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Presentación

llegados a este punto, será muy difícil encontrar retorno. 

Si no cuidamos, mantenemos y difundimos nuestras raíces 
culturales, seremos una sociedad expuesta a ser colonizada. Este es 
un hecho que paulatinamente se viene produciendo. Los mayores 
cómplices los encontramos en nosotros mismos, cuando damos 
mayor importancia y trascendencia a todo lo que viene de afuera, 
olvidando o dejando en último lugar lo propio, lo común, lo que nos 
une, lo que somos como pueblo, nuestras costumbres y tradiciones.

Nuestra Revista Cultural Andaluza nace con un propósito: ser una ventana con doble 
vista, de dentro para afuera y de fuera para adentro. Descubrir Andalucía en el sentido más 
amplio de la palabra y dar a conocer nuestras actividades culturales.

- -medida, que me trae recuerdos de la infancia-, cuando se 
compraba por cuartos o mitades de cuarto; entonces, casas como la de mis padres, se 
abastecían para cubrir el consumo de un día. Con este título que adquiere varios 
significados, emprendemos camino.

- dispone de muchas dependencias, en ella colaboran personas que 
tienen en común su apego por Andalucía y su capacidad para plasmar en palabras lo que 
conocen y sienten.

Cada trimestre estará dedicado a una provincia andaluza, con la

Gastronomía, Flamenco, Ferias y Fiestas, Semana Santa, Romerías, Tradiciones, Ritos y 
Costumbres, y también de Historia, Arqueología, Arte, Literatura, Poesía, Música, 
Ciudades, Pueblos, Monumentos, Fauna y Naturaleza.

- pretende dar a conocer de una manera amena las diferentes facetas 
de nuestras raíces culturales, como señas de identidad de Andalucía, pero sin dejar de lado 
las raíces culturales de nuestra tierra de acogida, Alicante, a la que le debemos enorme 
gratitud

Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez
Miguel Beano González

Presidente

Miguel Beano González
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Prólogo:

Gabriel Barco Alonso
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Alicante

Ciudad de acogida, un lugar para quedarse

Rosalía Mayor Rodríguez



P á g i n a 5 | 51

Texto Traducido al Valenciano por Ana Gomis
Sánchez

Alacant, ciutat d'acolliment Un lloc per a
quedar-se

Ana Gomis Sánchez

Alicante Puerta del Mar

Explanada de España
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Una visión del oriente de Andalucía; Almería

Almería no se acaba

Pasarela Volvo

Rosalía Mayor Rodríguez

Puerta Purchena de la Catedral de Almería
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Pareja de Almerienses

Entrevista a la socia almeriense de la Casa de
Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez

Entrevistadora
Beatriz Oliva Huerta 

Socia Entrevistada
Paqui Moya Membrilla
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Entrevista a la almeriense y colaboradora de esta Revista Cultural,
y Presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de
Alicante

Entrevistada
Rosalía Mayor Rodríguez

Entrevistadora
Beatriz Oliva Huerta
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Los albores de la Humanidad en Andalucía

Hoy comenzamos esta andadura humana por tierras 
andaluzas desde el pasado más remoto; lógicamente, con la
máxima precaución. Y ello debido a losproblemas que, en general, 
crea el hablar de situaciones ocurridas en una línea temporal tan
lejana.

A nadie se le escapará que al tratar temas históricos y en
el caso que nosocupa ahora, prehistóricos, nos encontramos con 
el problema de asimilar o de tragar cosas que han ocurrido hace 
muchísimo tiempo. Y de esto se trata, del Como ya dijo
Einstein, el tiempo es relativo. Para los simples mortales,que la 

mayor parte de las veces nos tenemos que conformar con espacios de tiempo de la vida 
humana, en la actualidad, y en el mejor de los casos, unos 100 años, pensar en épocas tan 
remotas se nos puede atragantar. Más o menos, la ciencia ha llegado a la conclusión de 
que nuestra ese lugar que llamamos planeta Tierra, y el sistema solar al que
pertenece, tiene una antigüedad de 4.500 millones de años. Que no se asusten los
terraplanistas,es la cruda realidad.

Bueno, pues ahora vamos a nosotros mismos, los restos de antepasados de los 
El Origen de 

las Especies   evolutivo y repito, el 
ser humano no ha sido ajeno a esto, si 
partimos de los arcaicos 
australopitecos, que habitaron en África 
desde hace algo más de 3,9 millones 
de años hasta hace unos 2 millones de 
años. O descartando a estos, los
primeros especímenes de la casa
Homo, los llamados hábiles, por su       

habilidad para fabricar algún tipo de herramientas, hace 2,5 
millones de años, y no voy a seguir con todo el abolengo, 
que resumo en imagen (fig. 1). Pues a lo que iba, si esto lo
comparamos con la edad de la Tierra, veremos que el
pasado más remoto de huellas del hombre en la Tierra, es
muy breve. Andalucía posee un rico patrimonio 
arqueológico. Sus manifestaciones más antiguas tienen 
una datación superior a 1 millón de años, que se pueden
colocar en los primeros puestos de restos más remotos en 
Europa, seguidos por otros relacionados con las
sociedades cazadoras-recolectoras iniciales que
completan el panorama del Paleolítico Inferior, con especial 
importancia de las áreas de Orce y depresión de Guadix-

Fig 2. AEQUA (Walter et al., 2008.

Journal of Quaternary Science

Fig 1. EVOLUCION HUMANA: iespando.com, Bio2Jo2016
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Baza, valles medios de ríos (Guadalquivir, zonas atlánticas en
Huelva. Abundan asimismo los yacimientos (en una franja del noroeste al Estrecho, en 
cuevas y abrigos en las fases más avanzadas) del Paleolítico Medio y Superior (40.000 
8.000 a.C.) ligados a los neandertales y al homo sapiens, cuya pericia en la industria lítica 
y ósea se une al primer arte rupestre.

Ahora nos vamos a dirigir a los ya mencionados restos encontrados en Orce. En el 
verano de 1976 Josep Gibert, Jordi Agustí y Narcís Sánchez, colaboradores del Institut
de Paleontología de Sabadell, descubrieron en la población granadina de Orce el
yacimiento de Venta Micena. Durante la campaña de 1982 se extrajo un fragmento de 
cráneo que estos identificaron como un homínido VM-0. Fuera aparte de toda la polémica 
que se generó a lo largo de los años y a la que no vamos a dar cabida aquí, la presencia de
industria lítica hallada en la zona de Orce no deja lugar a dudas de la presencia de
homínidos en la zona hace alrededor de 1 millón de años. Y para reafirmar todo esto, en 
2013 la revista Journal of Human Evolution, publicó el descubrimiento de un diente de leche 
de un homínido de unos 10 años de edad en Orce que está datado en 1,4 millones de años, 
lo que probaría en esta zona arqueológica la presencia humana más antigua de Europa
Occidental. 

