias que compuso en aquel tiempo y que, al 
parecer, se mantuvo en cartelera bastantes años más.

Sea como fuere, el éxito no le dio para vivir y en 1587 lo vemos instalado 
en Sevilla con un oficio real, el de comisario de abastos. Por más que se haya 
insistido en lo contrario, se trataba de un trabajo de cierta entidad, que le 
permitió ganar un buen dinero y vivir con holgura, aunque para ejercerlo 
hubiera de abandonar su casa al poco de casarse con Catalina de Salazar. Las 
nuevas ocupaciones y la vida en Andalucía significaron le forzaron a marcar 
distancias con el mundo teatral, pero sin que nunca llegara a producirse una 
fractura completa. Así se deduce del contrato que en 1592 firmó con Rodri-
go Osorio, autor de una compañía, por el que se comprometía a entregarle 
seis comedias. Bien es verdad que lo hizo bajo unas condiciones más que 
singulares, que, por un lado, muestran una profunda confianza en sí mismo, 
pero, por otro, la posición de alguien que parece estar fuera del mercado. No 
cabe explicar de otra manera los términos del acuerdo, según los cuales, “si 
habiendo representado cada comedia, paresciere que no es una de las mejores 
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que se han representado en España, no seáis obligado de me pagar por la tal 
comedia cosa alguna” (Asensio y Toledo, 1864, p. 27).

A esa inercia de escritura parecen responder algunos de los textos que 
pudo escribir durante los ratos de ocio que le dejaban sus tareas como 
recaudador. Es el caso de La Casa de los Celos, compuesta probablemente 
entre 1595 y 1600, con materiales bastante arcaicos, como su romance 
La morada de los celos, tramas pastoriles, personajes de Ludovico Ariosto 
y hasta la presencia extemporánea del mítico Bernardo del Carpio. Poco 
después, hacia 1601, escribiría Los baños de Argel, que enlaza muy directa-
mente con la historia del capitán cautivo en el primer Quijote.

Al año siguiente, Cervantes abandonó las tierras andaluzas para re-
gresar a la corte, que se movía de nuevo en torno al teatro desde que, en 
1599, Felipe III ordenara la reapertura de los corrales. Por lo que sabemos, 
nuestro autor quiso volver a sus antiguas tareas, pero ni siquiera los au-
tores que habían comprado sus obras años atrás, como Gaspar de Porres, 
mostraron interés por las obras de aquel viejo, probablemente olvidado 
por la inercia de los tiempos. Lope de Vega arrasaba en los escenarios y 
había impuesto su pauta a los demás dramaturgos, dejando fuera de juego 
el modelo cervantino. Él mismo lo recordaba en las páginas de la Adjunta 
al Parnaso en diálogo con el ínclito Pancracio de Roncesvalles:

Pancracio. Pues, ¿por qué no se representan?

Miguel. Porque ni los autores me buscan, ni yo los voy a buscar a ellos.

Pancracio. No deben de saber que vuesa merced las tiene.

Miguel. Sí saben; pero, como tienen sus poetas paniaguados y les va bien 
con ellos, no buscan pan de trastrigo. (2016, p. 135)

Es ahí donde encaja esa famosa carta 1604 en la que Lope se hacía eco 
de la tirria nuestro escritor tenía por sus obras dramáticas: “...más odiosa que 
mis librillos a Almendárez y mis comedias a Cervantes” (1935-1943: III, p. 
14). Y, en efecto, en los últimos capítulos del primer Quijote, Cervantes, por 
boca del cura Pero Pérez y de un innominado canónigo de Toledo, se ensañó 
sin piedad con el ideario teatral formulado por Lope, y se permitió incluso 
el dislate de pretender introducir una censura estética, subrayando la conve-
niencia de que la corona designase “una persona inteligente y discreta que 
examinarse todas las comedias antes que se representasen” (2015a, p. 608). Es 
decir, algo así como un comisario no político, sino literario. No cabe duda de 
que estaba pensando en él mismo. También en el Viaje del Parnaso aseguraba 
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haber escrito sus comedias “con estilo en parte razonable” (2016, p. 60), claro 
está, frente a la sinrazón de su contrincante.

En la misma Adjunta, fechada en 1614, confesaba Cervantes que tenía 
compuestas seis comedias; y, en efecto, se pueden atribuir a ese período El 
gallardo español, La gran sultana, El laberinto de amor, El rufián dichoso, Pedro 
de Urdemalas y La entretenida. En ese mismo texto, adelantaba a su amigo 
Pancracio un singular propósito: “Yo pienso darlas a la estampa, para que se 
vea de espacio lo que pasa apriesa y se disimula, o no se entiende, cuando las 
representan. Y las comedias tienen sus sazones y tiempos, como los cantares” 
(2016, p. 135). Extraña decisión, pues las comedias se escriben para ser repre-
sentada. Además los textos cervantinos, tal como nos han llegado, muestran 
un muy vivo interés en dar explicaciones sobre la tramoya, el número de 
actores, el vestuario o los movimientos de escena, que parecen más dirigidas 
al autor de la compañía que a los lectores.

Para más inri, la muerte de Margarita de Austria en 1611 dio lugar a un 
nuevo cierre de los corrales que duraría dos años. A la vuelta, Cervantes 
estaba por completo fuera del mercado teatral. Sus seis comedias se habían 
convertido en ocho, y les había añadido ocho singularísimos entremeses. Fue 
entonces cuando puso en obra lo anunciado en la Adjunta. Vendió sus come-
dias al librero Juan de Villarroel, que las imprimiría en 1615 en las prensas de 
la viuda de Alonso Martín con el muy llamativo título de Ocho comedias y ocho 
entremeses nuevos nunca representados.

4. LOS LÍMITES DE MI LLANEZA
El de 1615 fue un año importante para la literatura cervantina. Junto con 

la segunda parte del Quijote, vio la luz ese volumen de comedias y entreme-
ses, donde se hacía ostentación de la derrota que significaba el hecho de que 
nunca hubieran llegado a verse sobre las tablas. Se añadía a ello la diversidad 
de tramas y de soluciones dramáticas que esas comedias ponían sobre el tape-
te, y hasta el peso que se otorgaba a los entremeses, presentados en igualdad de 
proporción y valor que las comedias. Y estaba, en fin, el prólogo tan medido 
como el que compuso para presentarlas, ofreciendo un cumplido retrato de sí 
mismo como hombre de teatro. Claro está que se trataba de un retrato intere-
sado. Recordemos que el contexto literario para entender ese texto preliminar 
en su justa medida no era otro que el del triunfo sin paliativos de Lope de 
Vega y su arte nuevo, que consiguió hacer borrón y cuenta nueva con todo lo 
anterior e imponer un modelo dramático entre compañías, autores, drama-
turgos y público. A Cervantes, ya lo hemos visto, no le llegaron ni las migajas.
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El prólogo se abre con un ejercicio de humilitas, aunque por completo hueca 
y retórica, que únicamente pretende presentar al autor a sus lectores como un 
hombre de bien, ajeno por completo a cualquier forma de soberbia o vanidad: 
“No puedo dejar, lector carísimo, de suplicarte me perdones si vieres que en este 
prólogo salgo algún tanto de mi acostumbrada modestia” (2015b, p. 9). A partir 
de ahí se refiere una conversación entre varios amigos en torno al teatro en 
España, su reforma, el género de la comedia y sus orígenes. La situación, como 
otras tantas veces en Cervantes, se plantea como algo supuestamente vivido en 
primera persona, de lo que aquí se daría testimonio escrito. Sin embargo, a esos 
mismos lectores cervantinos habría de resultarles especialmente familiar, pues 
corresponde punto por punto con la conversación que el propio Cervantes había 
mantenido con Pancracio de Roncesvalles en la Adjunta al Parnaso y, más allá, 
con la que el cura Pérez y el canónigo toledano tienen en el capítulo XLVIII de 
la primera parte del Quijote sobre las “comedias que ahora se representan”, de las 
que sentencian que “todas o las más son conocidos disparates y cosas que no lle-
van pies ni cabeza”. La conclusión es que triunfan “porque así las quiere el vulgo, 
y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte 
pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden” (2015a, pp. 603-604).

