
CASTILLETE
n 25

DICIEMBRE-1986 
Sabero

BULLDOZER CATERPILLAR D 11 N



colaboradores
Iglesia parroquial de VERDIAGO

Enrique Valmaseda Lozano 
W.Li
Manuel Soto 
Vicente G.
Manuel José Camino 
Paulino Rafael Alvaredo Ponga 
Julio de Prado Reyero 
Sergio Flórez Cosío 
T. Alvarez Borgio 
Salustiano del Campo 
Manolo Castro 
Quinito
J. Luis Pérez Suárez

Portada: Bulldozer Caterpillar D11N en las explota
ciones a cielo abierto de Hulleras de Sabero 
y Anexas, S.A. (Corta Sabero 8)

Coordinadora General
Maruja Arias Rodríguez

Edita: Hulleras de Sabero.
Foto: Zapifot.

Producción Gráfica: Cornejo. Avda. Asturias, 13
Depósito Legal: LE - 2220 - 1978



EDITORIAL

Hablar de la Navidad, es sin duda, un tópico. Un tópico que, sin embargo, todos aceptamos del m ejor 
talante. Son tiempos de esperanza, de nuevos tiempos, que el nacimiento simboliza.

E l  Belén, una vieja práctica de estas fechas, a caballo entre la artesanía, la imaginería religiosa y  la escul
tura, ha ido convirtiéndose en algo muy español, aunque su origen no lo fuera, de nosotros lo heredaron en 
Iberoamérica y , hoy, es parte de la alegría compartida de muchos seres del mundo en los días de fin de 
año.

Dos seres adultos, un hombre y  una mujer, un niño y  dos animales, son el centro del Belén, que otros 
enriquecen con escenas del drama bíblico. Ese núcleo fundamental, en particular, representa a todos los se
res vivos, su solidaridad y  su voluntad de ayuda. Más allá de la pura tradición y  la simple devoción, el Belén 
es símbolo de las relaciones de amor y  paz.

Protagonista el niño. De alguna manera, los más pequeños se han convertido en el centro de las fiestas 
navideñas. Las tradicionales vacaciones de estas fechas hacen aún más relevantes su presencia en la casa; 
las cercanas fiestas de Reyes, la obligación de su recuerdo en forma de juguetes.

Estamos en la penúltima semana del año. Casi, casi, ante los doce meses que traerán lo m ejor para to
dos. Nosotros así os lo deseamos.



INTRODUCCION A L  ACTO DE CLA U SU R A  
DE LA  CAMPAÑA DE SEG U R ID A D  1986

Por Manuel-José Camino 
(Ingeniero Jefe de Explotación)

Sres. miembros de la mesa presidencial, Sras. y Sres:
A lo largo de esta semana se ha venido desarrollando 

la Campaña de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
1986.

Las actividades realizadas en estos días han sido di- - 
versas:

- 2 Reuniones entre la Dirección y el Equipo de Téc
nicos para analizar la accidentabilidad en la Empre
sa a lo largo del año presente.

- Charlas a los Mandos Directos del Interior sobre 
ventilación.

- Charlas sobre Riesgos Eléctricos para el personal 
de Vegamediana.

- Cursillos de Primeros Auxilios, etc.
Por otra parte, como innovación se ha puesto en 

marcha la operación denominada “Seguridad Directa” 
consistente en visitar diversos puestos de trabajo y anali

zar allí, sobre el terreno, los riesgos, comentándolos con 
el personal. En esta labor ha colaborado personal de la 
Mutua de accidentes MAPFRE.

Además, se han celebrado, como es habitual, con
cursos, con diversos premios, que se entregarán a lo largo 
de este acto, con el fin de estimular a los trabajadores a 
participar en las tareas de Seguridad y de Prevención de 
Accidentes.

En este sentido cabe destacar la participación regis
trada en el de Sugerencias, denunciando posibles situa
ciones de Riesgo y proponiendo soluciones.

Han participado un total de 65 sugerencias y todas 
se han analizado en una sesión específica del Comité de 
Seguridad.

Debo destacar, en honor a la verdad, que había mu
chas muy interesantes y por ello ha habido que hacer su 
cesivas eliminatorias hasta llegar a seleccionar la que se



ha considerado más importante, y por ello merecedora 
del premio, de la “Cesta de la Seguridad” Felicitamos al 
ganador, y agradecemos sinceramente la colaboración de 
todos los participantes.

En este punto, y dada la importancia que tiene la 
aplicación urgente de cualquier medida de seguridad, he 
pedido durante estos días, y lo repito ahora, que cual
quiera que tenga una sugerencia que hacer, que la haga 
sin esperar a la Campaña de Seguridad. Mejor por escrito, 
y utilizando el Buzón de Sugerencias; de esta forma será 
considerada, y participará también en el Concurso de la 
Cesta. Todas las sugerencias serán analizadas y comenta
das con el interesado.

Por otra parte se han proyectado películas cedidas 
por MAPFRE y diapositivas, muchas de estas realizadas 
en las instalaciones de nuestra Empresa, comentando di
versas situaciones de riesgo y dando a conocer nuevas 
medidas de protección y nuevas normas.

Dado el gran interés demostrado por los trabajado
res prestando su atención, pretendemos utilizar estos me
dios audiovisuales con mayor frecuencia, a lo largo de to
do el año.

En efecto, considero que es necesario incrementar.

todo lo posible, la formación y la información del traba
jador pues, como he dicho días atrás, pese a que el nivel 
de seguridad es bueno en las explotaciones e instalacio
nes de la Empresa, como se ha reflejado en el informe 
del Equipo Técnico del P.I.S.M. (Plan Integral de Seguri
dad Minera), sin embargo seguimos padeciendo demasia
dos accidentes, la mayoría de ellos por actuaciones peli
grosas del propio accidentado, por desconocimiento o 
por exceso de confianza.

Por supuesto que no pretendo culpar a nadie, sino 
implicamos a todos: equipo de Técnicos, Departamento 
de Seguridad, Comité de Seguridad, Delegado Minero, y 
a los propios trabajadores.

No debemos estar satisfechos mientras no elimine
mos el hecho de que alguien pueda accidentarse por falta 
de formación o de la información necesaria.

Es un reto muy importante y confío en que con la 
colaboración de todos podamos conseguirlo.

Muchas Gracias.

A continuación el Director de la Empresa 
cerró el acto con el siguiente discurso:

Distinguidas autoridades, Sras. Srs.:

Un nuevo año viene a sumarse a nuestra labor en pro 
de la Seguridad en nuestras explotaciones, y hoy celebra
mos el acto de clausura de la semana dedicada preferen
temente a este fin.

Se ha vivido estos días oyendo constantemente te
mas de Seguridad; hemos aprendido, los nuevos, a hacer 
la respiración artificial con un cursillo impartido por la 
Cruz Roja, hemos visto películas y diapositivas con reco
mendaciones para realizar nuestras labores siempre cum
pliendo con las normas de Seguridad; si este recordatorio 
ha servido para que a partir de ahora trabajemos mejor y 
sin riesgo, hemos conseguido una buena meta. Confio en 
que todos pondréis vuestra mejor voluntad para acercar
nos al fin que preconizan estas Campañas.

Ahora bien, analizando los resultados de los distin
tos años, no hemos conseguido ningún progreso en este 
último año; la estadística que llevamos desde Enero de
1.984, nos indica que el índice de frecuencia que detalla 
el número de accidentes que tenemos se mantiene en 
162, que no es malo con relación a la minería, pero hay 
empresas que lo tienen más bajo. En cuanto al índice de 
gravedad, hemos bajado 2,5 puntos con relación a la me
dia y este índice se ha incrementado al doble de su valor 
al incluir el último accidente mortal ocurrido a nuestro

r
compañero Manuel Casado Argüello en el mes de Agosto

de este año. La duracción media de los accidentes la se
guimos manteniendo en 11,50 días.

Creo que es interesante resaltar que los lugares de 
trabajo donde se producen más accidentes es en rampo- 
nes, y en estos y otros lugares el máximo de accidentes 
es en la tira de materiales, por golpes dados contra obje
tos y caida de objetos aislados. Los golpes se justifican 
por las zonas de poca sección que hay que pasar con tira 
y que es motivado por las grandes presiones que tenemos 
en nuestra mina, pero que vamos a intentar combatirla 
con una velocidad mayor de explotación, y con dedica
ción especial a conservación. En cuanto al sistema de ex
plotación por rampones, todos podéis observar la dismi
nución de labores por este sistema, y de aquí a poco 
tiempo, si nos da resultado el hidrotransporte, no queda
rá ninguna.

Se constata de este análisis que en talleres de P.H. la 
duración media del accidente es de 29,60 días, contra los
11,50 que es de toda la Sociedad; no cabe duda que la 
mecanización da menos accidentes con relación a otras 
explotaciones, pero son más fracturas y la duración de la 
baja es mayor.

Se han analizado los accidentes por causas de los 
mismos, y vemos muchos, hasta 87 sobre 170, por dis
tracción del accidentado. Contra esto es difícil luchar si



no colabora el trabajador, ya que tiene que ser él quien 
ponga remedio a la confianza y distracción.

Os he relatado una serie de sitios, causas, modos, 
etc., donde se producen los accidentes, y las medidas que 
se toman para evitar que sigan sucediendo, pero en este 
sentido, quien más puede influir para mejorar estos resul
tados es el propio trabajador, con su preocupación cons
tante acerca de las normas de Seguridad, y que en este 
sentido no se sienta reacio a preguntar a sus superiores 
las normas que deban cumplirse, así como la mejor for
ma de realizar el trabajo.

No quiero dejar de señalar la gran labor y colabora
ción que los Delegados Mineros y de Seguridad han veni
do haciendo a lo largo del año, y que yo, como máximo 
representante de la Seguridad en esta Empresa, les agra
dezco. También me creo en la obligación de comunica
ros que ha habido necesidad de despedir a un trabajador 
que fumaba en el interior de la mina; no quiero recordar 
el peligro a que hemos estado expuestos por la impru
dencia de este trabajador.

Quisiera mentalizar a todos los trabajadores de esta 
Empresa de que las precauciones que se toman en este 
sentido, no es mero capricho, y que una imprudencia de 
esta naturaleza, no sólo puede afectar al Sr. que la come
ta, sino también al resto del relevo que se encuentre en el 
interior de la mina, aunque esté a kilómetros de distancia 
de donde se cometa la infracción. Con esta premisa con

sidero que hay que pensárselo millones de veces antes de 
cometer una imprudencia de esta categoría.

En cuanto a otros aspectos del funcionamiento de la 
Empresa, quiero manifestar que así como en la primera 
mitad dei año las producciones y rendimientos no fueron 
muy halagüeños, ha ocurrido todo lo contrario después 
de venir de vacaciones, y el mes de Septiembre ya se han 
dado 20.200 Tm/ lavadas con 156 Kgs/ h. de rendimien 
to, contra las 19.500 Tm/ 1. de media en los 6 primeros 
meses, y un rendimiento de 148 Kgs/ h. Se ha seguido in
crementando esta producción y rendimientos en el mes 
de Noviembre, en lo que llevamos del mismo, hemos 
conseguido las mejores producciones y rendimientos de 
la Sociedad, con un día, el 11, que se alcanzaron 1.526 
vagones de producción, record de todas las épocas de 
Hulleras de Sabero. Rendimiento ha sido de 182 Rg/ h. y 
producción 22.700 Tm. con 20 días de trabajo.

No cabe duda que todos estamos haciendo un es
fuerzo grande para solucionar de la mejor forma posible 
los problemas que nos afectan, y que en lo concerniente 
a nuestros trabajadores yo debo agradecer, porque me 
demuestra el interés que todos sentís por la Empresa, pe
ro la política de la Administración en lo referente a la 
Energía, y concretamente al carbón, nos está poniendo 
muy difícil la rentabilidad de las empresas. La política 
de trabajar en base con las centrales nucleares e hidráuli
cas y no permitir a las centrales térmicas funcionar más



que un cierto número de horas, muy inferior al que están 
trabajando las otras centrales, hace que los cupos de car
bón asignados a ellas no se retiren y así nosotros, y como 
nosotros la mayor parte de las Empresas de carbón este
mos, sobre todo en este final de año, apilando buena par
te de nuestra producción, que hará que al final del 86 
nuestro parque de carbones tenga un stock de más de 
50.000 Tm., con el grave inconveniente que supone para 
nuestra tesorería que se ve disminuida en 400 ó 500 mi
llones de pesetas.

También, el no seguirse por parte de la Administra
ción los planes aprobados por ellos mismos en cuanto a 
la Energía se refiere, con el Plan Energético Nacional, ha 
hecho que el carbón haya tenido en los últimos 4 años 
unas subidas inferiores a las que se preveían en el Plan, y 
que ha perjudicado al precio de nuestros carbones en 
unos 20 puntos de nuestra fórmula, que supone alrede
dor de 1.300 Ptas, en el Precio de la misma, que aplicado 
a nuestra producción de 411.000 Tm, lavadas, supone una 
disminución de ingresos de 534 millones de Ptas/ año.

El apile de carbón y la poca subida del precio de la 
tonelada, hacen que este año los ingresos de la Sociedad 
se vean disminuidos en unos 1.000 millones de Ptas., ci
fra más que suficiente para hacer ir de cabeza a la tesore
ría y a los resultados de una Empresa. Estas razones ex
ternas, que no podemos combatir con nuestra iniciativa, 
son las que verdaderamente pesan sobre nuestra econo
mía, y las que hacen que, a pesar del desvelo de todos 
por incrementar producciones y rendimientos, no consi
gamos rentabilizar, como sería nuestro deseo, nuestra 
producción subterránea. Los últimos cambios llevados a 
cabo en las Direcciones Generales de Minas y Energía, 
parece que dan algunos frutos beneficiando al cargón, ya 
que existe un proyecto de Ley que parece que regulará 
los precios de los carbones, de forma que las Empresas 
no pierdan dinero, pero esto es un proyecto todavía, y 
que de llevarse a la realidad podría ser muy interesante.