Es importante que encuadremos estos hallazgos en los períodos arqueológicos en
los que se desarrollaron que no es ni más ni menos que la era Cuaternaria, que se divide 
en 2 períodos (Pleistoceno y Holoceno) (fig. 2) y los datos de Orce, corresponderían al
Pleistoceno Inferior (Calabriense).

El Pleistoceno Medio, correspondería al período de apogeo del hombre de
Neanderthal, con su industria Musteriense, y el Pleistoceno Superior en la que ya desarrolla 
su industria el Homo Sapiens. Y esto daría paso al Holoceno, hace unos 11.000 años, que 
es el período en el que nos encontramos y también el final de la última de las Glaciaciones,
la Würm. Para finalizar haremos un breve repaso a los 2 períodos del Paleolítico que nos
quedan; el Medio y el Superior. El Paleolítico Medio corresponde a la cultura Musteriense,
que se relaciona con la presencia de Neandertales, en el caso de Andalucía, en los
yacimientos de Puente Mocho (Jaén), Carmona (Sevilla), La Janda (Cádiz), Bobadilla 
(Granada), la Cueva de Carihuela (Pinar, Granada), en la cueva de la Zájara (Vera, Almería)
y en las cuevas gibraltareñas.  Los útiles hallados en estos yacimientos están fabricados
preferentemente con piedras de sílex, apareciendo los primeros en hueso.

Estos homínidos vivían en bandas nómadas. Eran cazadores-recolectores e
instalaban sus campamentos al aire libre o buscando la protección de un abrigo rocoso o en 
la entrada de la cueva. Finalmente, el Paleolítico superior en Andalucía se inicia en el año
40.000a.C., cuando en Europa
se inicia el retroceso temporal
de los hielos de las últimas
glaciaciones. Las industrias 
líticas asociadas a este período 
son: Auriñaciense, Solutrense y
Magdaleniense.

En este período se 
produjo un recrudecimiento del 
clima que llevó a los grupos
humanos a buscar refugio en
cuevas y cavernas.

El poblamiento es ahoramás generalizado; los principales yacimientos se localizan 
en la provincia de Málaga y en el norte de la provincia de Almería. Período del Homo 

Fig 3. ud2. Prehistoria de Andalucía. La Maestrilla de Zamora.
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Sapiens del grupo Cromagnon y a él se debe la creación de las pinturas rupestres de Cueva     
de la Pileta (Málaga), también en Málaga (Cueva de Nerja) de una antigüedad de unos
42.000 años.

BIBLIOGRAFÍA:

CABELLO LIGERO, Lidia. (2016) Art.
GIBERT, Josep. (2004)
PALMQVIST, Paul et altuii. (2016) Junta de Andalucía,

CARME MAYANS. Diciembre de 2019.
JORDA PARDO y otros (2011)

(Málaga,Andalucía, España).
GRANADOS, A., Oms, O., Anadón, P. et al. (2021) Geochemical and sedimentary constraints on the formation of the Venta Micena 
early Pleistocene site (Guadix-Baza Basin, Spain). Sci Rep 11, 22437. https://doi.org/10.1038/s41598-021-01711-7.

Medio Ambiente y Naturaleza Andaluza

Soy profesional de Minas, andaluz y nacido en zona minera 
Cordobesa y he pasado por todas las épocas recientes del problema 
de la minería.

Se hacen infinidad de comentarios en todas partes, 
televisiones, periódicos, bares, gente en la calle etc, en todos ellos se 
ve claramente su posición política o su desconocimiento sobre el 
tema, porque el resultado de opiniones no es muy correcto, sobre todo 
cuando interviene el lado político que desvía la realidad totalmente 
porque no actúa el cerebro, lo hace el corazón y eso no es bueno en 

ningún ámbito de nuestra vida.

Yo posiblemente pudiera estar influenciado por mi origen y profesión, pero quiero ser 
ecuánime y espero que al final se comprenda lo que voy a exponer a continuación.

En primer lugar tendremos en cuenta los impactos ambientales más importantes o 
más conocidos, luego haré réplica de ellos.

1.- Efectos de la explotación minera, cambios en la topografía del terreno, ríos, colinas, 
etc, difíciles de restaurar, destrucción de la vegetación, generación de ruido, contaminación 
de los acuíferos etc.

2.- Extracción de minerales,  el material extraído se tritura, se muele y contribuya a la 
contaminación del aire. También se utilizan productos químicos para la separación del 
mineral, que son una fuente de contaminación del agua.

3.- Generación de desechos, los efectos de los desechos de las minas son múltiples, 
como erosión en el suelo, contaminación en el aire y en el agua, toxicidad, desastres geo-
ambientales y pérdida de biodiversidad.

4.- Relaves, con agua muy contaminada, conminación de los suelos y vegetaciones, el PH 
o el contenido de residuos de minerales puede impedir la revegetación. Los relaves tienen 
el mayor peligro cuando están sujetos a una presa, en Andalucía ya falló e inundó todo, 
provocando un impacto ambiental total en el medio ambiente.

5.- Escombreras, son una acumulación de tierras y rocas con gran potencial de 
contaminación con desechos químicos. También existe la escombrera de carbón con 
peligro de combustión.

Carlos Nuñez Jara
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6.- Tras el cierre, viene el abandono, desmantelamiento  dejando contaminantes  
persistentes con peligro en aguas superficiales y subterráneas, pérdida de vegetación y 
biodiversidad, peligro en pozos abandonados. 

MI OPINIÓN:  

1.- Efectos de la explotación minera, los 
profesionales actuales en este momento ( no 
podemos responder un pasado donde no estábamos)  
estamos concienciados y formados para eliminar o 
reducir el Impacto Ambiental, en todos los proyectos 
realizados, hacemos un informe de evaluaciones de 
Impacto Ambiental y otro de Plan de Restauración, de 
obligado cumplimiento los dos. 