En los primeros lances del prólogo, Cervantes viene a trazar una pequeña 
historia del teatro en la España del siglo XVI, acudiendo de nuevo a su propio 
testimonio. Según esto, destaca dos figuras que señala como hitos decisivos en 
esa historia. El primero de ellos sería el ya mencionado Lope de Rueda, al que 
atribuye un teatro sencillo, de coloquios pastoriles, sin apenas tramoya ni aparato 
y basado en la habilidad de los actores. El segundo habría sido el toledano Pedro 
Navarro, al que atribuye la multiplicación de recursos, el aderezo de la música 
o la invención de “tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafíos y batallas”, 
aun cuando no llegaran entonces “al sublime punto en que está agora” (2015b, p. 
11). Pero lo cierto es que este Navarro, al que también alabó Lope de Vega, no 
parece que tuviera, ni de lejos, la importancia y la trascendencia que Cervantes 
le atribuye en este mendaz e interesado repaso a la dramaturgia hispana.

De pronto, ese recorrido se abre hacia una puerta inesperada, y es que el 
propio Cervantes se reserva a sí mismo un lugar parejo al que había señalado 
para Rueda o Navarro, subrayando ante el lector el número y la relevancia 
de sus aportaciones a la renovación de la dramaturgia, tales como el uso de 
figuras morales para mostrar los vaivenes de la conciencia o –ahí es nada– la 
reducción de las comedias a tres jornadas:

Y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza: que se vieron en los 
teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que yo compuse; La 
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destruición de Numancia y La batalla naval, donde me atreví a reducir 
las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían; mostré, o, por mejor 
decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos 
escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gus-
toso aplauso de los oyentes; compuse en este tiempo hasta veinte comedias 
o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de 
pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin silbos, gritas ni 
barahúndas. (2015b, p. 12)

Ni atisbo de modestia o de llaneza. Cervantes muestra aquí la misma 
seguridad que en el prólogo de las Novelas ejemplares, firmado dos años antes 
y donde había declarado sin empacho alguno: “Yo soy el primero que he 
novelado en lengua castellana” (2011, p. 19).

Tras este gesto de amor propio, el texto hace una quiebra narrativa que 
corresponde a otra quiebra crucial en la historia del teatro áureo español: 
“Entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzose con la 
monarquía cómica”. Lo que parece presentarse como un elogio en toda regla, 
se convierte en un fino ejercicio retórico para dar en la cabeza a Lope, al que 
se tilda de “monstruo” –con toda la ambigüedad del término– y lo pinta como 
un tirano literario en toda regla, pues no en vano “avasalló y puso debajo de 
su juridición a todos los farsantes”. De sus comedias, que califica de “proprias, 
felices y bien razonadas”, asegura que son “tantas que pasan de diez mil plie-
gos los que tiene escritos, y todas –que es una de las mayores cosas que puede 
decirse– las ha visto representar”. Y añade con toda la zumba del mundo: “o 
oído decir, por lo menos, que se han representado” (2015b, p. 12). Eso lo escribe 
quien imprimió tan solo ocho y no encontró compañía que las representase.

Pero no queda ahí la cosa, porque después de sentenciar que “no lo concede 
Dios todos” y teniendo todavía a Lope en la mira, encarece la importancia de 
otros autores como fray Alonso Ramón, el licenciado Miguel Sánchez, Antonio 
Mira de Amescua, el canónigo Francisco Agustín Tárraga, Guillén de Castro, 
Gaspar Aguilar, Luis Vélez de Guevara, Antonio de Galarza o Gaspar de Ávila. 
A lado de estos, de Lope de Rueda, Navarro y del propio Miguel de Cervantes, 
el “Fénix de los ingenios” quedaría sutilmente oscurecido.

Para cerrar el discurso, Cervantes vuelve sobre sí mismo, asegurando: 
“Tuve otras cosas en que ocuparme; dejé la pluma y las comedias”, para aña-
dir un poco más allá: “Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, 
y, pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a 
componer algunas comedias”. Lo que sigue es un ejercicio de autojustifica-
ción en toda regla. Y es que, a pesar de toda la importancia que se acababa 
de conceder a sí mismo, resulta que no encontró comediante ni autor que se 



Luis Gómez Canseco

172

interesase por esas comedias recién compuestas: “y así, las arrinconé en un 
cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio”. Todo acaba en excusas 
sobre la imposición las nuevas modas y la ignorancia de autores y comedian-
tes, aunque dictadas desde una peana de superioridad: “O yo me he mudado 
en otro, o los tiempos se han mejorado mucho; sucediendo siempre al revés, 
pues siempre se alaban los pasados tiempos” (2015b, pp. 13-14).

5. CONCLUSIÓN
La impresión de esas comedias no representadas en un libro se ofrece al 

final como una solución para darles otra vida literaria. Bien es verdad que 
lo que en la Adjunta al Parnaso se anunciaba como un acto voluntario de 
afirmación propia, aquí adquiere los visos de una claudicación: “Aburrime 
y vendíselas al tal librero, que las ha puesto en la estampa como aquí te las 
ofrece. Él me las pagó razonablemente; yo cogí mi dinero con suavidad, sin 
tener cuenta con dimes ni diretes de recitantes” (2015b, p. 14). Una vez impresas 
no le queda otra que encomendarlas a aquellos que quisieran leerlas:

Querría que fuesen las mejores del mundo, o, a lo menos, razonables; tú lo 
verás, lector mío, y si hallares que tienen alguna cosa buena, en topando a 
aquel mi maldiciente autor, dile que se emiende, pues yo no ofendo a nadie, 
y que advierta que no tienen necedades patentes y descubiertas. (2015b, p. 14)

Pero aquellas piezas impresas difícilmente podían encajar en el modelo 
fijado por Lope y secundado por los dramaturgos contemporáneos. La con-
cepción dramática de Cervantes, su sentido del espectáculo, los géneros, la 
tipología de los personajes, el verso y la disposición escénica remitían a un 
teatro entonces desechado o apuntaban a un teatro por venir.

Las Ocho comedias y ocho entremeses despliegan un catálogo de posibilidades 
dramáticas, en las que recupera modelos anteriores para reivindicarlos y, al 
tiempo, actualizarlos. Se pretendía así marcar distancias con el esquema lopes-
co, entregado a los gustos del público, y exhibir una superioridad creativa y 
moral, que, sin embargo, solo encontró cauce de difusión en la imprenta. Cer-
vantes, que había renovado aquellos géneros literarios en los que se aventuró, 
hizo lo propio con el teatro, aunque partiendo de una concepción acaso más 
arcaica y, desde luego, diversa del paradigma impuesto por la comedia nueva.

Por eso mismo no hay que entender este prólogo como un lamento, sino 
como una reivindicación, por más que aparezca envuelto en un despliegue 
retórico de falsa humildad. Resulta evidente, a la luz de sus textos, que Cer-
vantes gustaba de ofrecer la imagen de un hombre modesto, que rehuía las 
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alabanzas y se inclinaba hacia la sencillez; pero también es cierto que fue 
plenamente consciente de su valía y de las innovaciones que su literatura 
implicaba, tanto en la prosa de ficción como en el teatro. No porque él se 
empeñara en hacernos creer que era una suerte de santo laico tuvo que serlo 
por completo. Con sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, quiso dejar 
testimonio escrito de su libertad creativa y de su maestría como dramaturgo. 
El prólogo ha de leerse, pues, como una pieza beligerante y como un ejercicio 
de orgullo literario frente a Lope. Más que una claudicación o un gesto que-
jumbroso, estamos ante la defensa orgullosa de unos personajes, unas tramas y 
una construcción dramática que consideró más ricos y complejos que los que 
entonces triunfaban en los escenarios. Es precisamente ese amor profundo al 
teatro, como pieza esencial para su existencia literaria, la que llevó a Cervantes 
a sostener ante sus contemporáneos –pero también ante los lectores futuros– 
su primacía y aun su superioridad frente al arte nuevo con el que Lope había 
dado la vuelta a la historia del teatro español.
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Resumen: No se conoce documento alguno que relacione a Miguel de Cer-
vantes con la Mancha Santiaguista, sin embargo, la primera parte de su obra 
magna, el Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, contiene algunas referen-
cias a ciertos lugares y personajes de ella. Hoy día son muchos los lugares que 
compiten por ser la patria de don Quijote, tal como el escritor deseó al final 
de su obra; muchos los lugares de toda la actual Mancha que se apropian del 
personaje y su fiel escudero; muchos los lugares que aseguran que allí se produjo 
tal o cual hecho del Quijote. No hay un solo documento que lo asevere.
En estas líneas redacto cuatro historias sacadas del AHN (Archivo Histórico 
Nacional), cuatro coincidencias con Cervantes o sus obras que transcurren en 
la antigua provincia de la Mancha: su relación con los Ovando, en especial 
con Hernando de Ovando, alcaide de La Mota del Cuervo; Cervantes y los 
molinos de El Toboso; el morisco Ricote en Miguel Esteban y Campo de 
Criptana; Juan Haldudo y su calle de La Mota del Cuervo. Cuatro documentos 
que podrían acercar a Cervantes a la Mancha Santiaguista y sus villas
Palabras clave: AHN, Mancha Santiaguista, Quero, Quijote.