Las reformas que anunciábamos el año pasado, de 
montaje de centrífugas para el tratamiento de nuestros 
menudos y finos, se están ultimando, y pondremos en 
funcionamiento la centrífuga de menudos en un plazo de 
unos 8 días, y la de finos confiamos que a mediados de 
Enero. Con este tratamiento de nuestros productos, se 
lográ parar el Horno Secador, y estos finos y menudos 
saldrán con una proporción de humedad admisible por 
las centrales térmicas.

En cuanto al hidrotransporte, estamos trabajando 
incansablemente en este proyecto, y aunque la casa ale
mana que colabora con nosotros ha tenido un pequeño 
retraso al entregarnos los informes, confiamos que en el 
mes de Junio podamos iniciar las pruebas; ya entonces 
veremos si las ventajas que auguramos son ciertas y esta 
innovación que realizamos nos hace trabajar con menos 
inconvenientes, e incrementa nuestros rendimientos.

Como en años anteriores, vamos a proceder a la en
trega de premios de la Campaña de Seguridad, y también 
a tqjios los trabajadores que por su constancia en el tra

bajo se han hecho merecedores a un reconocimiento de la 
Sociedad. En nombre del Consejo de Administración y 
de la Dirección de la Empresa, quiero agradecer a todos 
la dedicación y entrega que tienen para Hulleras de Sabe
ro.

H U LLER A S  DE SABERO  Y  A N EX A S, S.A.
SABERO  

AÑO 1986

PREMIO DE PERM ANENCIA

APELLIDOS Y NOMBRE AÑOS

INTERIOR:

MANUEL FUENTES RIVEIRO..................................20
FRANCISCO GONZALEZ PACIN........................ .... 20
SERAPIO MARTIN BAÑOS.......................................20
JOSE CAMPOS SALLA VERA................................ .... 20
JOSE-ANTONIO BABONN SA N Z ........................ .... 20
RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ........................ .... 20
MARCELINO GONZALEZ UBON........................ .... 20
ENRIQUE FERRERAS BARREALES................ ....20
JOSE-MARIA GONZALEZ UBON........................ .... 20
LUIS FERRERAS BARREALES............................... 20
GREGORIO BLANCO ANDRES............................... 20
CANDIDO SANCHEZ MEJIAS.................................. 20
JUAN MAR IA M ALCU ARTO ANTON................ .... 20
OSCAR GONZALEZ LLAMAS............................. .... 25
LUCIO GARCIA RODRIGUEZ............................. .... 25
JOSE SEN GOMEZ....................................................... 25
SANTIAGO CALVO GOMEZ................................ .... 25
FRANCISCO PICALLO GARRIDO..................... .... 25
JOSE LOUREIRO REGUEIRA............................. .... 30
JOSE ASENSIO HERRERO................................... .... 35
PAULINO ALVAREZ MONTES...............................35
MATIAS GARCIA ABAD........................................ ....35
TEODORO ESCOBAR DIEZ....................................... 45

EXTERIOR:

GLORIA DIEZ ORDOÑEZ..................................... .... 25
LAURENCIO SANCHEZ FERNANDEZ............. .... 25
PANTALEON VILLALBA M ARTIN....................... 25
SERAFIN-MAXIMO RODRIGUEZ GARCIA. . .  25
TEOGENES FERNANDEZ ALVAREZ................ .... 25
DAMASO CAMPOS ROBLES................................ .... 25
PABLO PAUNERO ESTEBANEZ........................ .... 25
ELISEO CANO CARPINTERO............................. .... 25
JOSE REYERO VALLADARES............................... 30
VICTOR GONZALEZ RODRIGUEZ....................... 30
JUAN ARRANZ FERNANDEZ..................................30
TIRSO MORO GARCIA............................................... 30
GERARDO PRIETO ASENSIO.................................. 30
JUSTO GARCIA SANCHEZ....................................... 30
JOSE-LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ............. ....30
DOMNINO CABALLERO RODRIGUEZ..................30
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ISIDORO ESCAPA APARICIO............................. ....30
HERMINIO MARTIN BAÑOS................................ ....35
TEOFILO-A. FRAILE TEJERINA........................ ....35
JESUS DIEZ GONZALEZ......................................... 35
HERMENEGILDO ZAPICO FERNANDEZ . . . .  35
JOSE-MARIA ALVAREZ VIÑUELA.......................35
JUSTO ZAPICO FERNANDEZ............................. ....35
CARLOS MORENO RODRIGUEZ........................ ... 40
FRANCISCO SANCHEZ FERNANDEZ..................40
JOSE SANCHEZ LLORENTE................................ ....45
JOSE-ANTONIO DIEZ GARCIA...............................45
FELIX GATO ANDRES........................................... ....45

JU BILA D O S CON A UTORIZACION  
DE DON EN RIQ U E V A LM A SED A :

SANTIAGO APARICIO DIEZ................................... 30
ALFONSO AL VITE VAZQ UEZ.............................. 35
ANTONIO RUIZ GARCIA..................................... ....25

86
37

110

N -LIST A

11
19
03

50
29
03

EX T ER IO R  SABERO

D. Simón Herrero Rodríguez 
D. Rafael Muñiz Beneitez 
Dña. Hildegar Prieto Fuentes

PREM IOS CONCURSO Q U IN IELA S  
TEM AS DE SEG U R ID A D

IN TERIO R

D. Grabiel Pérez Arevalo 
D. Manuel Jiménez González 
D. Mario Aguado González

EX T ER IO R

D. Eutiquio Conde Fernández 
D. Serafín Nistal Puente 
D. Amador Asensio Herrero

COM ITE DE SEG U R ID A D  E H IG IEN E  
EN E L  TRA BA JO .

"PREM IOS DE SEG U R ID A D : CAMPAÑA 1986"

En el sorteo celebrado por este Comité en el día de 
hoy, han sido agraciados los Señores que a continuación 
se relacionan:

N9 LISTA

38
39 
57 
22 
41 
1 2  
05

PICAD O RES - BA R REN ISTA S  
D O RES.

ENTIBA-

NORMAS N U EVAS DE SEG U R ID A D

D. Marciano Alvarez Rodríguez

93
10

136
88
83
50
44

59
37
30

93
69
73

D. Oscar González Llamas 
D. Francisco González Pacín 
D. Miguel Vázquez Alonso 
D. Francisco Romero Martín 
D. Joaquín-Evaristo Leal Faria 
D. Manuel Ramírez Plasencia 
D. José-Manuel Ferreras Alonso

RESTO  IN TERIO R

D. Jesús Bayón Barrera 
D. Julián Cabello Vergara 
D. José-Luis Guardo Bande 
D. Ovidio Aller Benavides 
D. Emilio Barandiaran Fernández 
D. Pedro Javier Gil Blanco 
D. Buenaventura Sánchez Fernández

EX T ER IO R  SO TILLO S

D. Armando Zapico Robles 
D. Luciano Escobar Diez 
D. Femando González Lozano

V EG AM ED IA N A

D. Moisés Alvarez Ontanilla 
D. José-Manuel Ramos Rodríguez 
D. Alfonso Sánchez Escanciano
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LA EMPRESA INFORMA
EXPLO TA CIO N  SU B TERR A N EA .- PRODUCCION ES EN TO N ELA D A S

MESES AÑO 1.986 AÑO 1.985

Bruta Lavada Bruta Lavada

JULIO 24.465 16.500 13.722 10.500

AGOSTO 10.904 8.000 18.302 13.500
SEPTIEMBRE 28.048 20.200 27.596 19.000

REN DIM IEN TOS EN K ILO S HORA

MESES AÑO 1.986 AÑO 1.985

Bruto Lavado Bruto Lavado

JULIO 245 169 186 143

AGOSTO 197 145 221 163

SEPTIEMBRE 219 157 227 156

DIAS DE ABSENTISM O POR CAUSAS Y  PO RCEN TA JES
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JULIO Días 537 1.521 68 8.176 21 26 10.349

7' O 1,9 5,5 0,2 29,6 0,1 0,1 37,4
AGOSTO Días 379 1.004 23 10.138 25 215 11.784

7•O 1,8 4,7 0,1 47,4 0,1 1,0 55,1
SEPTBRE Días

°l 396 1.143 75 1.976 43 79 3.712
fo

1,5 4,4 0,3 7,7 0,2 0,3 14,3



EXPLO TA CIO N  A C IEL O  A BIERTO .-

MESES
PRODUCCION ES EN TO N ELA D A S

ANO 1.986 AÑO 1.985

Bruta Lavada Bruta Lavada

JULIO 28.369 20400 28.682 19.000
AGOSTO 27.925 20.900 23.123 16.100
SEPTIEMBRE 33.328 24.100 23.446 15.600

Mostramos en estas páginas y también en la portada las fotografías del nuevo D11N, que como decíamos en el número 
anterior de Castillete es el primero llegado a Europa de esta serie, y que no fue posible incluir en dicho número (Julio 86).



la historia 
tierra (XXV)

No todos los que abordan el hecho religioso se po
nen de acuerdo a la hora de dar una definición de la reli
gión.

Buscando una definición general pudiéramos conve
nir en que es una reacción vital frente a todo aquello que 
considera de grave y ulterior transcendencia.

Lógicamente abarca un conjunto de creencias o dog
mas acerca de la divinidad, de normas para la conducta 
individual y social y de prácticas, principalmente de la 
oración y el culto.

Si bien el fenómeno religioso debe tener en cuenta 
todas las religiones, se entenderá que a la hora de tratar 
de la religión en nuestra tierra durante la Edad Media nos 
limitaremos casi exclusivamente a la religión cristiana 
porque es la que profesaban en bloque nuestras gentes.

En efecto la influencia que tuvo el orden religioso 
en el orden civil fué siempre decisivo. Asegura Julio Pu- 
yol que “el Estado y la Iglesia aparecen compenetrados, 
y aún pudiéramos decir que subordinados mutuamente; 
el rey nombra los obispos, pero los obispos le ungen y le 
ciñen la diadema: dota el monarca las sedes y los monas
terios con esplendidas donaciones, pero prelados y mon
jes mantienen viva la fe que lleva a los combates..."

La gente sencilla no entendía de fórmulas de subida 
teología. Para ella Dios más que Padre, según la concep
ción cristiana, era omnipotente hasta el milagro y justi
ciero hasta proteger a los suyos exterminando al enemi
go. Es bondadoso, pero también colérico, es lejano más 
que cercano, por lo que proliferan las mediaciones e in
tercesiones, como las de la Virgen, indulgente y tierna y 
la de los santos, que se interponen entre Dios y el hom
bre.

Rarísimo será el pueblo de nuestra tierra que no 
conserve imágenes muy valiosas de la época, como las ro
mánicas y sedentes de la Virgen del Esla de Valdoré,las 
Mercedes de Palacios de Valdellorma u otras de Modino, 
Sorriba y Yugueros, todas ellas del siglo XIII, la Virgen de 
la Peña de Santa Olaja de la Varga, la Virgen y San Juan 
del mismo pueblo, San Adrián y la Magdalena de Saheli
ces de Sabero, San Facundo y Primitivo de Ocejo de la 
Peña, que son del siglo XIV, sin contar las antiguas y de
saparecidas de la Virgen de la Mata de la Ermita de San 
Blas de Sabero o las del Roblo, Pereda y Santa María de 
Cistierna, que luego serían reemplazadas por otras poste
riores.

Todos los santos, según la concepción popular, tie
nen un puesto no solo en la gloria sino en la devoción 
popular, pero de entre ellos sobresalen siempre María, 
los apóstoles y los mártires. Cualquiera de estos tres titu-
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los es condición indispensable para ser titulares de una 
parroquia y para ascender a la santidad es el pueblo el 
que se encarga de canonizar por aclamación pública. Por 
esta vía llegaron al honor de los altares San Froilán de 
León o San Guillermo de Peñacorada.

La idea del demonio también era obsesiva en la Edad 
Media, que unidas a las escenas de ultratumba, del Juicio 
Final o del Infierno dan lugar a escenificaciones tan ori
ginales en la escultura y pintura de la época como las del 
Panteón de los Reyes de San Isidoro de León o las Calde
ras de Pedro Botero en las puertas de entrada de nuestra 
Catedral. Igual tratamiento se merece el tema de la gloria 
de los cielos.

Verdaderamente el demonio era una pesadilla en la 
Edad Media. Juega papel tan importante que hasta el 
Fuero Juzgo al tratar el problema de los maleficios, le 
atribuye no solo las tentaciones, sino las calamidades que 
frecuentemente inciden en los pueblos, tales como los

encantamientos, las nubes, el granizo sobre los campos 
y cosechas. Todo ello hace necesario acudir con frecuen
cia al exorcismo o al conjuro que requieren un poder, ar
te o mañas especiales en el manejo de los bronces de las 
campanas, recitado de fórmulas, gestos, ritos, etc..

El pueblo sencillo no obstante es creyente y bueno 
y está siempre dispuesto a acatar la voluntad del Señor y 
toda la normativa de la Iglesia. Todos eran cristianos y 
bautizados. “Quedarse moro"o excluir el bautismo es al
go que no se estila por esta tierra. Es verdad que en las 
zonas más llanas algunos campesinos llegaron a estos ex
tremos para tratar de evadirse de los tributos o de la 
“quintada” a los árabes. Los documentos leoneses de la 
Edad Media detectan la presencia de moros más bien en 
la ciudad de León y en sus cercanías.



Tampoco los judíos (que sepamos) establecieron al
jamas más al norte de Almanza, Mansilla de las Muías o 
León. Anota Sánchez Albornoz que allí donde había 
cristianos y judios se convivía con gran tolerancia y el 
mismo Alfonso V para dirimir las disputas posibles esta
bleció en las leyes leonesas del año 1020 que existiera 
una comisión compuesta por dos cristianos y por dos ju
dios.

No había registro de bautizados hasta que lo urgió el 
Concilio de Trento en el siglo XVI.

