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administrar el agua y solucionar los conflictos entre 
los regantes musulmanes, igual que ocurre con el 
Tribunal de las Aguas de Valencia. Este organismo, 
basado en el derecho consuetudinario, se originaría 
como consecuencia de la fundación islámica de la 
ciudad de Murcia en el 831 y de la ampliación del 
desarrollado sistema de riego cuyos gastos, derivados 
de la conducción y vigilancia del agua, debían sufragar 
sus beneficiarios. Eran los primeros que ponían un 
canon para conservar el patrimonio hidráulico.

 La fiscalidad fue el soporte de la organización 
política de la España musulmana: sobre las tierras de 
regadío más productivas recaían impuestos territoriales 
más elevados (jarach), pero poco a poco se fueron 
poniendo en cultivo nuevas extensiones y esto era 
muy importante tanto para el gobierno (porque recibía 
nuevos impuestos), como para el campesinado que 
podía poseer la tierra en lugar de ser simples braceros 
obligados a trabajar para otros cuando había ocasión, 
de ahí la importancia de escuchar al Consejo del agua, 
a los que más sabían y mejor conocían el terreno y así 
aparece reflejado en un texto de Abu Yusuf fechado a 
finales del siglo VIII. 

 Desde el período musulmán el Consejo de 
Hombres Buenos, constituido en tribunal de aguas, 
ha administrado de forma sabia, oral, rápida y 
eficaz el regadío, vital para las tierras que bordean 
el Mediterráneo, y ha tratado las infracciones y 
perjuicios de ellas derivadas que son consecuencia 
del quebrantamiento de las normas de riego. Los 
hispanocristianos mantuvieron el sistema cuando, 
poco a poco, fueron reconquistando la desintegrada 
España musulmana.

 A esta primera etapa se suceden una serie de 
privilegios reales otorgados por Alfonso X El Sabio 
en el año 1266, el rey que más preocupación mostró 
por la Región de Murcia, en los que se autoriza a los 
jurados de la ciudad para que “escojan cada anno dos 
omes bonos que fagan limpiar los açarbes mayores de 
la huerta, e los jueces e la justicia tomen jura deellos en 
concejo que lo fagan bien e lealmientre”. En ellos, por 
un lado, se regulan una serie de nuevos oficios y, por 
otro, se regulan los riegos.

 En el siglo XIV se reúnen en un códice las 
Ordenanzas de la Huerta que constituyen la primera 
manifestación escrita del derecho consuetudinario. 

Fig. 1. Red de acequias de la Huerta de Murcia. Fuente: Consejo de Hombre Buenos. 
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 Treinta años más tarde el Ayuntamiento 
de Murcia y la Junta de Hacendados de la Huerta 
encargaron a Don Pedro Díaz Cassou la redacción de 
unas Ordenanzas reformadas, pero la Orden Real de 25 
de junio de 1884 imponía que cualquier modificación 
que se intentase hacer en los textos de las Ordenanzas 
anteriores a La Ley de Aguas de 1866, debía de ajustarse 
a los modelos que dicha Real Orden establecía, por ello 
Díaz Cassou se limitó a reimprimir las Ordenanzas de 
1849 con el nombre de Ordenanzas y Costumbres de la 
Huerta de Murcia que, varias veces reimpresa, es la que 
ha llegado hasta nuestros días y donde en el capítulo 
decimoséptimo se regula el Consejo con la misma 
normativa que hoy tienen. Exactamente en el artículo 
164 expone que el Consejo de Hombres Buenos es el 
que falla y resuelve todas las cuestiones y demandas 
que se presenten sobre los perjuicios que se causen a 
tercero y demás abusos e infracciones determinadas 
en estas Ordenanzas, siendo nulo e ilegal todo cuanto 
se acuerde que no esté comprendido en las facultades 
que se señalan por las mismas. En el 165 señala que 
el Consejo se reunirá en público y en el Ayuntamiento 
todos los jueves y domingos de cada semana desde 
las nueve hasta las doce, y en el 166 decide que será 
el alcalde o su delegado quien lo presida con un voto 
sólo para decidir en caso de empate. Sucesivamente 
va delimitando sus funcionas hasta el artículo 178 
incluido.

 Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
13/1999, hay sentencias que avalan sus fallos como la 
de 30 de mayo de 2003, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia que de modo expreso advierte que los actos 
que emanan del Consejo de Hombres Buenos y que 
sean dictados en ejercicio de las competencias que le 
atribuyen las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de 
Murcia, no pueden ser revisados en vía jurisdiccional 
porque son auténticos fallos dictados por un Tribunal 
que tiene jurisdicción propia, que ha sido reconocido 
por una Ley Orgánica. Y añade, asimismo, que los 
Tribunales consuetudinarios y tradicionales son, por 
decisión constitucional, órganos que ejercen funciones 
de naturaleza jurisdiccional, aunque limitadas dentro 
de los estrechos márgenes que resultan de la atribución 
a cuestiones que se suscitan entre los usuarios de una 
Comunidad de Regantes, con el fin de descargar a 
los Jueces y Tribunales de pequeños y muy concretos 

Este documento recoge, especialmente, la defensa 
del derecho de propiedad y buen orden del sistema 
de riegos, hecho fundamental en una región siempre 
necesitada de agua, cuya escasez ha motivado litigios 
enconados entre vecinos. Entre otras frases dice que se 
castigará al hombre que tome agua que no fuese suya.

 Años más tarde se renuevan las compilaciones, 
siempre por mandato real, como las firmadas por 
Carlos II en 1695, donde se especifica que los acusados 
deben tener determinadas garantías procesales. Pero es 
en el siglo XVIII cuando se producen acontecimientos 
sociales y políticos de gran trascendencia debido al 
robustecimiento del poder central que tiene como 
consecuencia la aparición del Juez de Aguas que asume 
las competencias en materia de conflictividad hídrica, 
por lo que el reparto de las dotaciones de riego quedó 
siempre en poder del Consejo de Hombres Buenos.

 En 1785 los huertanos constituyen una 
Comisión Representativa de Hacendados de la Huerta 
que redacta un proyecto de Ordenanzas y lo eleva al 
Consejo Real que pide informes al Municipio, pero 
éste los retrasa alegando diferentes excusas a las que se 
suman las dificultades por las que pasó España entre 
1808 y 1820 por lo que no es hasta 1821 cuando de 
nuevo se celebra un Juntamento General de todos los 
Hacendados de la Huerta para volver a nombrar una 
comisión encargada de la redacción de unas nuevas 
ordenanzas. En definitiva la Comisión pretendía atraer 
para sí competencias que tradicionalmente habían 
estado en manos del Concejo Municipal.

 La Comisión de 1821 presentó su proyecto de 
Ordenanzas en 1823 pero éste sólo consiguió entablar 
nuevas discusiones entre la Huerta y el Municipio. Éste 
acaba aceptando las Ordenanzas pero al mismo tiempo, 
y en función de las atribuciones que le conferían las 
leyes, comienza la redacción de otras Ordenanzas que 
son definitivamente aprobadas en 1849 con el nombre 
de Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la Huerta 
de Murcia y en ellas aparece regulado por primera 
vez el Consejo de Hombres Buenos, cuyo inmediato 
antecedente, señala Diez de Revenga (1975)6 , se halla 
en la Junta Conservadora o Jurado Conservador que 
reguló el proyecto de 1823.
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litigios, y favorecer una pronta y eficaz resolución de los 
mismos, donde están presentes también los elementos 
objetivos y formales que caracterizan a un proceso 
judicial y para comprobarlo el Tribunal manifiesta 
que basta observar que con arreglo a las Ordenanzas, 
el Consejo es el que resuelve todas las cuestiones de 
hecho y demandas que se presentan entre los regantes, 
condenando o no a la parte demandada a pagar las 
indemnizaciones que daba satisfacer a los perjudicados 
o a cumplir las obligaciones que puedan derivarse de la 
infracción, todo ello en sesión pública y a través de un 
procedimiento verbal, que aunque breve, garantiza los 
principios de audiencia, contradicción y prueba y que 
permite a las partes obtener en la misma sesión o en la 
siguiente una decisión sobre la cosa juzgada, por lo que 
el Consejo de Hombres Buenos satisface cabalmente el 
derecho fundamental del art. 24.1 de la Constitución 
Española.

 El Consejo modificó su reglamento jurídico y 
funcionamiento el 21 de octubre de 1999 y está formado 
por un Presidente, Secretario, 5 Vocales titulares y 
5 Procuradores Vocales Suplentes. En 2004 el Poder 
Judicial confirmaba su función jurisdiccional al señalar 
que resuelve y ejecuta sobre las infracciones de las 
ordenanzas y reglamentos en lo relativo a distribución, 
uso y aprovechamiento del agua y de los daños causados 
en sus obras hidráulicas, según recuerda la Ley de 
Aguas de 1866 y que mantiene vigente la de 1985.

3. PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE 
LA HUMANIDAD

 Como consecuencia de la antigüedad e 
importancia de este Consejo, la Dirección General de 
Cultura de Murcia se unió a la de Patrimonio Cultural 
de Valencia, en un esfuerzo administrativo común 
y conscientes de la posibilidad de la desaparición del 
Consejo de Hombres Buenos de Murcia y el Tribunal 
de las Aguas de Valencia para iniciar los trámites 
necesarios y presentar ante la UNESCO toda la 
documentación necesaria para que ambos organismos 
sean proclamados como Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial. Ya que han pervivido como tribunales 
consuetudinarios a lo largo del tiempo, habiendo sido 
siempre respetados por la justicia ordinaria, aceptados 
por voluntad popular y reconocidos por la Constitución 
Española, y han garantizado el buen entendimiento 
entre las gentes que, tradicionalmente, han tenido el 
agua de riego como base de su economía (Fairén,V., 
1988)7 . El Consejo de Hombres Buenos y el Tribunal 
de las Aguas se encuentran expuestos a un grave riesgo 
de desaparición, como ha ocurrido con otros tribunales 
europeos similares, por tratarse de formas de expresión 
cultural sustentadas en formas de vida preindustriales, 
que a duras penas subsisten en la sociedad moderna, 
además están amenazadas por la desaparición de su 
propia función al ir disminuyendo la propia huerta. El 
desarrollo de la conciencia cívica acerca de los valores 
culturales que mantienen ambos tribunales, ha sido 
escaso, como también lo ha sido la falta de medios y, 
hasta fechas recientes, acciones públicas específicas 
orientadas hacia su salvaguarda y protección8 y 9.

 El aspecto positivo radica en que la UNESCO 
ha renovado su concepto tradicional de patrimonio 
y considera, ahora, que debe ser entendido como 
todos los elementos naturales y culturales, tangibles o 
intangibles, que son heredados o creados recientemente. 
En España en la definición de Patrimonio Histórico 
quedan comprendidos los bienes muebles e inmuebles 
que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y 
Etnográfico, etc. Y con la intención de protegerlo el 
Parlamento elaboró la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
en cuyo preámbulo dice que el Patrimonio Histórico 
Español es el principal testigo de la contribución 
histórica de los españoles a la civilización universal. 

Fig.2: Juicio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. Fuente: Consejo 
de Hombres Buenos. 
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Esta ley hace mucho más extenso el concepto de bien 
cultural al considerarlo como “una riqueza colectiva 
que contiene las expresiones más dignas de aprecio de 
la aportación histórica de los españoles a la cultura 
universal. Su valor lo proporciona la estima que, como 
elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad 
de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se 
han convertido en patrimoniales debido exclusivamente 
a la función social que cumplen, directamente derivada 
del aprecio con que los mismo ciudadanos los han ido 
revalorizando”: De esto se desprende que la categoría de 
patrimonio la otorga el reconocimiento social de que 
goce un bien, a parte de su naturaleza, de antigüedad o 
de su valor artístico o monetario.

 La Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia no es ajena a este hecho y para cuidar su 
patrimonio estableció en octubre de 2007 el Consejo 
de Patrimonio Histórico y elaboró la Ley de Patrimonio 
Cultural 4/2007, de 16 de marzo, que entró en vigor 
el 3 de mayo, para establecer el régimen jurídico de 
los bienes patrimoniales, dando así cumplimiento al 
mandato del artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía, y 
recoger todas aquellas normas necesarias para el buen 
funcionamiento de la administración regional.

 En ella, se dice que el patrimonio cultural de la 
Región de Murcia está constituido por los bienes muebles, 
inmuebles e inmateriales que, independientemente de 
su titularidad pública o privada o de cualquier otra 
circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, 
merecen una protección especial para su disfrute por 
parte de las generaciones presentes y futuras por su 
valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o 
industrial, científico o de cualquier otra naturaleza 
cultural. Por tanto, hoy el Consejo de Hombres Buenos 
ha quedado protegido por la Ley y es un bien de obligada 
conservación, lo que ha permitido establecer la primera 
actuación que la ONU exige para proteger el bien, ya 
que considera que son las propias entidades locales las 
primeras que deben cuidarlas. Exactamente el 23 de 
julio de 2008 la Asamblea Regional de Murcia dio luz 
verde a toda esta consideración y el Tribunal ha pasado 
a formar parte de su patrimonio. El caso del Tribunal 
de Valencia estaba más adelantado porque su Ley de 
Patrimonio 4/1998, de 11 de junio, ya contemplaba la 
posibilidad de proteger bienes intangibles, por tanto el 

Tribunal de las Aguas de Valencia ya está incluido en el 
catálogo de Bienes de Interés Cultural, mientras que el 
Tribunal de Murcia tardó más en iniciar este trámite y 
no fue hasta julio cuando el expediente, ya finalizado, 
se envió para su aprobación definitiva. Exactamente 
el 30 de septiembre de 2009 han sido declarados en 
Dubai patrimonio inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO. Este nombramiento es realmente importante 
y podemos felicitarnos por ello, pero no podemos 
olvidar que las ciudades crecen y hay un constante 
cambio de usos del suelo, por tanto, si la huerta y su 
patrimonio no se protegen todo desaparecerá y nadie 
podrá impedirlo.

4. POSIBILIDADES EDUCATIVAS DEL 
CONSEJO DE HOMBRES BUENOS PARA 
LA EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES 

 Una las finalidades de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales es la formación de alumnos como 
ciudadanos de un sistema democrático. La educación 
en valores es importante para todas las áreas del 
currículo, tal y como establecen los Decretos de 
Enseñanzas Mínimas, tanto en Educación Primaria 
como en Educación Secundaria, pero sin lugar a dudas 
la aportación de las Ciencias Sociales a la enseñanza 
de los valores sociales y democráticos es totalmente 
fundamental10y11. 

 Entre los objetivos de la Educación Secundaria 
que establece la legislación vigente se encuentran los 
de “asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática” (RD 1631/2006)12 . Estos 
objetivos, expresados en forma de valores sociales, 
deben ser trabajados desde todas las áreas del 
curriculum, tal y como queda reflejado en los artículos 
4 y 5 del Real Decreto antes citado. Pero sin duda 
alguna, son las Ciencias Sociales, como se ha dicho, el 
marco más adecuado para su tratamiento pues entre los 
diversos objetivos de esta área, a parte de la formación 
en contenidos geográficos e históricos, está la necesidad 
de conocer la organización y el funcionamiento de las 
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sociedades tanto las actuales como las del pasado, así 
como los asuntos que conciernen a la organización 
del territorio donde se asientan. Ejemplo de todo ello 
puede ser el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta 
de Murcia.

 El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de 
Murcia surge fundamentalmente para dos cuestiones, 
una como garante del buen uso del agua, gracias a esta 
labor se ha conseguido un medio natural humanizado, 
rico y prospero como es la huerta de Murcia. Un espacio, 
que en tiempos no muy lejanos tuvo una enorme 
importancia económica por ser el sustento principal de 
sus habitantes, en la actualidad se ha visto fuertemente 
transformado y degradado medioambientalmente. A 
pesar de haber perdido la función económica, y estar 
en franco retroceso por el avance de los procesos de 
urbanización, los reductos que todavía se conservan 
presentan valores culturales y patrimoniales que es 
preciso conservar y transmitir a las generaciones 
futuras.

 Y la segunda cuestión, como organismo que 
durante siglos se ha encargado de resolver mediante el 
dialogo los conflictos generados en este espacio en lo 
referente a la utilización y uso de un escaso y preciado 
recurso como es el agua en un medio semiárido como 
es la Región de Murcia. 

 Los valores que se pueden trabajar en el aula 
vinculados al funcionamiento y organización del 
Consejo de Hombres Buenos son muchos y diversos, 
pero destacan los siguientes, relacionados con los 
valores democráticos: 

 - El respeto, en este caso a la actividad y  la labor 
de sus componentes que lo ganan ante la comunidad 
por sus conocimientos y ecuanimidad, al impartir 
justicia sobre los problemas ocasionados por el uso del 
agua. 

 - La racionalidad, entendida como la capacidad 
que tiene toda persona por indagar la verdad a su 
manera y comunicar sus ideas. En este caso, resulta 
un valor fundamental al tratarse de un tribunal, que 
debe encontrar en este valor uno de los pilares que 
fundamente su actuación. 

 - La libertad, tanto la individual como la de los 
demás, entendida como la capacidad del tribunal para 
elegir lo que, desde su razón, ve ajustado a las leyes del 
agua. 

 - La tolerancia, basada en la aceptación 
de las resoluciones del tribunal, sean favorables o 
no, excluyendo cualquier tipo de descalificación o 
menosprecio a los consejeros. 

 -  La responsabilidad y participación , 
entendidas como la capacidad de los sujetos, en este 
caso los regantes, para responder a las obligaciones 
que tiene cada uno con el cumplimiento de las normas 
y con el respeto de las mismas por parte de toda la 
comunidad. 
 