Abstract. There is no known document relating to Miguel de Cervantes with la 
Mancha Santiaguista, however, the first part of his magnum literary work, don 
Quijote de la Mancha, contains some references to certain places and characters 
in it. Actually, are many places that compete to be the don Quijote homeland, 
just as the writer wished at the end of his book; many places throughout the 
current Mancha that appropriate the character and his faithful squire; there are 
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many places that assure that this or that fact of don Quijote took place there. 
There is not a single document that asserts it.
In these lines I write four stories taken from the AHN, four coincidences with 
Cervantes or his works that take place in the old Province of la Mancha: his 
relationship with the Ovandos, especially Hernando de Ovando, mayor of La 
Mota del Cuervo; Cervantes and the mills of El Toboso; the Moorish Ricote 
in Miguel Esteban y Campo de Criptana; Juan Haldudo and his street in La 
Mota del Cuervo. Four documents that could bring Cervantes closer to the 
Mancha Santiaguista and its villages.
Keywords: AHN, Mancha Santiaguista, Quero, Quijote

1. CERVANTES O LA MALDICIÓN DE LOS OVANDO
Era su sobrina Constanza, que vivió con él y con su esposa Catalina de 

Salazar y Palacios, junto con sus hermanas Andrea y Magdalena, y su hija 
Isabel. Tantas mujeres en su vida, todas ellas tan independientes para las 
constantes de la época, influyeron en la condición social y en las novelas de 
Miguel. La mujer en Cervantes es una mujer íntegra, actual, independiente, 
con carácter, es una mujer identificable con cualquier mujer de hoy día; desde 
mi punto de vista puede estar representada en Preciosa, la Gitanilla, Cons-
tanza de Acevedo y de Meneses, hija del corregidor de Murcia Fernando de 
Acevedo. Nuevamente Constanza, hermosa, prototipo de mujer, su sobrina.

Constanza de Ovando y Figueroa. Primer encuentro de Cervantes con un 
Ovando

Fruto de los amoríos de Andrea de Cervantes y de Nicolás de Ovando 
en la ciudad de Sevilla, nació una niña, Constanza de Ovando y Figueroa, 
hacia el año 1565 o 1566.

Andrea de Cervantes hija mayor de Rodrigo de Cervantes y hermana de 
Miguel, debió ser una mujer hermosa; al igual que sucedió anteriormente con 
su tía María de Cervantes, quien fue amante de Martín Mendoza, el Gita-
no (quizás otra vez referencias a La Gitanilla), ella tuvo también la misma 
condición liberal que su tía y mantuvo relaciones con Nicolás de Ovando, 
aunque parece que en este caso había compromiso de casamiento y la relación 
fue seria, ya que después del nacimiento de la niña, cuando anunció que no 
cumpliría su promesa de matrimonio, el padre entregó a don Rodrigo una 
importante cantidad de dinero y consintió en dar su apellido a Constanza, 
reconociéndola como hija natural.
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Está claro que se terminó la relación y se produjo un alejamiento de Nico-
lás, sobre todo después del fallecimiento de su padre, Luis Carrillo, en un 
naufragio cuando navegaba en la nao capitana de la flota del general don 
Cristóbal de Erasso, viajando en el Golfo de Nueva España entre San Juan 
de Ulúa y San Cristóbal de la Habana; esta desgracia produjo el empobre-
cimiento de la familia, que tuvo que liquidar su hacienda y bienes, unido a 
que el mayorazgo no podía consentir un matrimonio con una mujer de una 
diferencia de clase social tan grande como era el caso, así que se aceptó el 
pago y el apellido, básicamente para evitar posibles denuncias de Andrea que 
le podrían haber acarreado nefastas consecuencias.

Los amoríos de Andrea y Nicolás se sucedieron en la ciudad de Sevilla, 
donde habría acudido Nicolás para visitar a su pariente, el licenciado Juan de 
Ovando, provisor de Sevilla, reformador de la Universidad de Alcalá de Hena-
res, visitador del Consejo de Indias desde 1566, presidente del mismo desde el 28 
de agosto de 1571 y presidente del Consejo de Hacienda desde 8 de septiembre 
de 1572, en algún periodo de descanso de sus estudios en leyes que realizaba en 
Valladolid, siguiendo los pasos de su abuelo y su padre. Se debieron de conocer 
a través de otra pariente, Melchora de Ovando y Figueroa, de la misma edad 
que Andrea de Cervantes y probables amigas, que también estaba desplazada 
en Sevilla. La relación debió ser intensa, porque Nicolás dejó los estudios de 
derecho tras el fallecimiento de su padre y nunca más los terminó.

El padre, Rodrigo de Cervantes, y el hijo Miguel, debieron animar y favo-
recer la relación de Andrea y Nicolás; un matrimonio con un heredero de una 
familia rica y noble, podría significar salir de la precaria situación que siempre 
arrastró la familia Cervantes, así que Andrea y la familia se dedicaron en 
cuerpo y alma a la consecución de ese fin. Cuando, finalmente, no se produjo, 
debió suponer una terrible decepción para todos, en especial para Miguel que 
se compenetraba muy bien con su hermana. Andrea, despechada, intentó dar 
celos a Nicolás con otro amante, pero ya todo fue inútil, Nicolás la abandonó 
definitivamente y solo le concedió las gracias que se han comentado.

El nombre y los apellidos que tomó Constanza tenían relación con sus 
familiares Ovando; el primer apellido es evidente, el que le dio su padre por 
ser hija natural; el de Figueroa, por analogía con la probable amiga de su 
madre, Melchora de Ovando y Figueroa. El nombre, muy probablemente, 
se le impuso por Constanza de Monroy, la madre de Melchora, que ratifica 
la posible amistad con Andrea y su implicación en los amoríos con Nicolás.

El alcaide de La Mota. Segundo encuentro Ovando con Miguel de Cervantes.
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Nicolás de Ovando procedía de una familia noble y rica de Cáceres, un 
linaje ilustre de Extremadura, hijo del doctor en leyes Luis Carrillo y de María 
de Ovando, quien era, a su vez, hija del doctor en leyes y oidor del Consejo de 
Órdenes Nicolás de Ovando y de Isabel Téllez; abuelo y nieto habían tomado 
el nombre Nicolás de su antecesor fray Nicolás de Ovando, que fue el primer 
Gobernador de La Española en los primeros compases del descubrimiento 
de América, en tiempos de los Reyes Católicos.

El doctor Nicolás de Ovando tuvo un hermano, Diego de Ovando Cáce-
res que casó con Beatriz Coello, de este matrimonio nació Hernando de 
Ovando y Ulloa, el segundo Ovando que se encontró con Cervantes. Cuando 
fue necesario testar para continuar con el mayorazgo de la familia Ovando, el 
doctor Nicolás no tuvo más remedio que hacerlo en su sobrino Hernando de 
Ovando y Ulloa, puesto que no podía hacerlo en su única hija por ser mujer, 
de este modo se convirtió en el primer señor de Zamarrillas, y propietario 
de la hacienda de los Ovando; por este motivo su sobrino Nicolás tuvo que 
pedir permiso para disponer de su hacienda cuando falleció su padre Luis 
Carrillo, así que Hernando de Ovando tuvo que intervenir forzosamente en 
la adjudicación de los apellidos a Constanza y en el permiso para entregar la 
suma de desagravio a la familia Cervantes.

