


so ANIVERSARIO 

e 
oincide la publicación de esta nueva revista con la 

celebración del 5° Aniversario de la Escuela Taller. 

Han sido necesarios casi 2.000 días de intenso tra

bajo, de ilusiones, de esfuerzos y de problemas de 

todas las personas que formamos la Escuela Taller 

para poder hacer balance de los resultados obtenidos en el desarro llo 

de los objeti vos que desde un princ ipi o se marcaron. 

El saldo positi vo de estos resultados está refl ejado y repartido por 

toda la c iudad, tanto en e l aspecto urbanísti co y de restaurac ión como 

en el ámbi to soc ial. En este punto hay que destacar, por una parte, e l 

alto índice ocupac ional de los alumnos fo rmados y, por otra, la eleva

da cualificación profes ional de los monitores y alumnos que han he

cho posible el rescate y embellecimiento del Patrimoni o Histórico-Ar

tístico de Hellín . 
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EDITORIAL 

En 1986 se le ofertó a Hellín la oportunidad de participar en un 
pmyecto denominado "Escuelas Taller". 

En esos comienzos muy pocos creían que esto pudiera ser un siste
ma real generador de empleo, mediante la formación de jóvenes y la 
recuperación de patrimonio. 

A partir de estos momentos, con los medios que teníamos a nuestm 
alcance, empezamos a tralr~f'onnar el entorno que nos mdeaba, la 
Plaza de Toros, Convento de los PP. Franciscanos, El Rosario ... 

Ahom, cuando se cumplen los cinco aFias de la Escuela, tms el es
fuerzo y la ilusión de todos los que han parricipado en el proyecto, os 
presentamos una revista con el resumen de nuestras acrividades. 

Pam finalizar agmdecemos a cuantos han apoyado y hecho posi
ble esra idea con su colaboración y dedicación, siendo s¡(ficiente re
compensa a estos cinco aFias de tmbqjo que el pmgmma de Escuela 
Taller siga adelante, mejorándose día a día. 

Alfonso Robles Fernández 
DIRECTOR 

AMD ITO 
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Esta publicación ve la luz coincidiendo con el5" Aniversario de la Es
cuela Talle1; una de las iniciativas más positivas de cuantas han tenido lu
gar en nuestro país durante los últimos (//lOS de de la perspectiva de la for
mación y el empleo. 

La Escuela Talle r de Hellín es hoy el resultado de muchos e5ji1erzos de 
personas que han puesto su trabajo y su ilusión en unos objetivos claros y 
llenos de contenido social. 

En mayo de 1986, y de manos del Ayuntamiento, INEM y Fondo Social 
Europeo, inicia sus actividades. Hoy, cinco años después, el balance no 
puede ser más positivo. Por toda la ciudad se reparten testimonios de sus 
actuaciones y no sólo en el aspecto urbanístico, sino también en el social, 
en el embellecimiento de una buena parte de nuestro patrim.onio histórico, 
en la potenciación de fórmulas de creación de empleo, en la integ ración de 
jóvenes en el mundo laboral, en la recuperación de espacios urbanos, en el 
rescate de oficios y técnicas artesanas que estaban en vías de desaparece1: 

Estos resultados vienen a poner de manifiesto la validez de los progra
mas de La Escuela Taller y la necesidad de proseguir potenciando sus activi
dades en una doble dirección: intensificarlos programas deformación, in
crementando cursos y encuentros, por una parte, y profundizar en el conoci
miento de los recursos naturales de la comarca para selecciona r actuacio
nes y llevar a cabo progran!.as de conservación y protección del núcleo ur
bano y de su entorno. 

Que los próximos (//lOS de la Escuela Taller de Hellín estén llenos de efi
cacia como intensas y muy positivas han sido hasta ahora sus realizaciones. 

Fructuoso Díaz Carrillo 
ALCALDE DE HELLIN 
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MARCO 
GEOGRAFICO-HISTORICO 

Hellín se ha ll a situada al sureste ele su prov inc ia y a 60 Kms. el e 

Albacete, su capital. Se constituye como centro ele una subárea comer

c ial que abarca desde los municipios ele Ontur, Al batana y Fuenteála

mo, por e l este, hasta los de Riopar y Y este por e l oeste. La comarca 

ele Hellín (778,63 Km'/25.674 Hab.) está compuesta por los muni c i

pios ele : Ontur (54 Km/2.774 Hab), Albatana (30 Km'/940 Hab.), Ta

barra (341 Km'/7.685 Hab.) y Liétor (309 Km'/2.0 12 Hab.). 

E l término municipal se encuentra enc lavado en el es labón que 

forma la meseta con las depres iones y cuencas murc ianas; entre el lí

mite meridional ele La Mancha y el comienzo de las cadenas prebéti

cas. Está bañado por los ríos Segura y Mundo, sirviendo el primero de 

límite con la región ele Murcia, a lo largo ele 15 Kms. 

El territorio ele Hellín cuenta con una gran densidad de yac imien

tos arqueológicos que abarcan desde la época Pal eolíti ca al período 

musulmán (Paleolítico, Eneolítico, Neolítico, iberos, romanos, visigo

dos , árabes y algunos grupos de población judía). De época posterior, 

encontramos di stintas muestras ele patrimonio religioso y c ivil , desde 

principios del siglo XVI hasta nues tros días , lo que hace que cuen te 

con un ri co y variado patrimonio histórico-artístico. 

A MDITO 
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CRONOLOGIA/EVOLUCION 

En mayo de 1986, el Ayuntamiento de Hellín inicia el programa de 

Escuela Ta ller junto con el TNEM y el Fondo Social Europeo (F.S.E.). 

Este programa tiene como fina lidad la formación y cualificac ión de jó

venes desempleados entre los 16 y 25 años , procedentes tanto del nú

cleo urbano de Hellín como ele sus pedanías (Isso, Agramón ... ) e inclu

so de municipios cercanos como Tabarra y Ontur. 

Los alumnos reciben un a enseñanza teórico-práctica a lo largo de 

tres años de formación , siendo becados por el INEM durante los se is 

primeros meses y el resto del ti empo son contratados en formac ión y en 

prácticas, recibiendo el 75 ó el 100% del salario base según su edad. 

La Escuela Taller cent ra su actuac ión en la recuperación de l patri

monio artístico, histó rico , cul tura l y natural , así como la rehabilitación 

de entornos urbanos o medio-ambiente urbano. 

En principio , el programa se llevó a cabo con dos módulos fo rma

dos por 48 alumnos y sus correspondientes monitores. Los talleres que 

en este primer momento empezaron a funcionar fue ron: Albañ ilería , 

Cantería, Fo1ja y Pintura. 

Posteriormente , en febrero de 1987, se añad ió un tercer módulo con 

18 alumnos más. Los talleres ele nueva creación fueron: Construcción y 

Restauración. 

En diciembre ele 1988 se llevó a cabo una ampliación con 128 alum

nos, los cuales pasaron a integrar los once talleres ele que dispone ac

tualmente la Escuela Taller de Hellín: 

• Mobi li ario Urbano. • Carpintería ele Banco. • Cerámica. • Cons

trucción. • Pavimentación. • Restauración. • Insta laciones. • Carpintería 

Metálica. • Jardinería. • Yeso y Estuco. • Forja Artística. 

S 
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MODULO DE PROMOCION 
Y DESARROLLO 

Recientemente, e l 11 de enero de 

1990, se crea el Módulo de Promoción y 

Desarrollo, e l cual está formado por 22 

alumnos-trabajadores que interactúan en

tre sí formando un equ ipo multiprofesio

nal con capacidad de actuar en, práctica

mente, todos los secto res productivos 

que inciden en el mercado de trabajo de 

la comarca, con la finalidad tanto de po

tenciar y promocionar el desarrollo de 

ésta como servir de apoyo para llevar a 

cabo el programa de las Escuelas Taller. 

Los campos de trabajo es tán dividi

dos en tres grandes áreas en las que se 

han estructurado los proyectos: Recursos 

Naturales, Patrimonio y Turismo y Es

tructura Socio-Económica y Cultural. 

Existen cinco grupos coordinados en

tre sí para cubrir las tres áreas de trabajo; 

éstos son: 

-Gestión. 

-Publicidad y Promoción Turística. 

-Medio Ambiente y Agricultura. 

-Patrimonio Histórico, Artístico, 

Documental y Etnográfico. 

GESTION 

Este grupo se creó para cubrir las ne

cesidades de organización, funciona

miento y adm inistración del Módulo de 

Promoción, así como para recopi lar la 

información existente de todas las dispo

siciones oficiales que sean útiles para el 

desarrollo del trabajo. 

Igualmente, sirve de apoyo a las dis-

tintas áreas en lo relativo a material, sub

venciones, realización de cursos, etc ... , y 

mantiene relaciones con otras Escuelas 

Taller e Instituciones tanto públicas co

mo privadas. 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

TURISTICA 

Este departamento tiene como objeti

vos dar a conocer los trabajos, proyectos 

y act ivid ades del Módulo y la Escuela 

Taller a través de los medios de comun i

cación e instituciones públicas y otras 

entidades. 

Entre las actividades propias se en

cuentra el diseño de los soportes gráficos 

para los trabajos realizados por el propio 

departamento, como son: promoción tu

rística de la comarca, realización de un 

libro-guía de Hellín y su comarca, revis

ta de la Escuela Taller, película de video 

sobre Hellín y su comarca y elaborac ión 

de actividades de promoción entre niños 

y jóvenes con la campaña "Conoce tu 

Comarca". 

Como actividades de apoyo destacan 

el diseño de soportes gráficos para los 

distintos trabajos de los diferentes depar

tamentos del Módulo y la Escuela Taller. 

MEDIO AMBIENTE 

Y AGRICULTURA 

El estudio del Medio Natural que ha 

servido de base a la elaboración de pro-
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yectos de actuac ión, se ha extendido tan

to a las carac te rísticas f ís ico- natura les 

co mo a las a lte raciones de las mi smas, 

sea cual sea su origen. 