El Sínodo de León de 1303 también exige a los bau
tizados de nuestros pueblos recibir el Sacramento de La 
Confirmación “quando venier el obispo a la tierra” para 
llegar a ser “cristianos complidos".

Todos nuestros antepasados en cada uno de los do
mingos y fiestas guardaban descanso y asistían a la misa, 
empleando lo restante del tiempo con otros actos de pie
dra y caridad o con juegos como el de los dados o depor
tes como la caza. Los profanadores eran castigados y las 
desgracias en domingo o día festivo se atribuían a este 
quebrantamiento.

El Sínodo que se celebró en León en el año 1267 
mandaba confesarse a menudo, “lo más aina posible” y 
otro del 1303 al menos dos veces al año, a saber en Cua
resma y Adviento, como todavía se acostumbra en parte 
de las montañas de Riaño y Puente Almuhey.

El ritual para matrimonios, misas nueves, extre
maunción y entierros llegó también casi intacto a nues
tros días, teniendo que arremeter ya el Concilio de Co- 
yanza del año 1050 contra los abusos de los convites que 
seguían a estas celebraciones. Aquel que había sido “sa
cramentado” con la unción de los enfermos no podía 
“pisarla" ni profanarla con algunas prácticas determina
das.

Nuestros antepasados recibían sepultura en los tem
plos o en sus alrededores, habiéndose encontrado ente
rramientos o cementerios medievales en Santa Olaja de la 
Varga donde se rescató un sarcófago de la época que se
guramente perteneció a Doña Inés Alvarez de Castro o 
en San Pedro de Foncollada donde se conservan varios 
sarcófagos pertenecientes a los monjes, en Sorriba, Aleje, 
Sahelices, Yugueros, La Velüla de Valdoré, San Blas de 
Sabero, etc... Nuestros labradores al realizar la arada en 
los campos encontraban con facilidad este tipo de ente
rramientos. A veces se encuentran objetos notables, tales 
como cálices funerarios como el hallado en Aleje, cerá
mica, monedas, etc...

El pueblo sencillo suplía su poca formación litúrgica 
con devociones y prácticas populares dirigidas al Señor, 
María, los Santos, los ángeles o simplemente a las ánimas 
del purgatorio. La invocación a la Santísima Trinidad o 
la petición de protección a María y a los santos de más 
devoción se hacía presente en todos los testamentos.

Las mandas para monasterios, iglesias o fines piado
sos es muy frecuente. También a la hora de morir se ase
guran sufragios en las iglesias, como lo hace el procer 
montañés Don Martín Diez de Prado en 1356, quien 
aparte de ordenar ser enterrado en el Monasterio de San
ta María de Gradefes, manda “que su capellán cante de ca
da un año por siempre jamais (una misa) en Sancta Mari
na de Sancta Ollaya por mi ánima y por la de María Diez 
mi mujer después que finar..."

No obstante también hay que lamentar pecados, vi
cios y excesos en estas pequeñas comunidades del Alto 
Esla. Así por ejemplo los documentos de Sancta María 
de Otero de las Dueñas refieren que Fredino en el año 
978 se ve en la necesidad de vender una villa al Conde 
Pedro Falinez y a su esposa Doña Bronilde para pechar 
con 50 sueldos que debe pagar por ocasionar a un conve
cino ciertas heridas. En el mismo año mencionan una 
muerte por hurto. En 992 se habla de una violación. En 
995 se pleitea ante el Conde García Ardoniz en contra 
de Flaino Muniz por adulterio. En el año 998 Karadonna 
hace pleito en Villarratel contra Belido porque le encerró 
en su corte. En el año 1000 Lalano en Valdoré tiene que 
pagar con una tierra el robo que hizo de una oveja que 
luego se comió. En 1014 los padres de una joven del de
saparecido poblado de Quintanilla en Valdellorma pagan 
la aventura de haberse ido esta con otro con una yegua 
de 30 sueldos y una vaca preñada de valor de 12 sueldos. 
Un año antes Froila había matado en Mellanzos a Abeiza 
a quien le había vendimiado las viñas. En 1019 en Quin
tanilla y Sobrepeña los vecinos Femando Pelaez, Durá- 
bile Vermudez y Diego Nuñez pierden unas villas “por 
las guerras y escándalos que hacen en el reino”. En este 
mismo año en Valdellorma Contrigo y Cidi se ven obli
gados a llegar a una amigable composición por extor
siones. En 1020 Frenando pierde toda su heredad en 
Valdoré por adulterio, pudiéndose reservar solo lo perte
neciente a su mujer Leocadia. En 1022 Inilo va a juicio 
por inducir a su criada Teodildi a robar nueve quartanes 
de cebada. En el mismo año dos vecinos tienen una re
yerta en Noántika (Reyero) que requiere una composi
ción y otro tanto les ocurre a Enego, a su madre y her
mana porque “se levantaron y hurtaron” el cubil de 
Froila Muniz, que salió en pos de ellos en voz de rapto 
hasta prenderlos. En 1041 hay otro juicio por heridas en 
Valdoré y en 1048 en Corniero Manuel, apodado el Con- 
trico, pagó con toda su heredad porque mató a su conve
cino Domingo y no tuvo con que pagar el “omecidio".

También en los pueblos había brotes de magia, bru
jería, hechicería, supercherías, etc... por cuyos procedi
mientos se intentaba a menudo curar las enfermedades. 
Se pensaba que por la maldición o “resquildo" se comu
nicaban las dolencias.



Otro pecado que incide sobre todo en los más po
bres es la usura, que define el Confesional Leonés de la 
época como la que "se comete quando de más pides so
bre lo prestado, como si prestas dies en condiqion de que 
tornen el doblo". Por este camino le llegaron sin duda a  

las manos muchas posesiones a hombres enriquecidos co
mo Don Pedro Flainez y su mujer Doña Bronilde, que 
llegaron a acumular una gran fortuna en los pueblos del 
Alto Esla.

El perjurio también se castigaba con severidad como 
le ocurrió en el año 1007 a un tal Pedro por mentir al 
juez.

Junto a todo esto abundaban los buenos ejemplos 
que se traducían en limosnas de las gentes a través de las 
cofradías, que nacieron por aquella época no solo para 
fomentar el culto divino, a la Virgen, a los Santos o a ha
cer sufragios por los difuntos, sino para ayudar a las viu
das, a los ancianos, a los enfermos y en general a todos 
los necesitados.

Es verdad que la Iglesia va reuniendo como produc
to de las donaciones bienes en abundancia, pero también 
es cierto que pone estas propiedades en manos de los me
nos dotados para seguir adelante, previa una pequeña

carga o aportación, que a la larga terminan los obispos en 
las Visitas Pastorales por condonar, dada la pobreza rei
nante en nuestros pueblos. Otro tanto hay que decir a la 
hora de satisfacer los diezmos. En los santuarios y ermi
tas donde se concentran limosnas y ofertas con más 
abundancia se conceden censos o créditos en favor de las 
personas necesitadas.

En la Edad Media surgen igualmente instituciones 
asistenciales, tales como el Hospital de la Parroquia de 
Santa María de Cistierna que fundó en el siglo XI el pres
bítero Don Pedro Velaz o el Hospital de San Bernabé del 
Mercadillo (Sorriba) que perduró hasta el siglo XVIII. En 
Sahelices de Sabero también se conservan unas fincas lla
madas "El Hospital” y en Modino el Santo Cristo del 
Humilladero. No así en Olleros de Sabero donde desapa
reció a principios de este siglo el Humilladero de los 
Cuarteles del Santo Cristo o en el Valle Hontoria donde 
hubo famoso hospital de peregrinos.

También los monasterios, aparte de sus funciones 
espirituales y pastorales, tuvieron siempre la finalidad de 
acoger bajo sus muros a cuantos pobres, hambrientos y 
caminantes llamasen a sus puertas y para decir verdad es
to se hacía por amor a Dios y por conmiseración con el 
pobre y desheredado.

Julio de Prado Reyero



La revista de la Casa de León en Madrid, en su n 341, 
publica un artículo de gran interés para los lectores de 
Castillete.

José Sierra Alvarez, profesor en el Departamento de 
Geografía de la Universidad de Santander, realiza un es
tudio sugestivo y profundo sobre la minería leonesa du
rante los cien últimos años.

El valle de Sabero, pionero en la industria del car
bón, es el centro principal del artículo de referencia.

* D ISCIPLIN AS IN D U STR IA LES  EN LA  M INERA  
LEO N ESA  DE COM IENZOS D EL  SIG LO  X X .

Parece fuera de duda ya que la minería carbonera de 
la provincia de León inicia su “despegue", con caracte
rísticas industriales y bajo condiciones plenamente capi
talistas, a lo largo de los cinco primeros años de la déca
da de los 90 del siglo XIX. Con anterioridad, y a excep
ción de la breve aventura de la Sociedad Palentino Leo
nesa de Minas en la cuenca de Sabero, la corta produc
ción carbonera de la provincia resultaba de la episódica 
actividad de “gentes del pais", cuyos trabajos, probable
mente integrados completariamente, en la lógica de la 
economía campesina familiar, parecen haber sacado de 
sus casillas a los flamantes ingenieros de minas que, con 
la perplejidad y la arrogancia del Homo del Musil, los cali
ficaba de “trabajos de rapiña".

Con la inauguración, del ferrocarril de La Robla a 
Valmaseda, y con el despliegue, a partir de 1891, de una 
política carbonera de signo marcadamente proteccionis
ta, la situación parece haber cambiado muy sustancial - 
mente: al tiempo que despunta una tímida, pero ya sóli
da, estructura empresarial de corte netamente capitalis
ta, con la constitución, a partir de capitales vascos y ex
tranjeros, de las dos sociedades más importantes de la 
provincia hasta 1918 (Hullera Vasco-Leonesa 1893; Hu
lleras de Sabero y Anexas 1894) La producción provin
cial de carbones pasa de 36.000 Tm. en 1894 a 223.000 
Tm. en 1900 y a 603.000 Tm. en 1917. Consecuente
mente, la población trabajadora en las minas incrementa 
muy considerablemente sus efectivos: pasa de 118 obre
ros en 1885 a 338 en 1891, a 1.792 en 1907 y a 5.997 
en 1917.

En esa nueva situación, los problemas de gestión pa
tronal de la mano de obra pasan a adquirir una relevancia 
que antes no tenían. Aspectos tales como los de recluta
miento de trabajadores, organización del trabajo y ele
vación de la productividad pasan a constituirse en obs
táculos a los que las empresas deben buscar soluciones

adecuadas. El objeto de estas líneas no es otro que el de 
examinar algunos de esos problemas y alguna de las es
trategias propuestas, y en parte aplicadas, a lo largo del 
período que va desde finales del siglo XIX hasta el cam
bio de coyuntura que para la minería leonesa como para 
la de otras provincias, se abre a partir de la Primera Gue
rra Mundial.

Lamentablemente, los patronos de la época debían 
encontrarse demasiado ocupados en otros menesteres co 
mo para incluir a la pluma y el papel entre sus aficiones 
habituales. Por lo cual el texto que el lector tiene entre 
sus manos se ve condenado a apoyarse con exclusividad 
sobre escritos de ingenieros de minas con actividad pro
fesional en la provincia de León. Y muy particularmente 
sobre las reflexiones de una de ellas, José Revilla, cuya 
obra esencial, la primera de conjunto acerca de la mine
ría leonesa, vio la luz hace ahora ochenta años.

M ERCADO DE TRA BA JO  Y  ORGANIZACION D EL  
TRA BA JO .

Las posibilidades de rápido beneficio que para los 
patronos de la minería leonesa se abren a partir de la dé
cada de los año 90, parecen haberse enfrentado, dejando 
aparte problemas como los de los arrrastres del ferroca
rril de La Robla, a la inexistencia de un mercado de tra
bajo minero adecuado a las necesidades crecientes de ma
no de obra. Lucas Mallada no se equivocaba al respecto 
cuando, refiriéndose a la cuenta de Sabero, señalaba en 
1903 que “las labores en el grupo de Olleros han alcanza
do bastante desarrollo para duplicar la producción; más 
por falta de obreros se hace imposible llegar a la cifra 
que es debida”. Pero Mallada no era el único que perci
bía esa exigüidad del mercado de trabajo. Dos años más 
tarde en 1905, José Revilla refiriéndose también a la 
cuenca de Sabero, insistirá acerca de esa escasez de obre
ros: “de las cifras apuntadas se deduce que hay margen 
para buenos beneficios. Una dificultad existe: la carencia 
de buena y suficiente mano de obra”.

Necesidad, hambre de brazos. Pero no de cualquier 
clase de brazos, evidentemente. No, por ejemplo, de los 
brazos que la crisis campesina comenzaba a expulsar de 
las áreas no mineras de la provincia. En condiciones de 
minería subterránea, el minero de interior - y es preciso 
no olvidar que en el período analizado los obreros del in
terior suponen más del 65 % del total de obreros mine
ros - es, ante todo, un obrero de oficio, altamente cuali
ficado, poseedor de un bagaje de saberes profesionales 
adquirido tras largos años de práctica. Un obrero difícil 
de improvisar, como señala Revilla, al compararlo con el 
obrero de la minería del hierro, a cielo abierto: “las mi
nas de hierro, donde no se precisa personal especial y 
puede trabajarse con obreros de cualquier procedencia, 
no presentarán dificultades para ser explotadas inmedia
tamente. Pero los trabajos interiores de las de carbón ne- 
necesitan mineros de hulla, que no se improvisan”. A 
ellos se refieren los ingenieros de minas cuando hablan 
de escasez de brazos.
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Una escasez que, por lo demás, la inmigración difí
cilmente solucinaba. Todavía en fecha tan tardía como 
1910, Lucas Mallada podía escribir que, “en su mayor 
parte los obreros de las minas de estas provincias son del 
pais”, y señalar como excepción que “en Sabero hay al
gunos barrenistas del Bierzo y gallegos, y unos cuantos 
picadores asturianos y de Barruelo".