Hernando de Ovando y Ulloa fue un noble distinguido en la corte de 
Felipe II, caballero de la Orden de Santiago. El rey le dio licencia y le hizo 
merced de poder llevar ropas preciosas de colores o del modo que quisiera, 
sin tener en cuenta la pragmática de las cortes de Madrid que lo prohi-
bía tajantemente. Fue nombrado comendador de Aguilarejo y Dos Barrios; 
caballerizo de los príncipes y de la infanta doña Isabel Clara Eugenia. Por 
otra real cédula Felipe II le nombró alcaide de La Mota, en cuya alcaidía lo 
encontramos como titular en el año 1603; todas estas villas, Aguilarejo, Dos 
Barrios y La Mota, pertenecientes a la Orden de Santiago.

“Ay, en la dicha villa, una alcaidía que al presente la tiene Hernando de Ovan-
do, caballerizo de la Reyna nuestra Señora …”

Conclusión
Miguel de Cervantes pudo conocer la situación del alcaide de La Mota, 

Hernando de Ovando Ulloa, tío de Nicolás de Ovando, cuyo sobrino había 
dejado embarazada a su hermana Andrea y no quiso cumplir su palabra de 
matrimonio, que también abandonó a su querida sobrina Constanza de 
Ovando y Figueroa, que vivió con él y con el resto de mujeres de su familia. 
¿Sería razón suficiente para no quererse acordar de los Ovando y de La 
Mota del Cuervo?
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2. CERVANTES Y LOS MOLINOS DE EL TOBOSO
¿Se inspiró Miguel de Cervantes en los molinos de viento de El Toboso 

para imaginar la famosa batalla de don Quijote contra los gigantes?
En el mes de octubre del año 1584 Miguel de Cervantes coincidía con 

Ortega Rosa, un procurador de los Consejos Reales de Su Majestad, que 
estaba defendiendo ese mismo mes a los molineros de El Toboso de la pena 
de cárcel y, a la vez, ayudaba a Cervantes a conseguir el privilegio real de la 
publicación del Cancionero de su amigo y escritor Pedro Laínez.

Según Astrana Marín, Miguel de Cervantes, mediado el mes de septiem-
bre del año 1584 tomó el camino de Esquivias. ¿Qué asunto llevó a Cervantes 
allí? Juana Gaitán viuda de su amigo el escritor Pedro Laínez, aunque viuda 
alegre, pues pronto encontró el consuelo de un mancebo veinteañero llamado 
Diego de Hondaro, con el que había vuelto a contraer matrimonio y con el 
que gozaba su nueva primavera renacida, pretendía que Cervantes se ocupase 
de publicar el Cancionero inédito que había dejado su marido y así obtener 
el beneficio de su publicación.

No era cosa fácil, para una viuda inexperta en esos menesteres; realizar todos 
los trámites que requería una publicación en el siglo XVI necesitaba primero la 
aprobación de Su Majestad, después obtener un privilegio que se otorgaba por 
un período de unos diez años, más tarde llevar el manuscrito al Consejo Real 
para que un hombre experto en letras lo censurase, luego pedir licencia al vicario 
de Madrid, para, acto seguido obtener el nihil obstat, la aprobación eclesiástica 
del vicario o del religioso al que se encomendase esta tarea, y ya con todos 
estos papeles en regla la otra difícil misión de buscar un editor o librero que 
quisiera comprar el privilegio e imprimirlo y, finalmente, pagar las tasas. Todo 
ello requería conocimiento y amistades en los despachos oficiales de la corte.

Miguel de Cervantes, en recuerdo de la gran amistad que tuvo en vida con 
Laínez, se ofreció para publicar la obra póstuma del autor. Para ello, la viuda 
debía entregar un poder a algún procurador que se moviese, como pez en el 
agua, por el laberinto de despachos y escritos legales que se necesitaban en los 
Reales Consejos cuando se iniciaba un pleito, una petición o un simple privi-
legio de publicación. El elegido fue un procurador de los Reales Consejos de 
Órdenes llamado Ortega Rosa, conocido en la Mancha y más aún en la Man-
cha Santiaguista, pues atendía la procuración de numerosos vecinos y concejos 
de sus villas desde hacía años; es probable que, por este motivo, fuese conocido 
de Juana Gaitán, pues hacía poco que enviudó y quizás necesitó sus servicios 
o, más probable, de Cervantes debido a que estaba inmerso en los trámites de 
publicación de La Galatea que vio la luz de imprenta el próximo año de 1585.
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Sea cómo y quién conociere a Ortega Rosa, Juana Gaitán hizo redactar 
una carta de poder a un escribano, carta que recoge Astrana Marín:

“… otorgó que daba e dio su poder cumplido bastante, según que ella le tiene, 
e para más valer de derecho se requiere, a Ortega Rosa, procurador de causas 
en los Consejos de Su Majestad e a la persona o personas que él le sostituyere, 
especialmente para que pueda parecer e parezca ante Su Majestad e señores de su 
Real Consejo, e pedir, sacar, rescebir, haber y cobrar el previlegio e merced de que 
Su Majestad le ha hecho merced de mandarle dar e librar, para poder imprimir 
el Cancionero de Pedro Laínez, su primero marido, difunto, e sobrello e lo dello 
dependiente pueda hazer e haga los pedimientos, autos, juramentos e deligencias 
judiciales y extra judiciales necesarios fasta que haya rescibidoe cobrado el dicho 
previlegio e merced …

A lo qual fueron presentes por testigos Miguel de Zerbantes, vecino de Madrid, 
y Alonso de Morales e Bartolomé de Morales, vecinos del dicho lugar, e yo el 
presente escribano, que doy fee que conozco a los dichos otorgantes, los quales lo 
firmaron de sus nombres. Doña Juana Gaitán”

Con el Cancionero de Laínez y la carta de poder de Juana Gaitán en su 
mano, solo restaba tomar el camino de regreso a la corte, pero en su breve 
estancia en Esquivias el amor llamó a su puerta. Cervantes conoció a una 
hermosa joven de 19 años, Catalina de Salazar y Palacios, hija de un hidalgo 
adinerado de un recóndito y pequeño pueblo de la comarca de la Sagra, a la 
que el mundo, las historias de aventuras y sucesos de un maduro Miguel de 
Cervantes, que ya contaba 37 años, no dudamos debió dejar admirada. En 
breve tiempo sucedieron los desposorios, de modo que Cervantes regresó a la 
corte con los documentos mencionados y una esposa en Esquivias.

¿Fue Ortega Rosa quien dio a Miguel de Cervantes las primeras noticias 
de los molinos, que luego le servirían para recrear el encuentro de don Quijote 
con los gigantes en el capítulo VIII de la primera parte? Quizás pudo ser así.

Miguel de Cervantes regresó a la Corte a contratar los servicios de Ortega 
Rosa como ya se ha referido. En esos últimos días del mes de septiembre de 
1584, el procurador había aceptado representar a los molineros de El Toboso 
ante el Consejo de Órdenes, en un pleito que se traían con el alcalde mayor 
del Partido del Quintanar, Núñez de Chaves, por las penas y cárcel que les 
impuso debido a no tener aranceles ni medidas adecuadas en sus molinos, 
cuando ellos decían que así no estaba legislado.

De manera que, cuando Cervantes llegó hasta Ortega Rosa para entre-
garle la carta de poder que le daba autorización de representar a Juana Gaitán 
en la solicitud del privilegio de publicación, él estaba en pleno proceso de 
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ganarun privilegio real que anulase las penas del alcalde mayor contra los 
molineros, y con toda seguridad oiría de primera mano la historia de estos 
diecisiete molineros que habían sido condenados, todos los que molían en el 
lugar de Los Tomillares, situado en las afueras de El Toboso, lugar que me 
mostró mi amigo y vecino del pueblo, Bruno Porrero.

