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Riopar, ya plenamente documentada, que 
en este numero de AL-BASIT se nos 
cuenta a todo lo largo del medievo. Y de 
esta etapa interesante de la historia del 
pueblo, a raiz de la conquista cristiana, 
nace el monumento artistico que nos le
garon: la iglesia antigua del lugar. 

La descripci6n econ6mica y social del 
Riopar de mediados del siglo XVIII es 
imprescindible para adentrarnos adecua
damente en la etapa mas interesante de SU 

historia. Porque la verdadera gloria 
hist6rica de Riopar es mas moderna. Y 
no es una historia de batallas y de sangre, 
coma la anterior, sino de paz y de pro
greso. 

Tendrian que pasar muchos afi.os, 
hasta 1772, para que este antiquisimo 
pueblo fundado a la sombra del castillo 
empezara a contar otra vez -y de una 
forma mas positiva y fructifera- en la 
historia de Espana. En este paraje, escon
dido entre mon.tafias agrestes de vegeta
ci6n exuberante, lejos de todas las rutas 
de comunicaci6n, lejos de todos los pun
tos industriales y econ6micos del pais, se 
crearon las primeras fabricas de lat6n de 
la peninsula. En este olvidado rinc6n na
ci6 otro nuevo mundo econ6mico, em
pez6 el resurgimiento de la industria me
talU.rgica espafi.ola. Donde siempre se 
habia escuchado tan solo el silbido del 
viento en la copa de los pinos o el 
buc6lico balar de las ovejas, surgian 
ahora nuevos ruidos extrafi.os y metil.li
cos, procedentes de los martinetes y las 
fraguas. Y el agua, que discurria alegre 
por entre los finos guijarros, se veia 
ahora obligada a dar impulso a las ruedas 
de los batanes y las maquinas. 
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Un fen6meno inevitable de la creaci6n 
de las fabricas foe el abandono paulatino 
de la antigua villa. En el sitio llamado de 
San Juan, alrededor de las instalaciones 
metallirgicas, se inici6 una poblaci6n mo
derna. Y Riopar, el ancestral pueblecito 
fundado por los arabes a la sombra de SU 

castillo, empez6 cada dia a ser m~s pe
queiio, porque, coma es 16gico, sus habi
tantes se iban a vivir donde tenian un tra
bajo mits rentable. Prii.cticamente, de esta 
forma pacifica y natural, aunque causara 
inevitables trastornos sociales, fitciles de 
imaginar, las fil.bricas se comieron el pue
blo. Y hasta el Ayuntamiento y la Parro
quia, con el tiempo, fueron trasladados al 
establecimiento metalllrgico. 

Riopar ahora es tan s61o una pura reli
quia del pasado. Una poblaci6n que no ha 
sufrido variaciones desde finales del si
glo XVIII. U nas cuantas personas, -me
nos de veinte- que tambiCn parecen sali
das del pasado, que viven coma sombras, 
como fantasmas hist6ricos, habitan este 
pueblecito donde el tiempo se ha detenido 
para siempre. Si la revista AL-BASIT tu
viera otro caracter, si estuviera dedicada 
al sensacionalismo periodistico mas que a 
la investigaci6n, no cabe duda que podria 
haber publicado un impresionantc rcpor 
taje sobre este pueblo abandonado y sus 
pocos habitantes-sombras. No obstante, 
no desdeii.amos un estudio sociol6gico 
actual sobre los enormes problemas que 
inevitablemente debe padecer una pobla
ci6n en tal estado. Y lo publicaremos en 
su dia, cuando hagamos un estudio 
cientifico y completo sobre el asunto. 
Ri6par es un municipio sobre el que ha
bril. que volver muy a menudo en esta re-
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mos asi, dentro de muy poco no quedara 
ni una casa en pie de la antigua poblaci6n. 

Los que emigraron a las f:lbricas, sin 
embargo, saben que sus raices deben es 
tar en Riopar, en el pueblo abandonado. 
Por eso han convertido el antiguo castillo 
derruido en el cementerio mas bonito y 
pintoresco del mundo. Las tumbas, ocul
tas por.la frondosa vegetaci6n, dan al pa
raje un no se que de irreal y fant:lstico. 
que hubiera hecho las delicias de la ima 
ginaci6n calenturienta de los poetas 
rom:lnticos. Riopar, pueblo de\ pasado. 
se ha convertido en la mas bella de todas 
las residencias de la muerte. 

Sin embargo, en la llanura, la vida pal
pita a un ritmo apresurado. Las f:lbricas 
trabajan freneticamente. Sus antiguos 
martinetes y fundiciones, que en su 
tiempo fueron modelo de modernidad y 
de progrcso, apenas han sufrido variacio
nes sensibles desde entonccs. Solamente 
fueron sustituidas las m8.quinas hidrauli
cas por otras movidas por electricidad. 
Algunas cosas, muchas, sc han renovado; 
pero en lo esencial el trabajo sigue siendo 
artesano, coma siempre. coma cuando se 
hacia traer la piedra-lilpiz de la mina de 
Marbella para hacer los crisoles de la 
fundici6n del lat6n. Esta labor artcsana cs 
lo mas importante. Aqui no se hacen pie
zas sin verdadera significaci6n y profun -
didad artisticas. Aqui cada pieza es la 
obra acabada y perfecta del artesano, del 
artifice, del artista que la crea. Aqui cada 
pieza es una verdadera obra de arte. 
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Al !ado de los grandes valores hist6ri
cos e industriales de Riopar, esta su in
dudable condici6n coma enclave 
turistico. El atractivo de Riopar en este 
sentido no radica tan s6lo en sus monu
mentos: el castillo, la iglesia antigua, la 
villa abandonada, sus fabricas doblemente 
centenarias ... Mucha mas importante es 
su maravilloso paisaje, la exuberante ve
getaci6n de sus encrespados montes con 
sus selvas de pinos pifioneros, su clima 
ideal, el aire purisimo de montafia, sus 
grandes recursos cinegeticos con sus co
tes donde puede practicarse la caza ma
yor y menor, la gran aventura deportiva 
que puede suponer la exploraci6n de sus 
simas y cuevas, sus excelentes instalacio
nes hoteleras. la simpatia personal de sus 
habitantes, sus buenas carreteras asfalta
das que comunican este lugar pintoresco 
y maravilloso con el resto de Espafia ... 
Toda esto hace de Riopar un enclave 
turistico de primerisima categoria. Y los 
miles de visitantes que cada ailo tienen la 
suerte de conocer Riopar por primera 
vez repiten la estancia en cuanto pueden 
alejarse por unos dias de! aire viciado y 
del ruido de las grandes ciudades, prego
nando despues a todos los vientos las ex
celencias de este lugar de ensueilo, donde 
pudieron tener lugar todas !as leyendas 
hist6ricas, donde, sin la menor duda, se 
consigui6 el milagro del nacimiento del 
1nundo. 

Francisco Fuster 
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Noticias sobre el 
Castillo de Riopar en la 
Edad Media. 

7 

\ I 'rl. 

~u· 

I 
I 
I .... f •• I A 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 3/1976, #2.



Conquistado en 1213, poco despues 
que Alcaraz, por las huestes de Alfonso el 
Noble, el castillo de Riopar, al que los 
documentos Haman Riopal, y la cronica 
de! Arzobispo Ximenez de Rada "Rivus 
Oppae", entro en la historia castellana 
con una dificil mision que cumplir: la de 
asegurar el sur de la frontera castellana 
contra cualquier correria que intentasen 
los musulmanes. No en vano era esta po
sici6n por aquel entonces el vertice mas 
meridional de la profunda cuiia que el 
Monarca acababa de hundir en los domi
nios islilmicos, aprovechando el descon
cierto de la Media Luna tras la gran vic
toria de Las Navas (1). 

Rodeado por todas partes de tierra 
irredenta, adentrado en los dominios gra
nadinos, y sin mas apo"yo cristiano que el 
que pudiera esperarse del fuerte poderio 
militar de Alcaraz, el pequeiio lugar fue 
poblado por los castellanos, quienes, 
coma primera medida de precauciOn, ex
pulsaron de el a la totalidad de la antigua 
poblacion musulmana, con el fin de que
dar a salvo de eventuates ataques y sedi
ciones contra ellos dirigidas desde dentro 
del reducto. La pequefia guarnici6n cris
tiana, sumamente aislada de cualquier 
ciudad o villa habitada por sus correli
gionarios, debi6 fiar toda su seguridad, en 
estos aiios, tanto a la debilidad de los 
enemigos, coma a la fortaleza de sus mu
rallas y la elevacion del imponente ro
quedo que las sustenta; condiciones estas 
de las que ya la Cronica Latina se hace 
lenguas, al calificarlo de "castrum aliud 
munittissimum natura quad est inter Se
curam et Alcaraz" (2). 
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La poblacion de caracter militar de los 
primeros momentos vino a dar como 
fruto, una vez que la frontera comenzO a 
desplazarse hacia el Sur, el asentamiento 
en el lugar de ciertas familias colonizado
ras, a las que el manejo de la espada 
debia ser tan poco extraiio como el del 
azadOn. Como .consecuencia de ello, se
guramente, la sumaria organizaciOn de .la 
convivencia basada en las necesidades 
castrenses debiO dar paso al estableci
miento de un concejo que durante casi 
medio siglo rigiO el enclave en forma al 
parecer totalmente autOnoma e indepen
diente; aunque es muy posible que para 
seguir disfrutando de su autonomia tu
viera que contender con las primeras 
avanzadas de la gran expansiOn alcara
ceiia, que por entonces pugnaba por so
meter a la autoridad de su concejo a la 
mayor parte de las aldeas y castillos po
blados de la comarca. Tampoco debie
ron ser buenos vecinos los comendadores 
de la Orden de Santiago, que hacian la 
competencia a los alcaraceiios en la em
presa de conseguir para su Mesa Maes
tral la mejor porcion posible de aquellos 
territorios que los musulmanes habian 
abandonado, apenas sin lucha, en su 
ritpida desbandada. 

Todavia en 1242, el concejo de Riopar 
era independiente (3) de la Orden y de 

(I) XIMENIUS DE RADA, Rodericus. Opera. Ed. e 
indices de Maria Desamparados Cabanes Percourt. Tex
tos medievales. Valencia. Imp. Anubar. 1968. De Rebus 
Hispaniae. Lib. VIII. Cap. XIII, P3.g. 189. 

(2) CRONICA LATINA de Los Reyes de Castilla. Ed. 
Maria Desamparados Cabanes Percourt. Valencia. Imp. 
Naeher. 1964. Pags. 53-54. 

(3) PRETEL MARIN, Aurelio. Alcaraz, un enclave 
castellano en la frontera del siglo X!ll. Albacete. Imp. 
Fuentes. 1974. Pags. 60-61. 
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Alcaraz, pero, desde entonces, los esfuer
zos redoblados de los poderosos y bata
lladores vecinos del Norte harian que la 
aldea fuera perdiendo su autonomia, y 
pasara pronto a ser incluida en el nUmero 
de las sometidas a la autoridad de la villa 
alcaracei\a. El paso definitivo lo dio, el 26 
dejulio de 1256, en Segovia. Alfonso X el 
Sabio, al ordenar la redacci6n de un pri
vilegio rodado que hacia entrega del cas
tillo y sus moradores a la jurisdicci6n de 
Alcaraz, ligandolos a esta par los lazos 
del vasallaje(4). 

Baja el sefiorio de Alcaraz continu6 
Riopar, al parecer ininterrumpidamente. 
durante todo el resto del siglo, y aun pa
rece que del siguiente, aunque son dema
siado escasos los documentos conserva
dos coma para dejar sentadas con seguri
dad afirmaciones tan tajantes. Las verdes 
dehesas del lugar, de magnificos pastos y 
aprovechamientos forestales; que parecen 
habcr sido ocupadas por los alcaracefios 
ya en 1243, mucho antes de recibir la ju
risdicci6n de la aldea (5), estuvieron 
siempre entre las tierras mas apreciadas 
por los ganaderos de Alcaraz, que se las 
reservaron siempre en exclusiva desde 
muy temprano. Sus rentas municipales 
fueron a llenar las areas de la Metr6poli, 
que tenia el derecho de nombrar a los je
fes militares o alcaides de la fortaleza de 
Riopar. Anualmente, ademas, las autori
dades de la pequeiia aldea debian compa
recer en Alcaraz para llevar a cabo, en 
nombre de sus convecinos, el tradicional 
acto feudal del homenaje, juramento de 
fidelidad que debian a la villa alcaraceiia, 
su sefiora. 
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Sorteando las peligrosas cabalgadas 
musulrnanas, la presi6n que la Orden de 
Santiago ejercia desde su encomienda de 
Segura y las exigencias de Alcaraz, pas6 
Riopar el siglo XIV, sufriendo, a demits, 
los inconvenientes caracteristicos de 
aquella dificil centuria. Las pestes y las 
guerras que sobrevinieron, la inseguridad 
y dificultad de las comunicaciones, agra
vando a-Un mas la tradicional situaci6n de 
aislamiento y debil densidad demogritfica 
de la comarca serrana, dejaron muy des
poblados los lugares de la Sierra, que tu
vieron que ser repoblados en sucesivas 
ocasiones por los alcaraceiios. Entre 
ellos, Riopar no podia ser una excepci6n. 
Seglin nos consta documentalmente, sus 
vecinos estaban, a este fin, exentos de pe
chos y tributos. 

Con todo, el siglo XIV trajo a la co
n1arca aires renovadores. Con las apor
taciones exteriores, la poblaci6n debi6 
estabilizarse un tanto, y quiza por en
tonces comenzara a establecerse al pie 
del castillo el pequefio nllcleo que, an
dando el tiempo, llegaria a ser el pueblo 
que hoy conocemos, desierto ya en nues
tros dias, coma un lugar fantasma, a 
causa de la emigraci6n de sus pobladores 
hal:ia las f;lbricas de San Juan de Alcaraz. 
El hecho es que, ya a fines de la centuria, 
Riopar era considerado como uno de los 
castillos mas importantes entre todos 
cuantos formaban el magnifico cintur6n 

(4) BALLESTEROS BERETIA, Antonio. Alfonso X 
el Sabio. Academia Alfonso X de Murcia. Barcelona 
1961. P3.g. 1.075. N." 326. 

(5) BULARIO DE LA ORDEN DE SANTIAGO. 
Madrid. Imp. Aritzia. 1719. Fol. 170-172. Script. XVII. 
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de fortificaciones que defendia de los ata 
ques musulmanes al territorio alcaraceiio 
y era guardian de la tranquilidad de la 
Metr6poli misma. 

Si grande era la amenaza de los moros. 
no era menos la que representaba la am
bici6n de los santiaguistas. Ya entrado el 
siglo XV, el belicoso e inquieto comen
dador de Segura, don Rodrigo Manrique, 
proporcionaba cuantas molestias y que
brantos le era posible a los vasallos alca
raceiios de Riopar y de las otras vi!Jas y 
lugares del sur del termino de la Ciudad. 
Cuando en 1434 recibi6 el Comendador 
de manos de Juan II la donaci6n de VilJa
palacios, Bienservida y Villaverde, los 
poblados de Riopar y Cotillas quedaron 
como las Unicas pervivencias del dominio 
alcaraceii.o en la comarca serrana. Es po
sible, incluso, que. seglln parece sugerir 
una referencia que conservamos, estas 
dos localidadcs pasaran a ser custodiadas 
por un corto espacio de tiempo por cl 
mismo poderoso magnate. De todas for
mas, aun admitiendo este supuesto, los 
vasallos que en ellas vivieran. seguirian 
obedeciendo !as normas emanadas de Al
caraz. En efecto, un documento de 1496 
que reseii.a otros muchos conservados 
par aquel entonces en e\ Arca de la Ciu 
dad nos habla de "ma r;edula de capitu/u, 
de! rey don Juan en que se contiene quc 
avn que la tenenc;ia touieren algunos 
caualleros de/as fortalezas de/a dicha 
r;ibdad, quelos vasallos e juredir;ion que
dasen para la dicha r;ibdad, e se entiende 
para Riopa/ e Cotillas (6). 

Ignoramos si tal donaci6n tuvo alguna 
vez efecto, pero es seguro que en cual 
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quier caso, la posesi6n de las fortalezas 
por don Rodrigo. o por cualquiera que 
pudiera ser el caballero a que se refiere el 
documento antes citado, debi6 durar 
poco. En 1454, eJ mismo aiio de Ja 
muerte de Juan II, la de Riopar estaba ya 
en manos de Alcaraz (7), Jo cuaJ demues
tra que, si alguna vez lleg6 a salir. pronto 
volvi6 a caer en ellas. Es claro, no obs
tante, que eJ Comendador de Segura 
tenia ya puestos sus ojos desde mucho 
antes en estas aldeas. Tanto et coma sus 
hijos provocarian en !as inmediaciones 
abundantes conflictos. seguramente con 
el fin de convencer a los pobladores de la 
conveniencia de renunciar a seguir perte
neciendo a Alcaraz e incorporarse a los 
dominios manriqueiios (8). 

No serian menores los inconvenientes 
que la actitud de don Rodrigo Manrique, 
rehelde contra el rey y aliado con moros 
y navarros, proporcionaria a Riopar en 
sus ataques contra !as tierras de Alcaraz 
desde las bases de Segura; ni tampoco !as 
constantes alteraciones con que, durantc 
los aiios siguientes, las banderias nobilia-

(6) Arch. Mun. Alcaraz. N." 396. Fol. 5. Este inventa
rio de los documentos del Arca de la Ciudad ticne fccha 
<:n Alcaraz. a primero de agosto de 1496. 

(7) Arch. Mun. Alcaraz. N." 423. Libro de pagos del 
Mayordomo de Alcaraz Diego OrdOii.cz, correpondiente 
alosaiios 1453-1454. Verfolio24. 

(8) Ya en 1455 Gil Garcia de Coca tuvo que despla 
1arsc. comisionado por el Concejo de Alcaraz. a !as cer· 
,,;anias de Riopar y Paterna, para informar que "<;iert<H 
ugrtwios que hera11 fechos enfas lauores de/a Syerra". 
\rch. Mun. Alcaraz. N." 374. Libros de ingresos y pagos 

d<.'I mayordomo Juan de Buitrago, re!ativo a los aii.os 
1455 y 1456. Fols. 22 y 23. TambiCn. fol. 60. 
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Vista parcial de las 
murallas del casti\lo 

contra Riopar y Cotillas, por lo que fue 
preciso que la ciudad mandase reCado a 
sus vasallos de estos lugares para que 
"alt;asen sus ganados e pusiesen cobra en 
sus personas" (12). La em bes tida, de la 
que tampoco poseemos mas noticias, de
bi6 ser terrible; pero mas alin lo fue, sin 
duda, la del ai\o siguiente. Nos consta 
que, a fines de julio de 1457, los infieles 
"corrieron" o saquearon las tierras de 
Ayna, Bogarra, Paterna y Riopar (13 ). 

Noes preciso decir el estado en que 
Ri6par debi6 quedar, despues de tres de
vastadores ataques consecutivos de la 
morisma; sin contar con los dafios que 
por su parte pudieran haberle hecho don 
Rodrigo Manrique o las tropas rebeldes 
de Gomez Fajardo, el hijo de Fajardo el 
Malo, que, fortificado en Letur,junto con 
sus aliados musulmanes, molestO durante 
bastante tiempo a los lugares de Alcaraz, 
en los que irrumpia inesperadamente, a 
sangre y fuego, llevando a su encomienda 
frecuentes y abundantes presas, en botin, 
ganado y cautivos. No es de extraiiar, 
pues, que hacia 1460 fuera Riopar una de 
aquellas fortalezas que estaban yermas y 
despobladas en el termino de Alca
raz (14), hasta el punto de causar graves 
temores a Enrique IV, preocupado par si 
alguno de los nobles levantiscos, bien don 
Juan Pacheco, o bien don Rodrigo Man
rique, intentaba ocuparlas mediante un 
golpe de mano, cosa que podria lograrse 
sin ningUn esfuerzo y, precisamente por 
ello, no era dificil que ocurriera. No obs
tante, alin pasaria una ctecada antes de 
que los dos magnates citados se disputa
sen la posesi6n de Riopar. 
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El momenta se present6 cuando, con 
ocasi6n de haber caido Alcaraz misma 
bajo el control de Juan Pacheco y de su 
hijo, don Diego, Marques de Villena, don 
Pedro Manrique, hijo de don Rodrigo, 
inici0 contra ellos una serie de acciones 
que culminaron en un fracasado asedio de 
la Ciudad y la toma por sorpresa del cas
tillo de Riopar. En una rapida acci6n, don 
Pedro arrebat6 la fortaleza a don Juan 
Alonso de Haro, alcaide y corregidor de 
Alcaraz, y puso alli una guarnici6n man
riq uefia al mando de su fiel capititn 
Garcia de la Mora, quien qued6 encar
gado de su defensa en el caso de que al
caracefios o villenistas intentasen recupe
rar la posici6n. Hecho esto, mand6 labrar 
en la roca viva un gran aljibe para abaste
cer de agua a los soldados, fortific6 los 
muros, y dejO el reducto encomendado a 
su nuevo alcaide (15). 