Debido a su amplitud , a fin de fac ili 

tar e l trabajo y ser mas exhausti vos en la 

recogida y posterior análisis de datos, se 

es truc tura e n cuatro grandes unid ades: 

Medio Fís ico-Natural, Recursos Biológi

cos , Recursos Agrícolas y Alterac iones 

del Medio Natural. 

La inte rre lac ión de es tas cuatro uni 

dad es ha co nfi g urado la rea lid ad de 

nu estra co marca e n es te á mbito, hecho 

ine lud ible ante cualquier proyecto de in

versión. 

PATRIMONIO HISTORICO, 

ARTISTICO, DOCUMENTAL 

Y ETNOGRAFICO 

Se ha procedido a la recopilac ión bi

bli ográfi ca y documental de todos los li 

bros y artícul os referidos al pat rimonio 

comarcal. Como estudios concretos, has-

ta ahora, se han llevado a término los del 

casco antiguo de la c iudad de He llín , e l 

del conjunto rupest re de Minateda (mo

nografía rea li zada como ponenc ia que ha 

qu edado in c luid a e n e l libro titul ado 

"Hellín sig lo a siglo") y e l es tudio histó

rico-artístico la igles ia de San Roque de 

He llín. 

La finalid ad de l tra baj o e fec tu ado, 

hasta el momento, es la confecc ión de un 

Catálogo Comarcal de Patrimonio donde 

se recoge n todos los bi e nes de in te rés 

ex istentes (yac imientos, restos arqueoló

gicos, bienes de tipo religioso, civil y he

rá ldi co), ya que no ex iste nin gun o qu e 

sea exhausti vo en lo referido al Patrimo

nio Comarcal. 

Con los análi sis rea li zados y en pre

paración se pretende dar una visión real 

de es te Patrimo ni o, as í como hace r que 

sirvan de base a los futuros proyectos de 

rehabilitac ión que lleve a cabo la Escue

la Taller. 

7 
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Respecto al Patrimoni o Etnográfico, 

la artesanía, como método de producción 

manual que es, ha venido sufr iendo una 

progres iva decadencia debido principal

mente a la pérdida de utilidad de algunos 

productos y a la imposibilidad de com

petir co n las técnicas fabril es que rea li 

zan los mismos objetos a bajo cos to. 

Ex iste la necesi dad de crear un Cen

tro Permanente de Promoción Artesanal, 

cuyo objeti vo sea servir de apoyo y desa

n·o!lo económico a los ofic ios y técni cas 

ex istentes en la actualidad. 

Co mo apoyo a es te proyecto es de 

suma importancia la publi cación de una 

"Guía de Artesanía", que fac ilitará la di 

fu sión y promoción de es ta actividad. 

RECU RSOS HUMANOS 

Y CALIDAD DE VIDA 

En este ámbito se ha empezado a es

tudiar la Calidad de Vida de los c iudada

nos de la co marca y, co mo aspecto de 

principal interés, se analizan las posibili-

A M51 TO 

dades que ofrecen los recursos humanos 

de la zona. Estos datos se apli can a las 

di s tintas á reas de trabajo de l M.P.D. , 

co mpl ementándo las y apoyán dol as en 

todos los ni ve les (cultural, social, econó

micos ... ), a fin de rea li zar proyec tos de 

actuación co ncre tos qu e es té n e n todo 

momento relacionados con el tipo de po

blac ión al que van dirigidos y que tengan 

una finalidad práctica y útil. 

Respecto a los trabajos ya rea lizados, 

en su mom en to se cons id e ró o portuno 

ca ma actuac ión pri orita ri a , reali za r un 

"Estudio sobre el Barrio de l Cas tillo" , el 

más antiguo del núcleo urbano de Hellín 

y uno de los más deteri orados, debido a 

que se encontraba en condi ciones preca

rias y req uería ay uda por su valor arqui

téctonico y urbanísti co, por e l proceso de 

deterioro y despobl ac ión y por el bajo ni

vel educati vo y cultural. 

También se ha rea li zado un estudio 

sobre "el estado genera l de l casco urba-
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no de Hellín", tanto en lo que se refiere a 

las condi ciones de las ca lles como a los 

espacios libres ded icados a zonas verdes 

y el e espa rc imi ento y servic ios ex iste n

tes , por cons iderarlos el e uso públi co y 

necesario , e n re lac ión a la oferta ele se r

vic ios de los que una c iudad pu ede di s

poner. 

Posteriormente, se trabajó sobre " in 

fraes tructura viaria y de transportes" en 

Hell ín , comarca y su zona de influe ncia 

por la re lación ele depende ncia que hay 

entre ellas. 

Tambi é n se ha es tudiado e l equipa

mi ento educa ti vo ele la comarca y e l de

porti vo y social. 

Por ot ra parte , se está reali zando un 

análi sis general de los pueblos y pedaní

as que co mprende los s ig ui entes ámbi

to s: Sanidad , Segur idad C iu dada na y 

Cu ltura (bib liotecas, medios de informa

ción, juventud ... ). 

As imi smo , se ti e ne e l propós ito de 

elaborar otros informes referidos a nutri 

ción y vivienda. 

Actualmente se trabaja en la e labo ra

c ión de un es tudio so bre e l pe rfil del 

alumno de la Escuela Taller, observando 

las di stintas va ri ab les qu e afec ta n a los 

alumnos teniendo en cuenta la edad , se

xo, nivel de instrucc ión, situación econó

mica, familiar y las propias moti vac iones 

(inte reses , actitudes ind ividua les) para 

fac ili tarles su in serción en e l mundo la

boral. 

9 
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OBJETIVOS DE 
LA ESCUELA TALLER 

Desde la creación e inic io de la Esc uel a Taller en e l 

año 1986 se plantearon los siguientes objetivos : 

SOCIALES 

- Integrar en el mundo profesional y laboral a jóvenes 

en paro, mediante una adecuada formación . 

-Potenci ar la parti c ipaci ón ciudadana en e l conoci

miento del patrimonio de la ciudad. 

MATERIALES 

-Restaurar y rehabilitar el Patrimonio Histórico-Artís

tico y Natural. 

- Rescatar oficios y técnicas artesanas ya desaparecidas 

o en vías de desaparición. 

-Restaurar algunos de los edificios más significa ti vos 

de nuestra ciudad, tanto religiosos como civiles. 

- Contribuir a la mejora y aprovechamiento del entorno 

urbano de la ciudad. 

CULTURALES 

-Crear canales de información para potenciar inici ati

vas culturales. 

- Concienciar el respeto hacia el patrimonio tanto his

tórico, cultural como natural. 

ECONOMICOS 

- Potenciar fó rmulas de creación de empleo autogestio

nado para los alumnos de la Escuela Taller. 

-Dotar a la ciudad de zonas de servicio e infraestructu-

AMD ITO 
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ra graci as a la recuperac ión de espacios urbanos y arqui

tectónicos, en desuso o infrautilizados. 

- Disminuir el coste de trabajos de restaurac ión y reha

bi litación mediante la cualificación de profesionales. 

OBJETIVOS MODULO DE PROMOCION 
Y DESARROLLO 

l. In ventariar los recursos naturales, económicos, so

ciales y cu ltura les que permitan la elaboración de un ban

co de datos, así como de un plan integral para el desarrollo 

ele la comarca ele He llín . 

2. Pote nciar el programa ele la Escuela Taller facilitan

do la inserción laboral ele los jóvenes que participan en é l. 

3. Promocionar inici ativas locales de e mpl eo (auto 

empleo, formac ión ocupacional .. . ). 

COMPOSICION DE LA 
ESCUELA TALLER 

La Escue la Taller el e Hellín actua lmente cuenta con 

126 alumnos-trabajadores, 22 alumnos pertenecientes a l 

Módulo ele Promoción y Desarrollo y 24 personas más que 

forman , por una parte, e l cuadro de monitores y, por otra, 

la dirección-administración y mantenimiento de la Escuela 

Taller. Todo ello supone un total ele 173 personas que, bajo 

la coordinación del Director de la E. T. , se integran en los 

diferentes departamentos y talleres , según queda reflejado 

en el organigrama de la página siguiente. 

INDICE OCUPACIONAL POR TALLERES 

De los resultados de la autoeva luación continua reali

zada en los d istintos talleres para determinar e l grado de 

eficacia del aprendi zaje recibido por los alumnos, se extra

en los índices de ocupación por fases terminadas que a 

continuación se relacionan: 

11 
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DATOS GLOBALES 1°, 2° y 3"' MODULO 

No de alumnos formados ........... ........... ... ... ...... .............. 66 

N° de alumnos con colocación ............ ............. .... .. ........ 54 

No de alumnos sin colocación.............................. ..... .. ... 12 

7 Servicio militar (10 '6%) 

5 Prest. desempleo (7'57%) 

No de alumnos colocados con 

relación al trabajo aprendido ................ ........ 45 (83 ' 33%) 

N° de alumnos colocados sin 

relación al trabajo aprendido ...... .... ...... ..... ...... 9 (16'67 %) 

Tipo de empresa: Pública .......... ............. .. .... ... 7 ( 12'96%) 

Privada ...... ......... ............... 37 (68 '52%) 

Autoempleo ......... ............. 10 (18 '52%) 

Porcentaje colocados ............................. .. ........... (8 1 '82%) 

Porcentaje sin colocación ................ .. .......... .. ..... (18' 18%) 

DATOS INDIVIDUALES 1° y 2° MODULO 

ALBAÑILERIA 

N° de alumnos formados ............... ..... ..... ........... .. ... ...... 13 

No de alumnos con colocación ... ...................... .............. 11 

13 
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No de alumnos sin colocación ... .. .. .......... .. .... .. .. ... ....... .. .. 2 

1 Servicio mili tar. 

1 Prest. desempleo. 

Tipo de empresa: Privada ......... ... . .. .... ........ ... ....... .. ........ 6 

Püblica .. ........... .......... .. ..... .. ................. 1 

Autoempleo .. .......... ....... ... ...... ...... .... .. 4 

INDICE DE COLOCACION ... . .... ... ... ... ... ... ... 84'6 1% 

CANTERlA 

N° de alumnos fo rmados .............. ................ ... ..... ... ........ 9 

N° de alumnos con colocación .......... ................. ... ........ ... 7 

No de alumnos sin colocacion .. ... .. .. .. .. .. .. ....... ... ........ .. .... 2 

1 Servicio militar 

1 Prest. desempleo 

Ti po de empresa : Privada .. .... ............................ .. ... .. ...... 5 

Püblica .......... ... ... ........... ... ... ... .. .......... . 