Existen errores y creencias confundidas sobre la aparición de molinos en 
las villas de la Mancha Santiaguista; se dice, con frecuencia, que se edifican 
molinos en la Mancha hacia finales del siglo XVI, un poco antes de la publi-
cación del Quijote, pero no es así, es muy anterior a lo que se cree; tampoco 
fue exclusivo de una villa en particular, sino que se construyeron en muchas 
a la vez, no fue Criptana el único lugar, sino que aparecen en Quintanar, El 
Toboso, Pedro Muñoz, Socuéllamos casi al mismo tiempo y en cantidad 
numerosa. En El Toboso existieron 17 molinos de viento, cantidad suficiente 
para que llamara la atención de Cervantes y que desplegara su ingenio en 
recrear la batalla contra los molinos. Estuvieron presentes hasta, al menos, el 
año de 1865 en que el pintor de adopción malagueña, Carlos de Haes, hizo 
un brillante dibujo de ellos. Hoy desaparecidos, solo quedan los diecisiete 
promontorios de la base donde estuvieron emplazados y que Bruno Porrero 
ha tenido la gentileza de marcar para conocimiento de futuras generaciones, 
para que no vuelvan a caer en el olvido.

Por faltas en los celemines de medida, aranceles y apaños extraños en la 
maquinaria, que no eran tales pues no estaban obligados a tener los aranceles 
ni las medidas, el alcalde mayor les condenó a penas de cárcel y multas. Una vez 
pagadas las multas para poder salir de la prisión, cuatro molineros, encabezados 
por Pedro de Araque, dieron carta de poder al procurador Ortega Rosa para que 
les representase y consiguiera una provisión real ante el Consejo de Órdenes.

No es prolijo suponer que esta historia fue transmitida por el procurador 
de los Consejos Reales, Ortega Rosa, al escritor Miguel de Cervantes cuando 
le fue a ver para encargarle la obtención del privilegio de publicación de su 
amigo Laínez. Cervantes, escucharía atento los problemas de los molineros, 
se haría eco de la injusticia y tomaría como ejemplo los molinos de El Toboso 
para su novela inmortal.

3. JUAN HALDUDO Y SU CALLE EN LA MOTA DEL CUERVO
Juan Haldudo es un personaje que aparece en el capítulo IV del Ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha. Una vez que don Quijote es armado caba-
llero y regresa a su lugar para pertrecharse de camisas, maravedís y escudero, 
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según le había aconsejado el dueño de la venta, encuentra en un bosque de 
encinas a un rico labrador pegando a su joven criado Andrés …

Mire vuestra merced, señor, lo que dice – dijo el muchacho -; que este mi amo 
no es caballero, ni ha recebido orden de caballería alguna; que es Juan Haldudo 
el rico, el vecino del Quintanar

Importa poco eso – respondió don Quijote -; que Haldudos puede haber caba-
lleros; cuanto más que cada uno es hijo de sus obras

Haldudo, estarán de acuerdo conmigo, es un apellido nada común y raro 
a todos los efectos, pero aparece continuamente en los Libros de Visitas de 
la Orden de Santiago correspondientes a La Mota. Cuando los visitadores 
de la Orden en el año de 1498 comprueban el apeo de tierras que pertenecían 
al beneficio curado de La Mota, es decir las tierras con las que el cura de la 
parroquia, a la sazón Tristán el Feo, recibía su manutención, en una de ellas 
aparece el siguiente texto:

Otra haçacamyno de la Labosa, a surco de Juan Haldudo, que hazeçinco almudes

Sin duda el abuelo homónimo de Juan Haldudo el rico, que ya vivió en La 
Mota a finales del siglo XV. Era práctica muy común poner al hijo el mismo 
nombre que al abuelo de manera que esto confirma esa práctica.

En años y visitas sucesivas de la Orden, sigue apareciendo este Juan Hal-
dudo como propietario de la misma tierra en La Labosa, cuyo topónimo ha 
desaparecido, pero que estuvo situado al noroeste de Mota del Cuervo en su 
lugar de Castilblanco, justo tomando la dirección de El Quintanar, que en la 
época de Cervantes estuvieron poblados de numerosos bosques de encinas. 
En marzo del año 1510 el prior de Uclés, don Per Alonso, visitó la villa de La 
Mota, de nuevo aparece Juan Haldudo con su tierra de la Labosa y, además, 
en esta ocasión, su mujer, propietaria de una tierra que estaba en la linde de 
otra que pertenecía a la capellanía de Pedro Hernández Medianero:

Yten, hallaron en el dicho ynventario viejo, una faça que disen que estava en el 
Hero de Ferrandillo, es a surco de terra del Astero y de la otra parte la Halduda, 
la qual, segúnd los surqueros, está a surco buelta con la terra de Carlos de Tovar

En la visita de abril del año 1529 se menciona a quien debió de ser su hijo:

Otra haça a la Higueruela, linde Myguel Haldudo 

En el año 1544, en el padrón de Mota del Cuervo para el pago al rey del 
pedido ordinario o de centenas, aparece la mujer de Miguel Haldudo:
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La de Myguel Haldudo … i centena ii quartos … x vi mº

Es decir, la mujer de Miguel Haldudo, la mujer de un hijo de Juan Haldu-
do, pagó la cifra de 16,5 maravedís por el reparto que le hicieron los alcaldes 
de La Mota.

Estos descubrimientos en sí mismos importantes, se complementan con 
uno nuevo que nos dice que existió una calle en Mota del Cuervo, la que todo 
el mundo conocía como la calle del Haldudo. Sucedió en el año 1568.

Françisco Ortega de Lillo, la fyesta de la Conçebçión, por su padre, dexó para 
ello una huerta en la calle que dizen del Haldudo 

El cura párroco cobraba una cantidad en dinero, especie o heredades por 
los aniversarios que decían los vecinos a sus familiares fallecidos. De este 
modo un posible antepasado mío, Francisco Ortega de Lillo, cedió una huer-
ta que tenía en la calle del Haldudo para pagar los aniversarios de su padre 
fallecido, Pedro de Lillo.

Si existió en Mota del Cuervo la calle del Haldudo es evidente que este 
personaje vivió allí y debió ser importante porque todos los vecinos conocían 
esa calle por su nombre. Para mí no cabe lugar a duda, Cervantes conocióu 
oyó hablar de un Juan Haldudo que sería natural de Mota del Cuervo y estaba 
avecindado en El Quintanar.

Pero ¿hay algún topónimo relevante que pueda afirmar aún más todos 
estos descubrimientos? Podemos afirmar con toda rotundidad que sí.

En Mota del Cuervo existe la conocida calle del Aldú. Claramente hace 
referencia a la calle del Haldudo. Aldú, en sí misma, es una palabra sin sig-
nificado alguno, pero cobra vida y sentido si la relacionamos con Haldudo, 
haciendo notar que habría perdido el “do” final debido a que el acento recae 
en ambas en la “u”, y posible pérdida de la “h” inicial por ser muda. Así la 
calle del Haldudo se transformó con el paso del tiempo en la calle del Aldú.

4. EL MORISCO RICOTE
Transcribiendo un manuscrito de relación de moriscos en las villas de 

Mota del Cuervo y Campo de Criptana, por las casualidades del destino, ha 
aparecido entre ellos uno que se llama como un personaje del Quijote; se trata 
del morisco Ricote como pueden suponer. El Quijote es un libro de ficción, 
pero en su interior, como en un juego, el autor guardó y escondió personajes 
y lugares reales, para que, en tiempos venideros, los buscáramos y contendié-
ramos defendiendo nuestras teorías sobre las de los contrarios.
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Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner 
CideHamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Man-
cha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron 
las siete ciudades de Grecia por Homero. [QII, LXXIV]

Uno de estos personajes es el morisco Ricote, tendero del lugar. Sancho 
Panza, habiendo abandonado el gobierno de su ínsula, dirige sus pasos en 
busca de su amo. En el camino encuentra a seis peregrinos, siendo uno de ellos 
el morisco Ricote, quien le propone le ayude a buscar un tesoro escondido 
cerca del lugar de la Mancha.

Admiróse Sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abrazar del estran-
jero peregrino, y, después de haberle estado mirando sin hablar palabra, con 
mucha atención, nunca pudo conocerle; pero viendo su suspensión el peregrino, 
le dijo:

– ¿Cómo, y es posible, Sancho Panza hermano, que no conoces a tu vecino Ricote 
el morisco, tendero de tu lugar? [QII, LIV]

En el AHN se conserva un documento que relaciona los moriscos depor-
tados del Reino de Granada, tras la Guerra de la Alpujarra, en las villas de 
Mota del Cuervo y Campo de Criptana; en estas relaciones aparece una 
familia Ricote:

Ginés Ricote, que con juramento declaró ser deste nombre, y ser natural de Las 
Cuebas, y alistado de primera lista en Miguel Esteban, y que vino allí con 
sus padres, y luego, a quatro meses, se pasaron aquí con liçençia de Volaños, 
governador, que a la saçóndixo que la tiene el conçejodesta villa. Es hombre de 
treynta años, enano.