Alglln tiempo despues, los alcaraceiios 

(12) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 374. Pagos de Juan de 
Buitrago. Fols. 54·70. 

(13) Arch. Hist. Prov. de Albacete. Papcles de\ Mar· 
quesado. Junta de \as Villas de\ Marquesado en Corra\. 
rubio (aldea de Chinchilla). 1457. Agosto. 2. Esta reuni6n 
se convoc6 prccisamente para arbitrar medios con los 
cuales hacer frente al peligro que signiticaba el ataque de 
los moros y sus aliados fajardistas. 

(14) En 1460, Enrique IV se muestra seriamente 
preocupado por el estado de indefensi6n en quc se encon· 
traban ciertas fortalezas de\ termino de Alcaraz, e insiste 
en varias de sus cartas sobre la necesidad de repoblarlas 
urgentemente, para evitar que sc apoderasc de ellas al
guno de los poderosos caballeros de la comarca. veanse 
las cartas de\ Arch. Mun. de Alcaraz, n. 0 7 y sin n. 0

, 

correspondientes, respectivamente, a \as fechas 1460, 
mayo 30. S. L., y 1460. Marzo I. Madrid. 

(15) Arch. Hist. Nacional. CONSEJOS. Leg. 27.910. 
N. 0 14. 
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se movieron varias veces, tratando de or 
ganizar expediciones que reconquistaran 
la fortaleza, pero todas se frustraron dc
bido a las discrepancias existentes entrc 
ellos. Al fin, el nuevo corregidor, don 
Martin de Guzman, se puso al frente de 
las milicias de Alcaraz y march6 contra 
Riopar, pero, estando ya cerca de su ob
jetivo, "Jue sentido" por los manrique
iios. Al no contar con el factor sorpresa. 
tan importante en la titctica militar de la 
Cpoca, los alcaraceiios tuvieron que re 
gresar a sus casas de la ciudad sin habcr 
cumplido sus prop6sitos, ni entrar si 
quiera en acci6n. 

En 1474, nombrado ya don Martin de 
Guzman alcaide de Alcaraz por el Maes
tre Juan Pacheco, y queriendo desviar el 
descontento de los alcaraceiios hacia em 
presas exteriores que los vinculasen al 
tie1npo a la causa de los Pacheco, Jes 
propuso reconquistar para la Ciudad el 
castillo de Riopar, que desde hacia trcs 
aiios al menos usurpaba el Conde de Pa
redes. Aceptada la idea. una tropa de Al
caraz. con hombres de don Martin y al 
mando de este, se dirigi6 a !as sierras del 
sur del tCrmino, pretextando, con elfin de 
evitar esta vez que se frustrara la sor
presa, que se habia organirndo una batida 
de jabalies (-" ... so co/or de dezir que iba 
a matar vn puerco"-). De esta manera. 
en una noche de tremenda nevada !as 
fuerzas de don Martin se apoderaron de\ 
castillo de Riopar mediante un audaz 
golpe de mano (16). 

Los testigos presenciales y protagonis 
tas del hecho, a quienes, ya ancianos. ~L' 

consul to medio siglo mas tarde ( 17). no 
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se muestran de acuerdo acerca de las cir
cunstancias que lo rodearon, ni tampoco 
concuerdan en la interpretaciOn de! 
rnismo. Para unos, la coronaciOn de los 
inuros se llev6 a cabo por escala; para 
otros, entre los que se encuentra el hijo 
de! propio alcaide Garcia de la Mora, par 
traici6n de dos defensores: Ant6n 
Sanchez Cubillo y Juan Diaz Tur6n, ve
cinos respectivamente de Ri6par y Vil\a
verdt:. lus cualt:s facilitctron la 1.::nlrada a 
don Martin. Seglln unos, la ocupaci6n se 
hizo "con boz e apel/ido de! rey" y en 
nombre de la ciudad de Alcaraz. Otros. 
en cambio, recuerdan haber despertado 
aquella maii.ana, en sus casas de la villa, a 
los gritos de "i Villena, Villena!" que da
ban, ya dentro del castillo, los victoriosos 
atacantes. que en este caso habrian pro
clamado su intenci6n de favorecer con 
aquella acci6n la causa del Marques. 

Es 1nuy posible que ambas versiones 
sean ciertas, porque, si bien los campesi
nos alcaraceii.os que integraban la mayor 
parte de las tropas de don Martin de 
Guzman c:reian obrar exclusivamente en 
favor de los derechos de! rey y el Con
cejo de su ciudad, los hombres de! alcaidc 
y algunos alcaraceii.os pro-villenistas no 
dejarian de tener conciencia de los intere
ses a que realmente obedecia el asalto de 
la fortaleza de Riopar, coma tampoco 
desconocian el indirecto pero efectivo 

(16) Ibid. En este mtcrrogatorio de testigos ~e hacc un 
autentico historial de la pugna por la posesl6n de Ri6par 
..:n aquellos dificiles ai'ios. 

(17) Ibid. Es 16gica esta discordancia, pues los testigos 
-;on parciales. Mientras que los de Alcaraz procuran fa
vorecer a su ciudad. los de Ri6par se muestran mils incli 
nados a servir los intereses de los Condes de Paredes. 
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Conocemos al respecto gran cantidad 
de noticias, anecd6ticas en su mayor 
parte, narradas par los mismos protago
nistas de los hechos, en un pleito que en 
1536 se celebro entre Alcaraz y el Conde 
de Paredes por la posesion de estos para
jes (18); pero, por desgracia, casi todos 
los testimonies son contradictorios. 
Mientras los de la parte alcaracefia nie
gan, en general, que llegara a darse un 
cerco en toda regla, y afirman que la lo
calidad fue ocupada en poco tiempo, o en 
una sola noche, los adictos a los Paredes 
tienden a exagerar la importancia de 
aquel acontecimiento y la duraci6n del 
asedio, que, en efecto, parece haberse lle
vado a cabo, aunque sin tanto aparato 
militar como aseguraba el Conde. El he
cho de que algunos de los partidarios de 
Alcaraz reconozcan la veracidad del su
ceso, aunque limitando la duraci6n del 
mismo a poco m:is de un mes, autoriza a 
afirmar que el referico cerco tuvo lugar. 
Otra cosa seria creer a ciegas la opini6n 
de los Manrique, segim la cual se habrian 
prolongado las operaciones por mas de 
diez meses, requiriendo la presencia con
tinuada de 1.500 peones y 500 lanzas, 
ademas de un nU.mero elevado de piezas 
de artilleria. Estos efectivos, que si reu
ni6 don Pedro, debieron servirle en esta y 
otras empresas, actuando coma fuerza 
itinerante de apoyo a las distintas unida
des manriquefias que combatian en varios 
frentes a la vez. 

Con el fin de no hacer prolija la narra
ci6n, trataremos de entresacar de las 
contradictorias informaciones que el do
cumento nos proporciona, el hilo conti
nuado de los acontecimientos que nos 
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parecen mas verosimiles, juzgando par la 
marcha general de la confusa politica del 
momenta. Para ello seguiremos en sus 
lineas principales la que parece ser mas 
exacta de las declaraciones, la de un ve
cino de Alcaraz, que afirma que el suceso 
tuvo su origen en la sublevaci6n de los 
villanos de Riopar, descontentos del al
caide Montoya, con ocasi6n del asesinato 
de un convecino par hombres de la guar
nicion del castillo. Exigio la poblacion la 
entrega de los homicidas, neg6se el al
caide, y se produjo el levantamiento y el 
cerco de la fortaleza par los naturales, en 
un episodio que, par aquellos mismos 
afios en que Lope sitlia la acci6n de su 
"Fuenteovejuna", revivi6 en tierras alba
cetenses los acontecimientos dramilticos 
par los que el ilustre escritor inmortaliz6 
al pueblo cordobes. 

Enterado don Pedro Manrique del al
zamiento de Riopar, envi6 desde Siles, 
donde tenia tropas, al alcaide de Segura, 
con 150 peones y una docena de lanzas, 
en auxilio de los rebeldes. A estos siguie
ron luego nuevos contingentes de infan
teria y caballeria, y alguna artilleria: dos 
lombardas de Siles y otras piezas de me
nor calibre. Con ellas se comenz6 a batir 
el castillo, emplazandolas en la calle 
principal de la villa, detras de una al
barrada o empalizada protectora. Pronto 
cayeron deshechos un lienzo del muro y 

(18) Arch. Hist Nacional. CONSEJOS. Leg. 27.910: 
N.0 14. Aunque el pleito transcurri6 en 1536, las decla
raciones de los testigos se refieren a sucesos muy ante
riores, pues se trataba de encontrar \as raices que expli
caran la legitimidad de la posesi6n de Riopar por el 
Conde de Paredes. 
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!as garitas que habia junto a la puerta, 
desde donde los sitiados dirigian sus tiros 
contra los manriquefios. Mits tarde, las 
piezas fueron trasladadas al interior de la 
iglesia, en cu yas paredes se abrieron tro 
neras para poder disparar contra el 
alcilzar sin exponerse al fuego de sus tra
bucos y pequefios cafiones. 

Alarmado Montoya por los pertrechos 
que los manriquefios iban reuniendo al pie 
de la fortaleza. mand6 un emisario al 
Marques, en demanda de ayuda; pero alln 
no habia recorrido aquel una legua ea 
mino del Marquesado, cuando fue dete
nido por los sitiadores, y ahorcado en un 
paredazo que se erguia frente al castillo. 
Su cadiiver sirvi6 de advertencia a los 
cercados, que se defendian valientemente, 
a los gritos de ";Villena, Villena'" ... 

Supo don Pedro cstc suceso y, ante el te
mor de que alglln otro mcnsajero hubiera 
logrado escapar y pudiera traer refuerzos 
cncmigos, reforz6 a los suyos y tomb al
gunas medidas preventivas. En primer 
lugar, pidi6 ayuda a su hermano don R,1 
drigo, comendador de Yeste, quien le en 
vii> algunos soldados de caballeri" 
Tambien su cuiiado, don Pedro Fajardr•
mand6 50 lanzas murcianas al mando de 
Juan de Ayala el Grande, seiior de Cam 
pos y Albudeite. Mientras, don Pedn• 
Manrique estableci6 puestos de vigilancia 
y escucha en los parajes denominados 
''La Dehesa'', "puerto de los Vascalar
dos" y ''Urnbria de Morote". cortando 
los caminos con alharradas y troncos que 
detuvieran a las primeras avanzadas del 
Marques. 

18 

Sin embargo, viendo que los enemigos 
no se presentaban, don Pedro crey6 de
masiado gravoso el mantenimiento de 
tropas tan numerosas, y mand6 cartas a 
sus amigos y parientes en !as que decia 
que ·~va no hera menester" que vinieran 
los refuerzos solicitados. Juan de Ayala 
se volvi6 a Murcia desde Yeste, a donde 
habia llegado cuando recibi6 estas nue
vas. Los de Yeste, que se habian acercado 
hasta un lugar situado a media legua de 
Riopar, se detuvieron alli un dia, antes de 
regresar a su villa. El mismo don Pedro 
'" volvio a Siles, dejando al alcaide de 
Segura al frente de las operaciones de! 
asedio. A pesar de ello, y aunque dirigia 
desde Siles la campaiia, regreso aim al
gunas veces a visitar a sus tropas de 
Riopar. 

Para auxiliar al cerco di::l castillo, los 
de Paredes tenian en el cercano lugar de 
Villaverde un importante contingente mi
litar de reserva, dispuesto a acudir en 
cualquii::r momenta, y que regularmente 
venia "a J'('Sytar el dicho r;erco y requerir 
r rer lu quc c11 fil se hazia _\' faboresc;er 
(·11/0 q11c hcra nesc;esario". Tambi6n 
desdc Siles. Yestc. Villapalacios, Cazorla, 
1- .1h..:d;i y Segura se enviaban hombres y 
1l'rtrcchos al ejCrcito sitiador. que ya 
·~'nia preparadas grandes coberturas de 

:nadera. lla1nadas ~·mantas", para 
aproximarsc al castillo en el asalto. La 
fortaleza estaba rodeada por todas par
tes. y \as principales posiciones ocupadas 
por los atacantes estaban situadas en la 
Fuencaliente, las Peii.as Caidas, cl Burru
cal o Fuente de la Noguera. y en la 
misma villa. 
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Durante el cerco se produjeron episo
dios de los m8.s variados caracteres. Un 
soldado de Manrique consigui6 apode
rarse del hijo de cierto escudero del al
caide, llamado Tejeda (segim otras ver
siones, el muchacho era hijo del propio 
alcaide Montoya), atrayendolo a una 
puerta falsa con la promesa de darle unas 
cerezas. Asiendolo de la mano, lo derrib6 
y arrastr6 fuera del recinto, llevandolo a 
don Pedro, quien mand6 custodiarlo, en 
espera seguramente de poder utilizarlo 
mas tarde como reh6n. Pronto se pre
sent6 la ocasi6n. Cada vez que los sitia
dos disparaban su artilleria sobre las ca
sas de la villa, los manriquefios "ponian 
al mochacho donde le pudiesen dar, y 
ansy dexaban de tirar". 

Semejantes rasgos de crueldad, pro
pios de toda guerra, no iinpedian quc, por 
otra parte, hubiera sucesos que dejan 
muy en alto el sentido del honor y la ca
ballerosidad de los contendicntes. Tal fue, 
por ejemplo, cl caso que conocemos por 
narraci6n del hijo de uno de los protago
nistas, capitim que habia sido de don Pe
dro Manrique, apellidado Sandoval. 
Pllsose este de acuerdo con tres escude
ros de Montoya para que, a cambio de 50 
doblas para cada uno, le facilitaran la en
trada en el reducto. El y cuatro de sus 
hombres se deslizaron de noche en el 
castillo, creyendo dar una sorpresa con 
que ganar fortuna y gloria, pero se dieron 
cuenta demasiado tarde de la traici6n de 
que habian sido objeto, al verse envueltos 
por una turba de soldados enemigos, que 
los acuchillaron sin piedad. Sandoval 
mismo cay6 prisionero, con una gran cu
chillada en un hombro y una pedrada en 
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la boca que le derrib6 todos los dientes. 
San6 en prisi6n, mientras cultivaba la 
amistad de su adversario, el alcaide 
Montoya, el cual le permiti6 ir libre
mente, mediante la promesa de que no 
volveria a ayudar contra e! a don Pedro 
Manrique mientras durase el cerco. 

Retir6se Sandoval a Bayonas, donde 
tenia su casa, con arreglo a la palabra 
empenada, y desde alli mantuvo corres
pondencia con Montoya, que le contaba 
las incidencias del asedio y le pedia se 
mantuviera neutral, pues sospechaba que, 
aunque indirectamente, seguia favore
ciendo la causa manriqueii.a. Al fin, 
cuando el alcaide, desilusionado por ha
ber vista volver grupas a unos caballeros 
que le enviaba el Marques, al ser estos 
descubiertos por los de don Pedro, deci
di6 rendir la fortaleza, echo mano de su 
antiguo rehen, su buen amigo Sandoval, 
para que mediara entre et y Manrique al 
establecer las condiciones de capitula
ci6n, que fueron inmcjorables, gracias se
guramente a la intercesi6n de aquel. 
Ademas de su vida y hacienda y las de 
sus familiares y soldados, Montoya reci
bi6 al abandonar el castillo un magnifico 
caballo. AU.n no habia salido del puentc 
levadizo cuando se le hizo entrega de 
250.000 maravedis "so co/or de un liem;o 
que el dicho Montoya habia hecho en el 
die ho casti/lo ". Por si fuera poco, Sando
val acompafi6 a su amigo a traves de los 
territorios manriqueii.os para et hos tiles y 
peligrosos, hasta ponerlo a salvo en Al
baladejo de los Freires. 

Las fuerzas de don Pedro ocuparon el 
alcazar y recibieron de este un nuevo al-
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caide, Gonzalo de la Sota, que se encar
garia de cumplir sus 6rdenes y restaurar, 
para mejor defenderlo, el lienzo de mura
lla derribado por la artilleria. El cerco, 
que segU.n unos no se dio, y segU.n otros 
dur6 poco mas de un mes, se prolong6. 
en opini6n de algunos de sus protagonis
tas, par espacio de mas de diez meses; y 
no falta siquiera un testigo que puntua
lice, recordando que fue puesto pasado 
ya el dia de Todos los Santos, antes de 
Navidad, y se acab6 en el verano, despues 
de San Juan. 

Lo cierto es que, hace ahora 500 aiios, 
en 1475, se entreg6 el castillo de Riopar a 
don Pedro Manrique, cuando, al parecer, 
habian comenzado ya las acciones belicas 
del sangriento conflicto sucesorio entre 
La Beltraneja y los Reyes Cat6licos. El 
Marques de Villena habia apostado por el 
bando equivocado; los Manrique, en 
cambio, acertaron al unirse al vencedor y 
contribuir decisivamente a su victoria. 
Por ello no result6 dificil al Conde de 
Paredes hacer creer a los Reyes que la 
toma de Riopar habia sido una acci6n 
inspirada por la fidelidad manriqueiia a 
su causa; en lugar de presentarlo, seglln 
hubicra rcsultado mlls veraz y correcto, 
como una de tantas empresas militares 
aisladas que las banderias nobiliarias de 
la belicosa familia habian hecho empren
der, a los miembros de la misma, siempre 
ansiosos de acrecentar sus dominios. 

Es precise tener en cuenta que Riopar 
habia sido una aldea de Alcaraz, cuya ju
risdicci6n habia sido usurpada por el 
Marques en raz6n del dominio que este 
ejercia sabre la ciudad. Si bien hubiera 
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podido don Pedro arrebatar legitima
mente su posesi6n al de Villena, por ser 
este rebelde durante la guerra, no tenia, 
en cambio, titulo ni justificaci6n alguna 
que le permitiera privar de ella a Alcaraz, 
cuyos moradores y concejo, tras haberse 
levantado contra Diego Lopez Pacheco, 
fueron los primeros en Castilla en reco
nocer por reyes a los Cat6licos. Ello sin 
contar con que, cuando comenz6 el ase
dio de Riopar, "estando la t;ibdad en 
pai;ifica paz"(l9), a(m no habia dado co
mienzo la guerra, y ni el Marques habia 
expresado todavia francamente su oposi
ci6n a dofia Isabel, ni habia sido decla
rado rebelde por aquel entonces, ni don 
Pedro podia atacarlo, por tanto, 
basandose en tales supuestos. 

A pesar de todo, como Riopar cay6 en 
poder del hijo del Maestre don Rodrigo 
cuando, iniciada ya la guerra. los del 
bando isabelino sentian la urgente necesi
dad de obtener triunfos resonantes, el 
Conde pudo conservar su posesi6n, pesc 
las reclamaciones de Alcaraz. Cuando la 
ciudad protestaba de que, a pesar de su 
fidelidad a la causa de los Monarcas, se la 
despojase de su villa y fortaleza de 
Ri6par, contestaba don Pedro, diciendo 
que el no habia arrebatado aquel reducto 
a sus aliados alcaracefios, sino al alcaide 
marquesino Montoya, que estaba "en 
fauor de/ adversario de Portogal e de los 
de su opinion". El 15 de enero de 1477, 
desde Ocaiia, los Soberanos legitimaban 

(19) Esta, al menos, era la versi6n de los procurado
res alcaraceiios. 
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la ocupaciOn de Riopar por Manrique, 
concediendole aquella villa, en premio y 
compensaciOn por los gastos que le habia 
ocasionado su expugnaciOn en servicio de 
la Corona (20). La Merced incluia la te
nencia, rentas, justicia y jurisdicciOn del 
lugar, por un plazo de dos vidas, la suya 
y la de su heredero. Si despues de este 
tiempo los reyes quisieran restituir a Al
caraz la fortaleza o la poblacion, habrian 
de pagar a los descendientes de don Pe
dro Manrique "todos los gastos que vos el 
dicho conde fezistes en el castil/o de 
Riopal quando lo tenia el Marques de 
Villena". Como es natural, previamente, 
el magnate se habia preocupado de exa
gerar la cuantia de los mismos y ponde
rar las dificultades de la empresa, que, 
segUn 61, le supusieron un desembolso de 
hasta 12 millones de maravedis, en suel
dos para la tropa y pertrechos militares. 
Esta Ultima c]itusula equivalia, en la 
pr3.ctica, coma es f3.cil de comprender, a 
hacer inviable cualquier futuro intento de 
los alcaraceiios de recobrar aquel en
clave, pues jamas se avendrian los conta
dores y tesoreros reales a desprenderse 
de tan enorme suma, sOlo porque una 
ciudad reclamara justicia. 

La ocupacibn primero, y la concesi6n 
al Conde despues, de estas villas pro
voc6, claro estil, airadas reacciones en los 
alcaraceiios, los cuales negaban, en pri
mer lugar, que aquel hubiera hecho tan 
enormes gastos, alegando que, si reuniO 
tan gran ejercito, fue ello para atender a 
sus mUltiples empresas belicas, y no s6lo 
para la toma de Riopar. Ademas, en todo 
caso, la ocupaci6n del lugar no era sino 
una transgresi6n de las cedulas reales que 
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daban a la Ciudad el derecho exclusivo de 
reconquistar las posesiones que le hubie
ran sido usurpadas por el Marques. De 
no haber mediado la intrusion de don Pe
dro -decian-, las tropas alcaraceiias se 
hubieran bastado para dar buena cuenta y 
domeiiar por sus propios medios a la 
fortaleza, como habian hecho con otras 
del t6rmino, que estaban en similares 
condiciones. 