Autoempleo .......................... ... . 

INDICE DE COLOCACION ....... .. ......... .. ... .. ..... 77'77% 

CARPINTERIA 

N° de alumnos formados. .... .. .... .. ... .. .. ....... .... ... .... ......... 1 O 

N° de alumnos con colocación......................... .. .... ...... .. 1 O 

N° de alu mnos sin colocación .. ..................... ........ .. ......... O 

Tipo de empresa: Privada .......... .. ... .... ...... ......... ........ .... . . 

Püblica .. .. .. ........... .......... .. .... ....... ......... 4 

Autoempleo ... ... ..... ... .... ... ....... ..... .... .. .. 5 

INDICE DE COLOCACION ............. .......... .. .... ..... 100% 

FORJA 

N° de al umnos formados ... ... .................... .. ........... .. .... .. .. 9 

N° de alu mnos con colocación .. ...... ...... ...... .. ... ................ 7 

No de alumnos sin colocación .. ..... .. .. ........ ....... ... .......... .. . 2 

1 Servicio mili tar 

1 Prest. desempleo 

Tipo de empresa: Privada ..... .. ...... ... .... .... ... ... .................. 7 

Pública ............ ...... ... ... ........... ..... ..... ... . O 
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Autoempleo .... .... ... .. .. ........... . ............. O 

INDICE DE COLOCACION ........ ..... .. ... .. ..... ... 77'77% 

PINTURA 

N° de alumnos formados ................. .. .......... .................... 7 

No de alumnos con colocación ........ ...... .. .............. .. ......... 5 

No de alumnos sin colocac ión .. ........... .. .... .. .. .... ....... .. .. .. . 2 

1 Servicio militar 

1 Prest. desempleo 

Tipo ele empresa: Privada ... .... .... .... . ...... ... .. ...... .... .......... 4 

Pública ................... .. ........ ............ .. ...... 1 

Autoempleo........... .. ........................... O 

INDICEDECOLOCACION ..................... .......... 71 '42% 

DATOS INDIVIDUALES 3" MODULO 

CONSTRUCCION 

No ele alumnos formados ............... ............... .. 

N° de alumnos con colocación ........... .. . 

N° ele alumnos sin colocación . 

1 Servicio militar 

10 

8 

2 

1S 
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1 Prest. desempleo 

Tipo ele empresa: Pri vada .. ........ .. ... . .. ..... .... ....... ... ....... ... 8 

Pública ..... ... ........ .... .. .. ...... ..... ... ........... O 

Autoempleo ..... .... ....... .. .. ... .. ... .... .. ..... .. O 

INDICE DE COLOCACION .... ........... .. ............. .. ..... 80% 

RESTAURACION 

No de alumnos formados .......... .. .. .. ........ .. .. ... .. ........ .. ...... 8 

N° de alumnos con colocación .... .. .. ... .. ... .. .... ... .... ... .. ....... 6 

N° de alumnos sin colocación.... ............. .. ........... .... 2 

1 Servicio mil itar 
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1 Prest . desempleo 

Tipo de empresa: Privada ....................... ..... .... ... ............ 6 

Pública ................ .... ..... .... ................ ... . O 

Autoempleo ... ..... .... .. .... ...... .. ... .... ... ..... O 

lNDICE DE COLOCACION .... ...... ...... ..... ... ... ... ....... 75% 

OBRAS REALIZADAS DESDE EL INICIO 
DE LA ESCUELA TALLER 
HASTA LA FECHA 

- Antiguo Convento de Santa Clara (hoy Casa de la Cultura). 

-Fachada principal del Convento de los P.P. Franciscanos. 

- Plaza de Toros. 

- Casa de la Fundac ión "Matilde Izquierdo". 

-Santuario de Ntra. Sra. del Rosario. 

- Restauración de e lementos de l Casco Anti guo y su re-

cinto amurallado. 

- Museo de Semana Santa. 

- Creación/Explotación del Vivero Municipal. 

- Invernadero de cu ltivos experimentales. 

17 
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PORCENTAJE DE ALUMNOS POR TALLERES 

-carpintería de banco -Yeso y estuco -F'orja 
(25'7%) (34 ' 28%) (22 ' 85%) 

~ Mobiliario urbano CJ carpintería metálica 
(17'4%) (17'4 %) -Instalaciones m Pavi.Irentación 
(45 ' 71%) (65'71%) 

ffiill Ceránica industrial llTiliD Restauración 

(28'571) 
(31 '4 2%) 

mm Construcción ~ 
Jardineria 

(42 ' 85%) 
(28'57%) 

INDICE GLOBAL DE ALUMNOS POR SEXO 

m MUJERES- (105 ' 71%) 

c::J HCMBR¡::S- ( 254 ' 28%) 
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ACTUACIONES EN MEDIO AMBIENTE 

- Plaza de Santa Ana. 

- Recinto Ferial. 

- Acondicionamiento de zonas verdes: 

- Jardín Martínez Parras. 

-Parque Municipal. 

- Polígono Industri al. 

- Complejo Deportivo Santa Ana. 

-Ermita del Calvario-Hellín. 

-Ermita de Mingogil. 

ACTUACIONES PREVISTAS 

- Restauración Iglesia de San Roque. 

- Casa del Conde. 

-Casa C/. Benito Toboso, no 12. 

-Recuperac ión de la zona "Cerro del Pino" y creación de 

un parque lineal con especies autóctonas. 

-Humedal "Laguna de los Patos", conservación y mante

nimiento como zona de protección ecológica. 

-Tratamiento integral de los accesos a la ciudad de Hellín. 

Fijación de taludes, ajard inamien to ... 

-Rehabilitac ión medio-ambiental del "Camino de lasCo

lumnas". 

-Orientaci ón del Taller de Jardinería hacia actuaciones 

medio ambientales, junto a las suyas propias, con fo rma

- ción compensatoria teórica y práctica, aplicada a la recu

peración de cubiertas vegetales en espacios degradados. 

AM5 1TO 
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COLABORACION 

''' JULIO MARTIN CASAS 

LOS MODULOS DE PROMOCION Y DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y CASAS 
DE OFICIOS 

Las Escuelas Taller y Casas de Oficios es un programa público de 

empleo-formación patrocinado por el Ministerio de Trabajo y Seguri 

dad Social español en cofin anciac ión con e l Fondo Social Europeo. 

Tienen como finalidad cualificar a desempleados, preferentemente jó

venes menores ele ve inti ci nco años, en alternancia con e l trabaj o y la 

práct ica profes ional, favoreci endo sus oportunidades de empl eo en 

ocupaciones relac ionadas con la recuperación del patrimonio artístico, 

histórico, cultural o natural , así como la rehabi litac ión de entornos ur

banos o del medio ambiente y la mejora de las condic iones de vida en 

las ciudades. 

Desde las primeras experiencias, hace ya seis años, el Programa de 

Escuelas Taller ha tenido un gran creci miento y desarrollo, tanto a ni

vel cuantitati vo como cualitativo. Durante el año 1989 el Programa tu

vo una dimensión de 503 Escuelas Taller y 233 Casas de Oficios, con 

37.5 15 trabajadores-alumnos y 8.443 profesores. El presupuesto total 

para 1989 fue de 36. 100 millones ele pesetas. En el año 1990 se ha lle

gado a la cifra de 5 1.608 trabajadores-alumnos y 9.380 profesores dis

tribuidos en 643 Escuelas Taller y 283 Casas de Oficios. El presupues-

A M51TO 
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to total ha sido de 51.388.280.000 pts. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento 

de los objeti vos básicos del Programa, la form acion de los jóvenes y el 

e levado porcentaje de trabajadores-alumnos colocados, as í como las 

actuac iones de rehabilitac ión y conservación del Patrimonio y la inci

dencia de las Escuelas Taller en la dinami zación de las localidades en 

las que se as ientan, pueden considerarse en conjunto como muy satis

fac torios. 

Todo ello viene a confirmar la validez del Programa y, para quie

nes hayan seguido de cerca la ex periencia, desvel a la enorme poten

c ialidad que ti ene el mi smo y la conveni encia de profundi zar en sus 

aspectos cualitati vos, propic iando iniciati vas que redunden en un ma

yor aprovechamiento de las posibi lidades que la fórmula ofrece no só

lo en cuanto a la cuali ficación de jóvenes en profes iones, paradójica

mente abandonadas, pero cada vez más demandadas por la sociedad y 

con buenas perspecti vas de empleo en el futuro , sino también como 

efi caz instrumento de intervención en la rehabi litación y puesta en va

lor de nuestro Patrimonio Natural y Cultural, que debe ser fuente ge

neradora de empleo y de riqueza. 

Los nuevos Módulos de Promoción y Desarrollo son un instrumen

to necesario para perfeccionar y sacarle el máximo partido a la expe

riencia de las Escuelas Taller. 

Estos módulos tienen una función flexible adaptada a las necesida

des del ámbito de actuación de las Escuelas Taller a las que prestan su 
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apoyo y están dirigidos por jóvenes titulados en aquellas disciplinas 

necesarias para un mejor conocimi ento de la realidad en sus áreas de 

intervención. Entre sus funciones específicas están las siguientes: 

- Analizar y desarroll ar las posibilidades que el Programa tiene en 

cuanto instrumento de intervención en el ámbito comarcal, de manera 

integrada y coordinada para sacar un mejor partido a los med ios y re

cursos empleados y, entendiendo el Patrimonio como un concepto glo

bal que agrupa tanto los elementos naturales como culturales, a fin de 

conseguir un aprovechamiento racional y equili"brado de todos los re-

cursos. 