2.- Extracción de los minerales, se realiza un 
perfeccionamiento de la actividad extractiva, 
actualmente existe la Minería Sostenible que es 
imprescindible para un impacto ambiental mínimo, eficaz, seguridad laboral y un beneficio 
social. 

3.- Generación de desechos, es una nueva técnica empleada para su reducción, de esta 
manera esta técnica logra que el proceso de recuperación sea más eficiente ya que el 
compuesto utilizado no es bioacumulable y sí es degradable de forma natural o artificial. 

4.- Relaves, debido a los accidentes ocurridos se han incrementado las normas de 
seguridad, actualmente se cumplen estas normas y es prácticamente que no ocurran 
accidentes por las acciones de seguridad que se han tomado. 

5.- Escombreras, las pilas de escombros son vigiladas y gracias a los estudios realizados 
se emplean en hormigones y complementos en obras. 

6.- Tras el cierre, el cierre Minero sostenible implica la recuperación y la estabilización 
ambiental del área y la regeneración del ecosistema, la Minería Sostenible tiene problemas 
con la Minería Ilegal en un porcentaje muy alto ya que los ilegales no están preparados 
para hacer Minería Sostenible, cada vez hay menos gracias al Registro RUCOM, un control 
jurídico para identificar estos ilegales. 

Calculando solo estos Impactos Ambientales ( hay muchos más )hay quien piensa que el 
mundo se acaba, pero la realidad es otra, si la minería no existiera no habría impactos 

 

Si no fuera por la minería no tendríamos: donde vivimos, edificios, casas, calles, carreteras, 
la mayoría de las construcciones son posibles gracias a los materiales que se extraen de la 
minería. La cadena alimentaria está basada en la minería, sal, calcio, sodio, cloro, cremas 
dentales, medicinas para toda la humanidad y muchos más. De actualidad los coches sin 
producción por falta de minerales y para terminar que decir de los teléfonos móviles tan 
necesarios, se llegan a necesitar para su construcción hasta 24 diferentes clases de 
minerales. 

Esta es mi opinión al respecto. 

Carlos Núñez Jara 
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Flamenco
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Almería

Costumbres y Tradiciones

La ciudad de Almería está arraigada como cualquier 
otra a las costumbres españolas.  Las tradiciones, leyendas 
y costumbres que han forjado la historia de Almería tienen 
su máximo exponente con las fiestas populares. Una 
manifestación de la cultura de cada pueblo que en el caso 
de Almería, tiene más de un centenar de celebraciones 
populares vinculadas no sólo a la propia religión sino 
también a elementos como el agua, el fuego, el campo, los 
animales y los productos de la tierra.

El segundo domingo del año se celebra la Romería a Torregarcía, lugar donde 
apareció la Virgen del Mar, Patrona de Almería, en 
el año 1502 junto a una atalaya costera. Allí existe 
una Ermita donde se venera la imagen. La 
población acompaña en Romería a la imagen desde 
su Templo en el Centro Histórico, la Basílica de la 
Virgen del Mar, hasta esta playa junto al barrio de 
Retamar. Allí se suelen hacer comidas típicas, 
como arroz y migas, paseo de caballos, 
actuaciones de grupos folklóricos, y finaliza con una 
misa a cargo del Obispo de Almería.

En la ciudad de Almería el Carnaval es una 
tradición dentro del calendario festivo donde 
murgas, comparsas, parodias y grupos carnavalescos con sus disfraces dan vida a la 

ciudad con la finalidad de hacer disfrutar 
a la población de un tiempo festivo 
divertido y lleno de color.

Teniendo como protagonista la 
calle, se realizan diferentes tipos de 
eventos organizados para la población y 
sus visitantes como un concurso para la 
elección de Dios y Diosa del carnaval, un 
pregón, conciertos, festivales infantiles, 
concursos musicales donde compiten las 
distintas comparsas por la posición del 

primer puesto en el carnaval almeriense, etc.

Carnavales

Mª Victoria García Fernández

Romería de Torregarcía
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Los Pasacalles con grupos de Carnaval son 
habituales en este tiempo festivo debido a que van 
cantando por las calles sus repertorios musicales, 
mostrándolos así a los oyentes amantes del 
carnaval almeriense. 

Termina con el famoso entierro de la sardina 
que tiene lugar en la Playa de las Almadrabillas: en 
primer lugar se realiza el recorrido de la comitiva por 
las calles del centro histórico, donde se procede a la 
lectura del Testamento y después e se realiza la 
quema de la sardina, con actuaciones de los Grupos 
de Carnaval.

Otro evento destacable es el festival 
Friki Show en el Paseo de Almería se 
convierte en un circo de carnaval con 
espectáculos de ilusionismo, imitaciones, 
conciertos y desfiles donde familiares y amigos 
se reúnen disfrazados para dar una vuelta por 
las calles más emblemáticas de la ciudad y 
disfrutar del ambiente festivo creado por los 
amantes del carnaval que colaboran para 
disfrutar de un día magnifico lleno de luz y 
color.

La Semana Santa de Almería comenzó organizándose como Vía Crucis a principios 
del siglo XVI, iniciándose desde el Ayuntamiento, pero tras la construcción de la Catedral 
en 1.524 pasó a iniciarse desde este templo. 

Se representa la Pasión de Cristo con 
grupos escultóricos, los cuales procesionan por 
las calles de Almería. Esta salida procesional 
recibe el nombre de estación de penitencia, 
donde los pasos de cada cofradía van 
acompañados por penitentes y feligreses. A partir 
del 1900 se irán refundando varias hermandades 
disueltas en el S.XIX pero durante la Guerra Civil 
Española es destruido buena parte del patrimonio 
cofrade. En la década de 1940 a 1950 se 
recuperaron algunas imágenes y se organizaron 

varias hermandades. La Semana Santa almeriense experimentó un auge a partir de la 
década de 1980. En 1983 procesionaron 11 cofradías y en 1984 , 14. Actualmente la 
Semana Santa de Almería cuenta con   25 hermandades siendo 21 de Pasión y 4 de Gloria. 

El órgano encargado de la regulación del 
conjunto de hermandades de la ciudad corre a 
cargo de la Agrupación de Cofradías y 
Hermandades de la Ciudad de Almería. Aunque 
las primeras hermandades fueron creadas 
desde el siglo XVI, fue a mitad del siglo XX 
cuando la gran mayoría de estas fueron 
refundadas.