 El trabajo de estos valores en el aula se puede 
realizar mediante un variado abanico de actividades. 
En primer lugar, la asistencia a uno de los juicios del 
Consejo de Hombres Buenos en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Murcia, pues sus sesiones y 
deliberaciones son públicas, lo que permitiría al 
alumnado conocer in situ el funcionamiento de 
este organismo centenario. También, mediante 
dramatizaciones o simulaciones, en las que los alumnos 
ejerzan de consejeros y regantes, y deban deliberar 
sobre problemáticas reales a las que se suele enfrentar 
el Consejo. Y por ultimo, se puede  realizar un estudio 
pormenorizado de las Ordenanzas que lo regulan, tanto 
de las actuales como de las anteriores. Este estudio se 
puede completar con el comentario de algunos textos, 
que sirvan para conocer la evolución histórica de este 
tribunal de aguas, y de los cambios acaecidos en la 
organización y funcionamiento de la Huerta de Murcia 
a lo largo del tiempo. 

5. CONCLUSIONES

 Este patrimonio inmaterial forma parte de la 
Huerta de Murcia y ha contribuido de forma eficaz 
a la construcción y transformación de un paisaje, 
convirtiendo estériles tierras en otras de cultivo, lo que 
a su vez ha hecho posible el asentamiento y desarrollo 
de la población. Por otro lado, la defensa de las normas 
de la huerta ha permitido la distribución, dentro 
de lo que establece la ley, de los escasos volúmenes 
existentes y el desarrollo de una forma de vida, de ahí 
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la necesidad de su permanencia y cuidado. Hay que 
tener en cuenta que dentro del patrimonio cultural se 
incluye en la actualidad el etnográfico, porque deriva de 
los usos y costumbres que se trasmiten de generación 
en generación y que son dignos de conservarse como 
manifestaciones típicas de la cultura popular. 

 Por último, como organismo encargado 
impartir justicia y resolver los conflictos generados 
entre regantes posee unas grandes potencialidades 
educativas para la educación en valores, cuestión 
que debe ser tratada de forma transversal en toda 
la educación obligatoria. Los valores que se pueden 
trabajar en el aula vinculados al funcionamiento y 
organización del Consejo de Hombres Buenos son 
muchos y diversos, pero destacan sobremanera los 
relacionados con los valores democráticos.
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1. INTRODUCCIÓN

 El trovo es una manifestación oral improvisada 
bajo unos preceptos de rima y medida, un lenguaje 
artístico que no atiende a condición social y que, 
generalmente, queda adscrito a una pequeña masa 
social. El vocablo “trovar” proviene del latín vulgar 
“tropare” y, en último término, del vocablo latino 
“tropus”, que significa “melodía”. Así pues, es la propia 
etimología lo que podría servir con facilidad de base 
para la defensa de esta conjunción literario-musical que 
proponemos, en la que la música y la literatura se unen 
para formar una canción –en este caso, improvisada– 
que forma parte del patrimonio inmaterial. 

 El reconocimiento de la didáctica patrimonial 
como línea de investigación dentro de la didáctica 
de las Ciencias Sociales es un hecho1. Esta incluye, 
lógicamente, patrimonio material e inmaterial, si bien 
es cierto que este último con problemáticas añadidas 
frente al primero2. 

 La UNESCO, en la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, define 
el patrimonio inmaterial como sigue: 

 Se entiende por “patrimonio cultural 
inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 
de la diversidad cultural y la creatividad humana3.

 Esta definición nos señala, indudablemente, 
características propias del fenómeno  que estudiamos, 
el trovo; y, de otra parte, justifica las relaciones que 
este mantiene con la literatura oral y con la música 
tradicional –bien el flamenco, bien el folclore–. Una y 
otra, la literatura y la música, son elementos de identidad 
de todo grupo humano; y el trovo es, sin duda, un rasgo 
definitorio de la Región de Murcia, como podría serlo 
de otras zonas del sureste, especialmente, la comunidad 
andaluza. 

 Por lo tanto, cuando se habla de patrimonio 
inmaterial, el trovo ha de ser considerado como parte 
integrante de este.  Es más, si consideramos la definición 
de folclore, al que el trovo queda íntimamente ligado, 
como “conjunto de saberes, creencias, costumbres, ritos, 
artes y tecnologías transmitidas de modo tradicional en 
todas las sociedades y grupos humanos”4,  vemos que 
no difiere en gran medida de la que la UNESCO, en el 
2003, nos ofrecía para patrimonio inmaterial.

 Tomando como referencia lo anterior, y dejando 
de lado aquellos debates que incluso consideran lo 
subjetivo de la selección de aquello que es patrimonial, 
queda más que justificada la consideración del trovo 
como parte de este patrimonio inmaterial, hecho con 
repercusiones directas en el plano didáctico. 

 El Decreto n.º 286/2007 de 7 de septiembre, 
por el que se establece el currículo de la educación 
primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, señala entre los objetivos generales de etapa el 
de “Conocer, respetar y apreciar el patrimonio natural, 
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histórico, cultural y artístico de España, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y mejora 
con especial atención a las características de la Región de 
Murcia5”. Este objetivo general se concreta, para el área 
de Educación Artística, en el objetivo de área que sigue: 
 
 Conocer y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural de la Región y de 
otras comunidades españolas, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión 
locales y estimando el enriquecimiento que supone el 
intercambio con personas de diferentes culturas que 
comparten un mismo entorno6. 

 Si atendemos, por lo tanto, a lo curricular, 
podremos afirmar que los alumnos y las alumnas 
deberían conocer el trovo como parte de esta herencia 
patrimonial. Ahora bien, ¿qué hay del maestro?

 Es muy difícil o imposible que el docente pueda 
transmitir algún tipo de conocimiento, o al menos 
interés, por un fenómeno que desconoce. Casi todos 
sabemos algo del trovo, o del folclore en general, pero 
muy pocos lo hemos experimentado. Esta experiencia 
que presentamos permitió precisamente la vivencia del 
fenómeno por parte de los formadores, en este caso, 
estudiantes de último curso del Grado de Educación 
Primaria por la Universidad de Murcia, con el añadido 
de que eran futuros maestros de educación musical. 

 En lo siguiente, comentaremos brevemente la 
consideración del trovo como literatura de tradición 
oral, así como su relación con la música tradicional 
y el mundo de las cuadrillas de ánimas. Tras esta 
descripción que, en el plano educativo, llamaríamos 
interdisciplinar; mostraremos el taller realizado en el 
pasado curso 2012/2013, incluyendo algunos de los 
resultados de la experiencia. 

2. EL TROVO: ENTRE LA MÚSICA Y LA LI-
TERATURA. RELACIONES CON EL FOL-
CLORE MUSICAL Y LA LITERATURA DE 
TRADICIÓN ORAL

 Según lo anteriormente señalado, y lo que 
añadimos en lo que sigue, el trovo podría definirse: 
 

 -Desde una óptica literaria, como parte de la 
literatura de tradición oral;

 - desde una óptica musical, como canto asociado 
al flamenco, y también al folclore popular; 

 - desde una óptica social, como manifestación 
de un pueblo, relacionada frecuentemente con la sátira 
o la denuncia. 

 Entendiendo la literatura como “toda actividad 
artística que emplea como medio de expresión una 
lengua7”, el trovo es una manifestación perteneciente 
a la literatura oral. Andivia, Santos, Pantoja, Sánchez, 
Sosa y Rivas distinguen una serie de características 
propias de la literatura oral8 que podríamos considerar 
para el trovo. 

 La primera de las características que señalan es 
la predominancia del elemento popular, refiriéndose 
con ello a que son las formas métricas simples, la 
asonancia… los rasgos propios de la literatura oral. 
A este respecto, el trovo se presenta como un ejemplo 
no sin ciertas excepciones. Entre la realidad trovera, 
podríamos distinguir entre el trovo popular y aquel que 
consideramos más “profesional”. El primero, asociado al 
mundo de las cuadrillas de ánimas, tiene como formas 
métricas más características la cuarteta y la quintilla, 
siendo sin embargo muy frecuente la presencia de las 
rimas asonantes. El segundo, el trovo “profesional”, es 
el propio de las veladas troveras y, teniendo como base 
formas métricas como la décima o el mismo trovo9, 
supone una exigencia mayor de la rima consonante 
perfecta. 

 La segunda de las características que estos 
autores señalan es que se trata de un arte colectivo y 
anónimo, no realizado por un profesional. Si bien es 
cierto que, generalmente, escuchamos un trovo de 
boca del trovero que es autor, también lo es que en la 
tradición oral existen estrofas que se repiten, fruto de 
una manifestación trovera, y para las que lo menos 
importante es quién las escribió. Además, los troveros 
no son profesionales, al menos en el territorio español, 
pues esta realidad es cambiante para países como Cuba, 
donde el estatus del trovo y el trovero es mucho mayor. 
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tiene un soporte literario13; y esto es lo que ocurre 
con los aguilandos murcianos y las malagueñas, cuyas 
coplas son cuartetas y quintillas, respectivamente. La 
canción propia del folclore tiene métrica y ritmo, así 
que no puede ser otra cosa diferente a poesía.