- Profundizar en el conocimiento de los recursos naturales y cultu

rales de su área de intervención, elaborando un inventario que los con

temple globalmente y facilite la selección prioritaria de las ac tuac io

nes, a corto y a medio plazo, poniendo en valor el Patrimonio mante

niéndole productivo y fértil, buscando un desarrollo sostenible. 

- Intervenir en los programas de conservación, protección y plani

ficación de los núcleos urbanos y su entorno, en la mejora de las infra

estructuras y de la calidad de vida de los habitan tes, con una especial 

dedicación a las áreas marg inales, fomentando y participando en pro

gramas que se ocupen de su infraes tructura, equipam ientos sociales, 

comunitarios y de servici os, adecuación de la arquitectura con su en

torno, espacios libres, zonas recreativas, parques, jardines y zonas ver

des. Esta intervención incluye la rea lización de estudios y pl anes de 

investigacion, formación y divulgación, que ayuden a los más despro

tegidos, proporcionándoles una ocupación digna que al mismo tiempo 
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actúe solidariamente con el entorno social. 

-Hacer una constante prospección y fomento de las expectativas 

de empleo en el área, diseñando una formación para nuestros trabaja

dores-alumnos adecuada para cubrir esa demanda en los oficios que se 

enseñan y permitan su inserción profesional en un empleo lo más esta

ble y gratificador posible. 

-Participar en el diseño de los cursos de gestión empresarial pre

vistos para facilitar el establecimiento de cooperativas, soc iedades 

anónimas laborales u otra fórmula idónea que permita la constitución 

de grupos de trabajo autónomos entre los trabajadores-alumnos, así 

como apoyo para la inserción de los mismos tanto en la empresa pú

blica como privada. 

- In strumentar los mecanismos de seguimiento de los empleos 

conseguidos y faci litar la tutela y soporte a es tos trabajadores, facili

tándoles durante un cierto tiempo la colaboración de la estructura de la 

Escuela Taller para la redacción de proyectos, memorias, presupues

tos , informes, etc. , y prestándoles asesoramiento jurídico y económico 

para resolver los problemas que se le vayan presentando en el desarro

llo de su nueva actividad laboral. 

- Crear las estructuras necesari as para la organización de centros 

que sirvan como sede de cursos de formación de formadores y en

cuentros de directores, monitores y alumnos tanto de las Escuelas Ta

ller de la comarca como de otras, dentro del Programa nacional , con 

objetivos si milares, acondic ionando edificios e instalaciones que sir-
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van como hospederías, centros de reuni ón y de acogida de vis itantes, 

tanto nacionales como europeos e iberoamericanos. 

- Estos cent ros cuentan con una división de comunicación e ima

gen que les permi te organizar exposic iones y sus catálogos, elaborar 

publicaciones, vídeos, boletines, monografías, programas de rad io y 

televisión , etc., que divulgan las iniciativas y experiencias. 

Los Módulos de Promoción y Desarrollo vinculados a las Escuelas 

Taller y Casas de Oficios de su área actualmente en funcionamiento 

son los siguientes : 

Agui lar de Campo (Palencia) 

Alameda de Osuna (Madrid) 

Alcázar de San Juan (C.R.) 

Antequera (Málaga) 

Baeza (Jaén) 

"BaixoMiño"Tui (Pontevedra) 

Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Denia (Alicante) 

Getafe (Madrid) 

Gerona 

Hellín (Albacete) 

"Hernán Pérez del Pulgar" (C.R. ) 

León 

Logroño (La Rioja) 

JULIO MARTIN CASAS 

Llanes (Astu rias) 

Morella Traiguera (Castellón) 

Medina del Campo (Valladolid) 

Mérida (Badajoz) 

Villarcayo (Burgos) 

Reinosa (Cantabria) 

Río Tinto (Huelva) 

San Benito (Valladolid) 

Santoña (Cantabria) 

Serranía de Ronda (Málaga) 

Trujillo (Cáceres) 

Ubeda (Jaén) 

Vilafranca del Penedés 

(Barcelona) 

Director Gerente de FEPMA (Federación para la Ecología y la Protección del Medio 

Ambiente) y Escuela Cero. Programas Escuelas Taller y Casas de Oficio. Asesor pa

ra el Mini sterio de Trabajo de este programa. 
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MONOGRAFICOS 

"Barrio del Castillo" 

HISTORIA Y URBANISMO 

La c iudad de Hellín tuvo su origen en 

el núcleo surgido junto a la fortaleza ára

be, construida a mediados del s iglo VIII 

sobre la elevación de "Los Cerrones". La 

zo na estudiada, situada al suroes te del 

cerro, coincide en su mayor parte con es

te primer asentamiento, y su morfología 

urbana responde, por tanto, a las caracte

rísticas generales que definen el tipo de 

ciudad hispano-musulmana. 

La ciudad árabe se caracteriza por su 

uni formidad y semejanza entre las distin

tas zonas. No existen reglamentos ni di s

posiciones urbanas, su morfología es fru

to de un criterio que es preci samente la 

ausencia de éste y que nace de una ten

dencia instintiva e irracional , dando co

mo resultado un crecimiento espontáneo. 

Esto puede ser explicado tanto por la fa l

ta de una cultura elaborada como por las 

ideas reli giosas y un exacerbado sentido 

de la intimidad. Apenas existe el espacio 

público y ni siquiera la fachada deja tras

lucir nada del interior. 

Pueden distinguirse tres zonas: 

l. Medina o Madi na. 

Núcleo principal y origen de las ciu

dades musulm anas de nueva c reac ión. 

Aquí se encuentra la Mezqui ta, la Ma-

draza y la Alcaicería. Se rodea de un re

cinto amurallado. 

2 . Barrios residenciales. 

Su morfología laberíntica es el resul

tado de un entramado de ca llejuelas muy 

estrechas y adarves. El ca llejón sin salida 

es la expresión máxima del carácter pri 

vado de la calle, que pierde el sentido de 

espacio público y de paso, porque con

duce a un lugar determinado e incluso se 

cierra de noche. Las calles principales de 

uni ón se qui ebran y ramifican variando 

su recorrido y dimensiones, ev itando la 

visión conjunta del espac io y salvaguar

dando así la intimidad. Las viviendas se 

agrupan formando manzanas de formas y 

tamaños irregulares. 

Aquí se sitúan, junto a los accesos o 

puertas de las murallas, los mercados o 

zocos. 

3. Arrabales. 

Los arrabales se es tabl ecen junto a 

las murallas, a lrededor de un santuario , 

huerto o mercado importante. Estaban 

integrados por diferentes etnias y oficios 

según su situación. Así, ex istieron arra

bales, judíos y mori scos. Con e l ti empo 

también son rodeados de murallas (fina

les del siglo XII y XIII) . 

Las calles principales del barrio ára-
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be de Hellín son: Beso, Animas y Men

saje. Desen gaño y las que bordeaban la 

muralla de la Medina, como Barrio Nue

vo, Peligros, Vi zcón, Paloma y Pichón , 

forman el resto de este núcleo original. 

El barrio comprende cinco manzanas 

pequeñas y con numerosas casas apiña

das, como puede verse en el parcelario. 

Zona del castillo 

Las ca ll es que comprende es ta zo na 

están situadas sobre los restos del casti

llo y sus accesos. 

Siendo e l casti llo el origen de la ciu

dad, las calles que es tán adosadas , y so

bre él, se edificaron más tardíamente que 

las que se encontraban fuera del cinto, 

una vez que la fortaleza fue abandonada 

definitivamente. 

Las calles que empezaron a pobl arse 

en primer lugar fueron las que constitu

yen la franja ex terior del cinto, es decir, 

Cinto, Sacramento y Rosario. 

Barrio judío 

Parece que exi stieron en Hellín dos 

núcleos de población judía situados, uno, 

a lrededor de la Puerta de Alcáraz , y e l 

otro en los aledaños de la e rmita de San 

Rafae l. E l primero correspondería a la 

zona que engloba fundamentalmente las 

ca lles Alcaraz y Pozo de los Perros (ju

dios). 

Las calles de las juderías son de ma

yor anchura y longitud y sus recorridos 

menos tortuosos qu e e l de las árabes, 

aunque coinciden en su carácter espontá

neo. Una ca ll e principal sirve de eje a l 

que confluyen otras adyacentes , algunas 

de las cuales se cerraban de noche, como 
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espacio privado, al igual que vimos al re

ferirnos al urbanismo árabe. 

Las fun ciones urbanas desempeñadas 

en estas juderías serían fundamentalmen

te las relac iones con los intercambios co

merciales. 

ESTADO ACTUAL DEL BARRIO 

El es tado actual del barrio se puede 

definir co mo de avan zada degradación 

que afecta a toda la zona en mayor o me

nor grado, tanto en sus edificios como en 

la infraestructura viaria y de servicios. 

Al tratarse de la zona más ant igua del 

casco urb ano , se ve aquejada por dos 

problemas fundamental es : e l ti empo y la 

pobreza de materiales. 

El abandono del barrio por las nuevas 

ge ne ra c io nes se pu ede observar en la 

exi stencia de muchas casas deshabitadas 

y cerradas d urante todo e l año o g ran 

parte de él. 

La proporción de casas deshabitadas, 

o habitadas en estado de ruina y abando

no, queda patente en el plano adjunto. 

La progresiva degradación del casco 

antiguo, que llega a crear situaciones lí

mites de inseguridad e insalubridad para 

sus habitantes, hace necesa ria la adop

ción de medidas que posibiliten su recu

peración por parte de los estamentos ofi

ciales. 