Los patronos leoneses debían conformarse, pues, 
con la mano de obra de la provincia. Y ésta no parece ha
ber estado muy dispuesta a ponerse plenamente en sus 
manos, ni a abandonar la defensa que para ella constituía 
el trabajo complementario en las actividades agrarias. 
Con razón, sin duda, esa condición de trabajador mixto 
situaba al minero leonés en condiciones de imponer al 
patrón una parte de sus propios hábitos de vida: absen
tismo con ocasión de las cosechas. Hábitos que también 
conducían a José Revilla a referirse al “mal personal mi
nero-agricultor de la región”.

Además, si la condición mixta, no enteramente pro
letaria, les permitía una movilidad empresarial elevada y 
el mantenimiento, al menos parcial, de sus hábitos de vi
da, la débil división del trabajo y el escaso nivel de meca
nización de las labores, particularmente de las más cuali
ficadas: las de arranque permitían a algunos de ellos el 
mantener su condición de trabajadores de oficio y, con 
ella, el imponer sus propios ritmos y modos de trabajo.

El trabajo, en efecto, reposaba sobre la auditoría 
funcional de la unidad picador-ayudante en el puesto. Por 
lo demás, de esa unidad dependían funcionalmente el 
resto de las labores de la mina. En esas condiciones, de la 
disposición hacia el trabajo del personal de arranque de

pendía casi todo, incluido el beneficio patronal: “en un 
tajo de carbón cada minero tiene su iniciativa propia, y 
de su voluntad puede depender que el producto salga de 
la mina en buenas o malas condiciones, siendo en la ma
yoría de nuestros casos de capas estrechas el factor prin
cipal para que la totalidad del negocio sea bueno o malo.

Los patronos mineros leoneses parecen haberse visto 
enfrentados, pues, a un doble problema en lo que se re
fiere a la gestión de la mano de obra: de un lado, a su fal
ta de control directo sobre un mercado de trabajo estre
cho y rígido; de otro, a su incapacidad para intervenir 
eficaz y directamente -más allá de la simple vigilancia- en 
la organización del proceso productivo. En esas condicio

nes, la constitución de plantillas amplias y estables y el 
incremento de la productividad del trabajador únicamen
te podían provenir de estímulos indirectos, exteriores al 
proceso de trabajo mismo y tendentes a transformar la 
actitud de la mano de obra ante éste. Tendentes, en su
ma, a producir una transformación moral del obrero: a 
su disciplinamiento.

Esos estímulos serán, ante todo, de dos estilos, tal 
como Revilla señalaba: “para obtener mayor y mejor 
efecto útil del personal de arranque, y atraerle hacia las 
minas de carbón, creemos de necesidad: l 9. Estudiar la 
forma de pago más apropiada para que el obrero esté in
teresado en la mayor cantidad y en la mejor calidad de 
los carbones que arranca. 2°. Hacerle agradable la vida 
para que el arraigue en un determinado sitio, se dedique 
exclusivamente a la minería, no siendo mixto de minero 
y agricultor, y abandone su manía justificada de cambiar 
de patrono por cualquier motivo, con la esperanza de 
que en otra parte siempre estará mejor o no podrá estar 
peor”. La intervención patronal sobre el exterior del pro
ceso de trabajo (salarios, condiciones de vida) aparece, 
pues, como la condición de obtención de beneficios res
tados en él.

E L  PATRON M ER CA D ER : DESTAJISM O Y  D ESTAJO

La débil organización del mercado de trabajo y la 
autonomía funcional del obrero de oficio parecen haber 
conducido frecuentemente a los patronos a la dimisión 
de sus responsabilidades en el terreno del reclutamiento 
y de la gestión de las relaciones laborales, y a preocupar
se casi exclusivamente de los problemas de comercializa
ción del producto. El patrón deja así de ser un empresa
rio para convertirse en un mercado, y la empresa, al 
tiempo, deja de serlo para convertirse en simple negocio. 
Esa dimisión de su tan cacareada función de dirección de 
hombres suele producirse en beneficio de una figura in
termedia, la del contratista o destajista. Este acostumbra 
a contratar con el patrón la ejecución de un trabajo de
terminado, habitualmente en aquellas labores en las que 
el peso del obrero de oficio es comparativamente mayor, 
a cambio de un monton de dinero. A partir de ese m o
mento, las tareas de reclutamiento, subcontratación de 
mano de obra, organización del trabajo, pago de salarios 
en general, relaciones laborales corren enteramente de su 
cuenta. El destajista se convierte así en un empresario de 
mano de obra, aun sin ser un capitalista. Esa doble con
dición, el destajista ha sido calificado como “obrero em
presarial”, hace de él un organizador eficaz del trabajo, 
por cuanto su habitual pasado de hombre del oficio le 
permite conocer de cerca aquellos problemas que el pa
trón y el ingeniero ignoran; y a la vez, un poderoso agen
te de sobreexplotación de sus antiguos compañeros.

El sistema de subcontratación se generalizó a partir 
de 1910 tanto en la Hullera Vasco-Leonesa como en Hu
lleras de Sabero y Anexas.

(Continuará)



E n fe r m e d a d e s  r e s p ir a to r ia s

Son muy frecuentes, se ven agravadas por muchos factores y, por 
lo general, no revisten gravedad. También se pueden prévenir.

EL MEJOR TRATAMIENTO

PEQUEÑOS FUMADORES PASIVOS

Este tipo de afecciones pueden ser de dos clases: de 
vías altas de vías bajas. Las enfermedades respiratorias de 
vías altas son los catarros comunes, las rinorreas (moqui- 
to por la nariz), faringitis, laringitis y traqueítis. Todas 
ellas pueden complicarse y pasar a ser enfermedades de 
vías bajas. Estas, que también pueden cursar por sí solas, 
son la bronquitis y la neumonía.

Están originadas por virus, bacterias y otros gérme
nes. Cuando la enfermedad se contrae por un enfriamien
to (el niño se ha mojado o ha salido desabrigado) lo que 
ocurre es que hay una bajada de defensas ante la cual el 
germen actúa con más facilidad.

Hay un tipo de enfermedad respiratoria que reúne 
características especiales. Nos referimos al niño asmático 
cuyos pulmones pueden verse afectados. El asma se debe 
a un déficit inmunológico o a causas alérgicas.

Para los catarros d i vías altas sin giebre, bastan los 
remedios caseros como la lecho con miel.

Si son de vías bajas, se necesitará un jarabe expecto
rante y antibióticos en caso de que haya fiebre.

El niño asmático requiere unas normas de vida espe
ciales: nunca deberá vivir en casas con moqueta o pare
des enteladas, ni practicar deportes de interior en gimna
sios con colchonetas.

En general, a todos los niños les perjudica la alta 
contaminación ambiental y les beneficia cierto grado de 
humedad que se consigue poniendo en sus cuartos un hu- 
mificador eléctrico. Otra alternativa es colocar un reci
piente con agua o una toalla empepada.

Según el doctor Colley, médico estadounidense, los 
niños menores de 6 años muestran mayor tendencia a la 
bronquitis y neumonías si conviven con fumadores. En 
niños mayores de esta edad, el riesgo del humo del taba
co es el mismo que para los adultos.

La incidencia de estas enfermedades —según el doc
tor Sáez Pérez, pediatra de la Cruz Roja, de Madrid— es 
mucho mayor en pequeños cuyos padres fuman más de 
25 cigarrillos diarios, sobre todo, si aquéllos son menores 
de un año, aumentando el riesgo al doble.
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Homenaje al jubilado

Hulleras de Sabero, con cariño y reconocimiento, ha tributado homenaje de despedida a un grupo de sus honrados tra
bajadores. Cena de convivencia y amistad, asiste el Director de Hulleras, don Enrique Valmaseda e Ingenieros. Los jubilados 
han ido acompañados de sus esposas y amigos en todos se refleja emoción, no desprovista de melancolía y nostalgia.

El Director les dirigió las siguientes palabras:

Sras. Sres.
Mis queridos amigos:

Nada podía ser más grato para mi, que presidir este 
acto y dirigirme a vosotros para ofreceros el homenaje 
que por vuestro interés y constancia en el trabajo la Em
presa os dedica.

Con la jubilación no cabe duda que entráis en un 
nuevo camino, y como toda novedad, os llevará a echar 
de menos las cosas que cotidianamente realizabais, así 
como el contacto diario con los compañeros; son proble
mas que teneis que superar y quiera Dios que lo hagais 
sin ningún trauma.

Por mi edad y por los años que llevo dedicado a la 
mina, he trabajado con todos vosotros, y se el gran inte
rés y dedicación que habéis tenido con la Empresa; por 
eso estoy aquí en representación de la misma para agra
decéroslo muy sinceramente, y comunicaros que aunque 
por las circunstancias os desliguéis de nosotros sabed que 
nuestras puertas estarán abiertas para atender vuestras 
solicitudes y necesidades.

Sois veintidós los que os jubiláis este año, y la ma

yor parte de vosotros habiendo alcanzado la máxima ca
tegoría dentro de vuestras especialidades; esto me llena 
de satisfacción, porque demuestra vuestra ilusión por as
cender y desempeñar puestos de más responsabilidad, a 
la vez que indica las posibilidades que la Sociedad ha 
puesto a vuestro alcance y que habéis sabido aprove
char.

No quiero terminar mi discurso sin expresar mi es
pecial agradecimiento, como símbolo de todos por sus 
47 años en la Empresa, a Daniel, persona con la que he 
trabajado codo con codo en estos últimos años, y que 
me ha servido de una ayuda inestimable, y una colabora
ción incondicional más que como superior y subordina
do como verdadero amigo.

Teneis aquí un pequeño recuerdo que la Sociedad 
quiere conservéis de ella, y que espero recojáis después.

Y finalizo en nombre del Consejo de Administra
ción, en el de la Dirección de la Empresa y en el de todos 
vuestros compañeros, levantando mi copa porque tengáis 
en compañía de vuestros deudos una tercera edad prós
pera y feliz.



PRO D U CTO RES JU BILA D O S D URAN TE E L  PR ESEN TE AÑO DE 1986

NOMBRE Y  A P ELLID O S C A TEG O R IA FECH A  DE CESE FECH A  DE EN

Eudosia Alvaredo Moro A.T.S. 31-05-86 01-06-39
Daniel Sánchez Llórente Jefe Administrativo 21-11-86 22-11-39
Claudio Rodríguez González Oficial 1- Ext. 11-08-86 22-12-39
Eleuterio Robles Reyero Oficial 1* Ext. 04-02-86 10-1240
Alfonso Alvite Vázquez Picador 12-06-86 26-07-51
Luis Lamas Becerra Vigilante 2 'Inter. 09-06-86 04-03-53
Luciano Patiño Suárez Jefe de Equipo 22-11-86 13-02-53
Erasmo García Tejerina Encargado Servicio 17-09-86 13-08-53
Fernando Novoa González Peón 08-06-55

Quinidio-Justino Diez Ferreras Vigilante 2 - Inter. 24-09-86 21-07-55
Agapito Gordo Martin Peón Especialista 01-09-86 19-08-55
Liberio Cadero de Vega Jefe Grupo Menor I. 20-06-86 01-04-57
Santiago Aparicio Diez Técnico Organiz. 30-04-86 12-03-56
Antonio-Timoteo Sánchez Olazabal Oficial 1 -Ext. 24-03-86 29-08-58
Manuel Montes García Vigilante 1- Inter. 31-05-86 20-02-59
Leoncio Fernández Alvarez Peón Especialista 02-06-86 03-06-60
Antonio Ruiz García Picador 11-09-86 05-07-61
Julio Pérez Pérez Minero de l t 31-01-86 11-10-61
José-Luis Delgado Caso Vigilante 2 - Inter. 12-05-86 13-06-62

Julián Gorostieta González Técnico Organ. 03-10-86 12-02-57
Jesús Rivas Picador. 26-10-64
Luis González Aldeiturriaga Jefe de Equipo. 10-01-80

D A N IEL SAN CHEZ LLO R E N T E

La redacción de Castillete recuerda con especial cari
ño a uno de sus más entusiastas colaboradores. Daniel se 
ha jubilado. Cuarenta y siete años de silenciosa y brillan
te laboriosidad. Sin duda es acreedor a un descanso bien 
merecido. Desde pinche en el Economato hasta jefe de 
los servicios administrativos. Has recorrido la escala com
pleta. De soldadito a general.

El día de tu jubilación has querido recordar tu pri
mer empleo. Pinche de economato. Un pinche muy jo
ven. En verdad, eras un niño. Es natural que recuerdes 
tus fatigas de entonces abrumado con paquetes de co
mestibles y con mediciones de aceite. Tiempos ásperos y 
duros, que las generaciones actuales, afortunadamente, 
no han llegado a conocer.

Significativo y aleccionador tu recuerdo de la etapa 
primitiva. Un psicólogo hablaría de satisfacción, tal vez 
inconsciente, con contingencias muy lejanas. Estar de 
acuerdo consigo mismo es una bendición, que logran po
cas personas. Te recordamos a Machado:

“Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás, 
se ve la senda...”

Si, una senda de medio siglo, una senda con tantas 
preocupaciones, sacrificios y angustias... pero una senda 
esmaltada de trabajo fiel, responsable y ejemplar. Aun
que ahora no gustan los latinajos, nosotros, enraizados 
en el pasado, traemos a cuento una frase virgiliana: “Fi
nís coronat opus”. Has coronado tu carrera con la mejor 
corona: tu superación en el cumplimiento del deber.