Todo fue en vano. Los Reyes, interesa
dos en complacer a Manrique, le adjudi
caron Riopar y otros dos poblados en li
tigio: Cotillas y San Vicente (La Vega
llera), sin oir siquiera a la parte de Alca
raz, ni haberse informado acerca de la 
veracidad de los alegatos de una y otra 
parte ... "que sy lo fueran e Sus A /tezas 
fueran ynformados comma devieran, no 
se le hiziera comma se le hizo la dicha 
merr;ed contra derecho e [eyes destos 
reynos e tanto danno e perjuyzio de la di
cha r;ibdad cuyas heran (fas villas) e son 
de! patrimonio real de Sus Magestades". 
Fue precise que la Ciudad se resignara, y 
el Conde no detuvo aqui sus pretensio
nes, sino que intent6 ampliar todavia los 
derechos otorgados por los Monarcas, 
provocando molestias sin fin en Ios 
t6rminos alcaraceiios colindantes. Si bien 
en Alcaraz nacieron algunas iniciativas 
encaminadas a recuperar Riopar, lo 

(20) Este documento viene incorporado en \os prime
ros folios de\ sumario de\ pleito entre Alcaraz y el Conde 
de Paredes (Archivo HistOrico Nacional. CONSEJOS. 
Leg. 27.910, N. 0 14). Se incluye tambien una carta de! 
principe don Juan, que m3.s tarde fue sei'ior de Alcaraz 
fechada en Burgos el 30 de octubre de 1496, por la que ci 
hijo de los Reyes Cat61icos confirmaba esta misma mer
ced a don Rodrigo Manrique II. 
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cierto es que ninguna de ellas lleg6 a po
nerse en pritctica, ante el poderio del 
Conde y la clara parcialidad de los Sobe
ranos. 

Yael 14 de abril de 1476, cuando no 
hacia siquiera un aiio desde que Ri6par 
cayera en poder de don Pedro, Fernando 
el Cat6lico tenia que intervenir, a petici6n 
de los alcaraceii.os, ordenando al Conde 
que prohibiera a su alcaide de Riopar, se
guramente Gonzalo de la Sota, seguir 
amedrentando y exigiendo tributos a los 
labradores de Alcaraz que trabajaban sus 
tierras en las inmediaciones de la villa, 
puesto que estaban en su permiso y 
tenian a ello perfecto derecho (21). Tales 
roces e interferencias serian cosa coti
diana durante todo el resto del siglo y 
hasta bien entrado el siguiente, y for
marian parte esencial dentro del conjunto 
de diferencias que siempre enfrentaron a 
Alcaraz con los distintos Condes de Pa
redes. 

Los problemas que en adelante se m
terpondrian entre Riopar y Alcaraz 
nacian de dos principales c·ausas. Pri
mero, por la imprecisi6n de los terminos 
de la donaci6n a don Pedro, que se pres
taba a encontradas interpretaciones; se
gundo, a causa de la obligaci6n que todas 
las villas situadas en termino de Alcaraz 
tenian de colaborar en los pechos y 
derramas que aquel concejo repartia para 
subvenir a los gastos de reparaci6n de las 
fortificaciones, y otras aplicaciones de in
teres comU.n. Por otra parte, los vecinos 
de Riopar siempre se consideraron con 
derecho a ocupar las tierras cercanas a su 
villa, pertenecientes en realidad a Alea-
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raz, y ponerlas en cultivo, cosa que per
judicaba a los ganaderos alcaracefios, al 
privar de pastos a sus reses. Tambien se 
creian autorizados los sU.bditos de! 
Conde a aprovechar, sin pa go alguno de 
tributos a A_lcaraz, la hierba y los bos
ques de sus dehesas. Todo ello provo
caria una multitud de incidentes ya desde 
los primeros afios de! dominio manri
queiio sobre Riopar; pero estos no fueron 
cosa excepcional ni exclusiva de la histo
ria de esta poblaci6n, sino que se trataba 
de querellas similares a las que por en
tonces tenian lugar entre Alcaraz y los 
otros dominios de Manrique: Riopar, 
Cotillas, Villapalacios, Bienservida y Vi
llaverde. 

Contra todas estas villas emprendieron 
los alcaracefios, apoyados en !as disposi
ciones favorables legisladas en las Cortes 
de Toledo de 1480, un pleito queen 1483 
culmin6 con el envio de un pesquisidor 
real. el bachiller Fernan Perez de Mon
real, quien el 6 de mayo de este afio dio 
sentencia (22), condenando a los vecinos 
de Riopar a desalojar muchos de los 
terminos que habian roturado, talando 
arboles, labrando majadas y cegando 
abrevaderos, y limitarse al uso dos dehe
sas, la Hondonera y la Somera. Habrian 
de renunciar, no obstante, a los ensanches 
que habian practicado en las mismas, que 
alcanzaban a Vega Hondonera y al rio de 
La Matilla; asi como a los terrenos rotu-

(21) Arch. Mun. Alcaraz. N. 0 323. 1476. Abril 14. 
Zamora. 

(22) Arch. Mun. Alcaraz. N." 490. 1483. Mayo 6. Al
caraz. Sentencia del pesquisidor Monreal. 
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los de Riopar y los demits pueblos asen
tados en tierra de Alcaraz a contribuir en 
los gastos de reparaci6n de muros y for~ 
tificaciones del termino, puesto que se 
beneficiaban comunalmente de las rique
zas del mismo. 

Ya el primero de los citados documen
tos, que distingue entre los lugares de la 
Condesa de Paredes (Villaverde, Bienser
vida y Villapalacios), y los pertenecientes 
a Alcaraz administrados por la misma 
(Riopar y Cotillas), nos da una clara idea 
de que los alcaraceiios no renunciaban a 
la posesi6n de Riopar, y esperaban reco
brarlo tan pronto se cumpliera el plazo 
de las dos vidas, a la muerte del tercer 
conde, don Rodrigo. Por ello noes de ex
traiiar que aprovechando la minoria de 
este, despues de fallecido SU padre, don 
Pedro, los de la Ciudad in tentasen pre
sionar, sin exito, a la Condesa, para que 
les cediese la villa; ni que, muerto \ion 
Rodrigo Manrique II, el pleito, que ya iba 
sieildo viejo, volviera a reanudarse, al so
licitar los de Alcaraz les fuera devuelto el 
enclave, toda vez que las dos vidas de don 
Pedro y su heredero se habian extinguido. 

Entre tanto, los mismos inconvenientes 
observados en 1487, salpicados de inci
dentes desagradables (25), en los que, a 
menudo, fue preciso recurrir alas armas, 
dieron la t6nica a la vida de Riopar du
rante el medio siglo siguiente. Asi entrO 
en el Renacimiento y la Edad Moderna 
aquella villa que, durante los siglos me
dievales, habia tenido como razOn pri
mera para su existencia la de su es
trategica situaciOn y fuerte emplaza
miento. Perdida su importancia militar 
con las condiciones distintas que trajeron 

24 

los nuevos tiempos, gozaria aUn durante 
cierto periodo de una relativa prosperi
dad, pero a la larga vendrian a demos
trarse las escasas posibilidades que aquel 
asentamiento ofrecia a la vida humana, y 
lo poco natural que hasta entonces habia 
resultado su poblamiento (26). 

A.P. 

(23) Arch. Mun. Alcaraz. N." 323 (Bis). 1483. 
Mayo 12. Alcaraz. 

(24) Arch. Mun. Alcaraz. N. 0
-' 23 y 78. 1487. 

Mayo 13. COrdoba. 

(25) Vi:anse, como muestra, los documentos del Arch. 
Mun. Alcaraz, N.06 134, 121, 287, 388 y 341, correspon
dientes a \as fechas: 1489. Abril 29. COrdoba, 1493. Sep
tiembre 3. Barcelona, 1495. Julio 2. Burgos, 1509. 
Marzo 16. Valladolid, y 1509. Mayo 20. Valladolid. 
TambiCn resultan altamente interesantes los libros de 
pleitos entre Alcaraz ye\ Conde de Paredes. Entre ellos: 
Arch. Mun. Alcaraz, N." 378 (aiio 1506), y Arch. Mun. 
Alcaraz, N." 408 (aiio 1535). Existen tambiCn al respecto 
otros muchos documentos, y son abundantes !as referen
cias en los libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Al
caraz. 

(26) De !as 300 casas pobladas que la villa llegO a te
ner en la Cpoca de su mayor apogeo, en 1747 quedaban 
en pie solamente 60, y tan sOlo 20 de ellas albergaban fa
milias de cierta holgura econ6mica; siendo los demits ve
cinos insolventes, cuando no pobres de solemnidad. Ya 
por estas fechas estaba el castillo abandonado y casi por 
completo derruido, lo mismo que la muralla que cercaba 
la poblaci6n. 
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La Iglesia de 
«El Espiritu Santo» 
de Riopar. 
Por Rubi Sanz Garno 

Mo~esta, pero orgullosa, se eleva la 
iglesia de Riopar como Unica reliquia to
davia en pie de un pasado no muy lejano. 
Las ruinas del castillo parecen querer 
resguardarla un poco de las inclemencias 
del tiempo y del paso de los aiios. 

La iglesia a que nos referimos recibe el 
nombre de "El Espiritu Santo" seglln 
Madoz en su famoso Diccionario (I). Sus 
dimensiones son reducidas (19 x 11 m.), 
pero debi6 satisfacer las exigencias de un 
pueblo pequeiio, que cada vez ve mermar 
con mayor rapidez el nllmero de sus ha
bitantes, quedando actualmente los mils 
ancianos, que, pese a las penosas condi
ciones en que viven, parecen obstinados 
en no abandonar los viejos muros de sus 
casas. 

Ante todo queremos plantear los pro
blemas encontrados al emprender este 
escueto estudio. El primero viene dado 
por la falta de un archivo que pueda es
clarecer aquellas cuestiones relacionadas 
con la construcci6n de! edificio. Ni 
Riopar, Fitbricas de San Juan,_ ni el Ar
chivo Historico Provincial de Albacete 
poseen documentos que afirmen o nie
guen nuestras conclusiones. Otro pro
blema es la inexistencia de estudios sobre 
la iglesia que nos ocupa. Estas circuns
tancias adversas nos han llevado a que 
apoyemos este trabajo en los datos 
hist6ricos estudiados por Aurelio Pretel, 
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y en el anillisis de los elementos arqui
tect6nicos del edificio, los cuales compa
raremos con otros semejantes a fin de 
poder aspirar a una clasificaci6n lo mas 
exacta posible. 

Conquistado el lugar a los moros en el 
siglo XIII, parece ser que el asentamiento 
extramuros tuvo lugar en el XIV. Sin 
embargo, no es hasta mediados del si
glo XV cuando tenemos noticia docu
mental de un nUcleo urbano, estando ya 
la iglesia construida: "en cuyas paredes 
se abrieron troneras para disparar contra 
el Alcazar" (2). 

En 1434 el termino de Riopar perte
necia a Alcaraz, en 1460 seguia pertene
ciendo a la que fue gloriosa ciudad, ca
yendo poco despues en manos de! 
Marques de Villena, para volver ense
guida a cstar bajo cl poderio de los Man
rique en 14 7 5, y perdiendo toda su i.m
portancia en el siglo XVI. Las circuns
tancias hist6ricas que rodearon a tan es
trategico lugar hacen pensar, un tan to li
bremente, que la construcci6n o al menos 
la configuraci6n definitiva de la iglesia de 
El Espiritu Santo, haya tenido lugar a 

(l) MADOZ. Diccionario Enciclopedico de Espaiia y 
sus posesiones de u/tramar. Pilg. 141. 

(2) PRETEL MARIN, A. V6ase en esta misma rc
vista: Noticias sobre el castillo de Riopar en la Edad 
Media. 
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principios de la segunda mitad de! si
glo XV, ya que existe prueba documental 
de que estaba construida en 1475. 

Siguiendo la orientaci6n tradicional al 
Este, es un sencillo edificio g6tico que 
pertenece a un tipo perfectamente des
crito por Torres Balbits en su clasifica
ci6n general: 

" ... una nave cortada por areas fajones 
transvcrsales, trasdosados en forma an
gular para el asiento de la armadura de 
madera a dos aguas que cub re aq uena. .. 
El presbiterio es cuadrado o rectangular 
y cubierto tambien con madera. Santua
rios asi, econ6micos y de f:lcil construc
ci6n, se encuentran en todas las regio
nes ... La Unica influencia mudejar que 
existe en semejantes iglesias levantinas, 
hay que buscarla tan s6lo en las pinturas 
que decoran su techumbre de madera a 
dos aguas" (3). 

Nuestra iglesia (fig. I) es de una sola 
nave, con presbiterio no scfialado en 
planta, y coro en alto y torre a los pies, 
realizilndose el acceso a esta Ultima desde 
el coro. Sus arcos fajones apuntados 
arrancan, casi a nivel <lei suelo, de senci
llas pilastras, quedando reforzadas al ex
terior por una serie de contrafuertes de 
escaso grosor, al ser minima el peso que 
han de soportar, pues debido a la falta de 
b6vedas y vanos que iluminen su interior 
las fuerzas de empuje son poco conside~ 
rabies, reduciendose tan s6lo a las de lo·s 
areas. 

La cubierta es una sencilla armadura 
de par y nudillo, y cuyas vigas estan de
coradas con sencillas pinturas realizadas 

27 

al temple. Los motivos decorativos, de 
origen oriental, lo constituyen una suce
si6n de circulos conc6ntricos con rosetas 
interiores. La simplicidad de ejecuci6n y 
la poca riqueza cromittica, empleando 
exclusivamente el rojo, blanco, y negro, 
hablan de un periodo de decadencia y 
abandono de las formas, lo que a su vez 
apoya nuestra clasificaci6n en el si
glo XV. 

El edificio posee sotocoro y coro en 
alto, con un sencillo barandal de madera 
apoyado en columnas toscanas con zapa
tas tambien de madera. Las columnas, asi 
como el resto de la iglesia, estitn cubier
tas por una espesa capa de pintura que 
merma considerablemente su valor 
estetico. 

Desde el sotocoro (espacio situado 
bajo el coro), se accede a la capilla de! 
bautismo, un pequefiisimo espacio empo
trado en el cuerpo de la torre, y cuyas di
mensiones quedan aUn mas reducidas 
gracias a una enorme pita de agua ben
dita. Rcalizada 6sta en piedra granitica, 
su pie esta encalado; no obstante, deja ver 
sus formas bulbosas y sus dentellones en 
el cuello. En su interior contiene un 
cuenco de cerB.mica valenciana con la si
guiente inscripci6n en el borde externo: 
"SIRVO A MI DVENO POR DOS DV
CADOS". 

La portada (fig. 2) se abre al Norte, 
entre dos contrafuertes y resguardada 
por un tejadillo. Su sobria decoraci6n la 

(3) TORRES BALBAS. Ars Hispaniae. Torno IV, 
Madrid, 1949. P<i.g. 295. 
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constituye un arco g6tico enmarcado por 
un alfiz, y unas pequefias mensulas y ca
piteles como apoyo de los baquetones. 
Por la sencillez decorativa pertenece a un 
tipo muy comun y repetido, al igual que 
el interior, cuyo paralelo mas pr6ximo lo 
encontramos en la iglesia de San Jose de 
Granada, de mas riqueza decorativa pero 
de estructura an8.loga. En cuanto a esta, 
hemos de recordar su precedente en los 
refectorios de los primeros conventos 
g6ticos, y su difusi6n en tierras sudame
ricanas durante el siglo XVI, donde en
contramos gran nllmero de edificios de 
este tipo, iglesias todas ellas modestas y 
sin grandes pretensiones. 

El elemento mas moderno es la torre, 
a la que se sube desde el coro como ya 
indicamos m8.s arriba. Su traza es sencilla 
y debio sustituir en el siglo XVI a otra 
primitiva. Como detalle curioso, nos ha 
llamado la atencion su tronera (figs. 3 y 
4). Solo posee dos campanas, una de ellas 
de 1585, segun su inscripcion. En la otra, 
mas moderna y decorada por estilizados 
imgeles portacandelabros postrados ante 
la Cruz, seven las siguientes palabras: 

"Virgen Santisima 
y Madre N uestra de los Dolores 
Ruega por los Riopenses." 
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"La hizo Miguel Marse! en las Fas. de 
San Juan de Alcaraz en el aiio 1905 
siendo cura parroco de esta villa Don Pe
dro Lozano y Masso y alcalde Don. Jose 
Alvarez y Cervera". 

Entre los objetos de valor, hay que 
destacar un cilliz de plata y un crucifijo 
bastante deteriorado de fines del si
glo XVI. De reducidas dimensiones, 
67 x 47,5 cm., estil hecho por tres piezas 
de madera policromada, siendo su ejecu
ci6n bastante tosca. 

El c8.liz, muy sencillo, tiene el valor de 
contener el Unico documento gratico en
contrado (exceptuando Ias campanas). En 
su base se lee la siguiente inscripci6n: 

"ESTE CALIZ LE DIO DELIMA. 
DON ANT". DE SABREDRA SIENDO 
SECRETARIO DE SV MAGD. Y DE 
LA EXELENTIMA SENA. CONDESA 
DE PAREDES". 

Un citliz semejante, pero de oro, seen
cuentra en la cercana localidad de Bien
servida, con la misma inscripci6n. Asi 
mismo, la Condesa de Paredes don6 otro 
caliz similar a la iglesia parroquial de Vi
llapalacios, villa enclavada en la sierra de 
Alcaraz. 

R.S.G. 
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La primera descripcion 
en tetra impresa 
del nacimiento del 
Rio Mundo. 
Por Andres Gimenez Garcia 

Manejando un viejo libro (I) en busca 
de ciertos datos. me encontre, insospe
chadamente, con unas amplias referencias 
a nuestra tierra. Doblemente gratas por 
cuanto, no esperadas, una de ellas me pa
reci6 que podia ser la mils antigua en le
tra impresa. Se trataba, nada menos, de 
una extensa y ret6rica descripci6n del na
cimiento de nuestro rio Mundo, en el lu
gar que todos conocemos por Los 
Chorros. 

La atenta y repetida lectura del pasaje 
me sugiriO varias reflexiones: 

Muy probablemente sc trate de una 
descripci6n hecha sabre impresiones per
sonales del autor; el P. Morote visitaria, 
creo, el lugar. De la mayor parte del 
cuerpo a que me refiero se desprende un 
aroma tal de convicci6n que me hace 
imaginar la presencia del fraile pisando 
las calderetas y admirando el es 
pectilculo. Un motivo mas para pensar en 
su visita al lugar es la atracci6n que. 
estando pr6ximo, seria para el andariego 
religioso el entonces naciente nlicleo de 
atracci6n turistica. Hoy Los Chorros son 
un lugar que ll~ma mucho turismo inte
rior; n6tese al respecto la abundancia de 
vehiculos matriculados en provincias ve
cinas que se da en los meses m:is caluro
sos del ai\o. Sobre todo alicantinos y 
murcianos invaden materialmente el lu
gar en los dias festivos. Ya en 1741, el P. 
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Morote confirma que el lugar "es fre
quentado de muchas familias de los Rey
nos de Toledo, y Murcia". Par la inco
modidad y alto costo de los viajes en la 
epoca, suponemos que se refiere a fami
lias adineradas que hacian el traslado por 
motivos de placer; el turismo del siglo 
XVI!!, que haria prestigioso el lugar a 
los ojos de nuestro fraile ya que lo pre
ferian entre otros mas cercanos, de ac
ceso m:is c6modo y menos costoso. 

La alusi6n a la flora es exacta aunque 
no extensa. Supongo tambi6n que est:l re
ferida a primavera por la cita de "los di
verfos matices de las olorofas flares". 
lgualmente cierta, segun me confirma 
don Jorge Escudero Patiiio, Maestro en 
Serrania, es la presencia del grande y 
frondoso acebo que Morote cita como 
naciendo en la parte superior de la boca 
de la cueva. Ha estado vivo, dos veces 
centenario, hasta que hace unos pocos 
aiios, cuatro o cinco, alguien lo quem6. 
Ya solo se puede ver el toc6n chamus
cado. 