U no de los problemas fundamentales 

del barrio es la humedad , debido a las 

filtraciones de un depósito situado sobre 

el cerro del casti llo y favorecidas por un 

terreno cubierto de vegetación con un a 

gran capacidad de retenci ón de ag uas. 

Los materiales que forman los muros ab-
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sorben las humedades con faci 1 idad, pro

vocando grietas y abombamientos en las 

paredes, que hacen peligrar su estabili

dad. 

De ella se derivan también problemas 

de insalubridad, traducidos en dete rmi

nadas enfermedades frecuentes entre los 

habitantes, como reúma o bronquitis. 

Las zonas situadas en niveles inferio

res y adosadas al pie del cerro, recogen 

las aguas de esco rrentía , co n el consi

guiente peligro de desprendimientos. 

La escasez de zonas verdes y la proli

feración de vertederos en las casas y so

lares, son también problemas acuciantes 

que deterioran la calidad de vida del ba

rrio. 

La mej ora de los accesos, la imper

meabilización del depósito, la limpieza 

de los solares y del propio cerro, la de

molición de las casas en ruinas y el dre

naje de las aguas de 11 u vi a son algunas 

de las med idas que pueden mejo rar en 

general el casco viejo, aunqu e segu iría 

siendo necesaria la progresiva rehabilita

ción de las viviendas que aún puedan re

cuperarse. 

La res tauración de los restos que se 

conservan del antiguo castillo y la insta

lación de un espacio ajardinado, con ver-. 

tirían la parte alta de la ciudad en un lu

gar privilegiado y atractivo para la pro

pia población y sus visitantes. 

Por el contrario, el abandono del ba

rrio significaría la pérdida del casco anti

guo de Hellín y la negación de todos sus 

va lores históricos y urbaníst icos como 

origen de la ciudad y parte esencial de su 

pasado. 
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ESTUDIO SOBRE LA VIVIENDA 

Y LA POBLACION 

La rea li zac ió n de es te trabajo vino 

justificada por la neces idad de actuación 

en e l "B arrio de l Casti ll o" , e l más anti

guo del núcleo urbano de He llín y la zo

na más deprimida en cuanto a su calidad 

de vida. 

Era de interés conocer, además de su 

va lor arquitectónico y urbanístico, e l 

proceso de deterioro y despoblac ión y su 

bajo nivel educativo y cultural. 

Todo es to , unido a la pos ibilidad de 

inte rvenc ió n que facilit a ba la publica

ción por la Consejería de Sanidad y Bi e

nestar Soc ial del decreto 2/ 1990, de 9 de 

e nero , sobre sub ve nciones y prés tamos 

para la mejora de las condiciones de la 

v iv ie nd a en Castil la -La Mancha, hizo 

que tomase mayor importanc ia la e labo

ración de este in forme de cara a la so lici

tud de las mencionadas subvenc iones. 

Los objetivos fund amentales eran co

nocer en profundidad las condi c iones de 

vida de sus habitantes, comprobar e l es

tado de las viviendas y reflejar las nece

s idades d e la población e n e l as pecto 

económ ico, c ultura l, educati vo y sanita

rio , así como detectar los casos priorita

ri os de urge nte actuación y es tudiar la 

zona co mo co njun to hi stórico-artístico, 

potenciando medidas de conservación y 

rehabi li tación que posibiliten su desarro

llo como punto de actuación turística. 

Para e ll o se procedió a la elabo rac ión 

de una e ncuesta para ana l izar la s itu a

ción rea l de la zona, a través de la cual se 

rea li zó una observac ión direc ta de cada 

un a de las viviendas, obteni e ndo datos 

referidos al número de inquilinos por vi-

vienda , edad, sexo , es tado c ivil , ni ve l 

cultural, profesional y soc ioeconóm ico, 

hábitos y costumbres, condiciones de ha

bitabilidad del inmueble, todo lo referido 

a la infraestructura urbanísti ca y de ser

vicios: a lcanta rill ado , alumbrado, pavi 

me ntación, teléfonos, recogida de basu

ras, equipamiento médico-sanitario, e tc. 

Se han c las ifi cado las viviendas te

niendo en cuenta las que están deshabita

das, habitadas, en ruinas y los solares . 

Existen 38 1 vivie ndas de las cua les 

205 es tán habitadas y 176 deshabitadas , 

15 se encuentran en ruinas y 2 1 neces i

tan actuac ión urgente en cuanto a mejo

ras en su infraes tructura. 
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El barri o ti e ne una pobl ac ión de 726 

habitantes, de los que 390 son mujeres y 

336 hombres. 

La Consejería de Sanidad y B ienestar 

Soc ia l de la Junta de Co munid ades de 

Cast illa-La Mancha conced ió las ay udas 

que se so li c itaron para la mejora de las 

2 1 viviendas que carecían de unas condi 

ciones mínimas de hab itabilidad. 

Quedan pe ndi e ntes d e est udio lo s 

p la nes de ac tu ac ión para re hab ilitar e l 

casco anti guo res taurando los restos de l 

cas tillo y su rec into amurallado y hab ili 

tando la parte superior como zona ajardi

nada de recreo y mirador. 
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30- Vlll -1987. 

FOTOGRAFIAS 
- Mód ul o de Prom oc ión y Desarroll o. Esc ue la 

Taller de He ll ín. 

BARRIO DEL "CASTILLO" 
HELLIN 

11 VIVI f.NDAS DESHABITADAS 

o VIVIENDAS HI'IBLTADAS 

D SOLARES = VIVIENDAS DE ACTUAC ION URGENTE 

(SITUACION AGUAL 1990) 



• t!el lín • Escuela Taller 

ARTESANIA 

El Esparto: Una fibra vegetal 

El medi o natural en el que se encuen

tra inmerso Hellín es fa vorab le a l c rec i

miento del esparto, por lo cua l es ta fibra 

tu vo g ran re levancia e n e l pa sa do de 

nuestra ciudad. 

Dentro de la provi nc ia de Albacete, 

la comarca de Hellín contaba con la ma

yor superficie de espartizal, lo que la ll e

vó a conve rtirse e n e l centro indu st ri a l 

espartero más importante de España, tras 

un progres ivo desarrollo en 1939. 

A partir de 1960 se produce la deca

de nc ia de di cha ind us tri a a causa de la 

competencia con las fibras art ificiales, lo 

que motivó la ca ída de los prec ios. Esta 

decadencia influyó de forma negat iva en 

la población hell inera, que a partir de ese 

mome nto co menzó un a progres iva e mi 

grac ión. 

Paralelamente a es ta importanc ia in 

du str ial, se vino desarro ll a ndo una ma

nufactura artesanal de esta fibra , vincula

da a la tradición familiar. Los co noc i

mi e nt os de es ta ac ti v id ad se ha n ido 

transmitiendo de padres a hij os, sie ndo 

un a de las fig uras más re leva ntes la de l 

pastor, que solía tejer e l esparto mientras 

ll eva ba a pastar su ganado. Su produ c

ción iba d iri gida a la e labo rac ión de úti

les cotidianos; uno de los más represen

tativos ha s ido e l cofín , que , a modo de 

es tera redonda, se rvía de rec ipi ente para 

la o li va o la uva según se fu era a des ti 

nar a prensas de ace ite o de vino. 

Pa ra a lg un as fa e nas de l ca mp o se 

utli zaban espuertas en las que se recogí

an los produ ctos de las cosechas, cos ta-

33 



34 A M51TO 

les para la oli va y la uva y serones que se 

ponían a los an im a les pa ra tra nsportar 

cualquier carga. 

Como artículos para uso dom és ti co 

se pueden inc luir todos aquell os objetos 

de cestería, que cubrían las necesidades 

caseras como piezas básicas para poder 

desarroll ar la vida diaria. Dentro ele estas 

pi ezas hay que señalar las espuertas para 

lavar, ces ta s para la compra, soplil los , 

baleos y esteras e mpleadas como ais lan

tes del frío y de la humedad de l sue lo. 

En la actua lidad , y dada la pérdida de 

ap li cac ión de la mayoría ele es tos utensi

li os, la manufactura de l es parto se ha 

centrado en objetos ele ca rácter ornamen

tal ta les como: conjuntos ele fi guras, lám

paras, cestas qu e han visto red uc ido su 

tamaño al pasar a se r des ti nadas como 

útil es ele ado rno, costureros, d ife re ntes 

tipos de so mbre ros y un s in fín de e le

mentos que han sufrido una reducción en 

sus dimens iones para ser aceptados co

mo decorativos. 

Nuestra comarca cuenta con verdade

ros arti stas del es pa rto , s ie ndo capaces 

ele rea li za r objetos ele sin gul ar be ll eza y 

or iginalid ad . Sin e mbargo, es te tipo ele 

trabajo es frecuente en artesanos ele edad 

avanzada con un a medi a ele 70 años; e l 

a rtesano má s j oven conoc id o hasta e l 

momento cuenta con 37 años y aprendió 

a trabajar esta fibra ele su padre. 

La dedi cación a es ta artesa nía es a 

tiempo parcial, compaginada con las la

bores del campo, de bido a que es te tipo 

de trabajo es tá ma l retribuido , pues los 

es partero s nun ca c ue ntan y valoran e l 

número de horas empleadas e n cada fae-

na. 
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RECURSOS NATURALES 

Repoblación/reforestación 

E l bo sque se defin e co mo "Medio 

Ambiente Foresta l que desarrolla un im

portante papel en la reconstrucción de la 

fe rtilidad de l suelo , además de protec

ción contra la eros ión y degradación ; su

mini stra corri ente de agua limpia, reduce 

el pe ligro de inundac iones y protege los 

cultivos y asentamientos humanos de los 

v ie ntos decade ntes y la s te mpera turas 

e levadas. Contribuye igua lmente a la re

gul ac ión de mi c roclimas locales, ofre

ciendo un espacio de ocio y descanso". 