Anxela de Moya, su muger, que con juramento declaró ser deste nombre, y ser 
natural de BélezRrubyo, y que fue alistada en El Quintanar, y después se casó 
en esta villa. Es de veynte e çinco años, morena, syn señal.

Alonso, hijo de los susodichos, de quatro años, moreno.

Ysabel, también su hija, de nuebe meses, morena.

(Al margen: Ojo, avsentes) Françisco Ricote, padre del susodicho. Ysabel de 
Escobar, su muger. Françisco Ricote, su hijo, que todos tres se fueron a Murçia-
abráquatro años.

El morisco Ginés Ricote era un hombre de unos 30 años, moreno y, tal 
como dice el manuscrito, enano.

¿Se fijaría Cervantes en Ricote por esta cualidad? Un hombre de estas 
características llamaría la atención de un escritor como él. Tengamos presente 
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que los enanos eran muy reconocidos en la Corte; aunque su oficio era el de 
bufón para hacer reír a nobles y reyes, fueron tratados con mucho respeto y, 
algunos, recibieron el título de don, como es el caso del enano don Sebastián 
de Morra, pintado por Velázquez, que trabajó para el príncipe Baltasar Carlos 
quien le tenía enorme cariño y aprecio, tanto es así que le regaló un espadín 
plateado y una chaqueta oro y grana, propia de reyes, independiente del buen 
salario y manutención que tenía asignados.

Ricote vivió con su familia en Las Cuevas (actual población Cuevas 
de Almanzora) villa del marquesado de los Vélez, una región al norte de 
Almería que perteneció al reino de Granada, constituido por cuatro villas 
principales, Vélez Rubio, la capital del marquesado, Vélez Blanco, Las Cue-
vas y Portilla.

Después de la Guerra de la Alpujarra (1568-1571), en la que los moris-
cos se levantaron contra el rey porque les obligaba a dejar sus costumbres y 
vestimentas, Felipe II no se atrevió a expulsarlos de sus reinos de España, y 
los deportó en masa a Castilla, repartidos en gran cantidad entre el reino de 
Toledo, en su Provincia de la Mancha, y Cuenca. Así nuestro personaje Ginés 
fue trasladado a Miguel Esteban, en la Mancha Santiaguista, junto con sus 
padres, Francisco Ricote e Isabel de Escobar, y su hermano Francisco Ricote, 
aunque estos tres últimos huyeron al reino de Murcia en 1580.

Ginés Ricote se casó con una morisca de Vélez Rubio que había sido 
deportada a El Quintanar. Ángela de Moya era una mujer morena, de 25 años, 
sin señales, por tanto, bastante sana ya que un alto porcentaje de los moriscos 
mostraban marcas en su cuerpo, bien debido a rencillas o por secuelas que 
dejaron enfermedades en su cuerpo. Tenían dos hijos, Alonso Ricote de cuatro 
años de edad, moreno, e Isabel de 9 meses de edad, morena.

Cuando se hizo la relación e interrogatorio que muestra el manuscrito, 
hacía cuatro meses que, el morisco Ginés Ricote y toda su familia, se habían 
trasladado a Campo de Criptana donde residían. Aquí lo debió conocer Cer-
vantes, o quizás en Miguel Esteban, su primera residencia, o tal vez en El 
Quintanar al tiempo que fue a celebrar sus esponsales, y debió quedar impre-
sionado por su reducido tamaño, de modo que, cuando necesitó un morisco 
para incluir en su libro, se acordaría de Ricote el enano.

Cervantes, por su condición de cautivo en Argel durante cinco años, no 
debió rechazar el trato con los moriscos en sus continuos traslados por la geo-
grafía española; tampoco rechazó comentar el grave problema de su depor-
tación en masa, aunquefue ambiguo en sus opiniones, unas veces a favor del 
débil y otras en contra, defendiendo la posición y acciones del rey.
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5. CONCLUSIONES
Encontrar un documento que relacione a Miguel de Cervantes con la 

Mancha Santiaguista, nos ayudará enormemente a comprender por qué utili-
zó algunos personajes y lugares en sus obras, y conocer por qué ocultó el lugar 
de la Mancha, pero hasta que eso no suceda debemos conformarnos con las 
pequeñas coincidencias que aparezcan en los archivos y hacer suposiciones 
que nos acerquen a su realidad.

Estas cuatro historias de la Mancha Santiaguista encierran coincidencias 
y suposiciones, en mayor o menor grado, a esa búsqueda que realizan muchos 
investigadores para esclarecer las numerosas partes oscuras que todavía están 
pendientes en la vida y obra de Cervantes.

Juan Haldudo y su familia, vivieron entre Mota del Cuervo y Quintanar 
de la Orden entre los siglos XV y XVI. Cervantes tuvo trato con el procurador 
que defendía a los molineros de El Toboso, Ortega Rosa, el mismo año y mes 
de 1584. Hernando de Ovando era alcaide de Mota del Cuervo el año de 1603, 
mayorazgo de los Ovando, cuyo sobrino, Nicolás de Ovando, fue quien tuvo 
relaciones con Andrea de Cervantes, no le dejaron contraer matrimonio con 
ellay fruto de esas relaciones nació una niña, Constanza de Ovando y Figue-
roa, que vivió con el matrimonio Catalina y Miguel. Por último, el morisco 
Ricote, tendero del lugar, aparece en Miguel Esteban y Campo de Criptana; 
no conocemos su oficio, pero muchos de estos moriscos fueron tenderos en 
sus lugares.

Estas líneas pretenden ser un acicate para los nuevos investigadores en su 
búsqueda activa por los distintos archivos.
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Vinos jóvenes de viura, mezcla de viura con chardonnay, chardonnay sin 
barrica, chardonnay fermentado en barrica, rosados, tintos jóvenes y tintos 
de roble, reservas, gran reserva, crianzas, vinos blancos, dulces, de moscatel. 
Algunos son afrutados, frescos, deben consumirse dentro del año siguiente 
a su vendimia. Otros son más estructurados y acídulos, como el tinto Velasco. 
Los hay que se bonifican con el paso del tiempo, como las personas. Ciertos 
caldos se echan a perder, también como algunos seres humanos. De sugerente 
color, de ricos aromas que dejan volar la imaginación, con toques de fresas 
y frambuesas, arándanos y granadas. Dejan un regusto indescriptible en el 
paladar, un no sé qué almendrado, si bien a menudo te hacen recordar lo que 
un día fue y desapareció.

Bécquer dijo que el alma que puede hablar con los ojos también puede 
besar con la mirada. A lo largo de mi vida he intentado que mi alma hablase 
con mucha gente, que encontrara alguien con quien compartir retazos de un 
viaje que nunca terminaría. Una vez la encontré, pero la alegría duró poco, 
supongo que lo cotidiano siempre termina imponiéndose a lo trascendental.

Era menuda, estilizada, su piel aceitunada delataba su origen, en la Anda-
lucía profunda, rodeada de olivos y bañada por la brisa del Mediterráneo. La 
comparaban con Lola Flores en sus mejores tiempos e incluso con Paquita 
Rico, aunque sus ojos aguamarina tenían algo de nórdico. Su cabello negro 
se perdía en tirabuzones sin fin por unos hombros bien perfilados, hablaba 
sin hablar y observaba sin ver, con tan solo una mirada derrumbó el perso-
naje que llevaba construyendo toda mi vida. Ella era como un buen vino de 

Primer premio

“El vino del olvido”

Eduardo José Viladés Fernández de Cuevas
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Quero, elegante, llena de vida, pletórica, una obra de arte elaborada con uva 
tempranillo, mazuelo y graciano.

A los 18 años lo tenía claro. Quería estudiar Enología y hacerlo en La 
Mancha, lejos de su casa, para madurar y descubrir nuevos horizontes y volver 
después a Málaga con la sabiduría que da viajar. Optó por estudiar Enología 
en la Universidad de Toledo. Y me conoció a mí, que trabajaba como respon-
sable de calidad en unas bodegas de Quero.