Tus compañeros, los de Castillete, te reiteran los m e
jores deseos de larga y sosegada felicidad. No te decimos 
¡Adiós!, porque seguimos contando con tu inestimable 

colaboración. Un abrazo, querido Daniel.
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PUNTO DE MIRA
el calendario lunar

Una de las cuestiones que siempre nos traían de ca-j 
beza en los primeros años escolares era el calendario o 
mejor dicho aquellas fiestas dentro del mismo que no 
coinciden en la misma fecha todos los años. Nos lo de
bieron explicar más de una vez, pero cuando pasado el 
tiempo volviamos a caer en las reflexiones sobre el calen
dario, nos acosaban otra vez las acuciantes dudas que nos 
habían aclarado alguna vez pero, era evidente, nunca lle
gamos a asimilar de una manera definitiva; y es que, en el 
fondo, todo era muy sencillo, por lo que no nos encajaba 
aquella movilidad, aparentemente caprichosa, de las fies
tas religiosas y como referencia primera la Semana Santa.

Tratábamos de aclararnos: Todos los años comien
zan el día uno de enero y terminan el treinta y uno de
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diciembre. El diecinueve de marzo siempre es San José y 
el veinticinco de Julio Santiago y el día de Navidad, por 
supuesto, el veinticinco de diciembre. Si un año es el 
tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al
rededor del Sol y dura aproximadamente 365 días y 
cuarto, y dentro de este periodo hay unas festividades 
perfectamente fijadas en el mismo, ¿a qué capricho obe
decía que la Semana Santa y las fiestas anteriores y pos
teriores con referencia a ella variaran de un año a otro 
pudiendo quedar perfectamente determinadas como las 
demás que son el mismo día en los diferentes años?.

Todo parecía tan sencillo y tan claro... para el calen
dario respecto al Sol, que es como el año está definido 
en los calendarios de Occidente y para los astrónomos de 
todo el mundo.

Nuestros razonamientos no encajaban en este calen
dario porque las fiestas que se "movían” en el mismo, y 
motivo de nuestras desazones, está regidas por otro ca
lendario: el lunar.

Si, un calendario que es muy sencillo también, pero 
que por falta de atención al mismo hacía que anduviéra
mos la mar de despistados.

La verdad, lo que nunca olvidamos son aquellas pe
lículas, viejos westerns, en que los indios norteamerica
nos prometían regresar “dentro de tres lunas”; estaban 
midiendo su tiempo en meses lunares. Cada mes lunar es 
el tiempo que dista, por ejemplo, entre dos lunas nuevas, 
o novilumios, consecutivas y que equivale a 29,53059 
días (29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,8 segundos), y 
también es llamado periodo sinódico, y que por otra par
te es diferente al mes sidéreo, tiempo que la Luna tarda 
en completar una órbita completa alrededor de la Tierra 
y que equivale a 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,5 se
gundos.

Sucesión de las Estaciones

Las llamadas “fiestas móviles” del calendario litúrgi
co de la Iglesia Católica varían de un año a otro, pero es
tán vinculadas entre si por una relación sencilla, que to
ma como referencia la Pascua de Resurrección, fecha és
ta que sí se fija para cada año según el sistema lunar.

Ente indicio de “nostalgia lunar” sigue muy de cerca 
el método usado por los rabinos para fijar el Pesag o pas
cua hebrea. La Iglesia sigue definiendo hoy en día al Do
mingo de Resurrección como 1 ‘el primer domingo subsi
guiente a la primera luna llena después del equinocio de 
primavera en el Hemisferio Norte”.

Como el equinocio, igual duración de la noche que 
el día, tiene lugar hacia el 21 ó 22 de marzo, el Domingo 
de Pascua puede tener lugar ese día (en el caso de que el 
equinocio tenga lugar un domingo y con luna llena) o lle
gar hasta el 29 ó 30 de abril (en el caso de que el equino
cio tenga lugar un día después, y tras esperar 29 días re
sulta que la siguiente luna llena caiga en lunes). Esta fluc
tuación de hasta 36 días “arrastra” consigo a todas las 
demás fiestas móviles, que se obtienen contando un nú
mero determinado de días hacia atrás o adelante a partir 
del Domingo de Resurrección, como es el inicio de la 
Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, cuarenta días antes del 
Domingo de Pascua.

La sabiduría popular de nuestros hombres del cam
po está muy familiarizada con el calendario lunar, pues 
entre estas sencillas gentes se sigue manteniendo la idea 
de que la luna creciente es propicia para sembrar los ajos, 
la poda de árboles, etc. teniendo como mucha fuente in
formativa un popular calendario zaragozano, sin haberse 
parado a preguntar, simplemente, por qué razón se vé 
siempre la misma cara de la luna; pero esto es ya otra his
toria.

Sergio Flórez Cosío



En nuestra ronda por los pueblos aledaños del Alto 
Esla llegamos hoy hasta Verdiago.

Sobre la etimología de la palabra “Verdiago” no 
existe unanimidad, sobre todo teniendo en cuenta la va
riedad de formas con que aparece en la documentación 
antigua. IVP. L. Albertos relaciona este nombre con “Vi- 
rónicum”, que aparece en una lápida vadiniense del mis
mo Verdiago y en otras dos de Valmartino y Utrero. Pa
ra otros Verdiago habría que relacionarlo con el adjetivo 
latino “Víridis" (verde) en atención al verdor de sus pra
deras y matorrales que lo circundan.

En términos de Verdiago han aparecido al menos 
tres lápidas vadinienses. La primera de ellas está deposi
tada en el Museo de San Marcos de León y se conoce su 
existencia desde el año 1876. Estaba colocada en el patio 
de la casa de Don Manuel Flórez.

La transcripción puede ser la siguiente:
(D) M
(PEN) TIO VIR 
(ONI) CUM CA 
(DIS) FILIO 
(ANNORU)NXL  
(Hic) Situs Est 
La tradución sería esta:
Con el favor de los dioses manes Pentio Virónico de- 

deca esta lápida a Cado su hijo de 40 años. Aquí está se
pultado.

Se ha encontrado igualmente otra lápida en una pro
piedad de Don Cecilio Sánchez, cuya transcripción no 
obra aún en mi poder.

Asimismo se ha hallado otra lápida vadiniense muy 
singular e interesante en unas edificaciones de la Familia 
Valbuena, bastante fraagmentada, pero que hemos podi
do reconstruir de la forma siguiente:

(D) M
QVIRINA QVI (RIÑO)
(..„.) LEG. IX
HIS (PANICAE)
(P) ISONIS
F Posuit

Su equivalencia en nuestra lengua podría ser esta:

Con el favor de los dioses manes Quirina dedica esta 
lápida a Quirino su hijo de la Legión IX Hispánica. Pisón 
ordenó colocarla.

A la luz de estas lápidas se desprende que no solo los 
celtas poblaron nuestra zona, sino que también los roma
nos, cuyas legiones defendieron nuestro territorio.

Igualmente en el Castro de San Martín se han encon
trado algunos objetos célticos y monedas romanas que 
avalan el paso de estos dos pueblos.

La primera vez que se cita a Verdiago en los docu
mentos medievales es en el Tumbo de la Catedral de San
tiago de Compostela que recoge la donación, que en el 
año 874 hizo el Rey Alfonso III al Presbítero Sisnando 
de algunas posesiones de “aquella villa de VERDAGIO”.

Según un documento del Monasterio de San Benito 
de Sahagún en el año 958 Ermegildo hace una venta a
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Munio Flínez y a su mujer Froileuva, entre otras hereda
des, de una que tiene “en aquella vega de VIRDIAGIO”.

El Cartulario de Santo Toribio de Liebana también 
contiene dos documentos sobre transaciones en “Birdia- 
gio ó VERDIAYO”. Posiblemente esta última transcrip
ción se refiera al nombre que se le daba ya en el año 
1315 que es la fecha en que se copiaron en el Cartulario.

Entre los documentos de Santa María de Otero de 
las Dueñas también figura uno con fecha del año 1072 
en que Pelagio Moniz hace una donación al Monasterio 
de San Martín de Pereda y a la Condesa Doña Justa de la 
heredad que tenía en territorio de VERDAIO.

En otro documento de la Abadía de Benvivere fe
chado en 1189 consta que la Condesa Doña Urraca, es
posa del Conde Don Froila Ramírez hace donación a es
te Monasterio de varios pueblos de la zona, entre los que 
se cuenta VERDIAIO.

En un documento del año 1334 del Monasterio de 
Sandoval se recoge también una donación que hace al 
mismo Doña Inés Ramírez, Señora de Rivesla de parte 
del Señorío que posee en término de Verdiago.

El Becerro de Presentaciones de la Catedral de León 
del año 1468 menciona a este pueblo en los siguientes 
términos: “Verdiayo. La iglesia del conçeio. Non faz fue
ro ninguno; pero entra y arcediano e da pedidos”.

Verdiago formaba desde muy antiguo parroquia con 
Valdoré y La Valilla de Valdoré, que era la iglesia matriz. 
Posiblemente el hecho de no estar gravada con fuero al
guno en el Becerro se deba a este particular, siendo su 
iglesia únicamente de patronato del Concejo.

La Parroquia de Verdiago fué creada en el año 1897 
con motivo del Arreglo Parroquial decretado por el Obis
po Gómez Salazar, quedando bajo la titularidad de San 
Mamés.

Verdiago conjuntamente con Valdoré, la Velilla y 
Remolina, formaban un Concejo conocido vulgarmente 
como "el Condado” o Condado de Valdoré. Perteneció 
sucesivamente a la Familia Flagínez, a la de los Guzma- 
nes de León hasta la Guerra de los Comuneros y final
mente al Marqués de Uceda.

En territorios hoy pertenecientes en parte a Verdia
go existió en la Edad Media un poblado llamado Monti- 
cello, cuyo nombre aún se conserva y por cierto también 
muy bien documentado en el Medioevo y del que posee
mos ventas de los años 949, 959, 964, 1027 y 1057. Re
sulta muy curiosa la del año 959 por tratarse de la venta 
de una tierra a cambio de un carnero y de una masa de 
hierro.

Muy poco debió cambiar este pueblecito de Verdia
go a través de los siglos, pues el Diccionario de Madoz 
del año 1842, salvando algunos errores muy de bulto, 
nos lo describe así: "VERDIAGO: 1 (ugar) en laprov. y 
dicc. de León, part. jud. de Riaño. aud. terr. y c.g. de 
Valladolid, ayunt. de Villayandre. SIT. en terreno esca
broso; su CLIMA es frió. Tiene 26 CASAS; igl. anejo de 
Velilla (Ntra. Sra. de la Esla) y buenas aguas potables. 
Confina con Valdoré, Velilla, Villayandre y Fuentes. El

TERRENO es de mala calidad. En el term. y a muy corta 
distancia del CAMINO se sube para el Valle de Valdebu- 
rón, hay un criadero de galena argentífera, que esplota la 
Sociedad Minera de Castilla, representada por D. Miguel 
Iglesias. PROD. granos, legumbres, y pastos; cría ganados 
y caza de varios animales. PLOB. 25 vec., 104 almas. 
CONTR. con el ayunt."

Aunque no lo menciona Madoz Verdiago aprovechó 
siempre muy bien su cercanía al Rio Esla, pues de él ex - 
traía para el consumo propio y para la venta grandes can
tidades de trucha, barbos y peces, rigiéndose para ello 
por unas sabias ordenanzas que aún se conservan.

A través de sus montes se conservan todavía vesti
gios de otros poblamentos tales como el de Santo Marti- 
no donde estaba enclavada la antigua iglesia de este santo 
no lejos del castro del mismo nombre y el Canto de Sa
helices, donde igualmente abundan vestigios y restos hu
manos que debieron pertenecer a otro pequeño poblado.

En el centro del pueblo sigue aún muy erguido y 
muy conservado su horreo que debe ser uno de los mu
chos existentes en el pasado.

La Iglesia Parroquial fué restaurada en el año 1969 
convirtiéndose su típica espadaña montañesa en torreta 
y sustituyéndose el retablo del Altar Mayor por una pintu - 
ra al oleo de Don Luis Alonso Fernández, Cura de la Pa
rroquia por entonces y hoy afamado pintor.

Sus fiestas se celebran el día 7 de Agosto en honor 
de San Mamés.

De sus personajes sobresalientes conocemos a Don 
Juan Antonio Rodríguez, que en el año 1737 era Clérigo 
de Menores y más tarde fué Capellán de la Capellanía de 
Nuestra Señora de Belén.

En el siglo pasado nació en este pueblo Don Patricio 
Flórez, que fué Cura Párroco de Santas Martas y se licen
ció en Teología a los 65 años.

Igualmente en el mismo siglo y con fecha posterior 
nació aquí Don Pedro Recio Recio, que fué primero Pro
fesor del Seminario de Valderas, Párroco de la Santísima 
Trinidad de Sahagún 14 años, de Villanueva del Campo 
(Zamora) otros 25 y finalmente Párroco de Boñar hasta 
su muerte hace más de 40 años por otros 23 años. Era 
Doctor en Teología.

En 1894 nació en Verdiago Don Conrado Recio 
González, sobrino del anterior, quien a pesar de su gran 
talento solo sirvió coadjutorías en Tierra de Campos y la 
de Boñar conjuntamente con la Parroquia de Barrio de 
las Ollas. Murió en Verdiago en 1980.

Verdiago fué en esta zona un pueblo pionero en pro
ducción de energía eléctrica allá por los años 1920 en 
que instaló la primera central D. Fidel García y su fábri
ca se encargaría de distribuir luz eléctrica por primera 
vez a todos los pueblos de la Comarca hasta que fuera 
más tarde reemplazada por León Industrial.

Verdiago hoy apenas cuenta con 30 habitantes, ga
naderos, mineros y pensionistas, pero su playa resulta 
muy concurrida durante todo el verano en que todos es
tos pueblos multiplican sus habitantes.

Julio de Prado Reyero.