Semana Santa
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De domingo de Ramos a domingo de Resurrección, las calles de Almería se llenan 
de procesiones, luces, penitentes e incienso, al ritmo de tambores o con la expectación del 
silencio. La Carrera Oficial discurre por el Paseo de Almería, aunque la Plaza de la Catedral 
es un punto donde casi todos los pasos discurren en algún momento de sus itinerarios.

La Semana Santa está declarada de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía. 

La festividad de la Cruz de Mayo, 
conocida como festividad de los Mayos, 
se celebra en Almería durante la primera 
semana de este mes y sus dos 
correspondientes fines de semana. 

Esta festividad está influida desde 
la antigüedad por fiestas paganas 
romanas y por ritos precristianos en la 
que se conmemoraba el tiempo medio de 

la primavera rindiendo cultos a la naturaleza.

rituales, cánticos o recitaciones en agradecimiento de la llegada de la primavera.

En especial, en Almería, las hermandades de Semana Santa, asociaciones de todo 
tipo y peñas festejan este tiempo colocando adornos en un árbol o erigiendo un tronco o 
tótem al que se hace una representación de una cruz adornada por todo tipo de flores, 
montando un bonito decorado con elementos tradicionales almerienses como guirnaldas, 
sombreros, guitarras españolas, maceteros de geranios, gitanillas, hortensias, rosarios, 
platos de cerámica, peroles de cobre, farolillos, abanicos, mantones de manila y unas tijeras 

abiertas clavadas en una manzana 
(antiguamente llamadas peros), con la finalidad 

aquellos que se acerquen a la Cruz.  Los 
participantes forman parte de un concurso 
donde reciben un premio a la mejor Cruz.

Es común que la población se reúna en 
los puntos donde se colocan las Cruces de 
Mayo con el fin de visitarlas ya que en los 
recintos donde se colocan dichas cruces 

adaptan sus instalaciones para que todo visitante pueda disfrutar de un ambiente festivo en 
compañía de la familia y amigos donde poder degustar platos típicos como los gurullos, 
trigo, migas, dulces, etc.

La Víspera de San Juan o Noche de San Juan es una festividad muy arraigada en 
Almería. Esta festividad coincide con otras fiestas de origen pagano (Litha) celebradas en 
el solsticio, el día 21 de junio para dar la bienvenida a la llegada del verano, en el hemisferio 
norte, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera con la finalidad de purificarse 
uno mismo contemplándolo y además de dar más fuerza al sol, que a partir de esos días 
se iba haciendo más débil debido a que los días se van haciendo más cortos hasta el 
solsticio de invierno. Se programan distintos eventos divididos entre las 16 playas de la 
capital de los cuales podemos disfrutar de un gran espectáculo de castillos de fuegos 
artificiales representativos de la ciudad, su cultura y su tradición que se realizan en el 

Noche de San Juan

Cruces de Mayo
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Como manda la tradición, no pueden 
faltar las hogueras realizadas con maderas 
apiladas a pie de playa, donde es una tradición 
escribir en un papel todos nuestros deseos que 
deseamos que se cumplan al igual que 
recuerdos que se quieran borrar en nuestra vida 
y prenderlo en la hoguera para purificarse. En la 
esperada Noche de San Juan son comunes los 
conciertos a pie de playa realizados a lo largo de 
la zona de la Playa El Palmeral donde la gente 
puede disfrutar de una amplia variedad de 
música creando un ambiente festivo perfecto para disfrutar de la arena, el mar, la brisa 
marina, el calor de las hogueras y de una buena compañía. Es común que los ciudadanos 
se reúnan en la playa con sus familiares y amigos y se instalen en la arena de la playa para 

encender sus hogueras y prenderlas a lo 
largo de la noche mientras se preparan 
sardinas, barbacoas de carne y un largo 
etcétera. 

Otros prefieren pasear, tomarse algo 
en el Paseo Marítimo, el Toyo, Costacabana 
o Retamar. Una vez llegada la medianoche 
comienzan los fuegos artificiales que 
significa que es la hora como dice la 
tradición, de mojarse los pies, las manos y 
los ojos para purificarse y tener buena 
suerte, aunque algunos valientes optan por 
tomar un baño. Después es común saltar las 

hogueras y calentarse mientras se sigue disfrutando de la noche hasta el amanecer.

Si pensamos en fiestas con fuego, en Almería, la mayoría de las fiestas están 
acompañadas de fuego debido a la tradición pirotécnica e influencia de los levantinos a 
partir de la repoblación y la época de la minería. Uno de los espectáculos pirotécnicos
más singulares y que identifica a los 
pueblos del valle del Andarax y Nacimiento 

Zorra es un castillejo o armazón hecho de 
cañas del que cuelgan docenas de cohetes 

Su 
nombre lo da la figura de una zorra, que se 
coloca en la parte superior, hecha de cañas 
y papel, y cuyo interior se carga también de 
cohetes. El armazón es llevado por dos o 
cuatro personas que protegidos por ropas 
viejas, corren llevándolo de un lado para 
otro bajo las explosiones y fuego. Se 
desconoce la antigüedad y el origen de 
este ritual.

Fuego
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Los fuegos artificiales y tracas de cohetes ocupan un lugar importante en las fiestas 
de toda la provincia de Almería. Por ejemplo, en la de la capital, su 
último día se cierra con un espectáculo pirotécnico en el Paseo Marítimo. Pero si hay una 

traca espectacular, esa es la del Cristo 
de la Luz en Dalías. Donde numerosos 
cohetes explosionan a la salida y entrada 
en el templo mientras explosiona un 
espectáculo de luz, fuego y sonido sin 
precedentes, para finalizar los actos con 
la traca.

El 16 de Julio, el barrio de 
Pescadería le rinde culto a su Virgen, 
patrona de todos los pescadores. Hay 
una procesión marinera donde se 
embarca a la Virgen del Carmen que 
tiene su sede canónica en la Iglesia de 
San Roque. Sale desde el puerto 

pesquero de Almería.

La Feria y Fiestas de Almería, se
celebran a partir de la segunda 
quincena de agosto, y son en honor de 
la Patrona de Almería, la Virgen del Mar. 
Durante varios días se realizan diversas 
actividades: deportivas, corridas de 
toros, la Feria del Mediodía (que cada 
año va tomando mayor auge) con la 
instalación de chiringuitos en el centro 
de la ciudad, e igualmente se celebran 
actividades ecuestres y la Feria de 
Alfarería Popular.