(l) "ANTIG0EDAD,/Y BLASONES/DE LA/CIU
DAD/DE LORCA,/Y/HISTORIA/DE/SANT A MA
RIA/LA REAL DE LAS/HUERTASJQUE EL REY 
DON ALONSO EL SABIO TRA-/jo para fu Conquifta, 
y dex6 en elia, para/fu amparo, y defenfa, ai'to de 
1242./ ... En Murcia, por FRANCISCO JOSEPH LO
PEZ MESNIER, en la/Calle de Zambrana, ai'to de 
1741." Pii.ginas 38 y 39, en el capitulo que titula "Rios, 
4ue corren al Oriente, y Medio Dia". 
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Una inexacta referencia nos hace evi
dente que Fray Pedro no se sintio con 
fuerzas para subir al hueco <lei naci
miento y confia en Ias referencias que le 
ofrecieron un tanto a la ligera: Dice que 
la cueva es "de tanta altura, que el hom
bre de mayor eftatura camina por ella fin 
baxar cabeza, fiendo fu anchura como de 
dos varas, con poca diferencia". Ponga
mos que -cito mediando un recuerdo de 
bastantes afios-, en su entrada, la cueva 
tiene no menos de siete metros de altura, 
por donde, ciertamente, ningUn hombre 
tendria que bajar la cabeza. En anchura, 
con referencia tanto a la entrada coma a 
la parte central, los dace metros que 
aproximadamente se pueden medir, que
dan muy lejos de las "dos varas, con poca 
diferencia" que nos cita el fraile. 

Quiza el paso de Fr. Pedro Morale por 
Los Chorros fuese muy breve. Lo sufi
ciente para no tener noticia de la singula
ridad -hoy tambien poco conocida- de 
la corriente fluvial conocida coma 
Arroyo <lei Molino, que desemboca por 
la margen derecha en la nacida en la 
cueva, a muy escasa distancia de Los 
Chorros. Su caudal es, si no superior, al 
menos igual; y su nacimiento es una pe
queiia replica de "Oyo guarda", tambiCn 
en un circa, a considerable altura y en un 
paraje francamente paradisiaco. 

De menor cuantia es la deficiencia in
f orma tiva que supone decir que, en 
cuanto las aguas caen de la cueva, se 
forma el Mundo. Realmente el Mundo 
toma su nombre en la confluencia de las 
aguas <lei Rio de la Vega y las <lei Rayo 

Guarde, al que erroneamente llama 
Mundo, en la junta que se produce en El 
Laminador. 

Diga de menor cuantia porque no po
demos culpar al P. Morote de un fallo 
que tambien cometen los topografos que 
levantaron la hoja correspondiente <lei 
Mapa Militar I :50.000, tan apreciable 
por todos conceptos. 

Los albacetenses amantes de las cosas 
de nuestra tierra debemos reservar un es
pecial agradecimiento a don Pedro Mo
rote por el predilecto trato que dio a 
nuestro rincOn serrano. Aparte de conci
tar en las lineas de la descripciOn su ad
miraciOn mas clara y lo mejor de SU 

pompa cxpresiva, dedica al nacimiento 
del Mundo un espacio nueve veces mas 
extenso que al Ebro, seis veces masque al 
JUcar y tres veces mas que al Segura. 
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Me he afanado en incontables ocasio
nes por encontrar alguna referencia es
c ri ta, por muy escueta que fuese, 
coet3.nea o anterior al texto de Morote y 
nada he hallado. Supongo que en Ias res
puestas que la villa de Riopar diera al 
Rey Nuestro Seii.or Don Felipe II, en sus 
relaciones de 1575, habria cumplidas re
ferencias a la maravilla hidrogeologica. 
Pero, desgraciadamente, las relaciones de 
Riopar no han aparecido hasta la fecha. 
Ello me lleva a suponer que el texto de 
Morote es la mas antigua descripci6n en 
letra impresa de Los Chorros. Dice asi: 
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RIOS, QUE CORREN AL ORIENTE, 
y Medio Dia 

Mundo, rio clarifsimo, cuyas aguas 
chriftalinas, mundifsimas, y trafparentes, 
manifieftan lo que a lo mas profundo de 
fus chriftales fe retira, y fon tan acomo
dadas al paladar, que hacen conocidas 
ventajas para el gufto, y provecho a 
quantos almibares producen las muchas, 
y dukes fuentes de aquellas famofas 
fierras. Tan hidalgo es el principio, queen 
fu alto nacimiento logra efte famofo rio. 
que efta repu tado por una de las fingula
res maravillas, que el Soberano Autor de 
naturaleza le franqueO a nueftra Efpafia. 
Nacen eftos derretidos chriftales de la 
boca de un eminente rifco de Pefi.a Ta
jada, en las fragofas, y celebradas fierras 
de Alcaritz, en el fitio, que, por fu forma, 
Haman Oyo guarda; que por lo mon
tuofo, y poblado de diverfos arboles fru
tales, de pinos, encinas, variedad hermofa 
de flares, yervas falutiferas, y por lo 
abundante de todo genera de cazas ma
yor, y menor, es frequentado de muchas 
familias de los Reynos de Toledo, y 
Murcia 

Formafe una oya, 0 pequefio valle en 
efte ameno fitio, a quien gyran hermofos 
monies, y collados, de muchos havella
nos, y otros arboles galanamente vefti
dos; adornandofe la llanura de viftofas, y 
aromaticas yervas, que con los diverfos 
matices de holorofas flores, labran el mas 
viftofo tapete que via la naturaleza; fin 
faltar en tan ameno fitio muchas rifueiias 
chriftalinas fuentecillas, para la mayor 
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diverfion, y recreo de los que frecuentan 
tan deliciofo retiro. Es tan elevado el ef
collo en donde fale a luz efte rio, que para 
indagarle el noble principio de fu ser, in
ventO el difcurfo con el arte, hacer por 
uno de fus coftados una fenda de relieve 
en lo duro de aquel peiiafco, por donde 
abriendo un eftrecho camino, fe pudieffe 
por i: I llegar a la rotura, q ue en la pa rte 
mas elevada del peiiafco, firve de cauce, 
por donde fe manifiefta, y comunica tan 
opulento teforo. Entrafe en la boca de 
efta cueba. que formo el Autor de la na
turaleza en la mifma viva peii.a, de tanta 
altura, que el hombre de mayor eftatura 
camina por ella fin baxar cabeza, fiendo 
fu anchura como de dos varas, con poca 
diferencia. Permite efte cauce fu regiftro 
hafta la diftancia de unos cinquenta paf
fos: en la que, eftrechandofe los peiiafcos, 
embargan cl paffo, impidiendo a la curio
fidad fu defeo. En la parte fuperior de la 
boca de efta cueba nace un grande, y 
frondofo acebo, que olvidado de fu natu
ral curfo a lo alto, fe inclinaron defde fu 
nacimiento !as ramas al profundo, y for
man a la ventana del peii.afco, 0 boca de 
la cueba una cortina de efmeraldas, en 
quien fe ven tantas exmaltadas perlas. 
quantas innumerables gotas de chriftali
nas aguas regiftra en fus hojas la curiofi
dad de la vifta. 

Luego que las frefcas mundas corrien
tes falen de la prifion de tan eftrecho 
cauce, pueftas en la dilatada, y elevadif
sima libertad, que les ofrece de fu naci
miento el alto origen al primer paffo, que 
en lo natural hallilran cierto precipicio 
para caer, logran el media mas propor-
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cionado, para llegarfe mas a elevar; pues 
perdiendo luego las pefadas corrientes, 
que tienen por chriftales, fe elevan en el 
ayre, en unas fuaves mare as, q ue mof
trandofe a los ojos, como una blanca 
nube, van defcendiendo a fu recibidor, 
que es una taza hermofa, que en una 
grande lofa le formo la mifma naturaleza, 
en donde vertiendo fus chriftalinas aguas, 
fe empieza a formar el Mundo Rio, que 
perdiendofe luego por algunos paffos, ca
mina oculto por baxo de un puente her
mofo, que en ocultas cabidades le previno 
naturaleza, hafta que a corta diftancia re
nace, y faliendo de aquel deliciofo Pa
raifo, corre prefurofo a comunicar fus 
chriftales al publico, y enriquecer con 
abundantes frutos al Murciano Reyno. 
Hafta en el modo de nacer, quifo efta 
fuente chriftalina, a la dcl Paraifo imitar. 
No dice el texto, que la fuente del Pa
raifo, luego que nacia empezaba a correr, 
si que al mifmo punto fe llego a elevar: 

Fons afcendebat. Gen.· cap. 2. (2) Y al 
contemplar efte fingular modo de nacer, 
empezo el Docto Padilla afsi a dudar: Si 
[ons adid fluit, ut terram irriget, ut quid 
afcendis? (3) Si la fuentecilla nace para 
que luego, con fus fluidos chriftales, 
pueda a la tierra regar, para que en el 
mifmo inftante que llega a nacer, tanto fe 
llega a elevar? Tan nuevo es efte modo de 
nacer, que como contrario a la mifma 
naturaleza, fe llega a contemplar: Etenim 
boc contrd naturam effe videtur. Padi. in 
Aba. d. 2. cap. 3. (4) El Abulenfe dixo, 
que la elevacion de efta fuente fue para 
manifeftar Dios la efpecial prerrogativa 
del Paraifo: (5) Ad oftendendam fpecia-
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!em /audem Paradyfi, y da la razon, que 
afcendia efta fuente para beneficiar en lu
gar de lluvia: Afcendens de terra irriga
bat loco plubie. Quaeft. 143. (6) Y la ver
fion hebrea es tan particular en efte cafo, 
que, en lugar de/ons, lee: Nubes afcende
bat de terra. (7) Que mayor fimilitud fe 
puede d3.r, para que efte ameno fitio, con 
fuente tan peregrina, que luego que fale 
de "' llega un famofo rio a formar, le 
pueda al del Paraifo parecer? 

A.G. G. 

(2) Lafuente ascendia. 

(3) Si !a fuente fluye para eso, para que riegue la 
tierra. (.para que sube? 

(4) Pues, efectivamente, esto parece ser contra la na
turaleza. 

(5) Para mostrar un especial elogio del paraiso. 

(6) En lugar de la l\uvia regaba ascendiendo desde la 
tierra. 

(7) Una nube subia desde Ja tierra. 
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Estudio 
socio-economico de 
Riopar, hacia mitad 
del Siglo XVIII. 
Por Juan Jose Garcia Bueno 

El presente trabajo no aspira mas que 
a ser una descripci6n y aportaci6n de da
tos sabre el siglo XVIII en un pueblo de 
la provincia: Riopar. A pesar de agrupar 
nuestro Archivo Hist6rico Provincial la 
casi totalidad de! Catastro de! Marques 
de la Ensenada, en lo referente a la actual 
provincia de Albacete, faltan estudios de 
cada pueblo para poder compararlos en
tre si y poder llegar a una vision general 
de! repartido suelo provincial, ya que este 
se encontraba entonces dividido entre !as 
provincias de Ciudad Real, Murcia y 
Cuenca. 

Dicho Catastro fue uno de los intentos 
mas serios y completos, de los hechos en 
Espaila, para que los tributes e impuestos 
varies se redujeran a una sola contribu
ci6n, y saber qui6nes y cuilnto debian 
contribuir. Por todo lo que encierran sus 
paginas esta considerado como la fuente 
principal para el estudio de! siglo XVIII. 

El libro Catastral de Riopar (l 753), y 
lo encontrado en el Legajo 427 de! Ar
chive Hist6rico Municipal de Alcaraz, 
referente a la Villa de Riopar con fecha 
de 1747, constituyen Jas fuentes docu
mentales de este estudio. 

DESCRIPCION DEL PUEBLO Y SU 
TERMINO 

Riopar estaba comprendida en el par
tido de Alcaraz, segregada de la provincia 
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de Jaen y agregada a la de Ja Mancha, la 
cual abarcaba la actual provincia de Ciu
dad Real y parte de Ja de Albacete. 

Era Villa de Sefiorio perteneciendo al 
Conde de Paredes, pero en esta epoca la 
tenia "en empeii.o" el Conde de las Navas 
don Pedro Amores Angulo, que era ve
cino de !as Penas de San Pedro. 

Para saber c6mo era el Riopar diecio
chesco lo mejor es dejarnos guiar, sin 
mils comentarios, por los escribanos de la 
epoca: 

"En primer lugar estta situada estta 
Villa en lo altto de una peiia uiua muy 
altta y grande y tiene un casttillo for
mado de la misma peii.a basttantte grande 
y espacioso y una hermitta de Nuestra 
SS.' de Jos Remedios en lo altto de dicho 
casttillo el que se alla quasi en un ttodo 
derrottado por lo que mira a la Zerca y 
almena dee! y no ttiene la Villa mas que 
una entrada y la Zerca que tenia de caly
canto a el rededor se ha consumido con el 
transcurso de! tiempo." ... (I) 

(I) Archivo HistOrico Municipal de Alcaraz, Legajo 
427, 1747. 
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... "'el ttermino que hoy tiene estta Villa 
aunque anttiguamente tenia mucho mas 
que hoy tiene y posee el de la Ciudad de 
Alcaraz es ttan cortto y reduzido que por 
lo largo tiene poco mas de una legua y de 
ancho no puede !legar a medio quartto de 
legua (2) y se compone de dos Vegas y 
dos Dehesas que la una estta bien poblada 
de montte de enzina roble y pino y la otra 
no estta tan poblada de montte como la 
anterior: las dichas Vegas son muy bue
nas y fructiferas y se puede regar la ma
yor parte de ellas por lo que pudiera aver 
grandes huerttas y heredades de arboledo 
de qualquier genera" ... (3) 

"En estte pueblo y su ttermino habra 
como sesentta y ocho casas las ttreintta 
de ellas hauitables veintte derrottadas y 
ma! ttrattadas y !as diez y ocho desttrui
das y con nezesidad para su susisttenzia 
de muchos reparos." ... (4) 

POBLACION 

Las fuentes del siglo de los Borbones 
reconocen que Riopar habia "'sido pueblo 
de ttreszienttos vezinos", pero entonces 
solo contaba con 60, y de ellos 4 en casas 
de campo dentro de! termino de la Villa. 

De esos 60 eran considerados casi po
bres de Solemnidad 40 -en 1747-, "y 
esttan ttan aniquilados que no se les 
puede echar carga alguna conzegil y solo 
los restantes lleuan y pagan ttodo o lo 
mas con que se contribuye a su Majestad 
y solo en la voz pueden llamarse Vezi
nos ... y reconociendo la miseria de estte 
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pueblo se an ido de el en estte ttiempo al
gunos vecinos a ottras partes". (5) 

La relaci6n de vecinos contribuyentes 
arroja un total de 116, pero ello es debido 
a que se incluyen en la misma mujeres 
propietarias, tutores o administradores 
de menores de edad, y gentes de otras vi
llas y ciudades que tenian propiedades en 
el termino de Riopar. 

Numericamente esta Villa se podria 
parangonar con otras de! partido de Al
caraz, coma El Ballestero con 77 veci
nos, y El Robledo con 50. Estaba por en
cima de Povedilla, 35 vecinos, y de El 
Salobre con 16. Pero todos distaban mu
cho de Alcaraz que alcanzaba los 711 ve
cinos. 

La ocupacion principal de la poblacion 
era la labranza, que se hacia toda con 
bueyes, "sin que aia otro tratto ni come
zio". La dedicaci6n ganadera tcnia cierta 
importancia en algUn caso particular, 
como el de un contribuyente que poseia 
456 cabezas de ganado lanar, de! total de 
488 que habia en el termino. La cabana 
restante se repartia entre la poblaci6n 
para el trabajo y consumo familiar. 

(2) Una legua equivalia a 30.86 Km2• segUn El Censo 
de la Riqueza Territorial e Industrial de Espaiia en e/ 
Alio 1799 tornado por Orden Superior, Madrid, 1960, 
lmprenta de la Fitbrica Nacional de Moneda y Timbre. 

(3) A. H. M. Alcz., op. cit. 

(4) Archivo Hist6rico Provincial de A!bacete, Catastro 
de Ensenada, Signatura CAT. 164. (Respuesta n.0 22) 

(5) A. H. M. Alcz., op. cit. 
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Hacia 174 7 Riopar no contaba ni con 
m6dico ni con cirujano, "si solo un San
grador y quando es necesario assistte el 
medico de Villaverde y Zirujano de Vien
servida"; tampoco contaba con Maestro 
de "lattinidad" ni Maestro de primeras 
letras, ... "estto es porque estta Villa y sus 

vezinos esttan ttan pobres que no pueden 
mantenerlos". (6) 

En l 753, segim consta en el Catastro 
de Ensenada, la poblaciOn activa de la Vi
lla quedaria clasificada segun el siguiente 
cuadro: 

N? PROFES!ONES 

,, Maestro de Primeras letras 

'Sacristan . .......... . 

1 Cirujano . .......... . 

4 Arrieros ........... . 

1 Arriero ........... . 

8 Pobres de Solemnidad .. 

I Oficial de Sastre, sin titulo 

REALES DE VELLON QUE LE REGULA Su TRABAJO 
DIARIO, MENSUAL 0 ANUAL 

120 Rs. anuales; le paga la Villa ... "porno poder 
los vezinos conttribuirle por su Ymposibilidad. 

581 Rs. anuales. 

144 Rs. mensuales (incluido el alquiler de la casa); 
. .. "y mas le valen las Y gualas que hay costtumbre 
conttibuirle ttodo el vezindario Ymporta 10 fane
gas de trigo en cada un afio" ... 

1100 Rs., le regulan su anual producto. 

550 Rs.;" " 

de Maestro . . . . . . . . . . I Rs. y 17 Mrv., de jomal diario, lihres de todo gasto 

I Molinero . . . . . . . . . . . 3 Rs. de jomal diario. 

9 Jornaleros . . . . . . . . . . l Rs. de jomal libre de todo gasto, y 3 Rs. de costa. 

Labradores de su hacienda 
propia, y sus hijos may o-
res de 18 afios . . . . . . . . 2 Rs. y 17 Mrv. diarios. 

Ganadero de su propio 
ganado . . . . . . . . . . . . 3 Rs. diarios. 

Mayoral o ganadero sir-
viente . . . . . . . . . . . . . 2 Rs. y 17 Mrv. diarios. 

Ayudador de labor o ga-
nado sirviente . . . . . . . . 2 Rs. diaries. 

"Zagal de labor o ganado 
sirvientte'' . . . . . . . . . . 1 Rs. y 17 Mrv. diaries. 
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Por lo que respecta al clero de la Villa, 
se encontraba atendida par un Cura Pro
pio, que a su vez era teniente en nombre 
de un religioso de San Francisco, el cual 
residia en Toledo y tenia a su cargo un 
beneficio de Riopar. 

MUNICIPIO 

Dada Ja importancia de! Ayunta
miento, como 6rgano rector en una po
blaci6n de las caracteristicas de Riopar, 
vamos a tratar de presentarlo tal y coma 
se encontraba en la epoca: sus compo
nentes, los Propios, los gastos o cargas 
que tenia, y el caudal con que hacer 
frente a todo. 

En el Municipio rioparefio no habia 
"empleo alguno enegenado de la Real 
Corona y que si dee/ Conde de Paredes 
Seiior de estta Villa ttiene la facultad de 
aprobar o reprobar los oficios que estta 
Villa nombra y le propane anualmente 
los quales y la uttilidad que se le regula 
son a sauer" (7): 

- 2 Alcaldes Ordinarios por el Estado 
General, y a cada uno le produce la utili
dad anual 90 Rs. de Vell6n. 

2 Regidores anuales, cuya utilidad 
anual, para cada uno, es de 20 Rs. 

- 1 Escribano "'fie! de fechos", su uti
lidad le regula 500 Rs. anuales. 

- 1 Ministro de Justicia, con el nom
bre de Alguacil Mayor, cuya utilidad 
anual le regula 100 Rs. 

"Para la aberiguaci6n de los vezinos y 
rentas sobre que debe establecerse una 
so\a conttribuci6n .. :·. segUn se indica en 
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las Respuestas Generales del Interroga
torio que componen el libro catastral, es
taban presentes, bajo juramento, los car
gos municipales antes citados, con excep
ci6n del Ministro de Justicia, el Jefe Sub
delegado para la realizaci6n del libro, dos 
ancianos "'Peritos Yntteligentes" del lu
gar y el Cura Propio. 

Pero al finalizar lo realizado por estas 
personas, en bien de la tan necesaria 
Contribuci6n Unica, fue refrendado par 
los vecinos de la Villa, ... ''y amas de ot
tras diferenttes personas que alas puert
tas de dichas Casas Consistoriales y assi 
ttodos junttos a boz intteligible por mi el 
escribano se leyeron el vando mandado 
publicar y diferenttes parttidas a disttint
tos memoriales aside eclesiastticos coma 
de seculares y pregunttados si senttian 
algun agravio que se hubiese ocasionado 
en la opcracibn assi contra algun vezino 
como si alguno hubiese ocultado partte 
de sus uienes con la prevenzion de que 
manifestasen el perjuizio quien lo supiese 
para su remedio respondieron a boz altta 
les parezia no hauer hauido tal agravio 
conttra alguna partte con cuia diligencia 
se copcluyo la cittada operaci6n" ... (8) 

Los Propios que poseia el Municipio, 
con un mayordomo·aJ frente de los mis
mos, eran: 

-Las Casas de Ayuntamiento y Posito 
Real, que ... "no les produze uttilidad al-

(6) A. H. M. A!cz., op. cit. 