El vocabulario minero 
en el valle de Saberos
Sacar: Rescatar a un accidentado en la mina.
Salario: Pago o sueldo que se percibe por el trabajo.
Salida: Cese de jornada de trabajo.
Salir: Pasar del interior de la mina al exterior.
Saltar: Desviarse la capa de derecha a izquierda a consecuencia de una dislocación. 
Saltacarril: Placa de paso de una vía a otra.
Salvamento: Brigada de obreros destinada a intervenir en caso de accidente.
Salvar: Rescatar con vida a un accidentado.
Sanción: Castigo, pena.
Sanear: Asegurar el frente de materiales que puedan desprenderse.
Santa Bárbara: Patrona de la minería.
Sección: Cada una de las partes en que están clasificados los trabajos.
Sepultar: Quedar un operario cubierto con escombro o carbón.
Serie: Dos o más tajos correlativos.
Serrucho: Utensilio minero de una sola manija que sirve para aserrar.
Servicio: Prestación laboral o periodo de jornada.
Siei -a: Utensilio minero o lugar donde se prepara la madera para la mina.
Silicosis: Enfermedad profesional producida por el polvo de la roca sílice de la mina. 
Silicoso: Acepción vulgar de silicótico.
Silicótico: Enfermo de silicosis.
Sindicato: Organización obrera cuya finalidad es defender los intereses profesionales.
Sirena: Pito que anuncia la entrada o salida del trabajo.
Sobrecarga: Exceder de capacidad de trabajo la máquina de extracción o transporte. 
Sobreguía: Galería superpuesta a la principal.
Socavón: Hundimiento con proyección hacia el exterior o entrada a mina a nivel de aguas. 
Sociedad: Nombre que se da comunmente a la Empresa.
Socio: Persona que aportaba capital para formar empresa.
Socorro: Acción de asistir a un accidentado y dícese también de la llamada Sociedad de So

corros del Amparo.
Sofocar: Apagar un incendio en la mina.
Soldador: Mecánico dedicado en la empresa minera a la soldadura.
Solera: Madero donde se apoyan otros para sostener uno o dos cuadros.
Sombrero: Casco protector de la cabeza en las faenas mineras.
Sonda: Máquina para barrenar o taladrar a pequeña o larga distancia para reconocimiento 

de mineral.
Sondeo: Perforación o barreno de reconocimiento.
Soplar: Acción impelen te de un ventilador.
Sucesiva: Antigua explotación minera de la comarca.
Sueldo: Salario.
Sutirage: Vocablo francés con que se conoce a cierto método de extración de carbón de 

hundimiento.,-



NOTAS CULTURALES

El día 16 de Octubre se celebró con la celebración 
de la Eucaristía y un ágape en común la inauguración del 
curso de U.N.A.E.

El día 27 de Octubre en los salones del Casino Sabe
rense tuvo lugar una conferencia sobre la Educación Per
manente de los Adultos a cargo de D. Angel Suárez Suá- 
rez, Director del Centro de Formación Permanente de 
Adultos de León. Fue organizada por UNAE de Sabero.

El día 31 de Octubre, Día Mundial de Ahorro, tuvo 
lugar en el Cine del Círculo Recreativo Saberense un 
Concierto a cargo del Coro de San Guillermo de Cistier
na, que interpretó varios números de Música Clásica. Or
ganizó la Obra Cultural de CAJALEON.

El día 15 de Noviembre la Coral Santa Bárbara del 
Valle de Sabero, bajo el patrocinio de la Excma. Diputa
ción Provincial de León, ofreció un Concierto de Música 
Clásica en la Iglesia Parroquial de Boca de Huérgano.

La Asociación de Amas de Casa de Sabero ha orga
nizado en la Casa de Cultura de Sabero un Curso de tra
bajos manuales, durante este mismo mes de Noviembre.

Igualmente la Asociación de Amas de Casa de Olle
ros de Sabero ha organizado un curso idéntico de traba
jos manuales, que se desarrolló en los locales de la Aso
ciación.

El día 22 de Noviembre celebraron conjuntamente 
la Fiesta de Santa Cecilia, Patrona de la Música las cora
les de San Guillermo de Cistierna y la de Santa Bárbara 
de Sabero. Los actos incluyeron una Misa que se celebró 
a las 7 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Sabero se
guida de un concierto en que interpretaron primero por 
separado y luego conjuntamente un selecto programa de 
Música Clásica y Sagrada, que fué muy aplaudido por el

numeroso público que las acompañó. Dirigieron los 
Maestros Valdés y Brime.

Seguidamente fueron obsequiados con una merienda 
en los salones del Casino de Sabero.

El día 23 de Noviembre dió comienzo en Sabero el 
Ciclo de Películas que ofrece CAJALEON a los niños del 
Valle de Sabero, que gozaron en este día lo suyo con las 
peripecias de D. Camilo y Pepone.

En Olleros el Grupo de la Tercera Edad se reunió en 
el Salón Parroquial para iniciar las convivencias del cur
so.

En Sahelices de Sabero el Grupo Cultural PEÑA VE
NERA también ha iniciado un ciclo de películas de Vi
deo que se ofrecen en el Salón Parroquial.

El día 6 de Diciembre la Coral de Santa Bárbara del 
Valle de Sabero ha ofrecido un selecto concierto en Al
manza.

El día de Santa Bárbara ha ofrecido en la Iglesia Pa
rroquial de Olleros de Sabero un concierto de canciones 
populares y Música Clásica la Coral Isidoriana que dirige 
el Maestro Teodomiro Alvarez García. Organizó CAJA- 
LEON.

El día 4 de Diciembre con motivo de la Fiesta de 
Santa Bárbara, Patrona de la Minería se celebró en la Pla
za Cerrada un magno Concierto en que actuó la popula- 
rísima María Jesús con su acordeón y Balto que interpre
tó varios números de ilusionismo.

En este mismo día, dentro de las celebraciones de 
la Patrona, en el Colegio de HULLERAS DE SABERO se 
descubrió una lápida en memoria del que fuera su profe
sor y director D. Rafael Alvaredo Moro.

La Asociación UNAE de Sabero ha organizado una



charla sobre los problemas de la jubilación que ha ofreci
do su Presidenta Provincial Dña. Margarita Fernández de 
Lis.

También las Amas de Casa han celebrado la Convi
vencia Navideña tradicional.

El Colegio HULLERAS DE SABERO ha celebrado 
igualmente el FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD en 
el que han intervenido todos los cursos interpretando 
teatro navideño y villancicos.

El día 6 de Diciembre en el Círculo Recreativo Sa
berense y patrocinado por la Obra Cultural de CAJA- 
LEON el teatro infantil PLUJA ha ofrecido la obra MO
MO que dirigió XIMO VIDAL.

El 11 de Diciembre en el Casino de Sabero conferen
cia sobre “alergias” a cargo del Dr. D. Jesús Marcos.

HULLERAS DE SABERO ha organizado para este 
mes de Diciembre la 1. SEMANA CULTURAL que se 
ha desarrollado conforme a este programa:

A C T O S
Martes, 1 6 - 1 9  horas 

INTRODUCCION, a cargo del Director Técnico D. Enri
que Valmaseda Lozano.
AUDIOVISUAL, sobre los Picos de Europa.
CHARLA - COLOQUIO, Planificación Familiar a cargo 
de Ginecólogos de dicho Centro.

Miércoles, 17 -19 horas
CHARLA - COLOQUIO, a cargo de D. Julio de Prado 
Reyero, “Antecedentes del valle de Sabero”
CORO UNIVERSITARIO DE LEON, actuación en te 
Iglesia Parroquial de Sabero, 8 tarde.

Jueves, 18 -19 horas 
CHARLA-COLOQUIO, "Salud Pública" a cargo del Doc
tor Sandoval, Director Provincial del Insalud de León. 
“CORAL SANTA BARBARA” DEL VALLE DE SABE
RO.- Polifonía, canción popular, etc.

Viernes, 19 -19 horas 
Danzas “Peñacorada" de Cistierna.
CHARLA - COLOQUIO, "Delincuencia, reinserción so
cial, drogas", a cargo de D. Manuel Ramos, Licenciado 
en Historia, miembro del CEPA de Madrid.

Sábado, 20 - 20 horas 
Teatro La Fragua. Obra: "Un féretro de Hartura".

Domingo, 21 -19,30 horas 
CINE, proyección de la película: El Filandón. 
Comentarios: Por Julio Llamazares, escritor leonés y Jo
sé M. Martín Sarmiento, Director de la película.

Lunes, 22 -19 horas 
CHARLA - COLOQUIO, "Cultura popular y cultura im
puesta" a cargo de D. Bernardino Martínez Hernando.

ENTREGA DE PREMIOS

CLAUSURA: ACTUACION DE LA TUNA UNIVERSI
TARIA DE LEON.

NOTA.- Habrá servicio de autobuses gratuito para quien 
lo desee.

a *26



AGRADECIMIENTO

Con motivo del descubrimiento de una placa a la 
memoria de mi padre (q. e. p. d), acto que tuvo lugar en 
el Centro Escolar de Hulleras de Sabero el pasado 4 de 
Diciembre, festividad de Sta. Bárbara, era mi intención el 
haber dirigido a las personas asistentes unas palabras de 
gratitud en nombre de la familia.

Lo emotivo del momento y el espontáneo movi
miento de las personas allí congregadas, que se volcaron 
en cariñosas muestras de afecto hacia los familiares del 
homenajeado, que allí nos encontrábamos, impidió mi 
propósito. Por eso, a través de estas líneas en "Castille
te”, quiero expresar, en nombre de toda la familia, nues
tro agradecimiento sincero y perenne a la Asociación de 
Padres de Alumnos, al Claustro de Profesores del Centro 
y a los Directivos de Hulleras de Sabero, instituciones és
tas que promovieron e hicieron posible dicho homenaje. 
También hacemos extensivo éste deber de gratitud a 
cuantas personas dieron vida y calor con su presencia y 
afecto al referido acto.

Es mi mayor deseo que el entusiasmo y optimismo 
constantes, con que mi padre desarrolló su vocación y 
profesión a lo largo de cuarenta años, tengan continui
dad en los actuales Profesores, para mayor fama del Cen
tro y bien de los niños de Sabero. Estoy seguro que así 
será.

Paulino Rafael Alvaredo Ponga
AS PONTES (LA CORUÑA)

Se descubrió una placa en memoria del Grupo Escolar 
LA  F IES T A  DE SAN TA BARBA RA  SIR V IO  DE 

TELO N  A L  HOMENAJE DE R A F A E L  A LV A R ED O

L.A .T .

La villa minera de Sabero celebró, como ya es tra
dicional, la festividad de Santa Bárbara, Patrona de la 
minería.Un año más, la Cofradía local de Santa Bárbara, 
honró a su santina y en un dilatado programa intentando 
dar satisfacción a todos.

La plaza cubierta y cerrada fue el marco idóneo para 
esta época invernal y donde numerosísimo público acu
dió a presenciar las atracciones. Las orquestas “Nova Sin
fonía”, de Valencia, amenizó la verbena del miércoles y

io mi
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la “Euromusic”, de Navarra, toda la velada del jueves. La 
popular María Jesús y su acordeón deleitó durante dos 
horas a los mayores y pequeños interpretando sus princi
pales éxitos. El ilusionista Balto y la alegría de la Tuna 
universitaria de León, completaron los alicientes folkló
ricos de la jornada.

En el aspecto religioso la Santa Misa, en la Iglesia Pa
rroquial y la tradicional procesión, llevando a hombros a 
la santina, recorrió las calles de la villa.

Pero este año, al carácter festivo se unió otro acto, 
de carácter emotivo: El reconocimiento y agradecimien
to a un personaje muy querido en esta cuenca minera, 
Rafael Alvaredo Moro, fallecido hace cuatro años. Direc
tor del Grupo Escolar de E.G.B. del Colegio Hulleras de 
Sabero y Anexas, S.A.

Este acto consistió en descubrir una placa, en su me
moria, en las instalaciones del mencionado centro esco
lar. En este postumo homenaje, la presidenta de la Aso
ciación de Padres de Alumnos, Blanca de Miguel, recordó 
en unas emotivas palabras la figura del homenajeado. Es
tuvieron presentes su viuda, hijos, familia y todas aque
llas personas que de un modo u otro, quisieron participar 
en este acto.

La dirección de la Cofradía Santa Bárbara, encabe
zada por Enrique Blanco, ha organizado unas amenas jor
nadas, esperando que para el año 87, de nuevo esta 
cuenca minera vuelva a conmemorar la festividad en ho
nor de su Patrona.



Vive y deja vivir

León, 20 Noviembre 1.986

La vida sería a veces monótona y rutinaria si de vez 
en cuando no surgiera esa chispa que le da aliciente, ha
ciendo que la curiosidad mueva a las masas.

Esto ha ocurrido con el rodaje de la película “Luna 
de Lobos” que se está llevando a cabo en lugares tan co
nocidos, que la novedad ha estimulado a infinidad de 
personas, para ver de cerca algo tan insólito como es el 
rodaje de una película.

El hecho ha causado gran espectación, tanto por el 
argumento de la película sobre un pasado no muy lejano 
y vivido por muchos de los habitantes del entorno, como 
por ser el autor de la novela en que se basa, Julio Llama
zares, hijo de D. Nemesio, Maestro Nacional, quien ejer
ció la tarea de enseñanza durante varios años en las es
cuelas de Olleros.

Yo he leído la novela, lo hice por esa misma curiosi
dad a la que antes aludía, más, a medida que fui aden
trándome en su lectura me apasionó de tal manera, que 
la leí completa como se suele decir de un tirón.

Más adelante la he vuelto a leer despacio, desmenu
zando su contenido como quien degusta un buen vino. 
Pienso que el director de cine tiene en sus manos algo 
que puede llegar a ser grandioso, si sabe plasmar en imá

-------NAVIDAD DE 1.986 .....

CO LEG IO  H U LLER A S  DE SABERO

VIERNES, 19 de Diciembre a las 4,30 de la tarde 
en el CINE DE SABERO

PRESEN TACIO N  F E S T IV A L  A R TIST ICO  N AVIDEÑ O

1. Preescolar l9- y 2 -  , cantan el villancico “CAMI
NANDO, CAMINA LIGERO”.

2. “JOTA DE LA ESTUDIANTINA” -3 ey 4«.

3. “LA MANTA”, Teatro dramático - 8*.

4. “TITOS DEL ESTUDIANTE” - 5*y 6*.