La Feria de la noche, goza asimismo de gran aceptación, con multitud de casetas, y 
donde el baile y la animación son los protagonistas. La Virgen del Carmen Feria y Fiestas 
de Almería A Fuego

El día 26 de diciembre, se celebra en 
Almería, el día del Pendón, día de San 
Esteban.

El alcalde de Almería preside el acto 
institucional de homenaje del Ayuntamiento 
de Almería al Pendón conmemorando la toma 
de la ciudad por parte de los Reyes Católicos 
y su anexión a la Corona de Castilla, el 26 de 
diciembre de 1489.  

La Virgen del Carmen

Feria y Fiestas de Almería

Día del Pendón, tradición que suma 530 años
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Los actos marcan una larga tradición, comenzada con el disparo de las salvas 
reglamentarias en honor de la bandera que significó la entrada de las fuerzas cristianas en 

Almería durante el largo proceso de la 
Reconquista, y en la que la misma es tremolada 
tres veces por el alcalde mientras se vitorea a 
España, a Andalucía, a los Reyes Católicos y a 
la Integración de los Pueblos. La Corporación, 
autoridades civiles y militares e invitados a este 
acto se sitúan en los soportales de la Plaza Vieja 
para presenciar desde allí la petición de 
juramento por parte del alcalde al concejal más 
joven, que es el encargado de portar la bandera.

Se pide el juramento por tres veces al concejal, descendiendo el Pendón desde el 
balcón mientras que la Banda de Música interpreta el Himno Nacional. Presidida por el 
alcalde, la comitiva se dirige a la Catedral donde se celebra la tradicional Acción de Gracias, 
prólogo de la breve procesión que culmina, de nuevo, en la Catedral, para una Misa 
Solemne presidida por el Obispo. Una vez ha finalizado el acto religioso, los asistentes 
también en comitiva se dirigen a la 
Plaza Vieja, donde se renueva el gesto 
de la tremolación por tres veces de la 
enseña a manos del alcalde de la 
ciudad.

Almería ha participado en el 
desarrollo del flamenco, en sus tres 
modalidades: cante, toque y baile. 
Almería es la cuna del genuino "cante 
por tarantas". Desde el primer tercio del 
siglo XIX a nuestros días, el arte musical 
andaluz por excelencia -es decir el 
flamenco goza en Almería del general 
reconocimiento y de una consolidada 
afición hacia sus tres expresiones vehiculares. Cante, Toque y Baile. Puestas ya de 
manifiesto durante las primeras manifestaciones preflamencas en celebraciones regias y 
mantenidas hasta las vigentes peñas y festivales. Con los denominados Cafés cantantes y 
Ópera Flamenca como etapas de gran esplendor. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO en 2010, Almería aportó al árbol jondo común en 

de su expansión a otras localidades y comarcas. 

Almería es, asimismo, cuna de figuras históricas de la talla 
del constructor de guitarras Antonio de Torres Jurado, el 
concertista Julián Arcas y Lacal, la bailarina/bailaora Carmen 
Doucet, los míticos cantaores Pedro el Morato, El Marmolista, 
Ciego de la Playa y el actual José Sorroche, junto con los 
guitarristas Tomatito y      Niño Josele.

Pasión por el flamenco-Almería Flamenca
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Representa a un diosecillo de una 
primitiva cultura, que es un cazador que 
porta un arco extendido o un hombre que 
sostiene sobre su cabeza el arco iris o la 
semiesfera terráquea, y su grafismo guarda 
similitud con una pintura rupestre 
descubierta en la Cueva de Los Letreros en 
Vélez Blanco. Sobre los años cuarenta esta 
figura se ha estilizado y se le ha unido un 
poder místico como amuleto de buena 
suerte y contra el mal de ojo. Desde 

entonces es, indiscutiblemente, el símbolo de Almería.

Reflexiones de una alicantina

Sobre sus ancestros andaluces

   

El Indalo
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Biografía y Retrato Literario

Carmen Burgos y Segui (1867-1932)

Beatriz Oliva Huerta

Carmen hacia 1913
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Las hablas andaluzas en el siglo XXI

Homenaje a D. Manuel Peñalver Castillo

Catedrático de Lengua Española de la Universidad de 
Almería.

No sé bajo qué fundamento se afirma que en 
Andalucía no se habla bien. Prefiero ignorar 
consideración tan mugrienta y falaz por su 
inconsistencia científica, en lo sociolingüístico y 
ruindad, en lo humano.

El tiempo ha pasado; pero la realidad, no. Se han publicado libros y estudios con el 
título de El español hablado en Andalucía; se han organizado congresos y jornadas; sin 
embargo, el ceceo (por citar un modismo representativo de las hablas andaluzas) sigue 
siendo considerado como un vulgarismo y el puñal despiadado del estigma continúa su 
curso, con la intención espuria de ridiculizar una modalidad del español; una manera de 
hablarlo. Mas el leísmo, el laísmo, el loísmo, el dequeísmo, el queísmo, la pluralización 
impersonal de haber y las impropiedades léxicas prosiguen su imparable avance, sin que 
nadie se rasgue las vestiduras. Se ha dado el caso de que algunos profesores, de 
reconocido prestigio investigador en el área de conocimiento de las hablas andaluzas, se 

Verano 1909 durante la guerra de Melilla
rodeada de oficiales y soldados de artillería