(7) A. H.P. AB.. op. cit. (Respuesta n. 0 28) 

(8) A. H. P. AB .. op. cit. (Pilrrafo final de las Respues
tas Generales) 
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guna porque .aunque deel positto se le 
pudiera seguir redunda en venefizio co
mun y solo se da razon que dicho positto 
tiene de caudal ttreszienttas sesentta y 
nueve fanegas y zinco celemines de trigo 
las que se disttribuyen en sus tiempos a 
los vezinos de estta Villa conttribuyendo 
esttos con la prorratta que se haze de los 
gasttos que se ocasionan de forma que no 
se minore dicho caudal ni se grave a ci
chos vezinos". (9) 

- l Molino harinero, regulando de uti
lidad anual 180 Rs. 

- l Horno "de Pan Cozer", que regula 
18 Rs. al aiio. 

- 123 fanegas de tierra de todas las 
calidades (L'. 2.', 3.') de sembradura y 
de medida real. 

- "Tierras monttuosas", las cuales 
comprenden: 2 Dehesas de 1.700 cuer
das, 16 fanegas de Bosque, y otras deno
minadas de "mattorrales"; ... "algunas de 
ellas produzen el frutto de la vellotta y 
asi este frutto como el de la oja y pastos 
aprovechan en venefizio de los reuati.os de 
Ganados propios de los vezinos de estta 
Villa" ... (10). El producto anual de estas 
tierras le regulaba 2.950 Rs., a los que 
hay que aiiadir 216 Rs. de la venta de la 
bellota y jerpas. 

El total del producto anual de los Pro
pios ascendia a 3.364 Rs. de Vn. 

Las Cargas contra los bienes de! Con
cejo ascendian a 934 Rs. anuales, re
partiendoselos 3 censos a favor de: 

El Convento de Religiosas de la Magdalena de la Ciudad de Alcaraz (363 Rs.) 
El Colegiu de la Compania de Jesus de la Ciudad de Alcaraz (373 Rs.) 
D. Francisco Carcelen, vecino i:le Ayna y morador de Eiche (198 Rs.) 

"Los Propios de estta Villa no pagan salario alguno si que es costtumbre sattisfazer 
algunas ayudas de costta anuales" ... (11 ): 

Al Maestro de Primeras Letras ....................... 120 Rs. 
Al Predicador de Cuaresma ......................... 164 " 
Al Maestro Cirujano (incluido el caste de la casa) .......... 144 " 
En las fiestas de S. Sebastian y S. Vicente (dos dias) . . . . . . . . 39 " 
Al padre de la Bula y conductor del dinero . . . . . . . . . . . . . . 83 " 
Al comisario de los Santos Lugares (con la comida) ......... 39 " y 14 Mrv. 

·- Al escribano fie! ................................ 110 " 
Al Gobernador de las Cinco Villas .................... 214 " 
Al Conde de las Navas, Sei\or de las Cinco Villas, por la elecci6n 
de alcaldes y escribania numeraria .................... 14 7 " y I 7 Mrv. 
De gastos ordinarios .............................. 960 " 

2020 Rs. 31 Mrv. 

(9) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 23) 

00) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 4) (11) A. H.P. AB.. op. cit. (Respuesta n. 0 25) 
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En resumen: el total de cargas de! 
Concejo arroja una cifra de 2.954 Rs, y 
31 Mrv., contando para sufragarlos con 
los 3.364 Rs. que le regulaban sus pro
pios. 

Los 410 Rs. y 31 Mrv. que quedaban 
eran empleados para "aderezos" en el 
horno, molino, Casas del Ayuntamiento, 
presas, piedras y otras "composiziones" 
de puentes y caminos de todo el t6rmino. 
Adem3.s, de esa Ultima cifra, tenian que 
sufragar los gastos de veredas," ... que 
muchas vezes acontteze no auer marave
dis algunos para despacharlas siendo asi 
que de un mismo asunto suelen uenir 
despacho de vereda por Alcaraz, Xaen, 
Vaeza y redunda en crezido gastto para 
estta Villa y sus Propios y solo de una 
partte que se comunicara basttaria para 
ttener nottizia de lo dispuesto par su Ma
gestad o sus Corregidores y no acrezer 
nuebos gasttos coma acontteze ... " (12). 

t por lo que respecta a "que derechos 
percibe y quanta produzen", la Villa de 
Riopar estaba sometida a los tributos que 
a continuaci6n se expresan: 

... "los millones e Impuestos como 
cientos sisas y servicio hordinario .. .las 
alcavalas .. .las terzias ... penas de citmara 
y Gastos de J usticia ... el repartto de paja 
cuias canttidades se satisfazen en la ciu
dad de Yaen segun Despacho que se libra 
por el Corregidor de cicha ciudad para la 
provision de la ttropa que reside y ttran
sitta en aquella Provinzia ... ttodas las re
feridas conttibuciones Y mporttan cinco 
mill doszienttos cincuentta y dos reales 
veintte y dos maravedis (5.252 Rs., 
22 Mrv.) y deestta canttidad Perziue la 

Real hazienda mill ochozienttos Diez y 
ocho reales y cinco maravedis (1.818 Rs., 
5 Mrv.) y el citado Conde -de !as Na
vas- de estta Villa los tires mill quattro
zienttos ttreintta y quattro reales diez y 
siette maravedis (3.434 Rs., 17 Mrv.) sin 
que por razon de ttal Conde se ttenga por 
vezino de estta Villa ni se halla Yncluido 
en reparttimienttos de Conttribuziones 
Reales ni ottro mottivo como ni ttam
poco a los Conde de Paredes sus antteze
sores=" (13). 
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"Los Derechos que se hallan Ym
puesttos sabre las ttierras del ttermino 
deestta Villa son diezmos primicias y sus 
perttenezienttes de! Conde de Paredes di
cho deestta Villa y segun sus Prorrattas 
enttre los partizipes les corresponde en 
un quinquenio a sauer= A la dignidad 
Arzobispal de Toledo por el goze de los 
Diezmos de ttodo lo que se recoge ... a los 
seiiores canonigos dele St.• Iglesia Arzo
bispal de Toledo por su goze que se ig
nora ... A Don Pedro Amores Angulo ttit
tulado Conde de !as Navas y como Seiior 
de estta Villa por su goze de dos nobenos 
.. A el Cura propio deestta Villa por su 
goze de un noveno ... A la faurica de la 
Parroquia de estta Villa por el goze de un 
nobeno ... A el Arzediano ttittulado de Al
caraz con el media Prestamo perziue no
murado de la St.• Iglesia de Guadalajara 
por su partte que se ignora ... Y que tto
das las dichas parttes componen cada afio 

( 12) A. H. M. Alcz., op. cit. 

(13) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 2) 
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en un quinquenio cientto quarentta y 
siette fanegas siette celemines y un quinto 
de ttrigo settentta y ocho fanegas de ce-

vada y diez y ocho fanegas de zent· 
teno." ... (14) 

CUADRO RESUMEN DE LA ECONOMIA MUNICIPAL REALES DE VELLON 

Los Propios le regulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364 Rs . 
Las cargas y ayudas de costa le suponen . . . . . . . . . . . . . . . 2954 Rs . 
Le quedaban para otros gastos ...................... 410 Rs. 

Importaban las Contribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5252 Rs . 
El total de las Contribuciones se repartia entre: 

- La Real Hacienda ........................... 1818 Rs. 
- El Conde de las Navas ....................... 3434 Rs. 

Contribuciones eclesiasticas, en quinquenio, importaban: 
- 147 fanegas de trigo, a 20 Rs. la fanega ............ 2940 Rs. 
- 78 fanegas de cebada, a 10 Rs. la fanega ........... 780 Rs. 
- 18 fanegas de centeno, a 13 Rs. la fanega .... . . . . . . 234 Rs. 

De lo expuesto sobre el estado 
econOmico municipal, y teniendo en 
cuenta el pequefio termino y exigua po
blaci6n, se pueden intuir los apuros del 
Concejo y en especial de los particulares 
para reunir las sumas de reales indicadas, 
los cuales no redundaban en beneficio de 
la Villa salvo algunas de las ayudas de 
cos ta. 

AGRICULTURA 

La fuente de vida de Riopar en este 
tiempo era el campo, y en funciOn de et 
estaban las ocupaciones y riqueza de sus 
habitantes. 
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"Las espezies de ttierra comprendidas 
vajo de los linderos del ttermino de estta 
Villa que dejan deeslindado son a sauer= 
de Regadio con agua corrientte perma
nentte y de Secano sin destino asi las 
unas como las ottras para semilla fixa 
porque solo en algunas de riego cumo son 
las corrientes de !as dos fuentes llamadas 
del Peral y Fuenborillo que esttas expre
sadas ttierras es su destine para sembrar 
cafi.amo y legumbres y las demas aunque 
sean de trigo solo se ocupan en pan lleuar 
en el sittio del Vattan que por permane
zer un pedazo de ttierra vifia plantada a 
mantta ( .. .las ttierras planttadas de viiia 

(14) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 15) 
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mediantte aque en estte pais por la rigu
ridad de Y nviernos ttierra no aparentte 
para cosecha de vines ni aprovecha
mientto alguno dee! frutto de por ser im
practticaule el frutto de estta cosecha 
solo se considera prudencialmentte a 
cada vid ... (ver cuadro en que se indica) ... 
asi mismo ay monttuosas con mattorra
les Propios de la Villa y Realengos ... los 
frutos que se cogen en las expresadas 
ttierras son a sauer = trigo cevada cen
teno legumbres caiiamo y algunas fru
tas." (15) 

Las tierras eran clasificadas "Depri
mera segunda tterzera eynferior calidad. 

El sistema de cultivo empleado era el 
de "Baruecho", con la rotaci6n siguiente: 
... "por lo respective a las ttierras de re
gadio ... se siemvra un aiio y el siguientte 
se deja descansar haziendolas de Barve
cho para volver a semvrar las ttierras de 
segunda calidad luego se siemvran en un 
quinquenio dos aii.os y los ttres descanso 
teheniendo los dos deellos de Barvecho = 

en las de secano de primera y segunda se 
siemvra un aiio y el siguientte se queda en 
varbecho y en las de tterzera eynferior 
calidad deestta espezie en zinco aii.os se
siemvra el uno y los quattro resttanttes 
ttiene los ttres dedescanso y el siguiente 
de varbecho" ... ( 16) 

"Los plantios de Aruoles que ay echos 
en la referidas ttierras son a sauer = vides 
algun olmo guindo zerezos algun almen
dro ciruelas que llaman endrinas y algu
nas de ottras calidades algunos membri
llos nogales moreras morales enzinas ro
bles y pinos ... los expresados planttios 
estan echos a sauer = los frutales en 
ttierras de riego y los nombrados enzinas 

44 

robles y pinos en las ttierras de secano y 
monttuosas ... Todos los planttios asi de 
vides como demas ya cittados esttan 
echos sin regla y a mantta por la extten
sion de ttoda la ttierra ... no hay ttierras 
desttinadas de olmos ni ottro planttio si 
que en las mismas de siembra esttan 
planttados los mui corttos aruoles fruta
les de cortto o ningun venal ... a cada 
olmo o zerezo almendro ciruelo o men
brillar median tte a ser basttardos no pre
valezen en estta tierra de forma que no 
produzen para rentta alguna ni para 
abasttezer a los propios dueiios si que los 
ttienen solo por la vistta en sus hazien
das. " ... (17) 

"En estte tterrittorio nunca se a usado 
de medida alguna por las ttierras ni se a 
oido de semejante artte astta la practtica 
de esttas diligencias que se a pasado por 
la acostumbrada en el Campo de Cala
trava en la Provincia de la Mancha que 
consiste en Noventta y seis varas Castc
llanas en cuadra y que en cstta attencion 
solo para qualquier apeo se valen los de
claranttes de la experiencia a la extten
sion de la semilla en cuios terminos a 
cada Cuerda de ttierra de medida real de 
primera calidad riego y sembradura por 
ser de mas fuerza y pan lleuar le conside
ran fanega y media de semilla a puiio en 
!as demas calidades de ttierra se a experi
mentado confrontta la experiencia de los 

(15) A. H.P. AB., op. cit. (Respuestas n. 0 4, 11) 

(16) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 4) 

(17) A. H.P. AB., op. cit. (Respuestas n. 0 6, 7. 8, 13) 
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declaranttes segun la extensi6n a puri.o 
con lo medido por los agrimensores de la 
operaciim." (18) 

productos que daban, queda indicado en 
los cuadros q ue a continuacibn se expo
nen: 

El resumen general de las tierras que 
formaban el termino de Riopar, y los (18) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 9) 

TIERRAS DE SECULAR 

TIER RAS Y CALIDADES 

Primera calidad de regadio para 
hortaliza .............. . 

Primera calidad de sembradura 
y regadio ............. . 

Primera calidad de sembradura 
y secano .............. . 

Segunda calidad de repdio pa
ra hortahzas . . . . . . . . . . . . 

CUERDAS DE TIERRA 
Y LO QUE PRODUCEN 

17 cuerdas, 8 celemines y medio 

162 cuerdas. 4 celemines de 
trigo y cebada ........... . 

23 cuerdas, 3 celemines y medio 
de trigo y cebada ......... . 

3 cuerdas .............. . 

Segunda calidad de sembradura 31 7 cuerdas, 11 celemines y 
y regadio. . . . . . . . . . . . . . . medic de trigo y cebada ..... . 

Segunda calidad de sembradura 139 cuerdas, l cclcmin de trigo 
y secano . . . . . . . . . . . . . . . y cebada ............... . 

Tercera calidad de sembradura 1050 cuerdas, 8 celemines de 

Producto anual de 
cada cuerda de 

tierra 
en Rs. 

deVELLON 

300 Rs. 

90 Rs. 

55 Rs. 

250 Rs., 17 Mrv. 

67 Rs., 17 Mrv. 

32 Rs., 17 Mrv. 

y secano. . . . . . . . . . . .. . . . centeno ... · . . . . . . . . . . . . . 9 Rs. 

Tierra mantada de vid, olivos 
y frutales . . . . . . . . . . . . . . 5 cuerdas, 3 celemines . . . . . . 4 75 Rs., 9 Mrv. 

Dehesas de pasto . . . . . . . . . l 708 cuerdas de pasto y bellota 

Pasto y matorrales baldio y 
corn Un . . . . . . . . . . . . . . . 7 56 cuerdas ............ . 

TOTAL de cuerdas cultivadas: 
4183, y 3 celemines. 
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2 Rs., 20 Mrv. 

"Que solo pro
duze aveneficio 
del ganado 
comun". 

! 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 3/1976, #2.



·------.. --

I 

I 

I I 
PRODL:CTOS AGRICOLAS DE SECULARl:S 

l'ROD UCTOS CA KTIDAD 
VALOR DE CA DA 

lJN IDAD 

I. 3 cal idad . . . . . . . SOO . . . . . . I<> Rs. I 
VIDES . . . . . . . 2.a calidad . . . . . . . 1368. . . . . . s Rs. 

3. 3 c:ilidad . . . . . . . I 765 . . . . . . 6 Rs. 

:!. • calidad . . . . . . . 2 . - . . . . . I R~ .. 2 I ~lrv. 
OLIVOS . . . . . . 

3 .• calidad 53 .- :!O .\lrv. . . . . . . . . . . . . 
I. 3 ea Ii dad . . . . . . . 5 . . . . . . IS R~. 

NOGALES . . • • 2.3 calidad . . . . . . . 5 .- . . . . . 10 Rs. y n1<!d10 
3. 3 c:iliclad . . . . . . . 4 .- . . . . . 4 Rs. 

I .3 calidad 
,, 

5 Rs. . . . . . . . -. j . . . . . . 
~IORALES . . . . . '.:!.3 calidad . . . . . . . 36 .- . . . . . 3 Rs. 

3.3 calidad . . . . . . . 3 .- . . . . . I Rs. I 
.\IORERAS . . 

J.·' calidad . . . . . . . 50. . . . . . 4 Rs. 
. . 2.j calidad I 3 Rs . . . . . . . . . - . . . . . 

MEMBRILLOS I." cal idad . . . . . . . 66 .- ' . . . . .., - Rs. 
Y OTROS . . . . . 2-" calidad . . . . . . . ~8' - j . . . . . . I Rs .. 24 Mrv 
f'RUTALES 3. ~ calidad ~-~ 20 ;\Jrv. . . . . . . . _;i_ . . . . . . 
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' 

TIERRAS DE ECLESIASTICOS 

Producto anual de 

CUERDAS DE TIERRAS cada cuerda 
TIERRAS Y CALIDADES de tierra 

Y LOQUE PRODUCEN en Rs. 
deVELLON 

Primera calidad de regadio para 3 cuerdas, 4 celernines y medio 
591 hortalizas con alglln fruto .... de hortalizas y frutos . . . . . . Rs . 

Primera calidad de sembradura 35 cuerdas, 8 celemines de 
y regadio ...... . . . . . . . . . trigo y cebada ........... 90 Rs . 

Primera calidad de sembradura 11 cuerdas, 3 celemines de 
y secano ............... trigo y cebada ........... 55 Rs. 

Segunda calidad de sembradura 18 7 cuerdas, 3 celemines de 
y regadio ............... trigo y cebada ........... 67 Rs., 17 Mrv. 

Segunda calidad de sembradura 98 cuerdas, 8 celemines de 
y secano ............... trigo y cebada ........... 32 Rs., 17 Mrv. 

l Tercera calidad de sembradura 
y secano ............... 411 cuerdas de centeno ..... 9 Rs. 

TOTAL de cuerdas cultivadas: 
747 

PRODUCTOS AGRICOLAS DE ECLESIASTICOS 

PRODUCTOS CANT ID AD 
V ALOR DE CADA 

UNIDAD 

2.a calidad . . . . . . . 110 .- . . . . . 8 Mrv . 
VIDES ........ 3. a calidad 3 .- 6 Mrv . . . . . . . . . . . . . 
NOGALES ..... 2.• calidad ....... 2 .- . .... 10 Rs. y medio 

1. a calidad ....... 1 .- . .... 5 Rs. 
MORALES ..... 2.• calidad . . . . . . . 14 .- . .... 3 Rs. 

3.• calidad . . . . . . . 29 .- . .... 1 Rs . 

GUINDOS Y 2.• calidad . . . . . . . 89 .- . .... 1 Rs., 24 Mrv . 
OTROS FRUTALES 3. a calidad . . . . . . . 56.- . .... 20 Mrv . 
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Las tierras de primera calidad de secu
lares, se encontraban repartidas entre los 
terratenientes, en 224 fincas de tamaiio 
desigual, y distribuidas con las diferencias 
propias de la epoca; las de eclesi8.stico se 
dividian en 48 fincas. Las de segunda ca· 
lidad se repartian en 291 fincas para se· 
cular, y en 100 para eclesi8.stico. Las de 
tercera calidad de seculares, en 274 fin
cas, y para eclesi8.stico en 98. 

Del total de la lista de vecinos 14 no 
poseian tierra alguna, y otros tantos aca
paraban gran cantidad de ella en compa· 
raci6n con lo repartida que se encontraba 
entre el resto del vecindario. 

Las tierras de eclesi8.stico se repartian 
entre 19 terratenientes, ya fueran memo
rias, capellanias, patronatos, comunida
des, f8.brica parroquial alglln que otro 
particular, y sobre todo entre cofradias: 
de estas destacaba la "de las Vendittas 
Animas". 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

FANEGADE 1747 

TRIGO 18 Rs. 
CEBADA 9 Rs. 
CENTENO 12 Rs. 
NUECES 

GANADERIA 

1753 

20 Rs. 
10 Rs. 
13 Rs., 17 Mrv. 
12 Rs. 

La dedicaci6n ganadera de Riopar, si 
se compara con la agricola es reducida, y 
en gran parte, como se indic6 anterior
mente, esta en funci6n del campo. 

"'Las espezies de Ganados que hay en 
el ttermino de estta Villa son a sauer 
bueyes vacas aside labor como de cria en 
manada pares de mulas de labor cabras 
obejas carneros cabrittos corderos zer
duos pollinas pollinos y Yeguas ... " (19) 

El total de la cabana queda expresado 
en el cuadro siguiente: 
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GANADOS 

VACUNO .... . 
CABALLAR .. . 
ASNAL ...... . 
MULAR ...... . 
LANAR ...... . 
CABRIO ..... . 
CERDA ...... . 

N.0 DE CABEZAS 

480 
17 
69 
12 

488 
37 

493 

'"La cria de ganado lanar y cabrio es 
muy cortta par ser poco el ganado que ay 
en estta Villa de estta espezie dicho que 
mas surttida se alla en de ganado Vacuno 
y de Zerda y pareze que hay lo equiva· 
/entte segim la corttedad del ttermino y 
Vezindario". (20) 

La significaci6n del ganado riopareiio 
en la vida de la Villa, nos la muestra el 
pilrrafo anterior en sus palabras "equiva
lentte segun la corttedad ... "; tambien hay 
que advertir queen 1753, coma se apre
cia en el cuadro de la ganaderia, el ga-

( 19) A. H. P. AB., op. cit. (Respuesta n. 0 20) 

(20) A. H. M. Alcz., op. cit. 
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nado lanar habia conseguido equipararse 
al de vacuno o cerda, si bien pertenecia a 
un solo propietario. El ganado vacuno 
estaba en funcion del trabajo, y el de 
cerda para la alimentacion. 