5. “CARTA A MI TIA”, Teatro cómico - 7*y 8 -,

6. “ISA CANARIA” - 1-y 2-.

7. “LA MUELA”, Teatro cómico - 7<*y 8 -.

8. “ESCENEFICACION” - 6*.

9. “JOTA DE LAS SONAJAS” - 7*y 8*.

10. “QUE CANTEN LOS NIÑOS”, con lo que ponen 
fin al Festival los alumnos del Colegio, dirigidos por 
Dn. Pedro Suárez.

genes todo lo que la pluma de Julio transmite. No quiero 
ser agorera pero, me pregunto: ¿Habrán sido capaces el 
director y guionista de captar toda la sensibilidad y deli
cadeza con que Julio trató a sus personajes?.

Con las tomas de paisajes (donde el alma de poeta 
del autor se pone de manifiesto) no es de esperar que 
tengan problemas, pues la naturaleza hablará por si sola 
ya que los lugares elegidos para rodar, son de una belleza 
impresionante.

Lo que no deja lugar a duda es que la película está 
siendo objeto de una atenta espera. Ni que decir tiene 
que todos la consideramos un poco nuestra, por ser el 
autor de la novela leonés y leonesas son las tierras en que 
se está rodando.

Dios quiera que los resultados sean óptimos y que el 
mensaje que encierra llegue a todos, para que situaciones 
como las que han servido para que esta novela haya sido 
escrita, no se vuelvan a repetir.

Sepamos ser respetuosos con aquellos que no tienen 
nuestros mismos ideales, al igual que deseamos sean res
petados los nuestros.

Nada hay tan hermoso como vivir y dejar vivir, crear 
y dejar crear. Así de sencillo.

T. Alvarez Borgio



DONDE SE PIDE CON TODA CO RD URA  
UNA C A L L E  PARA A RSEN IO  MARCOS

“Napoléon en Chamartín” es uno de los famosos 
Episodios Nacionales del gran don Benito Pérez Galdós. 
Porque en efecto el Emperador francés llegó -vió... pero 
no venció- hasta los aledaños de Madrid. Entonces Cha
martín de la Rosa era un poblado que hoy, con el creci
miento de la capital, es un distrito municipal madrileño.
Y en Chamartín está el Estadio Bernabeu, que antes lle
vaba el nombre de ese mismo barrio.

Bueno, pues a lo que íbamos. A Napoleón nadie le 
quería en España, claro está; vino, pero no le trajimos. 
En cambio, a quien sí trajeron, casi ciento ochenta años 
mas tarde, fue al Napoleón de la canción moderna, a “La 
Voz”, a Frank Sinatra. Que entró y salió de Chamartín 
—Estadio Santiago Bernabeu— la noche del 25 de sep
tiembre de 1986 envuelto en el aura de triunfo que siem
pre le rodea. Era su actuación primera -ta l vez también 
la última— en vivo y en directo en tierra española. Los 
que vivieron aquella irrepetible velada no lo olvidarán ja
más.

¿Y quién fue el osado, el arrojado, casi diríamos el 
chiflado, el “kamikaze” que acababa de conseguir lo que 
nadie había logrado antes en este país? Ya lo sabéis: Ar- 
senio Marcos Rodríguez, Seni para cuantos le conocimos 
en infancia y juventud, hijo de la señora Iluminada ( q. e. 
p. d.) y del señor Arsenio. Un empresario saberense hace 
años radicado en Bilbao que, con la ayuda de socios y de 
amigos, en tándem con una intrépida mujer de negocios 
bilbaina, Rosa de Santiago, luchando contra el tiempo -e l 
cronológico y el metereológico—, desafiando toda suerte 
de inclemencias, trabas, dificultades, insidias y esquivan
do mil y una zancadillas, hizo subir a un escenario espa
ñol a FranK Sinatra, el gran señor de la música moderna.

Quien arriesgó hasta la camisa en el empeño. Quien, 
contra viento y marea, proclamaba al término del memo
rable concierto en Chamartín que ningún desengaño o 
amargura le podían arrebatar el orgullo de haber coloca
do al artista norteamericano -repito, por primera y últi
ma vez- en un tablado español. La persona que en un 
gesto de generosa elegancia, arranque de la mejor hidal
guía leonesa, obsequiaba a “Ojos Azules” y al gentío que 
le aclamaba con un fastuoso castillo de fuegos artificia
les, nada más acabar el concierto (recuerdense los carte
les “A. Marcos presenta; F. S. en co. cierto”), espectácu
lo rematado con luminarias en las que leía "Gracias, Es
paña. Frank Sinatra” (cuando nos hubiera gustado leer: 
“Gracias, Arsenio, gracias, Rosa: España y Frank Sina
tra”)...

La Prensa nacional ya le llama “el pastor”. No es 
ningún secreto, y él no lo oculta, que Arsenio empezó 
cuidando ovejas en Coreos y vacas en Sabero, y que su 
talento y su talante le han ayudado a abrirse camino en 
la vida. Arsenio es un ejemplo; singular de “self-made- 
man”, de hombre que se hace a sí mismo, aunque en su 
capítulo de gratitudes -se  lo confiesa a todo el mundo- 
cuentan mucho las enseñanazas que recibió de don Ra
fael Alvaredo y de don Vicente García Gómez. El resto

A r s e n io ,  a l la d o  d e  R osa  d e  S a n tia g o ,  f o to g r a f ia d o  a n te  e l E s ta 

d io  B e rn a b e u  p o c o  a n te s  d e l p r im e r  r e c ita l d e  S in a t ra  en  E s p a ñ a .

‘ ‘ A .  M a rc o s  p re s e n ta . . .  ” , a n u n c io s  c o m o  é s te  a p a re c ie ro n  p r o f u 

s a m e n te  en la P rensa  d e  M a d r id  en  v ís p e ra s  d e  la a c tu a c ió n  de 

‘ ‘ L a  V o z ” .

M r .  R u b in ,  e l to d o p o d e ro s o  a b o g a d o  de  S in a tra  d e f in ió  

m u y  b ie n  a A r s e n io :  “ D esde  el p r im e r  m o m e n to ,  tu v e  la im p r e 

s ió n  d e  q u e  es h o m b r e  c a b a l” . E n  esa c a l i f ic a c ió n  c o in c id ía n  m u 

c h o s  p e r io d is ta s  d e  M a d r id ,  q u e  d e d ic a r o n  a S e n i y  a R osa  d e  

S a n tia g o  u n  s im p á t ic o  h o m e n a je  e l d ía  9 d e  o c tu b r e ,  d ía  en q u e  

se p re s e n tó  a lo s  m e d io s  in fo r m a t iv o s  e l v id e o  g ra b a d o  d u r a n te  e l 

c o n c ie r to  d e  " F r a n k ie ” .

lo aprendió de la vida, que -ocioso es decir- constituye 
la mejor Universidad. Por lo demás, todos los saberenses 
tienen prueba de su campechanía, de su noble afabilidad, 
de la lealtad que profesa a los suyos y al pueblo que le 
vió nacer. Porque Arsenio Marcos es de los que se acuer
da de Peñacorada cada vez que sale en pantalla el monte 
que sirve de emblema a las películas de la Paramount.

Sin ánimo de exagerar, y mucho menos de menos
preciar el renombre y los méritos de otros, digo que Ar
senio es el saberense más ilustre de los últimos años. ¿O 
hay quien dé más?

Por todo lo cual propongo algo que ningún buen 
paisano puede regatear. Para que la autoridad muni

cipal, si tiene a bien, haga suya la idea -e n  el supuesto 
de que haya surgido ya antes- y obre en consecuencia: 
una calle de Sabero para Arsenio. Con una placa que re
ce, más o menos, así: “Calle de Seni Marcos Rodríguez. 
Consiguió lo imposible: que Frank Sinatra cantara en Es
paña (1986)”.

Mientras ese reconocimiento llega, uno se alegra de 
que Seni haya sobrevivido a la aventura, y con el temple 
y la alta moral que han forjado su carácter. Qué caram
ba: ¡Viva Arsenio!.

W. Ll
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poemas
CUANDO DE LA MINA OSCURA SACA CARBON TANTA GENTE

Asi dice la copla y  que bien cierto es.
Cuando de LA MINA oscura /saca Carbón tanta 
gente /  pasando tanta amargura /  para que yo  
me caliente.
Amargura y  sinsabores, crudeza real y  viva 
a corazón abierto. Hombres de cara negra y  
LA M PA R A  prendida en su sombrero.
Hombres venidos de todo el cuadrante ESPA Ñ O L  
a la llamada del dinero y  del jornal seguro 
H O M B R ES que día a día se saludan a boca de POZO  
con esa extraordinaria frase, NO M A N CA RSE. Cuando 
dicen esas dos palabras qué cariño encierra y  qué 
solidaridad de compañero, de hermano, de amigo.
Esas mujeres. Benditas mujeres del minero.
Corazones de racimos enlutados. Que esperan y  
esperan la llegada del cabeza de familia con 
las V E L IL L A S  de sangre prendidas en el Altar 
de SAN TA B A R B A R A  Patrona de los M IN ER O S con una 
esperanza. Una esperanza larga que a veces se hace 
interminable y  no llega porque la Mina ha tronado 
Dios mió cuando truena, truena bien y  duele fuerte 
tan fuerte, que se paga con la vida el duro tributo 
del trabajo.

ASI CANTA EL  MINERO EN LA MINA

Y  a la mujer del Minero  /  

se la puede llamar viuda 
porque el minero trabaja 
haciendo su sepultura
Debajo de la tierra sin mas luz que su propia luz.
Con un montón de amigos. Las rencillas se olvidan 
ante el peligro y  el tronar de la goma 2 cuando 
arranca la piedra y  se avanza y  se avanza a ese mundo 
negro para arrancarle a la madre tierra su riqueza 
y  calentar al país al tiempo que el pulmón se 
ennegrece, se endurece, se llena de polvo negro 
de la piedra y  el carbón que arrancó el valiente 
M IN ERO .

CAMINO DE LAS ESTRELLAS

Esta frase, grabada y  cincelada por un viejo clérigo 
en un camposanto que decía: quien muere agarrado al 
martillo picador viajará su alma al sendero preferido 
para su encuentro con el Señor.
Mineros del valle de SA B ER O . Quemáis la vida enterrados ¡Oh, si, yo  volveré, volveré un día, 
con el pecho al descubierto, desafiando a la muerte cuando despide el sol a tus montañas,
sin ver el azul del Cielo, metidos bajo la tierra y  gritaré partido de alegría:
muriendo más que viviendo, mineros sois de la Mina Tú, Reina de los ángeles mineros!,
sacando el carbón tan negro.

Quinito.

REINA DE MI VALLE.
Tú eres Reina suave y  amorosa 
como una blanca luna derretida 
sobre el alma solemne y  recogida 
de mi olvidada tierra silenciosa.
Frescor son tus miradas cristalinas 
llovidas a cascadas de ternura 
del minero en la frente honesta y  dura. 
¡Qué bello con su aureola de colinas 
duerme en el blando mar de tus entrañas 
sumergido mi Valle de Sabero!.

J. Luis Pérez Suárez



DEPORTES
Un año más el C.D. CANALONES - SABERO se en

cuentra inmerso en la 1? DIVISION PROVINCIAL DE 
FUTBOL- SALA, deparándonos cada semana el consi
guiente espectáculo deportivo y; más este año, donde los 
equipos participantes se han reforzado a un alto nivel.

Esta temporada se ha tenido que dividir en dos gru
pos, al haber aumentado el número de equipos, con el 
fin de evitar el número de grandes desplazamientos. Por 
una parte los equipos integrantes de Astorga, La Bañeza, 
y la zona de El Bierzo, y por otra parte los de León capi
tal, Boñar y Sabero, quedando de la siguiente forma:

ZONA DE LEON
BAR RUA 11 /  RIAS BAJAS
AVICOLA LEONESA /  EL FERRAL
SANTA RITA PETUNIA
ELECTRICIDAD ROFER
LEON SALA
IMPERIAL
MACI 3 /SANYO
C.D. UNIVERSIDAD
CAFETERIA LONGA
C.D. CANALONES - SABERO

ZONA DE E L  B IER ZO
BERMAFI
HOTACHI /  LA BAÑEZA 
SANTA ANA /  ASTORGA 
LAS VEGAS CACABELOS 
BEMBIBRE ESTRUENDO 
J.T. ELECTRICIDAD FERRER 
PEÑACUAL CACABELOS 
C.D. ACUARIO 
LAYMAR

Por el equipo de nuestra comarca, que ha sufrido 
una notable variación con relación a la temporada pasa
da, formas los siguientes jugadores:
PORTEROS: Mero, Castro y De la Flor 
CIERRES: Mota y Josines 
ALAS CIERRES: Villa y Tomás 
ALAS: Juani, Mariano y Morán 
PUNTAS: Baños y Campos

Habiéndose incorporado al equipo: DE LA FLOR 
(Portero), CAMPOS (Punta), MARIANO (Ala), TOMAS 
(Ala cierre).

Con ellos se ha ganado en fuerza en todas las líneas. 
Por una parte Mariano, con sus grandes dotes de visión 
de juego, técnica y organizador es, junto a Juani, los di
rectores del conjunto. Campos con sus demarques y velo
cidad da brio al equipo. Tomás es un valuarte y gran 
marcador y De la Flor es todo valentía y promete dar 
grandes tardes de gloria.

Con la ilusión y la profesionalidad de Paco se ha he
cho que el equipo funcione mejor físicamente, aunque 
las ausencias de los entrenamientos, por razones profe
sionales, ha hecho que aún no se noten los buenos resul
tados.

Una vez finalizada la primera vuelta de la P  fase de 
la Liga y el primer partido de la segunda fase la clasifica
ción de los equipos es la siguiente:

GRUPO -A -
Jomada 10.a

C.D. Canalones, 2-León Sala, 2 
Cafetería Longa, 1 -Electricidad Rófer, 3 

Santa Rita/León Sport 3-C.D. Universidad, 0  
Macl'3/Sanyo, 2-Avícola Leonesa/El Ferral, 6 

Rúa 11/Riaa Bajas, 6-lmperlal de BoAar, 2
CLASIFICACION J a E P QF QC PT.