 Por lo tanto, el trovo como manifestación 
artística podríamos, en el plano educativo, asociarlo, 
tanto al área de “Lengua castellana y literatura”, como 
a la de “Educación artística” en su parte musical. Ello 
hace que cobre sentido el desarrollo del taller “Trovos 
en red” dentro de la asignatura “Estrategias para la 
enseñanza de la lengua y la literatura” del Grado de 
Educación Primaria, y aún más, si forma parte de la 
formación de los futuros docentes de música en las 
escuelas.

3. NUESTRA EXPERIENCIA: DE LAS ES-
TRATEGIAS TRADICIONALES AL TA-
LLER DE LITERATURA

3.1. La Didáctica de la Poesía: el taller como alterna-
tiva

 Dice Gómez-Villalba:  Hablar hoy de didáctica 
de la poesía en nuestras escuelas parece al menos un 
contrasentido, teniendo en cuenta el desprestigio 
general de las humanidades en una sociedad en la 
que lo productivo y lo competitivo es su principal 
preocupación. En esta atmósfera la poesía es un 
pasatiempo inútil que no ayuda a producir ni consumir 
nada14.

 A esta especie de anacronismo al que parece que 
hubiésemos condenado a la poesía, se unen otra serie 
de problemas que hacen que la literatura y la creación 
poética sean poco trabajadas en las aulas. 
 
 Gómez Tore señala dos prejuicios 
fundamentales que los alumnos y, la ciudadanía en 
general, tienen sobre la poesía15. El primero es que se 
piensa que es complicada; el segundo, que la poesía se 
asocia al sentimentalismo y también a la cursilería. 

 Ante ello, la Escuela ha de generar nuevas 
propuestas, estrategias didácticas distintas que 
despierten en los alumnos el interés por el hecho 

 De este carácter colectivo se desprende otra de 
las características propias de la literatura oral, que es 
el apego a la tradición local y a los ideales nacionales, 
religiosos o guerreros. Indudablemente, el trovero 
refleja en sus creaciones los ideales colectivos, variantes 
a lo largo del tiempo, y más o menos acordes con lo 
señalado según la época en la que tengan lugar. No 
obstante, el caso del trovo es especial pues, además 
de reflejar una realidad social, hace crítica de esta, 
con un carácter de denuncia cuyo inicio se sitúa, 
tradicionalmente, en las minas cartageneras10. 

 Sin  embargo,  las  dos características de 
la literatura oral que podríamos considerar como 
más relevantes en el caso del trovo son, sin duda, 
la elaboración particular que se hace de este, y el 
espacio diferenciador frente a la literatura escrita. 
La espontaneidad es un elemento que define al 
trovo, y ello hace que cada composición trovera sea 
ineludiblemente diferente. De esta forma, no es que el 
trovo, como literatura oral, pueda cambiar con su paso 
de generación a generación; sino que es, por definición, 
fruto del momento y, por lo tanto, singular. La otra 
característica, no menos importante para la existencia 
misma del trovo, es el espacio.  Aquello de que “el 
espacio de la literatura oral es el corro 11” se cumple 
especialmente para la realidad trovera pues, desde 
sus inicios, el trovo va dirigido a un público y, sin este 
público, no tiene sentido esa manifestación trovera.  

 Pero, además de ser una composición literaria, 
el trovo presenta relaciones con lo musical que le son 
intrínsecas. Nieves Gómez considera el trovo dentro de 
la canción improvisada, de aquella que “el poeta-músico 
crea en el mismo momento de su ejecución y que no suele 
transmitirse 12”. Ello tiene lugar, en el terreno regional, 
en dos ámbitos diferentes que, no por ello, dejan de 
estar relacionados. El trovo que definíamos antes como 
más “profesional”, propio de las veladas troveras, suele 
ser recitado o cantado con un acompañamiento musical 
flamenco. Generalmente, se trata de malagueñas 
troveras, fandangos de Huelva o guajiras; siendo lo 
primero lo más utilizado en la Región de Murcia. 

 El segundo ámbito es el del trovo popular, que 
tiene lugar en las cuadrillas de ánimas.  Trapero señala 
que el folclore musical, concretamente el que se canta, 
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poético. Gómez-Villalba señala que la poesía hay que 
trabajarla de forma lúdica y placentera y concreta el 
objetivo didáctico en “conseguir una actitud positiva por 
parte de los niños, que les permita ir adentrándose en ese 
mundo a base de escuchar, decir, cantar el poema…16”. 

 Salvando las distancias que se derivan de la etapa 
educativa –lo presente se aplica en la universitaria, y no 
en Primaria–, partimos del mismo objetivo: despertar 
el interés por la poesía (en este caso, por el trovo), a 
partir de actividades que forman parte de un taller. 

 López Valero y Encabo afirman que el objetivo 
al aplicar un taller

 no deja de ser otro que el dar una mejor 
utilización y correcto trato a la palabra como 
instrumento de comunicación y a la vez de juego, 
profundizando en los mecanismos del propio lenguaje 
y del meta-lenguaje dirigidos hacia un uso creativo, 
poético y lúdico de la Lengua17.

 Por lo tanto, el taller no es otra cosa que 
una alternativa a la clase teórica, que propicia la 
consideración de las capacidades de la persona, pues el 
individuo crea y refleja en la producción su impronta 
personal. 

 En relación al folclore y la música tradicional, en 
la Región de Murcia han sido recientemente premiadas 
dos propuestas didácticas dirigidas a la Educación 
Primaria y con autores comunes: Ignacio Mañas y 
María Dolores Torres. La primera de ellas, “El canto de 
mi pueblo”, es una Unidad Didáctica dirigida a sexto de 
Educación Primaria y que se basa, principalmente, en 
el estudio del fandango jumillano18 . 

 En la segunda, “Aguilando, aguilandero, 
aguilandá”, los autores prestan atención al aguilando 
murciano que tan estrecha relación tiene con el trovo, 
tal y como comentábamos con anterioridad. 

 Estas propuestas, desde el área de Educación 
Musical, son de gran interés para el fomento de 
la conservación patrimonial, cosa que desde hace 
relativamente poco se persigue también a través de 
las campañas de divulgación del trovo por las centros 

de educación primaria y secundaria que lleva a 
cabo la Asociación Trovera “José María Marín” con 
financiación regional. 

 El taller “Trovos en red” podría enmarcarse 
dentro de esta línea de trabajo ya que, si bien va a 
dirigido a alumnos del Grado de Educación Primaria, 
muchos de sus principios y actividades son aplicables o 
adaptables para la etapa escolar. 

3.2. “Trovos en red”

 El taller “Trovos en red” fue desarrollado, en 
el curso 2012/2013, con el grupo de 4. º del Grado 
de Educación Primaria en la mención de educación 
musical. 

 Para nuestra propuesta seguimos los principales 
principios didácticos que distingue Gómez López en 
relación a la literatura oral. Entre ellos, se encuentra la 
fundamentación teórica; una metodología que incluya 
recopilación de literatura de tradición oral y trabajo 
de campo;  y, por supuesto, el desarrollo de unas 
aplicaciones didácticas, como la audición o visión de 
vídeos, comprensión de textos, etc19 . 

 Una las posibles causas del rechazo de lo 
patrimonial es seguramente  el que “los encargados 
de proteger y conservar el patrimonio cultural operan 
siempre persiguiendo la permanencia y huyendo de las 
transformaciones; sin embargo, las culturas han estado 
y están cambiando todo el tiempo20”. Ante ello, desde 
la planificación del taller, nos propusimos ensalzar las 
relaciones del trovo con el tiempo actual, resaltando la 
función social y crítica de este totalmente aplicable al 
presente en el que vivimos. 

 El taller tuvo una duración de tres horas, si bien 
sería conveniente aumentar su duración para posibles 
aplicaciones futuras. Distinguimos en su desarrollo, 
tres bloques fundamentales: una fundamentación 
teórica (que se llevó a cabo mediante exposición, si 
bien interactiva), un trabajo de campo (en el que los 
alumnos recopilaron ejemplos de literatura oral de sus 
entornos más cercanos) y unas aplicaciones didácticas 
(principalmente, realizadas en grupo).
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 En lo que sigue, nos proponemos describir 
brevemente cada uno de los bloques, aportando además 
algunas de las producciones de los alumnos con los que 
se desarrolló el taller. 

3.2.1. Fundamentación teórica

 Tal y como señalábamos, esta se realizó 
principalmente mediante la exposición; si bien 
incluimos en ella pequeñas interpretaciones de textos 
y visionado de vídeos. Los principales contenidos 
tratados fueron estos: 

 - Definición de “trovo”. Se introdujo a partir de 
las ideas previas de los alumnos. 