El mayor numero de cabezas de ga
nado se encontraba repartido entre los 15 
primeros "vezinos ttherrattenienttes" de 
la lista que muestra el libro catastral, 
coincidiendo en que son tambien los pri
meros en posesi6n de tierras, aunque 
estas estaban mejor distribuidas. De ga
nado vacuno poseian el 72,5 por 100, y 
de cerda el 73,7 por 100. 

INDUSTRIA 

"Los arttefactos que hay en estta Villa 
y su ttermino son a sauer = un molino 
Arinero sittuado en el rio llamado de la 
Vega disttantte de estta Villa como me
dio quartto de legua ... tiene rodezno y 
muele con las aguas corrienttes perma
nenttes de el Rio de el ojuelo y roio de el 
Vattan y Nogueron cuias aguas quando 
se minoran permanezen con represa y por 
lo regular muele siempre a excepci6n de 
los meses de Agostto y Septtiembre que 
se le qi\Jtta el agua dos dias en cada se
mana de' ,dichos dos meses para regar las 
ttierras de Horttaliza .. = hay cinco hor
nos de pan cozer ... y que no hay mas art
tefactto alguno en el ttermino de estta 
Villa" (21) 
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·· ... en estta Villa no hay ttabernas pu
blicas ni ttiendas panaderias barcas mer
cados ferias carnicerias meson ni ottro 
puestto publico sino es una obligacion 
que un Vecino particular suele hazer para 
abasttezer de uino y azeytte ... " (22) 

La industria de Riopar, por llamarla de 
alguna manera en los afios estudiados, al 
igual que la ganaderia estaba en funcion 
de la agricultura y de la alimentacion de 
los vecinos. 

Pero en este campo econ6mico, veinte 
aiios mas tarde -1773-, Riopar daria un 
cambio radical en su vida y fisonomia al 
instalarse las fabricas de Laton y Zinc de 
San Juan de Alcaraz. Lo que supondria 
para la villa esta instalacion fabril es el 
tema del trabajo sigui~nte. 

Esta vision de la vida y actividades de 
Riopar hacia mediados del siglo XVIII, 
que pretende ser lo mas completa posi
ble, tal vez pueda pecar por la abundancia 
de citas textuales, pero se han creido 
convenientes para dar mits realidad y 
exactitud al trabajo. 

J.J. G.B. 

(21) A. H. P. AB., op. cit. (Respuesta n." 17) 

(22) A. H.P. AB., op. cit. (Respuesta n." 29) 
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Las Fabricas de Riopar, 
pioneras de la 
industria metalurgica 
espaiiola. 
Por Francisco Fuster Ruiz 

Muchos de los visitantes de Riopar 
pueden preguntarse por que motivos se 
crearon unas f8.bricas tan importantes en 
un paraje tan solitario y tan agreste, lejos 
de todas las rutas de comunicaci6n, lejos 
de todos los puntos industriales y 
econ6micos del pais. La pregunta es ra
zonable, porque el emplazamiento de una 
fabrica juega un importantisimo papel 
para su futura vida econ6mica. Pero la 
pregunta tiene una respuesta muy senci
lla, y motivada tambien en razonamientos 
de tipo econ6mico: porque en Riopar, en 
la falda del Calar del Mundo, existia una 
mina de calamina, la Unica que entonces 
sc conocia en Espaiia. Y las dificullades 
que en el siglo XVIII existian para el 
transporte, sin ferroCarriles ni buenas 
carreteras, aconsejaban el emplazamiento 
de las industrias lo mits cercano posible al 
lugar donde estuvieran ubicadas las ma
terias primas mas imprescindibles para 
su funcionamiento. 

De la calamina, mezclada con el cobre, 
se extrae el lat6n, metal que a finales del 
siglo XVIII era casi tan preciado como el 
oro, porqµe aU.n no se fabricaba en Es
pafia industrialmente; tan sOlo en unos 
pocos obradores en los que se hacia una 
labor de artesania. Atraido por la noticia 
de esta mina, hace poco mas de doscien
tos aiios, lleg6 a Riopar un hombre de le
yenda, el vienes Juan Jorge Graubner. 
Este via enseguida las enormes posibili
dades que en aquellos tiempos le ofrecia 
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Riopar y decidi6 establecer aqui una gran 
f3.brica metalllrgica. De la mina cercana 
sacaria todo el mineral de calamina que 
se necesitase. Con la copiosa vegetaci6n 
de los alrededores tendria cubiertas sus 
necesidades de carb6n. Y con el agua de 1 
rio Mundo y los otros arroyos que a f:l 
afluyen, podria mover f8.cilmente las rue
das de sus m8.quinas. 

JUAN JORGE GRAUBNER, EL 
CREADOR 

l Quif:n era este hombre? l. Quif:n era 
este Juan Jorge Graubner, desconocido 
creador de la industria espaiiola del 
lat6n? Hasta hace unos pocos afios, casi 
nada se sabia del mismo. Pero por en
cargo del director de 'ta actual sociedad 
metalllrgica, don Luis Escudero Arias, 
hice una concienzuda investigaciOn para 
averiguarlo, y tambif:n para buscar todos 
los antecedentes histOricos sabre estas 
antiquisimas fabricas. La figura gigan
tesca de Graubner merecia la pena que 
fuera sacada del olvido, por la gran re
percusiOn que su obra ha supuesto en la 
historia de la economia y de la industria 
espaiiolas. 

Juan Jorge Graubner naciO en Viena el 
3 de octubre de 1736. Era hijo de Josef 
Graubner y de Cathalina, ambos natura
les y vecinos de la misma imperial ciu
dad, feligreses de la Metropolitana Iglesia 
Catedral de San Esteban y moradores en 
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el barrio llamado Neu Widen in der Ne
ven Gassen, en la casa de su apellido. En 
plena juventud, a los 22 aii.os, Juan Jorge 
Graubner se traslado a Espaiia,.atraido 
por la fecunda politica de amparo a la in
dustria por parte de los primeros monar
cas de la Casa de Borbon. Antes se habia 
especializado en las artes metalllrgicas en 
diferentes localidades de Europa, sobre 
todo en Goslar (Hannover). Desde 1758 
vivi6 en Madrid, donde adquiri6 la nacio
nalidad espaiiola. Revalido sus titulos de 
ingenieria en la Corte de Espaiia y esta
bleci6 en ella una fabrica u obrador de 
objetos de laton, cobre, bronce y hierro. 
En este taller construy6 diferentes obras 
metalU.rgicas y milquinas de su invenci6n 
para diferentes fines, empleando \at6n y 
otros materiales del extranjero, pues en 
Espati.a aUn no se habia elaborado este 
metal industrialmente, a pesar de haberse 
intentado muchas veces. Esta gloria fabril 
le estaba destinada a eL 

En atenci6n a su habilidad en esta ln
dustria, se le concedieron los oportunos 
permisos por la Real Junta General de 
Comercio, Moneda y Minas, sin que se le 
impidiera la venta de sus productos par 
ninglln gremio de los correspondientes a 
dichos ramos. Ademits. tenia la facultad 
de poner el escudo de las reales armas en 
su obrador y en todos los objetos que fa
bricase. Por su fama coma constructor 
de obras de mec:lnica e hidr:lulica, se le 
destin6 por la villa de Madrid para el go
bierno y uso de las bombas de agua, para 
cuando hubiese alglln incendio. 

En el aiio 1771 Graubner vino a 
Riopar a inspeccionar la mina de cala
mina. Desde entonces la biografia de este 
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gran ingeniero se identifica plenamente 
con la historia de las fabricas de Riopar, 
que 61 cre6. Graubner volvi6 a Madrid, 
entusiasmado por los ambiciosos pro
yectos que habian germinado en su 
mente, bajo los chorros del nacimiento 
del mundo. Unas f:lbricas que serian !as 
primeras que se creasen en Espaii.a y \as 
segundas del mundo, puesto que hasta 
entonces tan s61o existian otras en Ale
mania, en la localidad de Goslar (Hanno
ver). Por eso estos productos eran tan 
caros, por lo dificiles de conseguir. Las 
f3.bricas de Riopar ahorrarian al Estado 
un gran escape de divisas al extranjero. 
Sin vacilar, Graubner expuso todos estos 
razonamientos al rey. Y un hombre tan 
inteligente como Carlos III enseguida se 
dio cucnta de los beneficos resultados que 
podrian conseguirse para Espaii.a. Con la 
conccsi6n de las prin1eras gracias y fran
quicias a Graubner por el rey, empezaba 
la verdadera historia de las fitbricas de 
Riopar. las mas antiguas q ue exist en en 
Espaiia de la industria de\ la ton. 

LOS PROBLEMAS DE CREACION 
DE LAS FABRICAS 

Para el emp\azamiento de las fitbricas. 
Graubner eligio dos lugares distintos. En 
el primero, situado en la vega de Riopar. 
junto al arroyo Gollizo. se harian todos 
los objetos de lat6n. En el segundo, a ori
llas del rio Mundo. al pie de\ cerro Calar 
y debajo de la mina. se harian todos los 
trabajos de elaboraci6n del cobre labrado 
y la extracci6n del zinc de\ mineral de ca
lamina. Queriendo orgullosamente que 
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las fS.bricas perpetuasen su nombre. a la 
primera la llama Fabrica de San Juan y a 
la segunda Fabrica de San Jorge. Los dos 
sitios estaban totalmente solitarios y 
Riopar, a distancia de media legua. no re
sultaba adecuado para albergar a los 
obreros. Por eso Graubnef inici6 en San 
Juan un pueblo moderno. alrededor de las 
instalaciones de la f3.brica. Y casi todos 
los operarios que eran de Riopar abando
naron sus casas poco a poco para irse a 
vivir a la nueva poblaci6n. dejando casi 
totalmente abandonada la antigua villa. 

Las f3.bricas fueron creadas oficial
mente por una Real Cedula de 19 de fe
brero de 1773. en la que Carlos Ill. 
ademas, ampliaba a Graubner ciertas 
gracias y franquicias que ya le habia con
cedido desde el atlo anterior para ayu
darle a poner en funcionamiento la em
presa. Con10 el terreno de la nlina y el de! 
emplazamiento de las fabricas quedaba 
dentro del tt?rmino jurisdicciona\ de 
Alcaraz. el corrcgidor de esta fuc nom 
brado como juez subdelegado de la Real 
Junta de Comercio. Moneda y Minas. y 
las filbricas quedaban sujetas a su vigilan
cia y protecciOn. 

Graubner empez6 todos los trabajos y 
gast6 toda su fortuna personal. que debia 
ser muy grande, en las obras mas urgen
tes y necesarias. Construy6 algunas casas 
para habitaciones y otros edificios para 
las elaboraciones de metales. Con su solo 
esfuerzo econ6mico lleg6 a poner en pro
ducciOn la fabrica correspondiente al pri
mer ramo: la de lat6n en barra. Tenia 
empleados a 8 maestros alernanes. un 
maestro italiano. 15 maestros espaii.oles 
y mas de 30 oficiales y peones de la co-
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marca. que con mucho gusto abandona-
ban sus ancestrales ocupaciones agricolas 
para aprender un oficio apasionante y 
prometedor. 

La idea de Graubner era crear y mon
tar todas las fitbricas que tenia proyecta
das con sus propios recursos. Pero bien 
pronto se dio cuenta de que sus calculos 
estaban equivocados y que la empresa 
excedia por completo de sus posibilida
des. Asi, a mediados de 1774. no tuvo 
1nas remedio que acudir al rey. implo
rando su ayuda. Este someti6 el asunto al 
Consejo de Castilla y este organismo re
so\vi6 que la ciudad de Alcaraz dehia de 
hacer frente a los gastos de !as f:lbricas 
con \os sobrantes de los bienes de pro
pios. Asi. por imposici6n real, se tuvo 
que constituir una extrafla sociedad entre 
Graubner y Alcaraz: una sociedad que no 
trajo m:ls que disgustos a an1bas partes y 
que hizo retrasar lamentablemente las 
obras. Unas veces por !as enormes vaci
laciones burocritticas del Ayuntamiento y 
otras porque e\ corregidor y las autori 
dades de Alcaraz se enfrentaban violenta
mente con el espiritu altanero y orgu\loso 
de Graubner, que queria resolver et solo, 
con su experiencia y sus conocimientos 
en Ja materia, todos aquellos con1plica
dos asuntos, sin dejar meter baza a las 
autoridades a\caraceflas. 

EN 1781 EMPEZARON 
VERDADERAMENTE A 
FUNCIONAR 

Durante \os pocos ailos que 
fue dueiia de la fil.bricas gast6 
recursos. parali7ando con ell 
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servicios imprescindibles de la ciudad, 
par no haber dinero suficiente para em
plear lo en tantas cosas. Alcaraz, desde 
1775 a 1785, vivio completamente an
gustiada por conseguir el fomento y de
sarrollo de la obra de Graubner. Despues 
de agotar todo el sobrante de propios 
tuvo que empefiarse y pedir dinero a 
censo a diferentes localidades del pais, 
que llegaron a prestarle hasta un millon 
de reales, cifra entonces verdaderamente 
astron6mica. Parte de esta suma se con
sigui6 de quien Unicamente tenia dinero 
en aquella epoca: del clero. 

Con las sumas recaudadas Graubner 
pudo continuar los trabajos de las dife
rentes rabricas, seglln tenia proyectado 
desde un principio. En el primer lugar 
elegido, San Juan, hizo todas las manio
bras de lat6n, que reparti6 en tres ramos 
con sus correspondientes edificios para 
cada uno. En el segundo, San Jorge, los 
necesarios para las elaboraciones del co
bre labrado y extraccion del zinc. El aiio 
1781, por fin, se echo todo el agua del rio 
Mundo por la presa ya terminada, cau
sando el movimiento de la rueda y 
maquinas del martinete de cobre. Las 
fabricas de Riopar, desde ese historico 
momenta, entraban verdaderamente a 
funcionar. 

MAESTROS EXTRANJEROS 
ENSENARON A LOS NATURALES 
DEL PAIS 

Aparte de algunos maestros me
talurgicos espaiioles, Juan Jorge Graub
ner trajo consigo una veintena de maes-
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tros alemanes y de otros paises del cen
tro de Europa, cuya misi6n seria la de 
ensefiar a los naturales del pais los nue
vos oficios. Entre ellos estaban los maes
tros tiradores de alambres Joseph Axel y 
Joseph Equem, el maestro alfiletero Go
dofredo Braun, el maestro platero Matias 
Fellner!, el maestro espadero y de quin
calleria fina Wenceslao Procop, los 
maestros martineteros Sebastian StOber y 
Juan Unterhliber, el maestro cerrajero y 
herrero Esteban Spieguel y el maestro 
fundidor Juan Hein. Tambien eran maes
tros fundidores tres alemanes que luego 
tendrian un apellido famoso. Se llamaban 
Jacobo, Thillman y Juan Jorge Krupp. 

A los extranjeros se les dio privilegios 
y mercedes, un regimen de trabajo dife
rente a los espaiioles y facilidades de ad
quisici6n de tierras, fomentando su ma
trimonio con cspafiolas para lograr su in
tegraci6n total y que no quisieran volver 
a su pais. Con buena parte de ellos se 
consigui6 este resultado y aUn existen en 
Riopar muchas personas con apellidos 
castellanizados pero que, par sus ojos 
azules y sus claros cabellos, denotan su 
ascendencia teut6nica. Hay una tradici6n 
en Riopar seglln la cual los maestros ex
tranjeros y espafioles ensefiaban su oficio 
desde dentro de una enorme jaula 
metcllica, siendo contemplados por todos 
los aprendices espafioles sentados en 
derredor. 

GRAUBNER INSTALA OTRAS 
FABRICAS FUERA DE RIOPAR 

Las violentas discusiones entre Graub
ner y Alcaraz por la mala administraci6n 
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de los asuntos de las f8.bricas, hicieron 
concebir en el ingeniero vieni:s la idea de 
la dispersi6n de las industrias metalllrgi
cas por otros puntos de la geografia es
paiiola. Esto era lo que mas podia herir a 
las autoridades alcaracefias, que pre
tendian conseguir el monopolio de la in
dustria espaiiola de! laton. Graubner pi· 
dio al Consejo de Castilla la autorizacion 
correspondiente para trasladar todas sus 
fabricas a Siguenza y Cuenca. Alegaba 
para ello que de esta manera se evitarian 
las discusiones con Alcaraz, pues las 
f'abricas dejarian de pertenecer a esta ciu
dad y, por otro lado, las industrias se ha
llarian instaladas en lugares mas adecua
dos por su proximidad a Madrid y los 
mejores medios de comunicaci6n para la 
venta y salida de los productos. 

Con buen acuerdo, el Consejo de Cas
tilla tan solo accedi6 en parte a los deseos 
de Graubner, autorizitndole a enviar a 
Sigiienza la fitbrica de quincalla gruesa, 
con tres maestros de este ramo y otro 
fundidor, seis aprendices y los utensilios, 
mitquinas y herramientas necesarios. A 
Cuenca se envi6 un maestro de alambres 
con sus cuatro aprendices y las respecti
vas herramientas y mitquinas. Asi, las 
fitbricas de Riopar empezaron a desman
telarse aun antes de su funcionamiento, 
cumpliendo el deseo de Graubner de lo· 
grar una dispersion de la industria lato· 
nera por la peninsula, para evitar los in
tentos de monopolio de Alcaraz y para 
difundir mas rapidamente las ensefianzas 
de aquella industria. 

Estas fabricas de Cuenca y de Siguenza 
fueron organizadas por Graubner en el 
aiio 1778. El 26 de abril de este mismo 
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afi.o se autoriz6 tambii:n al ingeniero 
vieni:s que estableciera una escuela para 
enseiiar la fabricacion de charnelas de he
billas. La instalacion de esta nueva fabrica 
se hizo interinamente en la de San Juan, 
estando completamente bajo la direcci6n 
de Graubner. El Consejo de Castilla 
aprob6 las ordenanzas para ella, pero el 
concejo de Alcaraz estorb6 en cuanto 
pudo su instalaci6n y funcionamiento, 
poniendo los mayores reparos e inconve
nientes, lo que logro bien pronto el fra· 
caso y la liquidacion defini tiva de! pro· 
yecto. 

EL FAMOSO ARQUITECTO JUAN 
DE VILLANUEVA INSPECCIONA 
LAS FABRICAS DERIOPAR 

El rey, y en su nombre el Consejo de 
Castilla, no descuidaban el asunto de la 
instalaci6n de unas industrias metalllrgi
cas tan importantes para la economia del 
pais. Por ello enviaron en diferentes oca
siones a ingenieros y arquitectos de la 
mas reconocida solvencia para que ins
peccionaran las obras y aconsejaran a los 
constructores de !as fabricas. En 1779 
estuvo en esta misi6n el arquitecto Fran
cisco Perez, quien se encarg6 personal
mente de varias obras en particular. En 
junio de 1780 estuvo tambien por orden 
del Consejo de Castilla, el coronel del 
Cuerpo de Ingenieros Carlos Lemur, 
quien tambien elaboro diferentes planes. 
Y en junio de 1782 fue enviado el famoso 
arquitecto Juan de Villanueva, maestro 
del Neoclasicismo espaiiol. 

Por aquella epoca !as fabricas empeza· 
ban a tener verdadera resonancia nacional 
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agosto de 1785, pasaban al dominio di
recto de la Corona. El motivo principal 
de esta resoluci6n era el convencimiento 
de que la decadencia en que aquellas se 
encontraban por dichas fechas no se re
mediaria mientras siguieran siendo de 
Alcaraz. Era tambiCn importante evitar a 
Graubner las eternas rencillas con la ciu
dad, que lo distraian de su trabajo. Otro 
motive fue el esc8.ndalo promovido a 
consecuencia de resultar alcanzado en sus 
cuentas Jose Gonzalez de Molina, Teso
rero de los Propios de Alcaraz y de !as 
Fabricas. 

Asi, la ciudad de Alcaraz tuvo que in
hibirse de! control y dominio de sus 
fabricas, por !as que tanto habia traba
jado y por !as que habia arruinado sus 
areas municipales y los pinos de sus 
montes, arrasados por las talas mons
truosas ordenadas por Graubner y otros 
personajes importantes que tenian pro
piedades en el t6rmino jurisdiccional de 
Alcaraz. El Consejo de Castilla perdia 
tambien el control del establecimiento 
metalllrgico, para evitar que los esfuer
zos se perdieran en larguisimos e inUtiles 
expedientes. Desde ahora !as fabricas 
serian regidas desde Madrid por dos mi
nistros comisionados par el rey. Uno era 
de! Consejo de Castilla, don Miguel de 
Mendinueta y Muzquiz, y el otro de! 
Consejo de Hacienda, don Juan Fran
cisco de los Heros, conde de Montarco. 
Este Ultimo efectu6 una visita a las f3.bri
cas en septiembre de 1786, realiz3.ndose 
ante et unos detallados experimentos de 
producci6n, que fueron muy ii.tiles para 
calibrar los defectos que existian y poner 
los medios oportunos para remediarlos. 
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El conde de Montarco redact6 otro "Re
glamento", en la linea de! de Campoma
nes y puso orden en el caos econ6mico y 
administrativo, lo que fue vital para la 
marcha futura del establecimiento me
talurgico. Con todo ello, Graubner pudo 
por fin, sin embarazo alguno, proseguir la 
construcci6n de los artefactos y obras 
que fa!taban, poniendo de una vez en 
pleno rendimiento las f3.bricas. 