MANUEL PEÑALVER
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han esforzado por cambiar su pronunciación, cuando les han hecho una entrevista en la 
radio o en la televisión para analizar este tema. En el bachillerato, apenas se dedican 
unidades didácticas al estudio de las hablas andaluzas. Y en las facultades de 
Humanidades, el perfil no es muy distinto. En el texto del Estatuto la referencia es pobre y 
superficial. Nuestros escolares son ya, en su mayoría, leístas, su vocabulario, cada vez más 
reducido; y las destrezas comunicativas (leer y escribir, hablar y escuchar) permanecen 
aletargadas, como si no tuvieran relevancia o significación. Eso sí, como usted cecee (o 
incluso sesee) lo citan los incultos como ejemplo de analfabeto funcional. Y, además, le 
regalan el oído con la palabra «tema» y la locución de «alguna manera» en infinitos 
contextos y situaciones comunicativas. ¿Qué quedó del espíritu investigador que tuvieron 
Manuel Alvar, Gregorio Salvador, Antonio Llorente y José Mondéjar y del que surgieron 
obras tan espléndidas como el ALEA (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía? 
Granada. VI volúmenes. Universidad-CSIC, 1960-1973) y tantas otras brillantes 
publicaciones y tesis doctorales? Si hiciéramos una encuesta entre nuestros estudiantes de 
Enseñanza Secundaria e incluso de Universidad, y preguntáramos si saben qué es el ALEA, 
¿cuántos darían una respuesta acertada? La interrogación seguiría navegando sin 
conseguir llegar a buen puerto; perdida en el mar proceloso de la preterición de unos 
programas que ignoran, casi por completo, en la teoría y en la práctica, el estudio de la 
realidad lingüística de Andalucía. Los asaltantes de conceptos y salteadores de definiciones 
vuelven a decirnos que los andaluces hablamos mal. La mentira, enjaezada de impostura. 
La demagogia, enmarcada con el cinismo. ¿Es, acaso, hablar mal pronunciar la ese de 
modo distinto a la articulación apical, aspirar y perder la ese en posición implosiva (final de 
sílaba o palabra), con la consiguiente abertura de la vocal anterior (en Andalucía occidental 
esta abertura se pierde cuando la aspiración desaparece ante una pausa) o realizar la jota 
y la ge como un sonido aspirado faríngeo sordo o sonoro? No hace falta hacer un acopio 
de erudición para afirmar que las peculiaridades de las hablas andaluzas encuentran su 
explicación en la historia de la lengua (son el resultado de las alteraciones fonéticas del 
español medieval), se reflejan en el presente y se proyectan con vida propia en el futuro 
inmediato del idioma. Tampoco hace falta despejar ninguna incógnita para precisar con 
rotundidad que el español hablado en Andalucía es la variedad (con rigor filológico, 
deberíamos decir variedades) que tiene un porvenir más prometedor dentro de la 
equilibrada conjunción de «normas» que configuran la existencia del diasistema. No sé, 
entonces, bajo qué fundamento se afirma que en Andalucía no se habla bien. Prefiero 
ignorar consideración tan mugrienta y falaz por su inconsistencia científica, en lo 
sociolingüístico y ruindad, en lo humano. Siquiera, por curiosidad, habría que preguntarse 
qué es exactamente lo que pretendió, en su momento, Artur Mas, al decir, en nombre de la 
inmersión lingüística, badomías, dislates, gazapatones y garrapatones como estos: «(...) 
los niños sevillanos y malagueños hablan, efectivamente, el castellano, pero a algunos no 
se les entiende». Estas consideraciones fueron más inicuas y nocivas de lo que, a simple 
vista, parecieron. En el fondo y en la forma, constituyeron un ataque al artículo tercero de 
la Constitución, que en el punto 3.º señala: «La riqueza de las distintas modalidades de 
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». 
Despreciar una forma de hablar el español, sin criterio pragmático y comunicativo alguno, 
es un insulto a la filología. Lo dijo Sócrates: «Solo hay un bien: el conocimiento. Solo hay 
un mal: la ignorancia». El estudio de las hablas andaluzas en las aulas de nuestra 
Comunidad Autónoma constituye un hecho que no se puede obviar. Por muy distintas 
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razones. Entre otras, porque son el lazo de unión entre el español europeo y el español 
americano. Ya lo dijo Antonio Machado: «La verdad es lo que es; y sigue siendo verdad, 
aunque se piense al revés». 

 

Sobre el Homenajeado 

El mundo de la filología tiene el honor de contar 
entre sus miembros honorarios  con el profesor 
doctor Manuel Peñalver Castillo, prestigioso filólogo 
cuya estela investigadora se caracteriza por la calidad 
científica y el rigor en el análisis de los datos. Ha 
sabido aunar magistralmente lengua y literatura, pues 
ha bebido de las fuentes directas del padre de la 
filología moderna: el gran Ramón Menéndez Pidal. 
Este profesor oriundo de la provincia jiennense es un 
prolífico estudioso de los clásicos que no denosta las 
investigaciones más contemporáneas. Afronta con 
valentía la indagación en algunos vacíos que las 
ciencias del lenguaje presentan, a pesar de la 
dificultad intrínseca de clarificar aquellas cuestiones 
en las que ningún otro investigador se ha atrevido a 
asentar contenidos. 

Muy acertadamente atestiguó Henri Beyle 
Stendhal que «Ir sin amor por la vida es como ir al 
combate sin música, como emprender un viaje sin un 

libro, como ir por el mar sin estrella que nos oriente». El amor, la dedicación y el cuidado 
que nuestro homenajeado demuestra hacia la filología, hacia la literatura, hacia la lengua, 
impregna cada página que escribe, cada párrafo que redacta, cada oración que concibe. 
Siempre el conocimiento como meta, como único fin. Y siempre la lectura como medio, 
como único trayecto. Profesa una armonía idílica entre las quimeras del mundo literario y la 
severidad del ámbito lingüístico. De facto, el halo de la intelectualidad y el vasto 
conocimiento de las humanidades emanan en todos sus escritos, con la frescura de una 
redacción de hogaño y con la solidez de conocimientos de un erudito de antaño. 

La mente del profesor doctor Manuel Peñalver Castillo se deleita jugando con la 
lengua española, se entusiasma con las infinitas posibilidades de sus estructuras, con la 
magia de sus sintagmas, con el misterio de su morfología y con el encanto sin olvidar el fin 
último de la esencia de la filología: la comunicación de eficiencia y elegancia, el perfume 
que impregna el insinuar sin la anfibología de la ironía y la sonrisa que esboza el texto 
magistralmente cifrado esperando a que el lector pueda aprehenderlo con todos sus 
matices. 

La eterna pugna entre semántica y pragmática, el conflicto de intereses entre lo que 
comunicamos y lo que pretendemos comunicar, y el universo de interpretaciones en el que 
bailan al unísono los enunciados; en suma, la desdibujada frontera existente entre la 
ostentación del lenguaje y su cometido teleológico. Todos estos enigmas cohabitan con 
avenencia en el cerebro de nuestro homenajeado, emulan el laberinto del Minotuaro donde 
-pese a la ingente complejidad- es raudo para hallar la salida permanentemente brilla la luz 

Arrecife de las Sirenas 
Parque Natural Cabo de Gata (Almería) 

Fotografía: Fran Hidalgo 
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en el cenit de su imaginación, jamás germina una nimia sombra. Quienes lo conocen 
pueden dar fe de la veracidad de estas líneas.