E l ini c io de la defores tación se re

monta la aparición de las primeras civili

za c ion es agrarias e n e l Neolítico: la 

práctica de cu lti vos sobre ceni zas ob li ga-

ba a utili zar el fuego para acelerar el des

monte necesa ri o antes de la roturac ión 

de s ue los. Sin e mbargo , has ta la mitad 

de l siglo XVI ex istía un equilibrio e ntre 

bosque y ag ri c ultura . A partir de enton

ces co mien zan los g ra nd es a tentado s 

contra los biomas forestales: la transfor

mación de ex tensas superficies en carbón 

vegeta l junto a la Revolució n Indu st ri a l 

(basada e n e l vapo r conseguido por la 

qu e ma de leña) deses tabili zó la s itua

c ió n. En la actualidad , la obtención de 

pulpa para la fabricación de pape l y los 

incendios promovidos por grandes inte

reses económi cos llevan la situaci ón a l 

límite. Así, se puede afirmar que es e l in-
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cremento de las poblaciones humanas el 

origen de la actuación sobre los recursos 

naturales . 

Deserti zac ión y aridez van unidas y 

son reflejo de climas secos y cálidos, ca

racterizados esencialmente por precipita

ciones débil es e irreg ulares, e levada s 

temperaturas y vientos desecantes. En e l 

caso de la Comarca ele Hellín e l c lim a 

med ite rráneo prese nta dos mat ices: se

miárido en la zona norte y un sector ári

do en e l sur, con formaciones es teparias 

de indi viduos adaptados a la seq uía, que 

han desarrollado mecani smos para mini

mi zar la transpirac ión y protegerse con

tra el alto índice de iluminación reinante. 

Está muy afectada por las llu vias torren

ciales de procedenc ia levantina cuyo ori

gen es la gota fría. Bajo estas condicio

nes, la ex istenci a de superfic ies despro

vistas de vegetación originadas por desa

certadas actuaciones ele c iertos estamen

tos gubernamentales hace unos años, es

tá conduciendo a la pé rdida mas iva de 

suelo , que constituye la primera eviden

cia de deserti zac ión. Los organismos pú

blicos en la actua lidad, sens ibles a estos 

hechos y siendo conscientes de las gra

ves consecuencias económicas y medio

ambientales para la poblac ión, es tán to

mando medidas para su recupe rac ió n. 

Ahora bien, aunque repoblación y refo

restac ión so n usadas co mo s in ónimos, 

corresponden a conceptos diferentes; 

mientras repoblación es la mera planta

ción de especies de crec imi ento rápido 

con fines maderables , la reforestación ha 

de cumplir, además, otras finalidades: 

- regulación hídrica (prevención de 

avenidas). 
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- retenci ón de suelo (supres ión de la 

eros ión, menos carga sólida en ríos). 

-consolidación de ecosistemas com

pl ejos (estabilidad bi o lógica ele fa un a y 

flora) . 

-obtenc ión ele madera (ex plotac ión 

rac ional bu scando producc iones medi as, 

ni espectaculares, ni ruinosas). 

- la reforestación se hará siempre con 

autóctonas , que como espec ies oportu

ni stas crecen ráp idame nte y no son ex i

gen tes. Co nociendo las carac terísticas 

ecológicas del lugar reforestable, se faci

lita la supervivenci a ele las especies y la 

cli versiclacl ele las mismas . 

-se res pe ta la vegetación espontá-

nea. 

En la Comarca el e He llín, los pl anes 

ele repoblación con pinos no han sido su

ficientes pa ra conservar e l sue lo, y las 

tormentas frecuentes en nuestra zona han 

ocas io nado pérdidas cons iderab les ele 

tierra que ata rquinan los emba lses . Hoy 

día hay proyectos en ejecuc ión ele gran

eles obras púb li cas e n las que inte rvie

nen , en tre ot ros, ICONA, MOPU y 

Ayuntamientos que canali zan las ramblas 

para posterior aprovechamiento de l agua 

y ev itar la desaparici ó n ele sue lo fé rtil. 

En es te sentido, se es tán llevando a cabo 

actuaciones e n e l término muni c ipa l ele 

He ll ín , conc retame nte e n la Ramb la ele 

Calcina. Confiamos que sean verdaderas 

reforestaciones y no simples repoblacio

nes, como hasta ahora. 

Por último , y aunque sea un tópico, 

hemos querido publicar es te artículo co

mo manifiesto el e apoyo a todas las per

so nas que se preocupan y luchan por la 

recuperac ión el e nues tro Patrimonio Na

tural. 

Artículo publicado en el diario regional "Lan

za" el 23 de marzo de 1991. 
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AGRICULTURA 

La agricultura en la Comarca de Hellín 

La Comarca Agrícola de Hellín, inte

grada por este Municipio y los de Toba

rra , Liétor, Ontur y Al batana, es bastante 

uniforme en cuanto a los tipos de cu lti

vos que se dan en ellos; esta semejanza 

viene dada por el c lima simi lar, parecida 

composición de suelo y las diferencias 

por la mayor o menor disponibilidad de 

agua. 

En las tierras cultivadas destaca la 

extensión lograda por los herbáceos, que 

ocupan casi el 50% de la superfic ie; los 

cultivos leñosos representan el 30% de la 

misma. Por otra parte, también los suelos 

en barbecho alcanzan cierta importancia, 

significando el 20% de las tierras; esto se 

debe al predominio del secano, que de

termina la necesidad de dejar las tierras 

en reposo uno de cada dos o tres años , 

dadas las características climáticas e hi

drológicas de la Comarca. 

En efecto, más del 73% de la superfi 

cie labrada se mantiene en régimen de 

secano, siendo sus principales cultivos: 

cereales (cebada, trigo y avena) , viñedo, 

oli var -que ha experimentado una apre

ciable reducción de su superficie- y fru

tales (almendros). 

Estos cultivos de secano poseen un 

mayor índice de aptitud para estas tie

rras , siendo su rendimiento limitado en 

función de las escasas precipitaciones. 

La superficie labrada de regadío en la 

Comarca ha aumentado e n un as 6.500 

Has. , como consecuencia de los numero-

sos afloramientos de aguas subterráneas 

realizados durante los últimos años debido 

a la política ele implantación ele nuevos re

gadíos llevada a cabo por ellRYDA. 

Como resultado de este proceso ele 

expansión del regadío se han producido 

otras fo rm aciones -sobre todo en los 

Términos Municipales de Tobarra y de 

Hellín- en la distribución e importancia 

ele los distintos cu lti vos. 

Las plantaciones en las nuevas áreas 

de regadío suelen estar constituidas pre

dominantemente por cerea les, frutales 

(a lbaricoquero, melocotonero ... ), plantas 

forrajeras y hortalizas. 

En los regadíos tradicionales ele la 

Vega del río Mundo, además de los culti

vos anteriores se da también el arroz , de 

gran calidad y acogido a la denomina

ción de origen "Calasparra". 

Si comparamos la distribución de la 

tierra ele la Comarca de Hellín con Casti-

ll a-La Mancha y Albacete, lo pri-

mero a destacar es que , mientras que en 

el primero la cantidad ele tierra incluida 

dentro del grupo "otras superficies" llega 

a superar incluso a las tierras de cultivo, 

en Casti ll a-La Mancha y Albacete éstas 

ocupan el tanto por cien más alto ele tie

rra , seguido del terreno forestal, el cual 

apenas si tiene relevancia en Hellín; esto 

contribuye a agudi zar el gran problema 

de erosión que presenta la Comarca. 

En lo que se refiere a "otras superfi

cies", la mayor parte corresponde a es-
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parti za l, que alcanzó especial re levancia 

para la economía de la Comarca de He

llín en los años 40-50, cuando el esparto 

se convirtió en sustituto del yute, dada la 

imposibilidad ele reali zar importac io nes 

de tal materi a. 

Dentro ele las acti viclacles agrarias ele 

la Comarca, la ganadería ejerce una rela

tiva importancia, no tanto por la pobla

ción empleada y por el número de explo

taciones dedicadas a es ta labor, s ino por 

la significación económica que sus e fec

tivos representan. 

Las características naturales desde e l 

punto el e vis ta el e recursos a limenti c ios 

para el ganado no son las más idóneas : 

Por un lado, la aridez ele ampli as zo

nas con graneles síntomas ele eros ión; por 

otro, la suave orografía, que no facilita la 

ex istenc ia ele zonas húmedas . Todo e llo 

viene a coincidir con un clima seco y ex

u·e mado y un número escaso de días de 

lluvia al año. 

La ganadería posee un fuerte carácter 

complementario del sector agrícola. 

El ganado ovino, con 62.679 cabezas, 

es con diferencia el más importante: viene 

a suponer el 85% el e la cabaña de ganado 

mayo r. La ventaja fundamental para s u 

desarrollo ha sido la rusti cidad ele la raza 

predominante (Segureña), que le permite 

aprovechar para su alimentac ión pastos 

pobres ele lab iadas y gramíneas, rastroje

ras ele cerea les y pámpanos ele la vid. 

Hoy e n di a co mien za n a despe rta r 

cierto interés entre los ganaderos temas 

como: la racionali zac ión alimentaria, la 

sanidad y la calidad genética, aunque si

guen ex isti endo lagunas a ni ve l téc ni co 

sobre todo. 

39 



40 

PROYECTOS DE ACTUACION 

RESUMEN DEL PROYECTO DE RESTAURACION DE LA 
"CASA DEL CONDE". HELLIN 

La denominac ión "Casa del Conde" hace de la propiedad que so
bre la casa tuvo el "Conde de Lumiares", llamado D. Antonio de Val
cárcel Pío de Sabaya, el cual habitó la casa a final es del siglo XVIII. 
También se la conoce co mo "Casa de la Inqui sic ión", ya que parece 
ser que fue este edific io sede del Santo Oficio en Hellín. 

Después de pasar por varios propietarios, llegamos al año 1859, en 
e l que era propiedad de D. Gonzalo Marín , tras cuya muerte pasa la 
vivienda a manos de sus herederos, llegando así hasta el año 1989, en 
que se rea li za la compra de este inmueb le por parte del Ayuntamiento 
de Hellín. 