Por Real Orden de! Consejo de Casti
lla de 23 de febrero de 1788, se estableci6 
en la entonces aldea de! Salobre, termino 
de Alcaraz, una nueva fabrica, filial de !as 
de Riopar. Estaba destinada a la fabrica
ci6n de hojalata y corria enteramente de 
cuenta de la Real Hacienda. Comisiona
dos para ella fueron los mismos ministros 
que dirigian !as de Riopar, don Miguel de 
Mendinueta y el Conde de Montarco. Al 
frente de esta nueva f3.brica-escuela se 
puso al licenciado don Felix Jose de Ge
rica, abogado, que aiios antes habia reali
zado de cuenta real una inspecci6n en las 
fitbricas de San Juan y San Jorge. 

Para organizar la comercializaci6n de 
los productos, en noviembre de 1788, 
Juan Jorge Graubner emprendi6 un largo 
viaje por Valencia, Barcelona, San Sebas
tian y Zaragoza, practicando diversas di
ligencias para la venta de los generos de 
las f3.bricas, entre ellas la creaci6n de es
tablecimientos de venta y distribuci6n de 
los productos, y tambi6n para visitar los 
establecimientos metalU.rgicos que 
existian en aquellos lugares y comparar 
t6cnicas de producci6n y de venta de los 
productos. El resultado de su viaje fue el 
llegar al convencimiento de que en toda : 
Espaiia no existia por entonces una in- : 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 3/1976, #2.



dustria metalllrgica que se pudiera com
parar con la de Riopar en cuanto a mo
dernidad de sus instalaciones y en cuanto 
al valor de la producci6n de los objetos 
manufacturados. Las fitbricas de Riopar 
eran ya, verdaderamente, las pioneras de 
la industria metalurgica espaiiola. 

Hacia 1792 las fabricas de Riopar fue
ron visitadas por Eugenio Larruga, el 
gran tratadista de la industria espaiiola 
del siglo XVIII, quien hace una descrip
ci6n pormenorizada de la historia de su 
creaci6n y de las instalaciones entonces 
existentes. De su libro es el cuadro es
tadistico de producci6n que insertamos a 
continuaci6n: 
SUMINISTROS EN 1791 A LOS 
ALMACENF.S DE MADRID, 
VALENCIA, SEVILLA, 
BARCELONA, YA LOS 
ARSENALES DE CARTAGENA Y 
MAHON• 

LatOn en barra, 3.332 
arrobas y 5 libras, que im
portan al pie de fabrica 
Lat6n batido en cascaria y 
planchas, 327 arrobas y 5 
libras, su valor 
Alambre de latOn, lustre y 
negro, 230 arrobas y 18 li
bras 
Cobre labrado en planchas 
para forro de navios, 950 
arrobas y 22 libras 
Plancha id. y cascaria de 
cobre para el servicio 
piiblico, 316 arrobas y 21 
y media libra 
Cobre roseta, 506 arrobas 
y 11 libras 
Alambre de cobre para 
fil.brica de botones, 18 
arrobas y 24 libras y me
dia 
Metal de zinc, 203 arrobas 
y 6 libras 
Ceniza de zinc, 8 arrobas 

Total ......... . 

Reale• 
dewlllm 

333.220 

70.360 

50.455 

148.575 

55.940 

58.090 

4.270 

22.185 
500 

743.596 
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EVOLUCION POSTERIOR DE LAS 
FABRICAS DE RIOPAR 

Juan Jorge Graubner muri6 el 14 de 
enero de 1801 en Alcaraz, siendo en
terrado en la Parroquia de San Ignacio 
Martir, de dicha ciudad. No voy a hacer, a 
partir de entonces, sino unas cuantas pin
celadas hist6ricas de la evoluci6n de las 
fitbricas creadas por ei, que siguieron 
perteneciendo a la Real Hacienda hasta el 
31 de diciembre de 1828, en que fueron 
cedidas a doiia Josefa Fernandez de Fol
gueras, para honrar la memoria de su pa
dre, que fue asesinado en Manila siendo 
capitim general de las Islas Filipinas. Esta 
sellora form6 una compafiia industrial 
jU.nto con su esposo, don Manuel Berniil
dez Pizarro y don Rafael de Rodas. Por 
fin en 1846 se constituy6 una nueva so
ciedad, denominada "Compafiia Me
talllrgica de San Juan de Alcaraz", que es 
la que, con las variantes correspondientes 
en cuanto a la constituci6n de sus socios, 
existe en la actualidad. En un principio 
formaron parte de la misma, entre otros, 
don Miguel Safont, don Mamerto de 
Oleaga, doiia Rosa Grandmaison de Sai
gliln Bagneres, doiia Josefa Fernandez 
Folgueras, don Luis Augusto Deseado 
Dejardin, don Luis Potestad, don Fran
cisco Argiielles, don Manuel de Seijas 
Lozano, el Conde de Retamosa ... Entre 
los personajes mas ilustres que ban os
tentado su presidencia estitn el conde de 
Velie y el eminente hacendista don Juan 
Bravo Murillo. 

Durante los siglos XIX y XX esta 
empresa, que ha sido considerada coma 
modelo en nuestros dias, ha hecho horror 
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a su caritcter de pionera de la industria 
metalllrgica espaiiola, adelantitndose en 
muchas ocasiones a todas las demas de la 
peninsula, como en el aii.o 1869, siendo 
las primeras en la fabricaci6n de cartu
chos metitlicos sistema Remington. Sus 
productos, por otro !ado, han ganado di
ferentes medallas de oro, plata y bronce 
en distintas Exposiciones Internacionales 
como en !as de Madrid (1850), Landres 
(1862), Filadelfia (1876), Paris (1878), 
Barcelona (1888), etc. Obtuvieron 
tambien la gran medalla de oro de! Con
sejo Superior de la Sociedad Cientifico 
Europea, residente en Paris. 

En tiempos mas modernos, SU activi
dad ha decrecido un tanto, sabre todo 
por la dificultad que supone para la co
mercializaci6n de sus productos el hecho 
de estar tan alejadas de los medios mo
dernos de comunicaciOn. Por otro lado, 
la mina de calamina se agot6 hacia me
diados de! siglo XIX, y la razon de la 
existencia de unas fitbricas de este estilo 
en un paraje tan inc6gnito y agreste como 
es Riopar, perdio todo su sentido. No 
obstante, las fabricas de Riopar aim si
guen produciendo, sabre todo por !as sa
bias orientaciones tecnicas de sus direc
tores, que han sabido conjugar la fabrica
cion de los objetos tradicionales de laton, 
de manufactura casi puramente artesanal 
y por lo tanto muy apta en nuestros 
tiempos como industria turistica, con 
otras nuevas producciones mits rentables 
como las cuberterias de plata, alpaca y 
acero inoxidable y la griferia. Las fabri
cas, hoy, emplean a una gran parte de l:i 
poblacion de Riopar, yen 1973 celebra
ron con toda dignidad el segundo cente-

nario de su creaciOn, recordando, en su 
modestia industrial y sus ap'.lros 
econ6micos de hoy, aquellos aii.os felices 
en que eran las mas modernas de Espaii.a, 
las creadoras de un nuevo estilo fabril en 
la peninsula, las verdaderas pioneras de la 
industria metalllrgica espaiiola. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 
SOBRE LAS FABRICAS DE RIOPAR 
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12. ·'ESTABLECIMIENTO minero de San Juan 
de Alcaraz" (en "Revista Minera", tomo I, 
p. 368). . 

13. Federico de BOTELLA Y DE HORNOS: 
"Descripci6n geo16gico-minera de !as pro
vincias de Murcia y de Albacete" (Madrid, 
Imp. de! Colegio N. de Sordomudos y de 
Ciegos, 1868; reproducido' en "Revista Mi
nera", to mos XX y XXI). 

14. Joaquin ROA Y EROSTARBE: "CrOnica de 
la Provincia de Albacete", (t. II, Albacete, 
Imp. Vda de J. Collado, 1895). 

15. "COMPANIA Meta!Urgica de San Juan de 
Alcaraz. Album general de articulos. 1892". 

63 

16. Francisco Javier de MOYA y Agustin Maria 
de la CUADRA: "'Diccionario geogrilfico ... " 
(Madrid, Imp. de Rojas, 1875, sOlo aparecie
ron !as pags. 1 a 192, relativas a la provincia 
de Albacete). 

17. Jose PELOGRA: "Sociedad de San Juan de 
Alcaraz. Resefta hist6rica. Album ilustrado 
de sus productos" (Madrid, Imprenta de 
Aguado, 1879). 

18. Aparte de toda esta bibliografia, algunas de 
cuyas obras son muy dificiles de encontrar en 
nuestros dias, la principal fuente de informa
ciOn sabre las filbricas dt: Riopar es un tra
bajo mio, inedito, titulado "DOCUMENTOS 
HISTORICOS DE LAS FABRICAS DE 
SAN JUAN DE ALCARAZ (1773-1801)", 
en 2 tomos de un total de 1.203 folios, donde 
copie 481 documentos descubiertos tras una 
paciente investigaciOn durante los aiios 1966-
1969 en diferentes archivos y bibliotecas de 
Albacete, Alcaraz, y Madrid. Se conservan 
dos ejemplares mecanografiados: uno en la 
direcciOn de !as fabricas en Riopar y otro en 
mi propia biblioteca particular. 

19. El ejemplar de Riopar le fue entregado al 
profesor de la Universidad de Valladolid don 
Juan A ELGUERA QUUADA, quien lo ha 
utilizado provechosamente, junta con otros 
nuevos documentos que ha encontrado en Si
mancas y Madrid, para su tesis de Licencia 
tura tltulada "Las Reales F:lbricas de San 
Juan de Alcaraz. Una empresa piloto de! si
glo XVIII", aUn inedita. Conocedores de este 
trabajo encargamos a su autor hace mucho 
un articulo sabre e\ tema para este nUmero 
monogr<ifico de "ALBASIT'', pero como no 
ha podido \legarnos a tiempo, hemos tenido 
que redactar apresuradamente este otro, ba
sado exclusivamente en nuestras propias in
vestigaciones, para que en este nUmero espe
cial no quede sin tratar una materia tan fun
damental para la historia de Riopar. 

F.F.R. 
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Breves notas 
sobre la 
fauna cinegetica 
de Riopar. 
Por Jorge Escudero 

Las primeras noticias hist6ricas sobre 
la fauna de esta zona son de·La primera 
mitad del siglo XIV. Es una relaci6n muy 
interesante, sacada del "Libro que mand6 
facer el Rey Don Alfonso de Castiella et 
de Leon(!) que fabla en todo lo que per
tenesce a las maneras de la Monteria", 
(2) en el cual hay una completa descrip
ci6n de c6mo se monteaba cada monte, y 
las piezas que habia, tan bonita e intere
sante que no me resisto a transcribirla 
integra: 

"En termino de Riopa hay estos montes. 

"El monte de Riopa es muy bueno de 
oso, et de puerco en invierno, et en ve
rano. Et es la voceria desdel Espolon de 
la caiiada de los Mojones por las vertien
tes de la sierra del Mundo fasta el vado 
de Yeste. Et son las armadas, la una en 
las Majadas someras de Foyo Garde, et 
la otra en el puerto del Arena!. 

"El monte de la Raygada, que es a es
paldas de Foyo Garde(3) es bueno de 
oso, et de puerco en verano. Et son las 
vocerias, la una desde la Lastra fasta la 
Covatiella: et la otra desde la sima de 
Fatima fasta la Garganta de la entrada de 
la cai\ada de \os Mojones. Et es el ar
mada en los Vadiellos de la Puerca.(4) 

"Las Pe:ii.as de los Serranos, et el om
bria de Don Pero Mingo, es todo un 
monte, et es bueno de oso en verano. Et 
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son las vocerias desde la Pena de los 
Serranos fasta el puerto de Royo Frio, et 
la otra desdel Helechar fasta las puertas 
de la ombria. Et es el armada en la vega 
de Ro yo F rio. 

"La Celada de Bufete es buen monte 
de oso en ivierno, et es la voceria por 
cima de la cumbre de las Mohediellas 
fasta la Celadiella. Et la otra desde la 
Junta fasta la Celada. Et es el armada 
desde do da el rio de la Celada en el Royo 
del Mundo. (5) 

'"El monte que dicen las Hortezuelas es 
bueno de oso en verano, et es la voceria 
desdel Almenara fasta la Pena del Aguila. 
Et es el armada desde las Majadas de 
Rodrigo Perez fasta la vega. 

"El Padron es buen monte de oso, et de 
puerco en verano. Et es la voceria desde 
la cumbre que entra al Carpio por la 
cumbre del Padron fasta la Bateadera. Et 
es el armada en el Mesegoso de Ciniellas. 

"El Padronciello es buen monte de oso, 
et de puerco en verano. Et es la voceria 

( l) Alfonso XL 

(2) "Libra de la Monteria de! Rey D. Alfonso XI, con 
un discurso y notas de\ Excmo. Seiior D. Jose Gutierrez 
de la Vega" (Torno ll. Madrid, Imp. M. Tello, 1877, 
p3gs. 366 a 368. 

(3) Los Chorros. 

(4) Arroyo de la Puerta 

(5) Mesoni:s. 
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desde el puerto del Pozo por la cumbre 
fasta la Foya Redonda. Et son las arma
das la una en el Royo de Val de Cotiellas, 
et la otra en el puerto del Arena!. 

"Los Manaderos,(6) que son a espal
das del Padron, et del Padronciello, es 
buen monte de oso en verano. Et es la 
voceria desdel Navazo de Pero Caballero 
fasta los Mojones, et dende al Padroncie
llo de la Dehesa, et a la Covatiella. Et es 
el armada en el Masegar de la Pena Que
brada. 

"El Villotar(7) es buen monte de oso, 
et de puerco en verano. Et es la voceria 
desdel Navazo de Pero Caballero, et a la 
cumbre del Padron,(8) et al puerto de! 
Villotar, et a la Pena del Cabron. (9) Et es 
el armada en el rio de! Villotar. 

"Et fasta aqui son los montes de 
t6rmino de Riopa." 

Estas monterias debieron tener tal im
portancia que actualmente Ja cuerda 
donde estaban las armadas de tres de 
dlas (Manaderos, Padroncillo, Riopar, la 
continuacion de! puerto del Arena!) se 
llama precisamente Cerro de los Puestos. 

La abundancia de osos debi6 ser consi
derable, ya que en la toponimia local 
existen nombres coma El Cortijo de la 
Dehesa del Oso, Los Picos de! Oso, La 
Cueva del Oso, etc. Asi mismo eran 
abundantes las restantes especies de caza 
mayor tipicas a nuestra zona eco16gica: 
corzo, venado y cabra mont6s, principal
mente esta llltima, cuyo nombre tambi6n 
abunda en la toponimia de la Sierra: Peii.a 
del Cabron, Pico de los Machos. 
Barranco de las Cabras, etc. 

Pero esta abundancia cineg6tico-

zool6gica de que gozaba la regi6n va a 
ser poco a poco desplazada y esquilmada 
en los pr6ximos siglos, por varias causas: 
El concejo de Alcaraz, acabadas sus cam
paii.as guerreras, va poco a poco asen
tando sus fronteras, poblando su territo
rio y creando una riqueza ganadera, hasta 
el punto que ya en 1477 cruzaron los 
contaderos de Socuellamos y Villanueva 
de Alcaraz mas de 400.000 Cabezas, de 
las cuales una gran parte irian a pasar el 
verano en la zona sur de sus dehesas. 
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Esta colonizaci6n debi6 ser uno de los 
motives de queen la respuesta nllmero 
18 al cuestionario de Felipe II se diga que 
en nuestras sierras el oso se encontraba 
s6lo espor<ldicamente, aunque alln se ci
tan en la misma todas las especies de caza 
mayor espaii.olas, excepto el rebeco. 

La situaci6n de regresi6n cineg6tica si
gue en el siglo XVI!, ayudada por la ex
pansi6n de las armas de fuego, y adquierc 
caracteres mas acusados con la llegada 
en 1772 de don Juan Jorge Graubner 
(fundador de la empresa metalurgica) y la 
politica colonizadora de Carlos Ill, que 
potencia las explotaciones mineras e in
dustriales, y !as ferrerias de la casa de !as 
Tablas. 

(6) Las Juan Frias de Villaverde de Guadalimar. 

(7) La aldea de Bellotas de Villaverde de Guada!imar. 

(8) De Bienservida. 

(9) Cambron. 
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El aumento de poblaciim a consecuen· 
cia de la instalacion de la empresa me
tallirgica, unido a- las sucesivas pestes 
porcinas que se extienden por toda la na
cion y que acaban con los jabalies (imica 
especie que quedaba abundante), causa la 
cat3.strofe faunistica del siglo siguiente en 
\as sierras de Riopar, de las que desapa· 
recen prilcticamente todas las especies de 
caza mayor, excepto el lobo, que, debido 
a su adaptabi lid ad y a la abundancia de 
proteinas que le proporcionar8. el ganado 
domestico, resistiril en la sierra hasta el 
primer cuarto de nuestro siglo. 

SegUn mis datos, la situaci6n a finales 
de\ siglo pasado era la siguiente: 

Hacia 1890 se mata la ultima cierva. 
en los Chorros, par los guardas de\ Coto 
de la Mina, lo que supone un aconteci
miento, pues hacia muchos aiios que es
taban pr8.cticamente extinguidos los cier 
vos en la zona. 

El Ultimo jabali, que muere tambien 
por esas fechas en el Coto de la Mina, es 
considerado pieza tan rara que el director 
de la fabrica lo lleva a Madrid a naturali· 
zar. 

El corzo desaparece del termino de 
Riopar hacia 1850. Sin embargo, el 
ultimo ejemplar de la Sierra se mata en 
Gontar en 1942. 

Cabras hispimicas siguen pasando par 
el termino de Riopar (hay dos pasos de 
trashumancia); pero son grupos familia
res y el furtivismo no les deja recupe
rarse. 

El ultimo lobo "local" (canis lupus 
deitanus) matado en el termino municipal 
de Riopar fue en 1912, en la aldea de Mi· 
raflores, par un guarda llamado Cristino. 
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Fue una loba, cuya descripci6n oral 
corresponde perfectamente al canis lupus 
deitanus. El insigne naturalista Cabrera 
nunca hubiera agradecido suficientemente 
el envio de la piel y el craneo de aquel 
ejemplar, aunque este ultimo estaba des· 
hecho a culatazos, pues Cristino rompi6 
su carabina en el remate. 

Mi opinion es que los lobos, que hasta 
la mitad de este siglo siguieron hacienda 
espor3.dicas apariciones, eran ejemplares 
procedentes de Sierra Morena, que tras
humaban con el ganado. Lo prueba el he
cho de que la matanza de ovejas de las 
Espineras del aiio 1945 ocurriera durante 
el verano, y que durante los inviernos no 
se hablara de lobos en la Sierra. 

Asi llegamos al aiio 1958, en que la 
Sierra de todo el termino de Riopar se 
creia totalmente despoblada de piezas de 
caza mayor, pero que marcara un hito en 
la historia cinegetica futura: 

En el mes de septiembre, en el Cortijo 
de Piqueras (situado en el Hueco de Los 
Chorros), denuncian un daiio en el maiz, 
producido, seglin se cree, por un ternero 
pequeiio. Es avisado el guarda del Coto 
de la Mina para valorarlo y este, encon
trando que las huellas no cuadran con las 
de un ternero, viene a buscarmc, para ver 
si entre ambos averiguamos de que ani
mal se trataba. jCu:il no seria mi sor
presa al comprobar que \as huellas del 
supuesto ternero ... eran de un granjabali! 

A partir de entonces los propietarios 
del Coto de la Mina comienzan una 
politica de protecci6n a los jabalies, que 
poco a poco_ van asent3.ndose en la sierra. 
Nos llega, asimismo, el primer ciervo, y a 
poco la nueva Ley de Caza. Toda ello 
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motiva la creaci6n del cqto de caza AB-
10.803, en el cual, gracias a la iniciativa 
privada y con el incondicional apoyo del 
ICONA provincial, se estan llevando a 
cabo una serie de repoblaciones, actual
mente de mufl6n y posteriormente de 
ciervo, que se extender3.n a toda la Sierra. 

Asimismo, el ICONA provincial preve 
la creaci6n de un coto de cabras monte
ses en las sierras de Ayna, Bogarra, Ner
pio y Yeste, y la potenciacibn de la:s re
servas ecol6gicas. No dudamos que todo 
esto se conseguir3. por el entusiasmo ha
cia nuestras sierras y su fauna, que nos 
consta tienen el jefe provincial, don Fran-

cisco Rubio, y su ayudante, don Jose 
Reolid, asi como el ingeniero directa
mente responsable de la secci6n, don Sal
vador Motos. 