 - Evolución histórica. Se apuntó que el trovo es 
una tradición antiquísima con cambios significativos en 
relación a quiénes son los compositores y a la finalidad 
del hecho trovero. En esta evolución se distinguieron:

 o Los primeros “trovadores”. Nos remontamos 
para ello a la Antigua Grecia, basándonos en 
documentos que apuntan la labor de ciertos filósofos 
que hablaban en verso. 

 o La Edad Media, como cuna del trovo. En 
esta etapa, llevamos a cabo la diferenciación entre 
trovadores, troveros y juglares. 

 o El Renacimiento. Se presenta como la etapa 
en la que el trovo pasa al pueblo, pues la cúspide de 
la jerarquía social gusta ahora de otros placeres 
consecuencia del Humanismo.

 o El trovo de la Alpujarra. Asociado a las épocas 
de siega, nace en una zona aislada. Es un trovo alejado 
de lo políticamente correcto, donde la sátira tiene 
cabida, tanto que se dan incluso episodios violentos. 

 o El trovo cartagenero. Entre los años 1820-
1860, se produce una época de sequías que lleva a la 
población a desplazarse. En Cartagena, y en el entorno 
de las minas, el trovo se convierte en denuncia de las 
injusticias sociales. 

 o El trovo actual. Tras una etapa de decadencia, 
se promueve su conservación y rescate. Tratamos de 

las asociaciones troveras, así como de la influencia del 
trovo en otros movimientos musicales. A este respecto, 
el aguilando, como pieza musical, es la base de temas 
actuales de grupos de folk como, por ejemplo, el grupo 
murciano Taray21. 

 - Formas métricas. Estudiamos ejemplos 
de cuartetas, quintillas, décimas y glosas o trovos, 
distinguiendo las estrofas más utilizadas para el trovo 
más “profesional” y para el popular. 

 - El trovo en Cuba. Hacemos comentario de la 
situación del trovo en Cuba, a causa de su consideración 
social, así como por el prodigio que muestran los 
repentistas cubanos. 

 Durante toda esta exposición, se van 
intercalando fragmentos de vídeo, audiciones y lecturas 
por parte de los alumnos. 

3.2.2. Recopilación de ejemplos de literatura oral

 Una de las actividades que se les proponen 
a los alumnos es que recopilen algún ejemplo de 
literatura oral en su entorno cercano. El caso del trovo 
presenta para esto una problemática añadida y es que, 
al ser literatura improvisada, pocos de ellos quedan 
en las memorias de las gentes. Es por eso que, aunque 
animamos a conseguir trovos (mediante testigos 
directos que los recuerden, o algunos que hayan sido 
posteriormente escritos…), igualmente aceptamos 
cualquier otra manifestación de literatura oral. 

 Durante el desarrollo del taller, uno de los 
alumnos nos regalaba este trovo que, según nos 
cuenta, fue improvisado por el conocido como Pedro 
“Cantares” en Cartagena, y lo recogía a través de su 
abuelo, amigo del trovero:

 “Me estás llevando la cuenta
 de las copas que me bebo
 ni diez, ni veinte, ni treinta,
 bebo las que se presentan,
 y a ti ninguna te debo.

 Que al vino le pongan tacha,
 ni a ti ni a mí nos conviene, 
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 si el tendero lo despacha
  y el cliente se emborracha 
 ¿el vino qué culpa tiene?22”. 

3.2.3. Aplicaciones didácticas

 Durante el taller, se realizaron actividades que  
tenían como punto común el ofrecer una estrategia 
metodológica para la creación de una composición. 
Titulamos este sub-epígrafe “aplicaciones didácticas” 
por el hecho de que el objetivo último de la realización 
de estas actividades no es otro que el proporcionar 
ideas, estrategias y recursos a los futuros formadores. 

 Es de justicia señalar que, aunque se siguen las 
estructuras métricas propias del trovo, los resultados de 
estas actividades no son en sí mismos muestras de una 
manifestación trovera pues, por definición, el trovo 
requiere para su existencia del factor de improvisación 
que no se consiguió en la mayoría de los casos. No 
obstante, las actividades se han presentado como 
facilitadoras. 

 Asimismo, son principalmente estas aplicaciones 
didácticas las que 

dan sentido al título del taller, “Trovos en red”, tomando 
el último sustantivo en un doble sentido. Por un lado, 
el desarrollo de las actividades supone la creación de 
una “red” entre los compañeros, el trabajo en grupo 
que no puede ser de otra forma que colaborativo, pues 
sin esta colaboración el producto final de la actividad 
no es posible. Por otro lado, “red” hace referencia a la 
incorporación de las nuevas tecnologías en la propuesta. 
Todas las creaciones realizadas por los alumnos fueron 
compartidas en una red social, creada por la profesora 
encargada de la asignatura. La red social, elaborada en 
la plataforma Ning, permitía no solo que los alumnos 
pudieran conocer cada una de las producciones de sus 
compañeros, sino que además ofrecía la oportunidad 
de intercambiar impresiones, opiniones, dar pareceres, 
felicitar o hacer crítica. 

 Entre las actividades que se llevaron a cabo se 
encuentran las siguientes: 

 a) Poema gemelo. Fue la primera de las 
actividades realizadas, tomando como referencia 
la propuesta por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía23. La actividad se llevó a cabo en 
grupos de cuatro personas, utilizando una redondilla 

Tabla 1. Recurso elaborado para la actividad “Poema gemelo”.
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del conocido trovo “El Repuntín” (Tabla 1). Con esta 
actividad, se proporciona al alumnado una forma 
sencilla de realizar una nueva creación, pues cada uno 
de los integrantes del grupo habrá de completar un 
solo verso, de forma separada, que formará parte de la 
producción final. 

 b) Maleta poeta. Aunque mantenemos la misma 
denominación que la Consejería de educación de la 
Junta de Andalucía da para una de sus actividades24 , lo 
propuesto difiere de ello en gran medida. La actividad 
se realizará también en grupos, con la variante de que 
un grupo será el encargado de elaborar las rimas (es 
decir, buscará cuatro palabras que rimen dos a dos), y 
estas serán trasladadas al siguiente de los grupos, que 
habrá de construir la cuarteta o redondilla utilizando 
las rimas que han escogido sus compañeros. 

 c) Romance colectivo. Dividida la clase en 
grupos, cada uno de los grupos escribirá un verso 
inicial en un folio. Este folio será entregado al grupo de 
la derecha, que habrá de escribir el siguiente verso, a la 
par que pasará también su verso inicial al grupo de la 
derecha. Al terminar la actividad, se obtendrán tantos 
romances como grupos. Escogemos para esta actividad 
del romance como forma métrica para facilitar la 
elaboración de la creación, posibilitando un contenido 
a priori más interesante y menos ceñido a la estructura. 

 d) Un par de rimas. Es una actividad similar a 
la de “maleta poeta”, con la diferencia de que el docente 
habrá preparado las palabras con las que se trabajará. 
Se le entregarán al grupo numerosas palabras, entre 
las que habrá que encontrar dos que rimen, y tantas 
parejas como sean necesarias para la estructura que se 
le indique (cuarteta, quintilla…). A partir de estas, el 
grupo elaborará la composición. 

 e) Trovo final. El taller se cerró con la elaboración 
de un trovo final grupal. Para ello, se ofrecieron distintas 
temáticas entre las que cada uno de los grupos hubo de 
elegir. Entre ellas, para este caso concreto, estaban las 
nuevas tecnologías, los medios de transporte públicos, 
la política, o la crisis. 

 Aprovechando la formación musical de los 
participantes, se les indicaron los acordes del aguilando 
como forma más sencilla, y estos interpretaron su 

trovo en la siguiente de las sesiones (Figura 1). Si bien, 
quedan recogidos de forma audiovisual, transcribimos 
las estrofas iniciales de uno de ellos dedicado al tranvía: 
 
 “Me despierto tó los días
 No quiero desayunar
 Pa caber en el travía 
 Que va a la universidad. 

 Murcia parece ecológica, 
 Alguien tendrá que pagar 
 Yo que no encuentro la lógica
 De esta forma de actuar.

 Siento que es una tortura,
 ¡cuidado, me aplastará!,25 
 El tranvía es una locura
 No se puede respirar (…) ”. 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 Esta experiencia fue realizada con ánimo 
innovador y no investigador por lo que no podemos 
hablar de resultados concretos. Sin embargo, tanto su 
planificación como su puesta en práctica nos ofrecen 
una información valiosa para futuros diseños y 
aplicaciones. 

 En primer lugar, se ha de señalar que es posible 
transmitir una idea de lo patrimonial más allá de su 
consideración como reliquia cultural que conservamos 

Fig. 1. Interpretación de uno de los trovos elaborados en el grupo-clase.
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por capricho. Lo patrimonial es fuente de información 
y también instrumento de utilidad y disfrute con 
conexión con los tiempos presentes. 

 En segundo lugar, es imprescindible que los 
futuros maestros, y los maestros mismos, tengan 
conocimientos de lo patrimonial pero, sobre todo, 
tengan vivencias de ello pues será de estas experiencias 
de donde obtengan el interés que luego transmitirán 
a sus alumnos. En relación a esta propuesta, tenemos 
el convencimiento pleno de que los participantes 
han obtenido, no solo conocimiento básico, sino que 
también  se ha disfrutado de la experiencia. 