- Relájate y disfruta del momento, déjate llevar, trabajas demasiado.
- Eres solo una chiquilla y no entiendes lo que está por venir, el trabajo 

es la clave de todo.
- Trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Puede que sea una niña pero 

sé qué es lo importante en la vida.
- ¿No me digas?
- Sírvete un poco de vino, centra la mirada en el techo y piérdete en tus 

pensamientos.
Cuando era niño, en el colegio, nos enseñaban a no hacer nada. Nos ani-

maban a que durante algunos minutos nos tumbásemos encima de la cama 
o en el sofá y nos perdiésemos mirando al techo. Te concentras tanto en un 
punto blanco sobre tu cabeza que llega un momento que parece que estás 
flotando e incluso cuesta enfocar la mirada. Es ahí cuando nacen las mejores 
ideas y la mente recarga las pilas. Gracias a ella retomé esa costumbre, aprendí 
a despreocuparme…

Era un espíritu libre, yo no lo era. Combinaba una sabiduría propia de la 
mejor Universidad con un carácter de extrarradio. Era capaz de hablar con la 
portera de su inmueble y engatusarla con su gracia andaluza y con el mayor 
responsable de una conocida bodega internacional. Una mujer arcillosa y 
calcárea, pobre en sedimentos pero preparada para alcanzar la excelencia 
final. Como sucede con algunas viñas, no le gustaba que la regasen para 
evitar la merma de los taninos… Mi corazón hervía con ellos. En su interior 
se prescindía de cualquier tipo de herbicidas y pesticidas. Solo había que 
aprender a podarla constantemente y descargar los racimos estropeados para 
incrementar su calidad.

Así era Candela. Por dentro era como el clima de esta tierra bañada por el 
Riánsares, ideal para el vino. Continental extremado de influencia atlántica. 
Así la definen en los almanaques. Su sangre era como un tinto equilibrado, 
especialmente indicado para envejecer en barrica, con cuerpo y acidez total 
elevada. Vivía al ritmo que marcaba la tierra. Se imaginaba su vida en botas 
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de roble americano como las que se utilizan en su Andalucía natal para criar 
los finos y las manzanillas. En cada uno de los barriles que pasaban por su 
imaginación había un beso marcado con el nombre de una persona, como 
si en cada bota se estuviese criando un tipo de beso particular que podría 
disfrutarse en algún momento.

A Candela le gustaban los besos de sabor aterciopelado, dulces, aroma 
envolvente y corazón salvaje. Le encantaba combinarlos con unas buenas 
migas o un arroz con conejo, puede que con unas torrijas de postre. Se aca-
loraba, sudaba mucho, se moría de risa cuando metía la cabeza debajo de la 
canilla y acudía empapada, con su pantalón fucsia y andares victorianos, a que 
le diese un beso. De hecho, decía que yo era su beso toledano, el cascarrabias 
de Bernabé, que había pasado demasiado tiempo en barrica… Y es que los 
besos saben a vino, saben a los valles que circundan El Taray, saben a un buen 
majuelo de la variedad tinto Velasco, saben a ella.

Candela era como un buen vino palo cortado de color caoba, un caldo 
peculiar y persistente que aúna la elegante nariz del amontillado y la corpu-
lencia en boca del oloroso. A un palo cortado hay que tratarlo con ternura… 
Su corazón tenía un color amarillo pajizo, era seco al paladar pero, al mismo 
tiempo, gozaba de un regusto intenso, suave y ligero, con un aroma delicado 
de aire almendrado. Era como una hiena que huele a su presa y nada más 
olfatearla la degusta y la devora hasta las últimas consecuencias. Potenciaba 
mi cerebro, combatía mi cansancio, despertaba mi curiosidad por la existencia. 
Yo la lamía, la chupaba, me la comía viva, nos besábamos en la bodega, follá-
bamos como perras encima de las barricas, la degustaba como un merengue 
al que echas canela en rama en la superficie, doble llama, concupiscencia e 
intelecto, fluidos, sudor, masa gris, locura, amor. Vida a chorros, vida henchida. 
La trataba de tú a tú, en el mismo plano, no en contrapicado como al resto 
de la gente, con ella no tenía que justificarme, simplemente dejarme llevar… 
Candela estuvo en mi barrica durante doce meses. Entonces se fue. Se la llevó 
un virus de ancestros orientales de la noche a la mañana, sin avisar, sin dejar 
una carta premonitoria en el buzón…

Vacío, fundido en negro.
Tengo la sensación de que dedicaré lo que me queda de vida a reconstruir 

los pedazos de un jarrón que se me resquebrajó en las manos. Dicen que quien 
realmente te quiere, te ama desde antes de conocerte. Yo lo haré en sentido 
contrario; la querré con la vista puesta en la eternidad en mi propio país de 
nunca jamás. Desde que se fue mis caminatas por Quero no son lo mismo, 
cuando me acerco a los bares de la calle El Sol nadie me habla, las migas de 
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antaño no me saben igual, el vino se me atraganta, la gente me rehúye, he per-
dido la esperanza de encontrar con quien mantener una buena conversación, 
por eso me repliego en mí mismo, lo que me da un aspecto huraño, incluso 
antipático. Tanto tiempo de inmovilidad me ha cubierto de una pátina de 
sobriedad, incluso ha variado mi opinión sobre el devenir de las cosas. Antes 
pensaba en el tiempo como algo que me acercaba a mis sueños porque ella 
me infundía esperanza. Ahora pienso en él como aquello que me aleja más 
y más de la vida.

La bodega se ha convertido en mi hogar. Suelo pasar tardes enteras ence-
rrado en el sótano junto a las barricas. Es el único sitio donde siento que mi 
vida no es una equivocación, que no soy fruto de un error, un lugar donde 
puedo adoptar múltiples formas ayudado por el embriagador aroma de mis 
caldos. Y por su recuerdo…

Siempre he deseado ser un poeta del vino. El vino nos deja sin palabras. 
Se mete en ellas hasta romperlas y hace que las palabras tomen la forma de 
nuestro silencio. A mí me resulta imposible porque el vino tiene el poder de 
resbalarse del lenguaje, juega con él, incluso se ríe en su cara, como un bufón 
en medio de la corte. Siempre hay algo más que decir cuando se trata de un 
buen vino manchego. Basta con que se mueva un poco en la copa y su aroma 
rompa contra el paladar para que nazca un nuevo poema. Un poco como la 
vida, ¿verdad? Un poco como Candela.
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Sepa vuesa merced, mi caro Alonso, que aunque muy espaciosamente 
buenas nuevas me llegan de sus andanzas. Retrasos que entiendo, pues es 
sobradamente sabido que en tocante a caballeros son más propias las armas 
que las letras. Y me quieren decir esas misivas tardías que sigue, como hombre 
de bien y enderezador de entuertos, acudiendo allende donde es menester 
su presencia.

La demora en responder a sus letras no es otra que mi mucho laborar, 
y que apenas si tengo tiempo en acribando el trechel de poner el puchero 
para que en su vientre caliéntese el almodrote y así cuando la anochecida, 
dispongamos de las justas viandas que nos ayuden a concluir la jornada y 
conciliarnos con el sueño.

Me pedís en vuestra última misiva os dé razón sobre lo que acontece 
en este (ahora mejor que nunca viene como al pelo esta expresión) valle de 
lágrimas; pues vuestro quehacer no os permite estar al tanto de los eventos 
mundanos; y paso cumplidamente a contároslo. Aunque aquí y ahora, los 
días sin vuestra presencia, ha de saber que pausadamente se suceden dolo-
rosamente, parece que ya en los maitines es convocada la soledad en mi 
morada y sobre estos llanos manchegos donde el horizonte se enseñorea y 
como alcahueta juega entre el cielo y la tierra sin entregarse a ninguno de 
sus pretendientes, siento una creciente flojedad de ánimo hasta tal punto, 
que convoco a menudo a los recuerdos, pues de esta manera es más dulce 
mi penitencia y menor el dolor que me produce la dentellada fría de vuestra 
ausencia. Solo en estas letras os puedo anticipar malos augurios, se diría que 
una maldición nos ha sido enviada de las alturas, pues no salimos de un mal 
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presagio cuando, en despuntando los maitines, andamos metidos hasta las 
cencerretas en otra desgracia, las malas nuevas se suceden con precipitación y 
alevosía, apenas tenemos tiempo de digerir unas cuando las que les preceden 
nos saltan como cristales rotos. Pero me voy por otras sendas, que no son las 
que vos me marcasteis.