Rúa 11/Rlaa B a jas........ 10 7 2 1 38 16 16
Avícola Leonesa/El Ferral . 10 7 2 1 40 33 18
León S a la ....................... «... 10 6 1 3 25 13 13
Santa RitaAeón Sport...... 9 4 2 3 25 16 10
Electricidad Rófer.............. 10 6 0 6 30 23 10
C.D. Canalones.................. 9 3 2 4 29 28 8
imperial de Boftar............. 10 3 1 6 20 29 7
Maci'3/Senyo ..................... 9 2 2 5 17 38 8
C.D. Universidad................ 9 2 2 5 13 32 8
Cafetería Longa................. 10 2 0 8 23 34 4

GRUPO -B -
Jomada 10.a

Las Vegas Cacabelos, 1-Pertalcúa Cacabelos, 1 
Laymar, O-Santa Ana, 2 

HotacM/La BaAeza, 3-Berjnafrl, 2 
BembJbre Estruendo. 2-J.T/Electrlcidad Ferrer, 1 

Descansó: C.D. Acuario
CLASIFICACION J Q E P QF Q C PT.

9 7 1 1 26 16 16
Hotachl/La Bañeza............ 9 8 2 1 31 19 14
Santa Ana (1) ..................... 9 6 1 2 27 13 11
Las Vegaa Cacabelos....... 9 5 1 3 28 15 11
Bembibre Estruendo......... 9 3 2 4 12 24 8

9 2 2 5 28 35 8
C.D. Acuario....................... 7 2 0 5 17 21 4
PaAalcúa Cacabelos (1) .... 8 1 3 4 10 17 3
si.T/Electricidad Ferrer..... 9 1 0 8 15 34 2



En el Grupo A se puede apreciar que el Rúa 11/ 
Rias Bajas, el Avícola Leonesa/El Ferral, al que Canalo
nes le infringió la primera derrota por 7-2 en un partido 
de gran nivel, y el León Sala están clasificados para el 
Play-off para el título; estando Santa Rita Petunia/ León 
Sport, Electricidad Rófer, Canalones y R. Imperial para 
las otras dos plazas. En el grupo segundo parece claro 
que el Bermafi, Hotachi/ La Bañeza, Santa Ana y Las 
Vegas Cacabelos tienen asegurados el play-off.

Respecto a nuestro representante, el C.D. Canalo
nes- Sabero, podemos asegurar que nos sigue ofreciendo 
un juego bonito, entretenido, vistoso; notándose un po
co la coordinación entre los nuevos y antiguos jugadores, 
pero que con el paso de los partidos se van acoplando y 
así poder ver grandes partidos, como el del día 6 ante el 
Rofer, aunque se perdiese y ante el León Sala, el día 8, 
con el internacional Barrientos en sus filas así como va
rios jugadores que proceden de la División de Honor; pe
ro ese día Canalones nos ofreció unos de los mejores par
tidos que hayamos podido presenciar teniendo como fi
gura estelar a su portero Mero, que lo paró casi todo 
(menos dos tiros), finalizando el encuentro en empate a 
dos y elogiando el juego de Canalones los visitantes.

Para finalizar este mes de diciembre tiene dos salidas 
de dificil papeleta, pero donde deberá de obtener algún 
positivo para nivelar la tabla, ya que cuenta con dos ne
gativos y seguir teniendo aspiraciones de entrar en la A-l

El poder participar en una competición de tan alto 
nivel y el poder promocionar este deporte significa para 
el C.D. CANALONES-SABERO, grandes sacrificios y 
aportaciones, de las que debemos destacar a:

HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S.A. EXCMO 
AYUNTAMIENTO, EXMIVOSA, S.A. TRANSTIR, S.A. 
TRANSPORTES MERA YO, BANCO CENTRAL, BAN
CO BILBAO, ANGEL DIEZ, ISMAEL LOZANO, CAFE
TERIA YENSI Y BAR CAMPOS, así como a 45 simpa
tizantes que se han hecho socios aportanto gran parte de 
los gastos que origina la Competición. A todos ellos 
nuestras más sinceras gracias esperando que sigan colabo
rando.

De nuestra andadura por la División Provincial ha 
surgido el que la Federación Leonesa haya creado una 
Asociación Comarcal de Futbol-Sala, para que de sus 
componentes, uno de ellos, pase a nuestra división.Pues- 
tos en contacto con varios equipos para ir dándoles a co
nocer por medio de esta revista, no ha podido ser ya que 
la competición no ha empezado, se espera que lo haga en 
este mes, de la que daremos la mayor información posi
ble.

FU TBO L

En el deporte Rey parece ser que el C.F. BARCE
LONA se ha afianzado en la cabeza de la Liga, siguiéndo- 
le muy de cerca el Real Madrid, Atletic de Bilbao, At. 
Madrid y los equipos revelación de la temporada, Espa
ñol y Mallorca.

Por la cola vemos que se ha clarificado bastante y el 
Sabadell, Osasuna y Santander lo tienen muy difícil para 
salvar la categoría, y como el Real Murcia, de Kubala, ha 
pegado un estirón tremendo y parece ser que se va a cla
sificar en un lugar cómodo.

En la segunda división, grupo A, vemos como el Lo- 
groñés este año no quiere que se le escape el ascenso y 
como el Valencia lucha fieramente para volver a donde le 
pertenece por Historia y por entidad de Club.

En la 3 División, grupo Octavo, está encabezada por 
la Ponferradina que marcha líder en solitario y la vemos 
muy fuerte y, nuestra Cultura Leonesa, lucha por entrar 
dentro de los primeros puestos, el Toreno, At. Bembibre 
y Astorga bailan por el medio de la tabla, mientras el 
Cultural de León se hunde por los últimos lugares.

En cuanto a nuestro representante Comarcal, El 
Club Deportivo Esla, tenemos que informaros que este 
año, dado la cantidad de bajas habidas, algunas muy 
buenas y notables, como las de Carlos-Abel, Mariano, 
Toño, Modino, etc. que han dejado al Club tambaleando. 
El técnico, Paco Hormigo ha tenido que hacer mil baga
jes para poder formar el equipo, teniendo que dar entra
da a infinidad de juveniles, ya que este año ha desapare
cido, por lo que los resultados no van muy conformes se
gún nos manifiesta, pero que tiene esperanzas de que es
tos nuevos valores se vayan acoplando a esta dura cate
goría, donde la veteranía si es un grado, y en su trabajo 
silencioso poder sacar sus frutos. De todas formas no se 
encuentran muy mal clasificados y su juego es bonito y 
sencillo.

Manolo Castro

C LA S IF IC A C IO N  - J G E P QF O O Pto»

C.F. Rañeza-Marina .... , R 7 1 0 25 3 15
Club D. Jiménez .......... .. 8 6 2 0 22 12 14
Villabalter-Oblanca....... R 6 0 2 27 13 12
Club F. La R o b la .......... 9 5 2 2 13 8 12
D. Universidad .............. R 4 2 2 16 8 10
Ó. Lorenzo-Nogarejas ... 8 3 2 3 14 12 8
D. Huracán-Z ................ R 3 2 3 13 16 8
U.D. Benavides.............. P 3 0 5 13 18 6
Club D. E s la ................... 9 2 2 5 11 19 6
Club D. V alderas........... o 1 4 4 12 22 6
Club D. Unidad .............. . 8 2 1 5 14 18 5
Club P. Coyanza ............ , R 2 0 6 13 23 4
Rayo Sta. Marina Rey .. 9 1 0 8 10 30 2



c o c in a

Preparación: 10 minutos 
Cocción: 10 minutos 

Dificultad: fácil

Solomillo al queso de Cabrales
Para 6 personas_________
6 medallones de solomillo 
de 300 g,
6 cebollitas pequeñas,
150 mi de nata líquida,
250 g de queso de 
Cabrales,
5 di de caldo de carne 
concentrado,
1 di de aceite de oliva, sal.

L impiar los medallones para 
quitarles toda la piel y la gra

sa; sazonarlos.
En un cazo de fondo grueso ca
lentar el aceite e incorporar las ce
bollitas muy picadas, el caldo de 
carne, la nata y el queso.

Dejar reducir a fuego lento, revol
viendo con una espátula de made
ra hasta que la salsa esté ligada, 
aproximadamente 5 minutos. 
Colocar una-sartén a fuego vivo 
con el aceite. Cuando esté bien ca
liente, se echa el solomillo, dán
dole una vuelta de cada lado para 
que el centro quede sangrante. 
Cuando la salsa de queso esté casi 
en su punto se añade el solomillo, 
dejándolo un minuto en ella.
Este plato debe servirse muy ca
liente y tomarse de inmediato.

Consejo_____________________
Se puede utilizar esta deliciosa sal
sa de queso con otra clase de 
carne.

Preparación: 10 minutos 
Cocción: 20. minutos 

Dificultad: fácil

Arroz Milanesa
Para 6 personas__________
2 tomates pequeños,
6 tacitas, ae las de café, de 
arroz,
1 lata de guisantes 
pequeña,
200 g de jamón en tacos,
1 cebolla mediana,
80 g de mantequilla,
80 g de aueso rallado 
emmental,
3/4 de cucharadita de 
azafrán.

P elar y picar la cebolla, y do
rarla en una cazuela o paelle- 

ra con la mitad de la mantequilla 
y la misma cantidad de aceite. 
Cuando esté ligeramente dorada 
añadir el jamón, limpio de grasas 
y cortado en tacos, y el tomate 
previamente pelado, picado y sin 
semillas.

Medir 12 tacitas de agua y poner 
en un cazo a hervir. Desleír en 
esta agua el azafrán y añadirla a 
los otros ingredientes; incorporar 
también el arroz, la sal, el resto 
de la mantequilla y la mitad del 
queso rallado y los guisantes. Se 
puede añadir un poco de agua de 
los guisantes si se quiere, pero 
quitando entonces la cantidad 
equivalente.
Cocer 10 minutos a fuego vivo, 5 
minutos a fuego lento y meter 
otros cinco al horno, previamente 
caliente, a unos 180°C. Añadir 
antes el resto del queso rallado y 
un poco de líquido si fuera ne
cesario.

Consejo
Es mejor que rallen el queso de
lante de ti, o que lo hagas tú mis
ma. Los guisantes pueden ser con
gelados.

Preparación: 10 minutos 
Cocción: 10 minutos 

Dificultad: media

Preparación: 5  minutos 
Cocción: 1 h 30 minutos 

Dificultad: fácil

Nueces con nata Escalibada
Para 6 personas__________
200 g de nueces peladas, 
150 a de azúcar,
3 cucharadas de aceite,
3/4 I de nata líquida.

P oner agua en un cazo al fue
go, cuando rompa a hervir se 

retira. Se echan las nueces, se van 
sacando y se pelan.
Poner a calentar el aceite con el 
azúcar y dejar cocer a fuego lento 
hasta que esté a punto de ca
ramelo.
Incorporar las nueces al almíbar 
revolviendo para que queden bien 
cubiertas por todos lados. Poner

un poco de aceite en otro cazo y 
freir las nueces acarameladas para 
que queden secas. Poner la nata 
fría en un cuenco limpio y frío. Ba
tirla con un tenedor o una batido
ra eléctrica, vigilando constante
mente la consistencia que adquie
re.
En el momento en que retiene la 
máxima cantidad de aire, forma 
picos suaves y hay que dejar de ba
tirla para que no se transforme en 
mantequilla.
Con la ayuda de una manga pas
telera y una boquilla, rellenar las 
copas de cristal individuales y de
corarlas con las nueces acarame
ladas.

Para 6 personas
1/2 kg de berenjenas,
1/2 kg de pimientos rojos o 
verdes,
1/2 kg de cebollas,
5 dientes de ajo,
3/4 kg de tomates,
250 g de aceitunas negras,
4 cucharadas de aceite de 
oliva.

Para el condimento______
1 limón,
2 cucharadas de perejil,
4 cucharadas de alcaparras, 
1 di de aceite de oliva, 
sal y pimienta.

C alentar, en primer lugar, el 
horno a 180°C. Lavar y secar 

cada una de las verduras. Poner 
las cebollas en una fuente de hor
no cortadas por la mitad y sin pe

lar, rociarlas con aceite e introdu
cirlas en el horno.
Pasada media hora, meter las be
renjenas enteras y los pimientos 
sin tallos ni pepitas, untados con 
aceite, y los dientes de ajo pela
dos. Dejar asar todo ello otra me
dia hora larga.
Por último, pasada esta media 
hora, introducir los tomates y de
jar 1/4 de hora aproximadamente. 
Sacar las verduras del horno cuan
do estén bien asadas y se puedan 
pelar fácilmente. Pelarlas, cortar
las en tiras y colocar en una en
saladera.
Majar los ajos con sal en un mor
tero, e ir añadiendo aceite, pi
mienta y zumo de limón. Condi
mentar con este aliño la escaliba
da, y rectificar de sal. Servir deco
rada con las aceitunas negras des
huesadas, para lo que existe un 
sencillo aparato.



para los chicos
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Se trata de sumar 15 tanto en las tres filas 
verticales, com o en las tres horizontales. La 
fila segunda y cuarta deben quedarse como 
están, el resto de las cifras pueden cambiar
se a voluntad y añadir en los blancos un nú
mero. Los cuadros negros no cuentan.

¿Qué signos de operación deben ir 
resultados indicados?

;n los círculos en blanco para obtener los

23O i l O i

IIO
1 6

0 1 2 o 0 5 5 = 1 3

2 5 O U o 3 O #  =1 9

—  Si.  q uer ida ,  has e leg ido el 
momento más apropiado para d e 
c i rm e  que se me o lv id ó  renovar  
el seguro de la barca. ..