 En tercer lugar, con esta experiencia hemos 
comprobado que la animadversión del alumnado hacia 
la poesía viene provocada por la forma de enseñar. El 
trabajo por talleres resulta propicio para fomentar una 
actitud positiva hacia el hecho poético; y las actividades 
constituyentes de este taller son aplicables, con las 
requeridas modificaciones, en la etapa de Primaria. 

 Por último, y en resumen, que la manifestación 
trovera nos ofrece una oportunidad en el plano 
educativo como hecho literario, musical y también 
como reflejo histórico y social que, sin duda, debería 
ser aprovechado por los docentes de las distintas etapas 
educativas. 
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1. INTRODUCCIÓN

 Para la realización de este trabajo hemos 
visitado la localidad de Las Gabias varios días y nos 
hemos entrevistado con los técnicos de la Concejalía 
de Cultura que nos han proporcionado información 
muy valiosa para el tema que abordamos. Tras ello 
llevamos a cabo un proceso de selección y análisis de 
esa información para poder sacar nuestras propias 
conclusiones y elaborar  posibles actuaciones didácticas.

 Hemos visto que los principales elementos 
patrimoniales que hay en Las Gabias son el 
Criptopórtico, el Torreón Árabe, la Ermita de Nuestra 
Señora de las Nieves y la Iglesia de la Encarnación, 
estos nos muestran que con el paso del tiempo en esta 
localidad se han asentado diferentes culturas, como 
son la romana, la musulmana y la cristiana. Por ello 
consideramos que esta localidad tiene un gran potencial 
didáctico con el que se podrían llevar a cabo diferentes 
actividades didácticas con el alumnado de los colegios 
de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de las 
Nieves, Pilar Izquierdo y Ermita, pertenecientes a Las 
Gabias.

 Nosotros proponemos la realización de cuatro 
itinerarios consecutivos que no se pueden alterar de 
orden, pues en cada visita se trabajarán las características 
propias de su cultura. Para ello se tendrá en cuenta el 
orden cronológico de cada una de las construcciones, 
para que los estudiantes sean conscientes de la actividad 
del hombre con el paso del tiempo y de lo que hemos 
heredado de cada una de estas culturas. 

 Además vamos a trabajar según nos propone 
el Real Decreto 1513, centrándonos en el Bloque 4, 
“personas, cultura y organización social”, así como el 
Bloque 5, “cambios en el tiempo”. 

 Pues, el alumno debe comprender el funcio-
namiento de la sociedad a partir de las organizaciones 
más próximas a su entorno, valorando las representa-
ciones históricas, artísticas y culturales que hemos he-
redado. 

 Asimismo, deben de ser conscientes de los 
cambios producidos en el tiempo, estudiando los 
modos de vida de la sociedad que le precede, así como 
los acontecimientos que han marcado su historia en los 
que el hombre y la mujer han estado presentes. 

2. EL MUNICIPIO DE LAS GABIAS

 Las Gabias es un municipio granadino que 
posee una extensión de 39,9 km², está formado por 
Gabia la Grande, Gabia la Chica e Híjar y las zonas 
residenciales de Los Llanos, Cortijo de San Javier y 
Pedro Verde. Geográficamente está rodeado al Norte 
por la sierra de Parapanda y Elvira y al Oeste por Sierra 
Nevada. 

 Esta localidad pertenece a la Vega granadina, 
según numerosos autores esta se formó tras la 
desaparición de un gran lago, dando lugar a la 
formación de tierras muy fértiles que fueron con el 
paso del tiempo por diversas culturas.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

 En un principio se creía que el pueblo de Gabia 
tenía un origen romano pero esta hipótesis se rompió 
gracias al descubrimiento del yacimiento arqueológico 
situado en la Cuesta de los Chinos (Híjar) donde se 
desvelan  los primeros indicios de presencia humana 
en esta localidad, el estudio de este yacimiento reveló 

EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE LAS GABIAS Y SU VALOR EDUCATIVO

          NATALIA ROMERO LÓPEZ
         Universidad de Granada
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la presencia en la zona de poblaciones anteriores a la 
época romana, siendo la más antigua la Cultura Algar, 
perteneciente al período Bronce Pleno (1800-1200 
a.c.).

 De la época romana y visigoda queda un 
importante asentamiento romano, del que nos queda 
hoy día el Baptisterio Romano, aunque también se 
descubrieron ruinas en un molino de aceite o almazara 
y varias viviendas.

 A comienzos del Siglo VIII los musulmanes 
llegan a la antigua villa de Gaviar, a la que denominaban 
Gaviar Alcobra y Gaviar Alsogra (Gabia la Grande y la 
Chica respectivamente). Según el historiador Almagro 
Cárdenas, la palabra Gabia proviene de Gaviar, que 
significa sitio abundante en hoyos, debido a que 
al parecer existía un este lugar una colonia ibérica 
destinada a explotar las canteras de yeso aquí existentes.

 Al igual que Granada esta localidad fue habitada 
durante 8 siglos por los musulmanes. Aquí crearon sus 
fortalezas para defenderse no solo de los cristianos sino 
de otras posibles amenazas, llegando incluso a tener 
1500 habitantes.

 De la época musulmana nos quedan huellas tan 
valiosas como el Fuerte o Torreón, que data del Siglo 
XIV, o el sistema de acequias, del Siglo XIII. Además en 
Gabia Grande edificaron una torre que se comunicaba 
con otras entre sí, pero fue destruida en la época de los 
70’. Precisamente por su función vigía muchos autores 
denominan a esta torre como atalaya.

 La torre de Las Gabias formaba un cuarteto 
defensivo junto con las de los municipios del Padul, 
Alhendín y la Malahá, cerrando el camino hacia 
Alhama y el paso hacia la costa y las Alpujarras.

 Finalmente en 1490 la Torre de Las Gabias 
fue tomada por los cristianos al mando de Gonzálo 
Fernández de Córdoba, “El Gran Capitán”. En este 
mismo año el Rey Fernando el Católico ordenó 
derribar la torre pero esta orden no se llevó a cabo. En 
1506 la Reina Juana mandó derribar una planta para 
que dejara de ser un fuerte y pasase a ser una casa. Esta 
consiguió que se demoliese el piso más alto y la bóveda 
del siguiente, dándole un aspecto más hogareño  .

 A finales del Siglo XV, a raíz de la conquista de 
Granada, en la Bula para la erección del Arzobispado de 
Granada (1.496), se establecieron las parroquias para la 
administración eclesiástica, entre ellas la Parroquia de 
Gavia la Grande, con los anejos de Gavia la Pequeña, 
Ixar y Cúllar.

 Con la conquista cristiana fueron expulsados 
los musulmanes, excepto los que se convirtieron al 
cristianismo, como los moriscos. La repoblación de 
estas tierras se llevó a cabo por ciudadanos de diversos 
puntos de la Península Ibérica y estuvo supervisada por 
Felipe II.

 Los historiadores del Siglo XVII se refieren a 
ambos lugares como Gavia la Grande y Gavia la Chica, 
pero los del Siglo XIX ya sustituyen la “v” por la “b”, 
pasando a conocerse con su denominación definitiva 
de Gabia Grande, con su anejo de Híjar y Gabia Chica, 
pero aún eran municipios totalmente independientes.

 En el Siglo XIX era uno de los pueblos 
más importantes y fructíferos de la provincia de 
Granada, suministraba a muchos de los municipios 
de esta productos como los que siguen: lino, cáñamo, 
remolacha, tabaco… Pero los tejares eran su mayor 
fuente de riqueza.

4. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PATRI-
MONIO MATERIAL DE LA LOCALIDAD

4.1. Criptopórtico

 Este monumento data del Siglo II-III después de 
Cristo, por lo que se considera de época tardorromana. 
Además de Criptopórtico (ver figuras 1 y 2)  en la 
localidad recibe otras denominaciones tales como 
las que siguen: Monumento Subterráneo, Basílica 
Paleocristiana o Villa Romana de Las Gabias.

 Es una estructura subterránea que forma parte 
de un conjunto mayor de edificaciones aún sin excavar, 
del que se conserva una cámara cuadrada a la que se 
accede por una larga galería también construida bajo 
tierra. Esta, de 2,10 metros de ancho, por 2,80 metros 
de alto, tiene una cubierta abovedada y conserva 
una longitud de 30,50 metros, de los cuales solo hay 
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decorada con fragmentos de vidrios y decoraciones 
romanas con varios matices. A la izquierda de la cámara 
encontramos las señales de una gran cruz cristiana que 
se la llevaron tras las primeras excavaciones (1922). 