La vivienda se encuentra emp lazada a espald as de la ig lesia de 
Ntra. Sra. de la Asu nción, correspondiendo la fachada principal a la 
ca lle Don Jerónimo, limitando al oeste con la ca lle San Jerónimo y al 
sur con la calle Guerreros. 

Presenta una superficie de ocupac ión de 1.086 m' . No se conocen 
datos precisos sobre la fecha de construcción , aunque tal vez fue en el 
año 173 1, a juzgar por la inscripción que fi gura en un lad rillo del sue
lo de una de las habitaciones . 

Clas ificada como una de las casas más nobles de la ciudad y consi
derada de interés hi stórico-artístico, conserva, tanto en su interior co
mo en el exte ri or, artísticas mues tras de forja , puertas de madera de 
gran valor artesanal y un pat io con columnas comunes en esta región. 
En la fachada se ap rec ian restos de rica ornamentación representada 
con pinturas . 

El estado actual que presenta el inmueble al que hacemos referen
c ia es en general aceptable, apreciándose en toda la obra un progresivo 
deterioro debido al abandono en que ha estado sumida, así como al pa
so del tiempo . Encontramos problemas de desplome, tanto en la es
tructura horizontal como en la vertical; la cubierta se halla en un esta
do deplorable; las terminaciones inte riores o es tán deterioradas o son 
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inexistentes; los solados no existen en la zona de cámaras; la cm·pinte
ría de madera sufre descuelgues, hinchazón y deformaciones; las ins
ta laciones de lu z y agua so n insufic ientes, careciendo, a su vez, de 
otras instalaciones, como alcantarillado. 

La dirección de la Escuela Taller inicia los trabajos para la rehabi
litac ión de este inmueble determinando el orden de las distintas actua
ciones a rea lizar por los diferentes talleres de la Escuela. 

ACTIVIDADES INICIALES 
- Investigación histórica del edificio. 
- Memoria del es tado. 
- Medición y levantamiento de planos. 
- Defini ción de las obras a reali zar. 
- Planos de rehabilitac ión . 
- Medición y presupues to de obra. 
- Desarrollo plan formación teórico-práctica de alumnos. 

El proyec to de res taurac ión se plantea llevar a cabo en diversas 
etapas, siendo las intervenciones a realizar las siguientes : 

- Reforzamiento de estructuras, tanto horizontales como verticales. 
- Reposición del estucado de fachadas. 
- Reposición del yeso y escayola interiores, en la totalidad de las 

plantas. 
-Sustitución de solado en zonas de planta baja y primera. 
-Dotación de solado nuevo en la planta superior. 
- Realización de elementos de carpintería. 
- Reconstrucción de rejería. 
- Nuevas instalaciones de electricidad, agua y saneamiento. 
-Nuevas instalac iones (calefacc ión, etc .. . ) susceptibles de utili za-

c ión según el uso a que se destine esta edificación. 
- Arreglo de zócalos y otros elementos. 
- Pintura. 
Actualmente las obras se encuentran en fase inicial , habiéndose re

alizado, en parte, trabajos de limpieza y desescombro. 

41 



42 

PROYECTOS DE ACTUACION 

RESUMEN DEL PROYECTO DE RESTAURACION DE 
LA CASA EN LA CALLE BENITO TOBOSO N" 12 

Esta vivienda se encuentra situada a ex tramuros de la antigua ciu
dad musulmana, en el cinturón que formaron los arrabales. 

Está delimitada por las calles Benito Toboso, donde se hayan la fa
chada y puerta de acceso principal , y la calle del Cautivo. 

La vivienda actual por su distribución , y según fuentes consulta
das, nació el e la uni ón ele dos casas a mediados del siglo XIX. La casa 
principal era propiedad de Dña. Angela Guerrero Martínez (con ante
rioridad a 1859) por herenci a de sus padres. Tenía 9 m. de fachada por 
17m. de fondo y constaba de tres pi sos con diferentes estancias y ha
bitac iones. La segunda casa contigua a la anterior fue adquirida por el 
marido ele Dña. Angela. Ambos cónyuges, por reedificación , uni eron 
las dos casas, formando el ed ificio actual a mediados del siglo XIX. 
Tras fa llecer sus propietarios, la casa se irá transmitiendo a sus herede
ros directos hasta llegar a Dña. Matilde Navarro Valcárcel. La vivien
da ha permanecido en manos ele la misma familia hasta que en otoño 
de 1990 e l Ayuntamiento de Hellín adquiere compromi so ele venta. 

La vivienda se asienta sobre un solar con forma de trapecio irregu
lar de 34 7' 56 m'- con una fachada de 21 ' 60 m. y un fondo de 17 m. 

Clasificada por sus características como una de las casas señoriales 
de la ciudad, consta de tres plantas y sótano. Presenta en fachada com
posición simétrica excepto en e l cuerpo inter ior, al estar la puerta de 
acceso descentrada, lo cual sería motivado por tratarse de la unión de 
dos viviendas . Existe un claro predominio de vano sobre macizo. La 
fachada ha sufrido diversas reformas en distintos períodos. 

Conserva tanto en e l exter ior como en el interior artísticas mues
tras de forja con una destacada colección de rejas y balcones, rea liza
dos a principios del presente siglo por el maestro herrero José Sahorí 
Moreno. 

ALZADO PRINCIPAL 
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Esta casa es un ejemplo más del estilo modernista del primer cuar
to de siglo que aparece en la provincia y debe ser considerado por ello 
como parte de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico. 

La Escuela Taller recibe el encargo de su restaurac ión relacionán
dola con e l entorno urbanístico, para lo que se prevé efec tuar las si
guientes intervenciones: 

- Investigación históri ca del edificio. 
- Mediciones y levantamientos de planos . 
- Memoria del estado en que se encuentran. 
- Determinac ión de actuac iones a rea lizar. 
- Presupuesto. 
- Desarrollo plan formación teórico-práctica de alumnos. 

Se pre tende rea li za r una rehabilitac ión integral del edific io, en la 
que participará la totalidad de los talleres de la Escuela. Las interven
ciones a llevar a cabo serán, entre otras: 

- Limpieza y desescombro. 
- Canso! idac ión de estructuras. 
- Reparación de cubiertas y fachadas. 
- Restaurac ión de elementos de carpintería y herrería. 
- Restaurac ión de pavimentos y alicatados. 
- Revestimiento y enfoscado. 
- Solados. 
- Nuevas instalaciones de electricidad, fontanería y saneamientos. 
- Pintura. 
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PROYECTOS DE ACTUACION 

RESUMEN DEL PROYECTO DE RESTAURACION 
DE LA IGLESAIA DE SAN ROQUE. HELLIN 

No ex isten elatos referentes al momento y proceso de la construcción de 
esta igles ia en ninguno de los archi vos consu ltados. Los únicos testimonios 
que nos informan de su ex istencia son las referencias que hacen algunos auto
res del siglo XVIII, s in que podamos saber a ciencia cierta si la igles ia es an
terior a ese momento. 

Según Moreno García fue construi da de nueva planta tras la demoli ción 
de la primitiva igles ia en 1880, cuyo origen se remontaría al menos hasta el 
siglo XVII, al igual que la cercana ermita de San Rafael. 

En algunos documentos ele principios de siglo no apa rece mencionada 
entre los monumentos de la vil la, aunq ue probablemente ello se debe a un 
escasa valoración y no al hecho ele que no ex istie ra en esa época. 

Su autor es desconocido y en cuanto a su esti lo, puede definirse como 
pop ul ar, ya que tanto los materiales utili zados como la decoración se insp i
ran en e l tipo de vivienda de su entorno. Los elementos formales que apare
cen en el interior ele la iglesia pertenecen al estilo Neoclás ico, au nque tam
bién pueden encontrarse algunos rasgos hi storici stas en las bóvedas, que re
medan el estilo Gótico por el dibujo ele sus nervaturas. 

En el archivo parroquial de San Roque ex isten algunos documentos a tra
vés de los cuales puede seguirse el proceso de adquisición de los inmuebles 
anejos a la iglesia, para su ampliación y construcción de la viv ienda y centro 
parroqui al. Dichos trámites com ienzan en el año 1951 , con la compra de la 
casa n° 2 de la ca ll e Campana; en los años 1953 y 1956 se adquieren las ca
sas no 1 y 3 ele la ca lle Esparcia, pertenecientes a Dolores Cañavate Cabanes. 
Por último , en 1971 se firma la escritura de compra del n° 4 de la ca lle Cam
pana, propiedad de Francisco Serrano. 

E l proyecto de ampliación fechado en 1947-48, cuyos planos encontra
mos en e l archivo , no llegó a rea li za rse. Lo firma en Madrid un arquitecto 

··•.-:.,:o-::;:;:;; ...... . 

• 

AM5 1TO 



• Iiellín • Escuela Ta ller 

del que no podemos determinar e l nombre. En dicho proyecto se pretendía 
añadi r un tramo en la parte de la cabecera y construir un a ampli a sacri stía y 
casa parroquial con tiguas a la ig lesia. En estos planos aparece ya refl ej ada la 

ampli ac ión que afectó a la nave del Evangelio, que sería, por tanto, anterior. 
Prev io a los trabajos de la obra, la Escuela Taller rea li za un estudio sobre 

e l estado actual del ed ifi c io , para lo cual se efectúan las siguientes interven
ciones: 

- Estudio hi stórico-artísti co del conjunto. 
- Toma ele datos y medi ción. 
- Levantamiento ele pl anos. 
- Definición ele la obra a reali zar. 
- Presupuestos. 

- Desarroll o plan fo rmación teórico-práct ica de alumnos. 

El proyec to ele res taurac ión se pl anea llevar a cabo reali za ndo , e ntre 
otras, las siguientes intervenciones: 

- Reforzamiento de estructuras tanto hori zontal es como verti ca les. 
- Restauración de cubiertas y fachadas. 
- Reparación del sistema ele evacuación ele ag uas pluviales. 
- Picado ele la capa ele yeso. 
- Revocos y paramentos. 
- Sustitución del solado. 