Sobre su currículum de Investigador 

Carece de sentido listar de manera exhaustiva cada uno de los méritos del currículum del 
profesor doctor Manuel Peñalver Castillo, dado que se trata de un nombre muy conocido y sobre 
todo reconocido  en el ámbito de la filología española. Tampoco estimamos necesario efectuar un 
repaso detallado de sus méritos más destacados, sino que simplemente vamos a citar algunas de 
sus memorables publicaciones. Sus líneas de investigación se circunscriben a la intersección entre 
la historiografía lingüística, la ortografía, la gramática, las hablas andaluzas, la lingüística del texto, 
la historia de la lengua, las cuestiones de uso del español actual y el periodismo. 

Entre los libros que ha publicado, especialmente reseñables resultan los siguientes títulos: La 
asignatura de «Lengua Española» en el bachillerato durante el siglo XX (1989, Universidad de 
Granada), La lingüística y la enseñanza de la lengua española en el bachillerato (1991, Comares), 
Estudios de historia de la lingüística española (1993, Universidad de Almería), La escuela de 
Menéndez Pidal y la historiografía lingüística hispánica: aproximación a su estudio (1995, 
Universidad de Almería), Arte de gramática española (1997, Diputación Provincial de Jaén), 
Cuestiones de uso del español actual: comentario y bibliografía (1998, Comares), Artículos de 
opinión del habla andaluza (1999, Comares), Breves apuntes sobre los casos y las oraciones: 
preparatorios para el estudio de las lenguas (2000, La Vela), Sobre la piel de un sueño (2007, 
Universidad de Almería), La Andalucía lingüística de Valera (2007, Octaedro), 

Las subordinadas adverbiales en la gramática española del siglo XV (en coautoría con Rosa 
Concepción López, 2008, Universidad de Almería), Releyendo el periódico (mis artículos sobre Juan 
Valera, Julio Camba, César González-Ruano, Max Aub y Francisco Umbral) (2012, Punto Rojo) u 
Ochocientas palabras. el otro periodismo (2016, Círculo Rojo). 

A la par, no se pueden dejar en el tintero algunos de sus célebres artículos como: «El orden temporal 
en "Casa de Campo" de José Donoso: Un caso de ambivalencia» (1987, Estudios Filológicos), «La 
asignatura de «Lengua Española» en el bachillerato en España durante el siglo XX» (1989, Cauce), 
«Nebrija: de la gramática de ayer a la gramática de hoy» (1991-1992, Cauce), «Pedro de Alcalá, 
seguidor de Nebrija» (1995-1996, Revista de la Facultad de Humanidades de Jaén), «Sobre las 
oraciones finales en español» (1998, Anuario de Lingüística Hispánica), «Problemas ortográficos 
del español actual» (1998, Anuario de Estudios Filológicos), «Aportes de Benot a la clasificación de 
las oraciones» (2001, Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica), «Las 
ideas gramaticales de Benot» (en coautoría con Yolanda González Aranda, 2001, Moenia), 
«Problemas de puntuación en el español peninsular» (2002, Estudios Filológicos), «Sobre las 
oraciones consecutivas en español» (2002, Anuario de Letras), «Sobre ser y estar» (2003, Anuario 
de Estudios Filológicos), «La ortografia en el español peninsular» (2004-2005, Anuario de Letras), 
«Teoría gramatical y práctica idiomática: sobre indicativo - subjuntivo en oraciones subordinadas» 
(2005, Moenia), «El habla de Cabra: situación actual» (2006, Anuario de Estudios Filológicos), «La 
teoría gramatical de Juan Villar» (2007, Nueva Revista de Filología Hispánica), «Los marcadores 
conversacionales: aspectos pragmáticos y discursivos» (2009, Moenia), «Formas de expresión de 
las subordinadas adverbiales de tiempo en Eduardo Benot» (2011, Revista de Investigación 
Lingüística), «La expresión de la concesividad en hablantes de Caracas, Madrid y San Juan de 
Puerto Rico» (2012, Español Actual) o «El «Prontuario de ortografía de la lengua castellana» (1844). 
Antecedentes y consecuentes» (2015, Anuario de Letras). 
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Emociones y Sentimientos

Poesía de los adentros Los Álvarez de Sotomayor
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Inquietudes Literarias Infantiles

DEDICATORIA:

La ilusión de un niño no se mide con palabras; si le das 
rienda suelta a su imaginación, es infinita.  Nada mejor que hurgar 
en su pensamiento para descubrir la diversidad de horizontes que se 
abren a las nuevas realidades que ellos moldean a su antojo.

El ingenio reflejado en su sana e inocente sonrisa nos contagia de alegría y es el 
ejemplo más creativo que nos aporta la vida. Experiencias que esperamos compartir con la 
lectura de estos cuentos en compañía de los queridos niños.

Alba y el Gigante Divertido

Autora: Beatriz Oliva Huerta
Érase una vez una preciosa y feliz niña llamada ALBA que vivía en una tranquila 

aldea a la que todos conocían como Pentalión, rodeada de altas y verdes montañas con 
hermosos paisajes.

En la cima de una de estas montañas se divisaba un castillo abandonado donde 
nadie osaba acercarse porque se rumoreaba que en él habitaba un malvado gigante. Pero 
ALBA, que era tan valiente, no podía resistirse a conocer a ese gigante que causaba terror 
a tanta gente.

Un buen día, cuando todos dormían, la niña se lanzó a descubrir la verdad sobre 
ese gigante que tanto se hablaba en la aldea. Así que cogió a su perro ARES que era muy 
grande y fiero y los dos emprendieron la aventura de subir al castillo para cumplir con su 
deseo. ALBA llevó una cantimplora de agua y una antorcha para alumbrar el camino.

Cuentos con Enseñanzas de Valores
Autora: Beatriz Oliva Huerta.

Cuento Núm. 1
Título: ALBA Y EL GIGANTE DIVERTIDO

Loly Escudero Sempere
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Cuando llegaron a la puerta del castillo estaban agotados. ALBA pensó que debían 
descansar un rato allí antes de enfrentarse a ese desconocido.

Bebieron unos tragos de agua y mientras reposaban se oyó una espantosa y ruda 
voz que salía del interior del castillo: - ¿QUIEN HAY ALLÍ?, ¡CONTESTADME! ¡FUERA DE MI 

 

La niña estaba muy asustada y su perro ARES no paraba de temblar. 