 El ostentoso programa ornamental, 
especialmente documentado en la cámara rectangular 
al final del Criptopórtico, indica su uso como espacio 
de esparcimiento privado, y el reflejo del alto poder 
adquisitivo de sus dueños. En la cámara se desarrollaba 
una decoración mixta, utilizando piezas calizas, 
marmóreas y vítreas, fechadas en la segunda mitad del 
s. IV d.C, y de la que se ha perdido la mayor parte. 

4.2. Torreón Árabe

 Se trata de una Torre Árabe (ver figura 3)  
defensiva construida a mediados del Siglo XIV y 
comienzos del XV, por lo tanto es de época musulmana.
 

Es una de las torres de Alquería nazaríes mejor 
conservada de la provincia, siendo la única que contiene 
decoración original de yeserías y alicatados. 

cubiertos los primeros 20 metros. Nos podemos 
adentrar en él a través de un corredor que posee en su 
parte izquierda 7 tragaluces.

 Desde la galería a través de una puerta, se 
accede a la cámara, que también conecta directamente 
con la superficie por medio de una escalera de caracol. 
La cámara presenta planta cuadrada y se encuentra 
cubierta por una gran cúpula, que cuenta en su parte 
más alta con tragaluz cubierto por una rejilla de hierro. 
La escalera de caracol, de la que se conservan 19 
escalones de una sola pieza de arenisca, se encuentra 
rematada por una rica cúpula de media naranja 

Fig. 1. Criptopórtico. 2013. Catálogo de Bienes de Interés Cultural de la pro-
vincia de Granada: Área Metropolitana. Las Gabias, Granada. (Fotografía de 
María Teresa Gómez Galisteo).

Fig. 2. Criptopórtico. 2013. Catálogo de Bienes de Interés Cultural de la pro-
vincia de Granada: Área Metropolitana. Las Gabias, Granada. (Fotografía de 
María Teresa Gómez Galisteo).

Fig. 3. Torre del Fuerte. 2013. Catálogo de Bienes de Interés Cultural de la 
provincia de Granada: Área Metropolitana. Las Gabias, Granada. (Fotografía 
de María Teresa Gómez Galisteo).
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En la actualidad la torre consta de tres plantas y terraza 
ya que como he expuesto con anterioridad en 1506, se 
demolió una planta completa y la bóveda de la inferior. 

 Sus muros están formados por un grueso 
tapial, con enlucido posterior de mortero de Cal. En la 
mitad de la fachada suroeste se abre un balcón volado, 
abierto en época cristiana en el sitio que debió ocupar 
el primitivo hueco de accesos a la torre. 

 La planta baja, exactamente hasta la altura 
del pavimento de la primera, tiene exteriormente 
reforzadas las esquinas con sillería. El actual hueco de 
acceso, situado en la fachada Noreste, ha sido abierto 
en tiempos posteriores. Esta planta está formada por 
dos naves alargadas de distinta anchura, unidas entre 
sí en su parte central por un corto pasillo, cubriéndose 
con bóveda de cañón apuntado la más estrecha y con 
bóveda de aristas la segunda. 

 A la primera planta se accede en la actualidad 
por una puerta situada en la fachada Sureste, a través 
de una casa del siglo XVI adosada a esta fachada del 
torreón. En los extremos de la nave perpendicular se 
sitúan arcos de herradura con arquivolta de gallones, 
apoyados sobre columnas de yeso con capiteles. El 
hueco de la fachada Suroeste se rompió, al agrandarlo, 
para encajar el actual balcón en época cristiana, al igual 
que su primitiva decoración interior de mocárabes y 
una faja con inscripción en letra árabe cursiva. Se han 
conservado yeserías con el escudo de la banda y el 
lema nazarí. El arco de la fachada noreste se encuentra 
tabicado, mientras que al fondo de la puerta de acceso, 
hay otro arco de herradura festoneado que da paso 
a la escalera de subida a la planta segunda. Se cubre 
con bóveda de medio cañón y esquifada en la meseta 
de llegada. Su solería es de baldosas rectangulares de 
barro, posiblemente del siglo XVI. 

 La planta segunda es una habitación cubierta 
por techo de grandes vigas y viguetillas transversales. 
De ella parte la escalera de subida a la terraza, con 
arco y decoración de características análogas a las de 
la planta primera.  Además de la decoración descrita, 
quedan restos de yeserías y de azulejos en varias zonas 
de las dos plantas, habiendo desaparecido abundantes 
muestras en el último siglo.

4.3. Ermita de Nuestra Señora de la Nieves

 Podemos decir que esta Ermita (ver figura 4) 
data del Siglo XVII, aunque la torre del campanario, 
de estilo neoclásico, se levantó en 1883. Es de estilo 
renacentista, aunque el interior pertenece al estilo 
barroco. La planta de cruz latina, tiene una sola nave 
central cubierta por una bóveda de medio cañón 
con lunetos cubiertos de yeserías doradas y símbolos 
marianos.  El crucero está cubierto por una cúpula de 
tambor con cuatro vanos perforados y cuatro tapados 
adornados por cuatro lienzos que representan a los 
Arcángeles. Asimismo existe en el crucero varias 
pinturas al óleo y al temple sobre yeso.

 En el presbiterio nos encontramos un retablo de 
yeso con columnas de fuste relleno en la parte inferior 
y con capiteles corintios, y adornos con guirnaldas de 
frutas y flores. Con posterioridad se añadió la puerta 
que conecta con el Camarín de la imagen de la Virgen, 
construido en madera y tachonado de espejuelos 
conjugando con el resto de la estancia.

Fig. 4. Iglesia de la Encarnación y Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. 
2012. Las Gabias, Granada. (Fotografía de la Concejalía de Cultura).
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 En el ábside se encuentra el Camarín de la 
Virgen, obra barroca muy interesante adosada al templo 
mediado el Siglo XVIII. Se trata de una habitación 
rectangular cubierta por una cúpula muy decorada con 
pinturas y pequeños espejos.

 A finales de los años noventa, se mejora la 
decoración de la Ermita realizando un gran trabajo de 
restauración, y gracias a ello salieron a la luz   nuevas 
imágenes que estaban tapadas por frescos más recientes, 
observándose en las originales una mayor calidad. 

4.4. Iglesia Parroquial de la Encarnación

 Es una pequeña parroquia (ver figura 5) 
correspondiente al Siglo XIX en la que destaca el arte 
Neogótico. El monumento se concibió como un gran 
templo, tomando como modelo las construcciones 
góticas de los siglos XII al XV. Su arquitecto fue d. 
Juan Montserrat y Vergés y la construcción había sido 
acordada por el Ayuntamiento en 1880, pero no es 
hasta 1896 cuando  se comienza la construcción, siendo 
inaugurada en 1900 por el Arzobispo de la Diócesis de 
Granada.

 Se alza sobre planta de cruz latina, con ábside. 
La estructura de la techumbre es de madera con tirantes 
de hierro. Tiene tres naves, la central, más alta que 
las laterales, cubiertas por bóvedas ojivales apoyadas 
en pilares a los que se adosan columnas con capiteles 
corintios. En los muros hay vanos de forma alargada 
con arcos apuntados u ojivales y cerrados con vidrieras. 

 La torre campanario es el elemento más 
característico. Forma la fachada principal y da paso 
a la nave central cuando lo habitual hubiera sido que 
estuviese situada a un lado y no en el centro. Tiene dos 
cuerpos de planta cuadrada y un tercero octogonal 
cubierto por un chapitel. Su decoración combina 
elementos góticos y románicos: arcos apuntados, 
celosías, arquillos ciegos.

5. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS

5.1 Actividades didácticas que ya se llevan a cabo en 
la localidad

 Hemos de decir que en Las Gabias ya se llevan 
a cabo una serie  de actividades didácticas con los 
escolares, pues a través del Área de Cultura1 se ha 
elaborado un Proyecto sobre el Patrimonio Histórico 
en Las Gabias donde se realizan, entre otras actividades, 
una ruta guiada y escenificada por los siguientes 
elementos: Criptopórtico, Torreón, Ermita e Iglesia.

 Por ello en nuestra propuesta haremos coincidir 
algunos de los puntos del itinerario con las actividades 
que se realizan en algunos de estos monumentos por 
parte de la Concejalía de Cultura, como son el Torreón 
y en el Criptopórtico. Estas actividades son las que 
siguen: dramatizaciones en cada una de las plantas 
del Torreón alusivas a la época histórica y simulación 
de una excavación arqueológica en las instalaciones 
deportivas del municipio.

5.2  Propuesta didáctica

 Como venimos advirtiendo el patrimonio de 
Las Gabias tiene muchas posibilidades a nivel didáctico, 
por ello presentamos las siguientes actividades 
centradas en los principales elementos de su patrimonio 
material: el Criptopórtico, el Torreón Árabe, Ermita 
de Nuestra Señora de la Nieves e Iglesia Parroquial 

Fig. 5. Iglesia de la Encarnación y Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. 
2012. Las Gabias, Granada. (Fotografía de la Concejalía de Cultura).
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de la Encarnación. Cada uno pertenece a una época 
diferente, de tal forma que el itinerario se va a llevar a 
cabo a lo largo de cuatro semanas y los monumentos se 
van a visitar según su orden cronológico.