Menester es que antes de hablaros de mi persona, os dé puntuales razones 
de las nuevas que a vos os conciernen. Huelgo contar a vuestra merced que 
hasta estos lares han llegado los ecos de sus valerosas gestas. Nos envuelve 
un regocijo sin cuento al tener conocimiento que, como era de justicia y 
menester, finalmente había sido armado caballero; nueva esa, que fue como 
una bocanada de frescura y de luz en ese último verano, tan caloroso que hasta 
grillos y cigarras porfiaban por arrancar de sus gargantas secas algunas notas 
alegres que sabían, sin embargo, más a chamusquina que a romanza. Le diré 
que seguimos estando presos de esa plaga que nos llegó en forma de amenaza 
invisible y que continúa enseñoreándose en ese aire que respiramos, lo llaman 
COVID (ahora son muy redichos, ya sabe, y a todo buscan un calificativo, vos 
y yo sabemos que no es otra cosa que una más de las pestes que han asolado 
la tierra puntualmente), y nos sigue obligando a ir embozados, cual canes 
rabiosos y nos ha venido a recordar cuan desnudos estamos ante la enfer-
medad y cómo el miedo puede condicionar nuestro día a día. No os extrañe 
pues, si encontráis por esos caminos de dios a andariegos con el rostro semi 
cubierto, no los confundáis con malhechores ni emprendáis justas valerosas 
contra ellos; son, como vos, víctimas inocentes; ¡ah!, y si por un casual cuando 
entréis en cualquier taberna o posada os obligan a cubriros la boca, hacedlo, 
no pongáis resistencia, no es otra la razón que el bien común lo que impone 
tan extraña y embarazosa medida.

Hemos sabido también cómo habéis tomado escudero, sin duda os servirá 
cumplidamente, como corresponde a vuestro honor, me parece razonable 
aconsejaros que paséis presto a adiestrarle, pues es conocida la falta de linaje 
y protocolo en personas de semejante condición y no debe un criado ensom-
brecer la estela ni la plática de un caballero andante. Mas nuevamente me voy 
por los denostados cerros de Úbeda, que no es este el quehacer que ahora me 
ocupa, sigo con el relato.

Sabed que Dulcinea bebe los vientos por vos. Bendito seáis, mi señor, pues 
conozco los desvelos que soportáis por ensalzar el nombre de ésta, vuestra 
amada, allende nuestras fronteras. Sé que son muchas sus cuitas en pro de 
la justicia y el buen nombre de esta tierra a la que siempre referenciáis al dar 
vuestra identidad.
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Pero creedme, mi buen Alonso, yo soy una mujer sencilla y mi aspiración 
primera no es otra que compartir con vos mi humilde y muy menguada 
hacienda; la hogaza tierna de mi tahona y el lugar que a mi diestra está 
vacante en mi tálamo; para que, en alboreando el día, azuce las ascuas de la 
chimenea y ponga a tostar esas rebanadas de pan aflorado bañadas en prin-
gue (con las que me decís tanto soñáis) y a lo que pienso serán manjar que 
envidiaran en los más preclaros salones y afamadas cortes, pues no hay otras 
más sabrosas y sahumadas que las doradas al arrullo paciente de las cepas. 
Por cierto, hablando de ascuas, y volviendo a las nuevas que me reclamáis, 
además del enemigo que nos obliga a disponer de bozal y del que puntual-
mente ya os he hablado, hemos estado harto temerosos pensando que el fin 
del mundo se nos venía encima, el mismísimo infierno nos calentó los pies y 
la sesera y durante más de tres meses que nos parecieron lustros, la tierra nos 
mostró toda su fuerza destructora y estuvo día y noche vomitando fuego de 
sus entrañas, el rugido de un volcán diminuto en una de nuestras islas más 
preciadas volvió a demostrarnos que somos, ante la fuerza de la naturaleza, 
solo una montaña de naipes.

Las palpitaciones de mi corazón se aceleran cada vez que alguien os nom-
bra, y creedme si os digo que el recuerdo de vuestra voz arrincona todos los 
silencios; y todavía esos hálitos de vuestra mirada me siguen atrapando y 
traen la luz a mis ojos.

Hacedme placer de veniros conmigo que yo sabré daros ciento por uno, 
mirad que los caminos a menudo son poblados por gentes viles que envidian 
vuestro prestigio y aunque conocidos y temidos sean sobradamente los labios 
argentados de vuestra valerosa tizona, la perfidia no conoce atajos y a menudo 
suele esperar agazapada en cualquier recodo traicionero a fin de hurtaros 
honra y lisonjas. Da fe de cuanto digo la querella sin sentido recién iniciada 
y que nos tiene a todos con el alma en vilo. Os cuento; el adalid de uno de 
los más poderosos pueblos del orbe ha decidido, sin atender a los reparos y 
amenazas del resto de vecinos, enseñorearse de un pueblo ajeno, más débil, 
menos beligerante y que solo aspiraba a una paz onírica, y ahora a mitad de 
un mes de marzo atípico de un 2022 que se prometía luminoso, volvemos a 
encontrarnos con la más oscura sombra de la condición humana. No sabe-
mos a día de hoy cual será el camino que tome esta nueva contienda, pues 
no parece que el sátrapa atienda a acertadas razones, ojalá cuando llegue a 
sus manos esta misiva, la cordura haya tomado el relevo a la barbarie y la paz, 
ese minúsculo pajarillo débil e indefenso, vuelva a revolotear por nuestros 
corazones. En este caso, una vez más, el pez grande intenta ser más grande 
a costa del pez chico. En tanto eso ocurre, creedme, viendo como andamos, 
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acaso el mejor de los estados no sea otro que el de bucear en los sueños y 
dejarse arrastrar por esa atribuida locura que a vos os atribuyen.

Sabed, mi Señor Don Quijote, que a mi lado ya no seréis El Caballero de 
la Triste Figura, pues la tristura no ha lugar en mi presencia; y la triste figura, 
presto será la de un galano hidalgo, no bien acabe de zurcirle unos zaragüelles 
de cuero que serán, junto con un sedoso jubón, ya concluido, la razón de que 
doncellas y malcasadas, turben, con un mal fingido disimulo la mirada cuando 
sientan vuestra galanía próxima a su presencia.

Cinchar bien la montura de vuestro rocín, dejadle que siga la querencia y 
presto como corcel, arribará hasta el camino que conduce a El Toboso.

Me veréis esperándoos a la entrada del pueblo y podréis comprobar cómo 
esa -a los ojos de vos- belleza sin par de Dulcinea, que sin hartura alabáis, se 
ilumina ante vuestra llegada.









La VI edición de la Semana Universitaria y Cervantina en honor al 
cronista e hijo predilecto de la Villa de Quero: Alfonso Ruiz Castellanos 
ha tenido lugar durante los días 19 al 24 de abril, bajo la marca de 
calidad Querote22, con dos congresos, uno científico de transferencia 
en la lucha ante el reto demográfico y el otro abre el catálogo de cursos 
de verano y extensión universitaria de la UCLM en 2022.

Fruto de esta ya acreditada y singular semana se presenta este trabajo 
coordinado por los profesores Dr. Víctor Raúl López y Dr. Domingo 
Nevado que quiere dar visibilidad al evento a través de la herramienta, 
en la lucha sobre el reto demográfico, del desarrollo endógeno junto a 
la imagen percibida de Cervantes.

Recogemos las ponencias del Congreso de Investigación para el Reto 
Demográfico (ISEN_RED22), junto con una selección de investigaciones 
noveles de los estudiantes de la UCLM presentadas al ISEN_RED22 
sobre despoblamiento y el medio rural. Posteriormente son las ponencias 
del Congreso Cervantino Nacional las que muestran el avance sobre la 
imagen percibida de Cervantes. Por último, podremos disfrutar de los 
dos relatos premiados en el IV Certamen de Relatos.
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