- Arreglo de zócalos y otros elementos. 
- Nuevas instalaciones de electricidad. 
- Pintura. 

Actualmente las obras e intervenciones se encuentran en fase inicia l. Hay 
que destacar que para realizar este proyecto ele restaurac ión será necesaria la 
intervención de todos los talleres de la Escuela. 
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NOTICIAS 

FIN DE LA 3" PROMOCION 

El clia 1 ele febrero de 1990 se celebró el 
acto de despedida de los 24 alumnos que ter
minaron la 3" promocion de la Escue la Ta

ll er. Los alum nos-trabajadores que rec ibie
ron sus titulaciones pertenecían a los talleres 
de Restau ración y Construcción. A la peque
ña fi esta que se rea lizó asistió toda la Escue
la Taller, el Alcalde de la ciudad y represen
tantes de la Dirección Provincial del INEM. 

ENCUENTROS DE JUVENTUD 
CABUEÑES'90 

Del 9 al 13 de julio de 1990, el Módulo 
de Promoción y Desarrollo ele la Escuela Ta
ller partic ipó en el seminario titul ado " Los 
Modu los de Promoción y Desa rrollo. Una 
Iniciativa de las Escuelas Taller", ce lebrado 
en Gijón, en e l que se dieron cita los 28 Mó
dulos que iniciaron sus trabajos en enero de 
1990 en todo el país. Los Encuentros de J u
ve ntucl de Cabueñes son organizados por el 
Ministerio de Asuntos Sociales a través del 
Instituto de la Ju ventud, en co laboración con 
la Comunidad Autónoma de Asturi as y e l 
Ayuntamiento de Gijón. 

MUESTRA DE ARTESANIA 
LOCAL 

Durante la pasada Feria de Hellín, del 28 
de julio al 5 de agosto de 1990, en el stand 
municipal , el Módulo de Promoción y Desa
rro ll o de la Esc ue la Taller orga ni zó una 

Muestra de Artesanía Local, en la que expu
sieron sus trabajos 2 1 artesanos y los talleres 
de cerámica, carpintería y f01ja. 

Las materi as presentadas fueron: Espar
to , Marionetas , Junco Marino , Caña, Cerá
mica, Madera , F01ja, Encuadernación, Boli

ll os y Bisutería. 
Para el montaje técn ico de la expos ición 

se contó con la co laborac ión de los talleres 
de pintura, electricidad, construcción y car

pintería. 
Sobre la Muestra de Artesanía Local se 

rea li zó un vídeo, e n el cual se pueden con
templar muchos detalles de los trabajos ex

puestos. 

JORNADAS SOBRE EL MEDIO 
NATURAL ALBACETENSE 

De especial interés es la documentación 
obten ida por los alumnos- trabajadores del 
MPD que asi stieron en Albacete a este cursi 
llo , organizado por e l Instituto de Estudios 
Albacetenses y la Diputación Provincial du
rante los día s 2 1 al 23 de se ptiembre de 

1990. 

DESARROLLO LOCAL 
Y MEDIO AMBIENTE EN 
ZONAS DESFAVORECIDAS 

Este es el títu lo del seminario de la Uni
vers idad Internacional "Menéndez Pe! ayo" 
de Cue nca ce lebrado en octub re de 1990 , 
que aportó datos de interés para el MPD de 
la Escuela Taller de Hellín . 
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CURSO DE GESTION DE RESI
DUOS SOLIDOS URBANOS 

Se celebró de l 3 al 8 de no viembre de 
1990 en el Centro de Inves ti gaciones Ener
géti cas, Medio Ambienta les y Tecnológicas 
(CIEMAT), dependiente de l Mini steri o de 
Industria y Energía en Madrid. Las personas 
q ue as ist ie ro n e n no mbre de l Mód ul o de 
Promoción y Desa rrollo se trajeron una ex
tensa y laboriosa documentación. 

JORNADAS DE ECO DESARROLLO 

La Escuela Taller de Hellín ,a través del 
Módulo de Promoción y Desarrollo, partici
pó durante los días 3, 4 y 5 de di ciembre de 
1990 en las Jornadas de Ecodesarrollo ce le
bradas en Valencia, en la Uni versidad Inter
nacional "Menéndez Pelayo". 

Organi zadas por la Fundac ión pa ra la 
Ecología y Protección de l Medio Ambiente, 
se encontraron allí representantes de los dis-

tin tos Módulos de Promoción y Desarrollo 
de todo el Estado, donde se valoró el funci o
nam iento de éstos y los di versos pl anes de 
formac ión de empleo y desa rrollo loca l en 
función de la conservación medioambiental. 

ELECCIONES SINDICALES 

Durante el mes de Diciembre de 1990 se 
ce le braron las Elecc iones Sindicales en la 
Escuela Taller de Hellín , siendo estas las pri 
meras ce lebradas en la hi stori a de es ta es
cuela, el Comite de Empresa que salió de los 
resul tados de las urnas consta de 5 delegados 
por UGT y 4 por CCOO. 

LAMPARA FORJADA 

El día 22 de dic iembre de 1990 se insta
ló en la iglesia de la Asunción una lámpara 
de fmja reali zada por los alumnos de la Es
cue la Taller de Hellín , en cuya elaboración 
participaron Jos talleres de fotj a, electricidad 
y pintura. 
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El peso aproximado de esta lampara está 
ca lculado en unos 1.300 Kgs . Consta de cua
tro coronas octogonales superpuestas , for
mando cuatro pi sos con una altura total de S 

metros. 
El es tilo de la forja armoni za con el más 

notable que ex iste en la ig les ia , la ve1j a de l 
coro y la herrería de los púlpitos reali zados 
entre los años 179 1-94. 

MUSEO DE IMAGINERIA 

Para la Semana Santa de 1991 finali za
ron las obras de acondicionam iento y restau
ración en el co nve nto de los Franc iscanos, 
con e l obje to de ubicar el Mu seo de Imagi
nería de la c iudad. Todos lo s tall e res de la 
Escue la Taller han desa rrollado su labor en 
los di versos trabajos de construcc ión , restau
racion , electri cidacl , fontanería, pintura , for

ja, carpintería , carpintería metáli ca, pa vi 

mentación, jardinería, etc. 

UBEDA 

Durante los días 8, 9 y 10 de abril del 
presente año , representantes del Módulo de 
Promoción y Desa rrollo y de la Esc uel a Ta
ller asistieron a las Primeras Jornadas Técni 
cas o rgani zadas por e l Módulo de Promo
c ión y Desa rrollo de la Escue la Tall e r de 
Ubeda denominadas Bases para el Ecodesa
n·ollo de los Recursos Comarcales, donde, 
con la presencia de es pec iali stas en diferen
tes materias (Téc nicos, Profesores Universi
tarios y Miembros de la Admini stración) , se 
debatió el concepto de Comarca y los di stin
tos factore s que puede n incidir en su desa
n·ollo real. 

AMoiTO 

La prime ra Jornada es tu vo dedi cada a 
los Recursos Naturales y Ambiental es, la se 
gunda se centró en el Patrimonio Cu ltural y 
la terce ra e n la relac ión entre Desarrollo y 

Comunidad Europea. 

CAMPAÑA DE EDUCACION 
MEDIO AMBIENTAL 

Se ha ce lebrado desde e l 1 O de abr il a l 
15 de mayo y ha sido organ izada por la Con
cejalía de Med io Ambiente, Servicios Socia
les y el Módulo de Promoc ión y Desarrollo 
de la Escue la Talle r de Hellín , en co labora
ción con el Grupo Tolmo. Dirigida a los co
leg ios de E.G .B ., hubo proyecc iones de ví
deo, películas, charlas y se rea li zaron itine
rarios eco lógicos, contándose con la presen
c ia de Jordi Bigas , pe riodi sta y educador 
ambienta l. La campaña terminó con una re
cogida ele papeles y cartones destinados a re
ciclaje. 

COMPLEJO DEPORTIVO 
SANTA ANA 

El día 25 de abril el e 1991 se inauguró 
ofic ialmente e l Complejo Deporti vo Santa 
Ana, cuyas obras de remodelación han adap
tado sus instalaciones a las neces idades re
queridas con el fin de ser homologadas para 
competición o límpica. Pa ra reali zar el ajar
dinamie nto de es te Complejo ha sido nece
sa ria la colaboración de los alumnos de jar
dinería de la Escuela Taller. 

CARPETA TURISTICA 

Con el título genérico de "Hellín , descú
brelo", e l Módulo de Promoci ón y Desan·o
llo de la Escuela Taller en co laboración con 
e l Ayu ntamie nto ele He llín , ha editado una 
carpeta turística de la Comarca, donde se 
pueden encontrar todos los datos necesario s 
para cualquier visitante o interesado en co
nocer mejor esta ti erra. 

Esta carpeta contiene un plano-guía de la 
ciudad y un mapa-guía de la Comarca, junto 
a cinco fol letos con lo s s igui entes títulos : 
Hellín , Conjunto Hi stórico ; Hellín , Semana 
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Santa; Zona de Acam pada de Cañada de 
Agra; Ruta de los Pantanos, y Li étor, Con
junto Histórico. 

CONMEMORACION 
5" ANIVERSARIO 

Con moti vo ele su so An iversario , la Es-

cuela Taller celebra durante los días 25 al 28 
de junio unas Jornadas sobre Empleo Ju ven il 
y Conservación Medio-Ambiente. 

Durante estos d ías , e l conve nto de los 
PP. Franciscanos constituirá el marco donde 
se ex pondrá una muestra representativa de la 

Escue la Taller durante s us c in co años de 
funcionamiento. 

HELLIN HELLIN 
y su comarca 

HELLIN 

~ 
H LLIN 

HELLIN HELLIN 

LIETOR 
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