 Esta propuesta está enfocada para el Tercer 
Ciclo de los estudiantes de los tres colegios de 
Educación Primara de Las Gabias, cada uno tendrá su 
visita en uno de los tres trimestres del curso académico, 
es decir, los estudiantes del colegio  de Nuestra Señora 
de las Nieves irán en el primer trimestre, los de Pilar 
Izquierdo en el segundo y los de la Ermita en el tercer y 
último trimestre. 

5.2.1 Objetivos

 A continuación presento los objetivos específicos 
que pretendemos que los estudiantes adquieran con la 
realización de esta propuesta de actividades:

 - Conocer y valorar el entorno natural, social y 
cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado 
del mismo.

 - Conocer y apreciar el patrimonio histórico 
del municipio y ser conscientes de la conservación del 
mismo.

 - Aprender a respetar nuestro patrimonio 
identificando las peculiaridades del mismo, fomentando 
así el sentimiento de identidad cultural.

 - Analizar la expresión artística en el pasado y 
presente, comprendiendo la evolución del ser humano 
en la historia.

 - Ser responsable durante el desarrollo de las 
tareas, tanto individuales como en grupo.

 - Participar en la vida de la comunidad y 
conocer las manifestaciones propias de su cultura.

5.2.2  Contenidos 

 Conceptuales

 - Conocimiento de las manifestaciones propias 
de cada cultura.

 - Apreciar la herencia cultural e histórica del 
municipio, así como sus elementos identitarios.

 - Comprensión de los modos de vida y 
funcionamiento de la sociedad en  cada cultura.

 Procedimentales

 - Diferenciación entre diferentes estilos 
artísticos.

 - Interpretación de restos arqueológicos.
 
 - Diferenciación entre las diferentes culturas 
que han habitado el municipio a lo largo del tiempo.

 - Análisis, selección y organización de 
información relativa a elementos decorativos de cada 
monumento, a la distribución del espacio…

 - Concienciación sobre la importancia de la 
conservación del medio.

Actitudinales

 - Apreciación  y valoración de los elementos del 
patrimonio histórico del municipio.

 - Colaboración e implicación de todos los 
miembros del grupo y responsabilidad en la realización 
de las tareas de clase.

 - Valoración de las opiniones de los demás.

5.2.3 Propuesta de actividades

 Como he dicho anteriormente, nos hemos 
decantado en la elección de los cuatro monumentos 
más importantes de la localidad para diseñar nuestra 
propuesta didáctica, por ello para acercarle el tema al 
alumnado en clase, comenzaremos la explicación con la 
evolución histórica de Las Gabias, dándoles a conocer 
las culturas que han pasado por allí y la herencia tanto 
patrimonial como cultural que nos han dejado. 

 En la visita al Criptopórtico abriremos las 
puertas a los escolares hacia un mundo pasado, 
ofertándoles la posibilidad de conocer las características 
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y la vida cotidiana de los romanos que lo habitaban. 
Aprovecharemos que se pueden realizar actividades 
tanto dentro como fuera del mismo, por lo tanto 
comenzaremos la visita con un recorrido a pie por 
el monumento, partiendo del exterior, pasando por 
el corredor hasta llegar a última cámara que se ha 
excavado, pues aún quedan algunas partes sin excavar. 
Mediante la realización del recorrido el profesor ha 
de explicar el modelo de vida de estos habitantes, su 
cultura y tradiciones, sus oficios…

 Previamente se distribuirán grupos de trabajo 
de cuatro o cinco alumnos para que vayan anotando 
aspectos relativos a: elementos decorativos, materiales, 
disposición y técnicas; organización del espacio y 
finalidad de cada instancia; modos de vida, cultura 
y tradiciones; estado de conservación y posibles 
actuaciones de remodelación. Después volverá a la 
parte exterior del monumento y se pasará a la puesta 
en común de las anotaciones y conclusiones de cada 
uno de los grupos.

 Por último nos sumaremos a una de las 
actividades que ya realiza la Concejalía de Cultura de 
Las Gabias sobre este monumento, que consiste en la 
realización “simulada” de una excavación arqueológica 
en un campo de voley playa que se encuentra en el 
complejo deportivo del municipio, donde se esconden, 
entre otros objetos, piezas de mármol de la época, 
fragmentos de tesela, etc.  

 El segundo monumento que vamos a visitar 
es un Torreón Árabe, es una de las torres de Alquería 
nazaríes mejor conservada de la provincia, siendo la 
única que contiene decoración original de yeserías 
y alicatados. En la actualidad consta la torre de tres 
plantas y terraza ya que en 1506, se demolió una planta 
completa y la bóveda de la inferior. 

 Antes de entrar al monumento pediremos a los 
estudiantes que imaginen cómo será su interior, pues 
su aspecto exterior presenta una superficie homogénea, 
sin decorar, cuya finalidad era camuflar la decoración y 
la riqueza del lugar.

 Después nos sumaremos a la dramatización con 
la que conocerán la historia del Torreón de la mano de 
sus personajes históricos. Esta es otra de las actividades 

que promueve el Ayuntamiento  que ha editado una 
guía didáctica denominada “Encuentro de las Tres 
Culturas en Época Nazarí”, una iniciativa realizada por 
la concejalía de Turismo, en colaboración con las áreas 
de Educación y Cultura y los centros educativos del 
municipio, por ello la aprovecharé y la haré coincidir 
en el itinerario.

 Asimismo la cerámica tenía un papel muy 
importante en esta cultura, sobre todo para la  
realización de los elementos culinarios  y algunos 
elementos decorativos. Por ello vamos a llevar a cabo 
una actividad con cerámica utilizando las técnicas que 
empleaban antiguamente, se conozca importancia de 
este material en la cultura Andalusí. Los estudiantes 
deberán de moldear la cerámica intentando imitar 
cazuelas, jarras, vasos, platos fuentes… para ello podrán 
fijarse en los objetos culinarios árabes típicos que están 
expuestos en la vitrina del aula.

 Para tratar algunos de los aspectos decorativos 
de la cultura Nazarí se realizarán trabajos manuales 
organizando a los estudiantes en dos grupos de trabajo. 
El grupo 1 realizará un gran mural  de alicatado que 
cubriría una pared de la clase y el grupo 2 imitará la 
celosía, imitando así la técnica árabe de “poder ver sin 
ser vistos” desde el interior de sus instancias. 

 La tercera visita tiene lugar en la Ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves, la actividad se va a 
llevar a cabo en dos partes. Primero se realizará la 
observación y el análisis de la fachada principal del 
edificio y segundo se hará el recorrido por su interior,  
para poder analizar el monumento en profundidad 
se distribuirán a los estudiantes en cuatro grupos de 
trabajo y estos tendrán que anotar en sus cuadernos, 
a y través de la información que el profesor les facilita, 
aspectos relativos a la decoración, a la variedad de 
estilos artísticos que presenta, a la distribución del 
espacio, a la iluminación…

 La cuarta y última visita de nuestra ruta 
patrimonial es a la Iglesia de la Encarnación, durante 
su recorrido el alumnado, individualmente, deberá ir 
anotando los aspectos más característicos de esta en su 
cuaderno e irá respondiendo a una serie de preguntas 
relacionadas con la distribución y las técnicas de 
construcción de la Iglesia, como por ejemplo: ¿cuántas 
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naves la componen?, ¿cuál es la que posee mayor altura? 
y ¿por qué?, ¿cómo son los arcos del interior? y  ¿a qué 
estilo artístico pertenecen?.

6. CONCLUSIÓN

 Con la realización de este trabajo acercamos 
el patrimonio histórico de Las Gabias al alumnado, 
haciéndoles reflexionar sobre la importancia de la 
conservación y preservación de la herencia que les han 
dejado sus antepasados para que sus descendientes, al 
igual que ellos, puedan disfrutar de ellos, de la cultura a 
la que pertenecen, así como de su historia. 

 Asimismo con la realización de las actividades 
planteadas, los discentes comprenderán que este 
patrimonio constituye parte de su herencia y de su 
identidad como miembro de una población y como 
individuo, siendo conscientes de que con el paso del 
tiempo en cada territorio se conforman unos rasgos 
diferenciadores, un carácter propio y un vínculo 
emocional que te identifica con ese lugar.

 Por último creemos que la realización de esta 
propuesta didáctica se podría unir con las actividades 
que ya se realizan en esta localidad y poder llevar a 
cabo un proyecto conjunto, incluyendo el patrimonio 
como un componente curricular más.

 De tal forma que ambos trabajaríamos de 
la mano según las finalidades del Plan Nacional de 
Educación y Patrimonio, pues este pretende entre otras 
acciones, implementar más contenidos de patrimonio 
en la escuela y mejorar el material didáctico. Pero 
para ello es necesario que los docentes comiencen a 
formarse y a concienciarse sobre la importancia del 
patrimonio para poder transmitir esos conocimientos  
a los discentes.
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