- ¿QUIEN HAY ALLÍ?, ¡SOY EL GIGANTE MALVADO Y ME COMERÉ CON MI GIGANTESCA 
BOCA A TODO EL QUE APAREZCA POR AQUÍ! - Insistió en gigante. 

ALBA, que estaba inmóvil, armándose de valor, reaccionó de manera inesperada y 
en lugar de salir huyendo entró repentinamente al castillo empujando a ARES forzándolo a 
acompañarla. La niña solo deseaba descubrir el aspecto que tenía aquella bestia y 
comprobar su maldad; pero ALBA, que era tan inteligente, ya iba predispuesta a 
encontrarse con un enorme gigante y por eso mantuvo la calma al comprobar que era lo 
que ella había imaginado. 

 

 

Eso hizo que el gigante se enfureciera y de 
repente, se abalanzó sobre ARES con intención de 
inmovilizarlo para apresarlo en una jaula de perros, 
pero ARES era muy hábil y se escapó de sus garras 
dando una fuerte sacudida y salió corriendo montaña 

abajo camino hacia la aldea. 

ALBA intentó escapar, pero el gigante le dio 
un fuerte manotazo a la puerta del castillo y la niña 
quedó encerrada con él dentro. 

- ¡No te tengo miedo!, aseguró ALBA haciéndose la 
fuerte. 

El gigante no cesaba de emitir sus brutales 
gritos - aparentando tener 
mucha maldad y con su áspera voz le advirtió a la 
niña: - ¡No vengas más aquí y díselo a todo el pueblo!, 
¡No quiero ver a nadie!, ¡Yo soy un Gigante malvado! 

Seguidamente abrió la puerta para que la niña saliera del castillo, pero ella con gran 
entereza se opuso a hacerlo, permaneciendo en su interior. - ¡No me asustas! - indicó la 
niña con voz firme - ¡No te tengo miedo porque yo no creo que seas un gigante malvado!, - 
Tu eres un gigante bueno y no debes estar tan solo!, - ¡Ven con nosotros al pueblo y 
demuéstrale a la gente que no eres malvado!, concluyó.  

Mientras tanto, el perro cuando llegó a la aldea corría de un lugar para otro sin cesar 
de ladrar y de emitir profundos aullidos para advertir a todos los habitantes del grave peligro 
que corría su dueña.  
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Todos captaron su mensaje y se alarmaron mucho al pensar que ALBA debía de 
estar en una situación de riesgo.

 

En ese momento, el padre de 
ALBA reclutó un ejército con él al mando 
compuesto por los vecinos del pueblo. Iban 
armados con palos y arcos con muchas 
flechas y comenzaron a subir la montaña 
para llegar al castillo dispuestos a acabar 
con el gigante para salvar a la niña. ARES 
les servía de guía. 

- ¡Venga, todos a una!, ¡Preparaos para 
matar al gigante!  Les ordenó con firmeza 
el padre de ALBA. 

Para cuando llegaron arriba, empezaban a aparecer los primeros rayos de sol 
anunciando el comienzo del nuevo día.  Con la ayuda de un gran tronco, los hombres 
golpearon desesperadamente la puerta con tanta fuerza que a los tres intentos consiguieron 
tirarla.   Cuando irrumpieron dentro del castillo, de repente todos quedaron atónitos al 
contemplar la inesperada escena: ALBA y el gigante malvado se encontraban muy 
contentos sentados juntos en el suelo jugando a adivinar cuantas piedras tenía cada uno 
en sus manos. 

ALBA se levantó, le dio un fuerte abrazo a su papá y le pidió que ordenara que nadie 
atacara al gigante y que no le hicieran daño y así ocurrió. Entonces la niña se despidió del 
gigante y abandonó el castillo en compañía de los demás. 

Cuando llegaron a la aldea, ALBA reunió a los vecinos para comentarle que el 
gigante le había explicado que tenía mucho miedo de que le vieran los habitantes en la 
aldea porque pensaba que le iban a hacer daño y se burlarían de él por lo horrible que es. 

- A pesar de su aspecto es un gigante muy bueno, -replicó la niña. 

- ¡Solo quería que no descubriéramos su feroz apariencia, por eso se recluía en su castillo! 
Y, desde entonces, al gigante malvado 
se le reconoció como el gigante divertido 
y todos los días bajaba a ver a los niños 
de PENTALIÓN, les llevaba pastelitos de 
chocolate que él mismo elaboraba y se 
divertía mucho jugando con ellos. 

Así que, gracias a la valiente y 
curiosa ALBA, los habitantes de 
Pentalión perdieron el miedo al gigante 
y ganaron un vecino más, aunque con 
aspecto distinto a los otros. Pero lo 
importante es que todos recuperaron la alegría conviviendo. 

En lo sucesivo, siempre fueron felices con su nuevo amigo EL GIGANTE DIVERTIDO. 
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Gastronomía andaluza

La cocina en Almería

De Primero

Gachas con Caldo de Pimentón:

Juan Jacinto Camps Ortiz

Paqui Moya
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De Segundo

Gurullos con Conejo

  

Hervimos un poco la carne, que no se deshaga, la reservamos y dejamos las 
verduras cociendo un rato más hasta que el caldo este bien jugoso, presionamos bien la 
verdura, colamos y reservamos. 

Maria José de la Corte



P á g i n a 39 | 51

De Postre

Carta de Vinos

Nani González

Almería: El vino del desierto

Papaviejos
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Miscelánea 
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Almuerzos de Hermandad en la Casa 

 

Envejecimiento Activo
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Ventajas del aquarunning

Calendario y Efemérides de Nuestra Casa:

Mª Victoria García Fernández

Martes 6 de diciembre
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Cartas de los Socios

Luís Paya Moreno
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En estas otras Casas, se 
aprecia la evolución de una 
ciudad en su crecimiento 
urbano.  Nunca aferrada al 
pasado, pero dejando su 
huella del mismo.  

Sus arquitectos van 
adaptando el diseño de sus 
frentes y perfiles al momento 

de la época, lógicamente se aprecian sus contrastes que lo 
son, según siglo época y año. Recreémonos con algunas de 
las bellezas de Alicante.

El  Empedraillo
Antigua  Calzada Romana

La Aliseda
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El Arte Flamenco en Almería

Palos solo de flamenco:
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