Y gracias a todos estos esfuerzos uni
dos confiamos que, con el tiempo, llegue
mos a una nueva 6poca en que, tanto el 
amante de la naturaleza como el cazador, 
al pasear por nuestro.;; montes, se recreen 
con el espectacular salto del muf16n, la 
berrea del venado en septien1bre o el des
censo casi milagroso del macho montes 
por la abrupta risca. jQue asi sea! 

J.E. 
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Riopar, 
un municipio rural 
de las sierras 
suroccidentales albacetenses. 
Por Francisco Lopez Bermudez 

Profesor de la Universidad de Murcia 

Riopar, municipio de 81,21 km2
, se ha

lla enclavado en el coraz6n de las sierras 
suroccidentales de la provincia de Alba-
cete y se inserta a efectos agrarios en la 
extensa comarca de Alcaraz. El territo
rio, limitrofe con la cuenca del Guadal
quivir, pertenece a la alta del rio Segura y 
comprende el dominio preb6tico de la 
cabecera del mas importante afluente de 
este: el rio Mundo. 

RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

El territorio municipal de Riopar re
gistra dos dominios geol6gicos-estructu
rales diferentes situados aproximada
mente a ambos lados del Mundo. El con
junto extendido al N del rio estit consti·· 
tuido fundamentalmente por dolomias 
del Jur3.sico inferior, los mismos mate
riales que forman la importante sierra de 
Alcaraz. En medio de este potente aflo
ramiento mesozoico aparece una extensa 
mancha de Trias de materiales predomi
nantemente arenosos con frecuentes in
tercalaciones margosas, arcillosas e in
cluso yesos. En el tercio superior de la 
serie aparecen delgadas intercalaciones 
calcareo-dolomiticas. Con mucha fre
cuencia el contacto Jur3.sico-Tri3.sico se 
realiza bien mediante amplios frentes de 
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cabalgamiento, bien mediante fallas. 
El otro conjunto geologico, el situado 

al S del municipio y separado de aquel 
por un largo frente de cabalgamiento ha
cia el NNE siguiendo aproximadamente 
el valle fluvial hasta su misma cabecera, 
lo forma el Cret3.ceo superior. Este 
Cretaceo de tramo superior (Senonense) 
alcanza una amplia representaci6n y estit 
constituido por calizas, margocalizas y 
calizas arenosas. La imponente plata
forma karstica del Calar del Mundo per
tenece a este dominio. Aqui se encuentran 
las mllimas culminaciones del munici
pi o: Argel (1.694 m), Viboreros 
(1.655 m) y Padroncillo (1.586 m) todas 
ellas en el limite municipal. 

Este conjunto cret3.cico pertenece a 
una mas vasta regi6n de escamas y apa
rece particularmente muy fracturado al 
oeste del valle de los Chorros; una red de 
fallas, unas inversas sensiblemente para
lelas entre si y con marcada vergencia 
hacia el oeste, otras ortogonales y de 
desgarre que cortan las estructuras gene
rales. A ello se le une la presencia de re
tazos de Cretaceo indiferenciado, de 
Cretaceo inferior (Neocomiense) y Trias. 
Estos y aquellos rasgos geologicos dan 
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idea de la coniplcjidad 1ec1onic:i quc cl 
tcrritorio ofrccc. 

Entre las sierras y plataforn1as cal i1.as 
sc abrcn angostos valks. de cspacios re
ducidos }" solo localn1entc cnsanchados 
dondc lo pcrmitc cl jucgo de bloqucs y la 
erosion nuvial ha sido rnas activa: \":lllcs 
del Mundo, <le i rio de la Vcga.1\rroyo de 
las Caiiadas. 1\ rroyo Salado. Arroyo de 
la Cclada. etc. En estos vnl lcs sc conccn· 
tra la actividad huniana. cada \ 'Cl niils 
cscasa a causa de! dcspobla niicnto de cstc 
rnu111c1p10 scrrano. 

La red nuvial csta dcsiguailncnte des
arrollada corno correspondc a un rncdio 
cli1nalico rcla1ivan1cn1c hun1cdo y a unas 
condicioncs g.cologicas en las que prcdo· 
minan los n1n1eriale:, carbonatados. Gran 
nurncro de fuc111cs de cari:tctcr kars1ico 
pern1an.:111cs o 1cn1por::1lcs y de variable 
caudal. originan una dens:i y jcr:irquizada 
red de arroyos quc van a conlluir con la 
artcri::t principal que da unidad hi-
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dro l(igica <ii tcrritorio. cl tvlundo. 
Entrc lo" pabajcs 1norfolog.ico~ quc 

rcgbtra la supcrl icic municipal de Rio-
par. ninguno tan caractcristico y cspccta 
cular co1no el quc con~tlluyc cl C:ilar d.:1 
l\1undo. Esta sierra c~ una alta y .:xten\a 
pl:ll:iforma caliza ~u:1vcn1ente dcformada 
qui: da o rigen a un conjunto kilrstico de 
prin1cr ordcn. de lo~ mas in1portancc~ de 
la micad sur de l:t Peninsula. Las niasa-; 
c:1lcilrcas apo) adas sobre 1na1crialcs 
111argo·arcillosos dcl Trias. f::\\oreccn la 
cvac11aci6n ininterrun1pida de las agu:is 
quc circulan por su in terior. al forn1ar cl 
nivel inferior de cro~ion kars1ica. El nia 
cizo. de forma aproximadan1ence t•lipuca 
y una extension de alrcdcdor de 5.5 kn1:. 
sc cxtiende en dirl·c.::ion l'E-SE dcsbor· 
uando los J im ite~ r111111icipales. 

El vasto paquclc calcareo que consli· 
tll)C cl Calar. 111ucscra una do111inantc 
di~posicion subhori1ontal de los cstra1os. 
junto a un plcg:11nicnto dcbil: lo~ bu7:i· 
111icn1os rara 'c7 sobrcpasan lo> 30''. Los 
plicgucs se resuc lvcn en cl an1iclinal de 
los Viborcros cuyo cjc sigue sensibil:· 
nicn1c una dircccron NE-SO , . los sincli 
nalcs de los '.\lojon.::> y Cerro de lo~ Tor· 
najos-1\ rgel-Calar. paralclo cstc en su 
prirncr tran10 al 1\ rroyo de Tus. Aparc 
cen dos dcnsos si::ccrnns de fract11r:1~ 
principalcs. 11110 nornial a los plicgucs y 
otros de Jargas fractura~ paralela a ellos. 
Dos de cstas falla~ Oanquean la Cueva de 
Jo~ Chorros. Su actuacion ha rnoti"ado la 
forn1aci6n de una do,·cla en la cu:i l sc 
ahrc l:i gran cavid:id de "Los Cl!orro:-". 
Las diaclasas aparcecn como linens cx· 
traordinnri:u11cn1e cx1cnclidas por tock1 cl 
1nacizo con un sistcma do1ninantc ck di 

I 
l 

I 
l 
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rcccion N.'0"0 ~ 'u ono~o11al 1 6Q•'F. ~ 
otro' do, en ;i,pa con d11ccc1c>nc' 015" 

' . I - ~1= ~ · ' :> . 
A ci.pen'a' <le lo~ n1:1t~·riaJc, ea rbona 

1ado' qu<' fonnan c;l Calar. s·~ han des 
:1 rrolla<lo Ja, 111£h 1ipic:1~ fornias de dbo 
lucion ck! rchcve kiirstico: 

Forn1as de absorci<in. Sc hall:in en la 
,upcrficic <lei 1- ar~I. y ~on forn1a~ 1nuy 
caractcri,tka' por Ja<; c11alcs sc produce 
Ja intiltraci6n de !as ag11as de prccipita
cion. Las pri ncipak's son: Japiaces, doJi 
nas. l!vaJas. poJjcs y valles en rondo de 
saco. 

Los lapiaces estan eonstituidos por fi
suras. acanaladuras. oriticios 1t1buJares. 
cavidadcs. crcs1as. cstri::ts. etcetera. por 
Ja accion con1binada de 1nu J1 ipks procc 
sos: arroyarnienlo. cr iocJas1ia y 1crrno 
cJa,li:J. accibn de Jos acido~ hi11nicos. ClC. 
T o<lo cl maci7.0 prc,enta un extraordina
rio dcsarrollo de cstas formas de di,olu 
cion en clh·er~o grado de cvolueion. con -
supcrficics cri1adas de agudas cinceladu-
ras. acanaladura.; de corrosion. formas 
ahcolares ... por dondc el ag.ua sc infiltra 
rapidan1ente en profundidad por juntas y 
diaclasa~. El fondo de fi\uras. grictas y 
dcn1il.s incisioncs aparccc tapi1.ado pur 
terra rosso y arcillas de descaJcific:tcion 
en general. quc con frecucncb prcsenta 
un color pardo-oscuro dcbido al clcvado 
contcnido en 1na1cria orgitnica y cons· 
t:>inle humcdad. 

Can1pos de clolinas. Las dolinas (1t1r 

cas o 1orco~ e n el lugar) son las forn1:i~ 
supcrficialcs 1nils originalcs. car:ic teristi 
ea> y espect:iculnrcs dcl karst de l CaJar 
dcl ~1undo. Son depresio11cs circuJarcs o 
clipticas y e111budif"or111cs quc sc hal lan 

75 

aqui cxLraordinariarnentc difundidas. Tan 
grandc CS SU nu1nero que tra11sforn1an la 
superlicic del 1naciLO en un \"erdadcr(I 
"colador"·. en un autcntico ca1npo ··acri 
billado .. y sen1brado de embudos. Los n:
conoc1n1ientos de campo y la fotogralia 
aerea nos ha11 pcrmitido contabili1ar un 
n1ill:ir. Tan clevado niunero de aparatos 
de absorcion van a dese1npe1iar un in1-
portantisin10 papel en la hidrolog.ia del 
1naci10. en cuanto a capacidad de absor
cion y regularidad de los cursos hipo 
geos. Estas dcpresiones karsticas ~e han 
dcsarrollado por disolucion en su rasc 
inicial. a p:irtir de una intcrscccion de 
diaclasa . Su evoluci611 progrcsiva suck' 
darsc a la par en crecin1ic1110. en dii1n1e 
tro y e n profundidad: a medida quc sc 
genera terr(I rossa sc va acun11rlando en cl 
fondo. Una vcg.~ 1acio11 fundan1..:111al!nentc 
arbusl'iva-herbacca in tcgrada por guin
dos. al iagas. cspino. coscoj:i. p:isto. etc .. 
coloniza cstos hurn ifcros suelos. Dos ti 

I 
I 
I 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 3/1976, #2.



reccion N30°0 y su ortogonal N60°E, y 
otros dos en aspa con direcciones 015°N 
y Nl5°E. 

A expensas de los materiales carbona
tados que forman el Calar, se han des
arrollado las mas tipicas formas de diso
luci6n del relieve kiirstico: 

Formas de absorcion. Se hallan en la 
superficie del karst, y son formas muy 
caracteristicas por las cuales se produce 
la infiltraci6n de las aguas de precipita
ci6n. Las principales son: lapiaces, doli
nas, uvalas, poljes y valles en fondo de 
saco. 

Los lapiaces est:ln constituidos por fi
suras, acanaladuras, orificios tubulares, 
cavidades, crestas, estrias, etcetera, por 
la accion combinada de multiples proce
sos: arroyamiento, crioclastia y termo
clastia, acci6n de los 8.cidos hUmicos, etc. 
Todo el macizo presenta un extraordina
rio desarrollo de estas formas de disolu
ci6n en diverse grado de evoluci6n, con 
superficies erizadas de agudas cinceladu
ras, acanaladuras de corrosi6n, formas 
alveolares ... par donde el agua se infiltra 
rapidamente en profundidad par juntas y 
diaclasas. El fondo de fisuras, grietas y 
demits incisiones aparece tapizado por 
terra rossa y arcillas de descalcificaci6n 
en general, que con frecuencia presenta 
un color pardo-oscuro debido al elevado 
contenido en materia orgitnica y cons
tante humedad. 

Campos de dolinas. ·Las dolinas (tor
cas o torcos en el lugar) son las formas 
superficiales mas originales, caracteristi
cas y espectaculares del karst del Calar 
del Mundo. Son depresiones circulares o 
elipticas y embudiformes que se hallan 
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aqui extraordinariamente difundidas. Tan 
grande es su nllmero que transforman la 
superficie del macizo en un verdadero 
"colador", en un autentico campo '"acri
billado" y sembrado de embudos. Los re
conocimientos de campo y la fotografia 
aerea nos han permitido contabilizar un 
millar. Tan elevado nU.mero de aparatos 
de absorcion van a desempeiiar un im
portantisimo papel en la hidrologia del 
macizo, en cuanto a capacidad de absor
cion y regularidad de los cursos hipo
geos. Estas depresiones kitrsticas se han 
desarrollado por disoluci6n en su fase 
inicial, a partir de una intersecci6n de 
diaclasas. Su evoluci6n progresiva suele 
darse a la par en crecimiento, en diitme
tro y en profundidad; a medida que se 
genera terra rossa se va acumulando en el 
fondo. Una vegetaciiln fundamentalmente 
arbustiva-herbacea integrada por guin
dos, aliagas, espino, coscoja, pasto, etc., 
coloniza estos humiferos suelos. Dos ti-
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karst estructural de montafia policiclico, 
de tipo nivo-pluvial en la actualidad. Em
pezaria a originarse en el Pleistoceno y su 
evoluci6n m:ls o menos rilpida estaria en 
funci6n de las fases climilticas que desde 
entonces se ban sucedido. Si bien este 
karst es, en parte herencia de las crisis 
climilticas cuaternarias, la evoluci6n 
morfogenetica continlla muy activa bajo 
las condiciones clim0.ticas actuates. 

E F M A M J 

RASGOS CLIMATICOS 

Todo el municipio de Riopar se en
cuentra dentro de la parte mas alta y 
humeda de la cuenca del Segura. Los da
tos registrados por el observatorio de 
Riopar permiten caracterizar los rasgos 
mas notables de las condiciones clim3.ti
cas actuales. 

JI A s 0 N D ANO 

p 118,7 80,6 85,4 74,5 43,4 35,8 6,2 18,2 46,3 66,9 80,2 92,9 749,1 
Dp 9,5 9,0 10,2 9,3 6,6 4,8 1,5 1,8 4,8 7,4 9,2 8,9 83,0 
T 4,4 5,2 8,2 10,6 15,0 18,5 22,2 22,1 18,4 12,8 7,8 4,8 12,5 

P = Precipitaci6n media anual en mm. 
Dp = Promedio de d!as de precipitaci6n. 
T = Temperaturas medias mensuales en cada periodo oJ:.servado. 1950-1970 

Sin duda que las precipitaciones que 
reciban las partes mas elevadas y mejor 
expuestas del territorio seritn superiores 
a las que se registran en el observatorio 
situado a I.OOO metros de altitud. Por 
otro lado, las temperaturas serim nota
blemente mas bajas, con elevado nllmero 
de dias/helada al afio. Estas bajas tempe
raturas van a incidir en el retoque peri
glacial de la morfologia del roquedo. 
Formaciones periglaciares de car3.cter 
detritico y debidas a los periodos frios 
cuaternarios, se hallan profusamente re
presentadas en forma de conos, coladas y 
taludes por las vertientes y piedemontes 
de \os re\ieves mas importantes. 

El clima de Riopar, atendiendo a estos 
y otros elementos climitticos puede ser 
clasificado como de tipo hllmedo, me
sotermico y con gran exceso de agua en 

11 

la mitad invernal del a:ii.o. Este exceso de 
agua constituye el stock que mantiene en 
verano una moderada escorrentia sub
terrilnea alimentadora de las numerosas 
surgencias kitrsticas y sobre todo de la 
mits importante, la de "Los Chorros" 
que da origen al Mundo. 

Estas son en sintesis las condiciones 
naturales que van a configurar el paisaje 
rural <le cste municipio de las altas tierras 
albacetenses. 

RASGOS DEMOGRAFICOS 

a) Evolucic\n de la poblacic\n 
(1857-1974) 

Hacia mediados del pasado siglo, el 
municipio de Riopar contaba poco mits 
de dos mil habitantes, cifra que se veria 
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notablemente incrementada en las si
guientes decadas para alcanzar los 2. 721 
habitantes en el recuento censal de 1.877. 
Esta cifra marca e1 m:lximo poblacional 
en la centuria del XIX. Una ligera in
flexi6n registra la curva poblacional en la 
decada de los afios ochenta, para recupe
rarse en la siguiente; de este modo al ini
ciarse e1 presente siglo Riopar cuenta con 
2. 755 habitantes. Desde entonces !as al
teraciones demogr:lficas en este munici
pio vienen siendo muy acusadas, con 
clara tendencia a un despoblamiento 
rapido: de 1900 a 1920 el municipio 
pierde 511 hal)itantes, sin embargo este 
notable descenso queda casi corregido en 
la decada tl..: los afios veinte. En efecto, en 
esta dec~rfa se registra una importante 
reactivaci6n demogr:lfica, reactivaci6n 
que se robustece en los afios siguientes 
para llegar al censo de 1940 en el cual 
Riopar, con 3.063 habitantes, alcanza el 
m3.ximo de poblaci6n de todo el periodo 
analizado. A partir de aquel afi.o el muni
cipio se convierte en un foco de clara y 
fuerte emigracion: las salidas no dema
siado importantes en los aii.os cuarenta, 
se multiplican a finales del decenio 
1950-60; despues de 1960 el exodo es 
masivo. De los 3.063 habitantes registra
dos en 1940sepasaalos 1.731de1970; 
son pues 1.33 2 las personas que el muni
cipio pierde en terminos absolutes. 

De todos es conocido las motivaciones 
y las consecuencias de la emigraci6n sa
bre la estructura de la poblaci6n. Entre 
las primeras, la escasez de recursos, el 
deseo de promocion social y profesional, 
la mediocridad de los servicios rurales y 
una serie de motivaciones personales son 

las que mueven al campesino a abandonar 
su lugar de origen. Entre las segundas, la 
importante merma de los efectivos po
blacionales, el r3.pido envejecimiento de la 
poblaci6n y la consiguiente reducci6n de 
la natalidad, modificaci6n de la sex ratio 
y la alteraci6n en la composici6n socio
profesional, entre las mas importantes. 

Este decrecimiento generalizado que 
Riopar registra, comlin por otro lado a 
todos los municipios rurales, se ralentiza 
en los primeros afios de la decada actual, 
de tal modo que a finales de 1974 el saldo 
absoluto es, despues de mucho tiempo, 
pvsitivo. Se registran entonces 1.8 72 ha
bitantes. La evoluci6n de la poblaci6n en 
cifras absolutas es coma sigue: 

78 

Afi.o Poblaci6n Ail.o Poblaci6n 

1857 2061 1920 2244 

1860 2081 1930 2594 

1877 2721 1940 3063 

1887 2704 1950 2786 

1900 2755 1960 2280 

1910 2415 1970 1731 
1974 1872 

Fuente: Censos de poblaci6n y Registro Civil 

b) La distribucion espacial de la pobla 
chin. 

Los 1.731 habitantes de 1970 daba 
como resultado una densidad media d 
21,3 hab./km 2• Sin embargo, la distribu 
ci6n de la poblaci6n en un municipi 
serrano como el de Riopar dista much 
de ser homogenea. Mas de la mitad de lo 
habitantes (923) se concentran en la capi 
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ta! 11111nicipal Fabricas de San J uan de 
/\!carat.: cl rcs10 se halla discn1 in11do por 
u1rn doccn:-i de a ldc<1s o cascrios en ire los 
quc ckstaca la Casa de la Nog11cra con 
152 habi1an1cs: los <lcrnils no llcga nin 
guno al ccntcnar de habi1:1n1cs. incluido la 
a111igua capital municipal R iopar con 58 
habitantcs. La gcncrali1llda c1nigracion de 
Jas (11li1nas decadas sc h:i ccbado p11nicu
larinc11 1c en cs tos caserios. c.lc ta l 1nodo 
quc todos cllos lwn pcrdido c:1si la rn itad 
o rnil s de su poblacion en cl i111ercens:1l 
1960 70: Riopar pasa de 92 a 53 h ( y a 
15 en 1975). Lugar 'uevo de 16-t a 7-t. 
El Golli10 de 138 a 81. L:1 Dchcsa de 140 
a 77. Conijos dcl Cura de 111 a 75. Casa 
de la Noguera de 217 a 152. etc. Este 
dcspobla1nic1HO de los c11scrios no ha he 
cho 1nas quc acentuarsc en los Ltl1 in1os 
a1ios. tan solo la capit:i l rcgis1ra c icna 
n:activacion con10 sc ha podido aprcciar. 
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c) El dinan1is1no intcrno dcmogr:ifico. 

L:i cvolucion qu(; nacin1icn1os y dcfun
cioncs vk:ncn rcgist rando dc!>dc 1940. so 
l>rc tOd\l los pri1ncro ~. c' 1.1n rcllcjo fie! 
de! i1n rx1c10 c111igratorio. En r1qucl aiio la 
tasa de 11a talidad fuc cl<;vada (31.0 por 
1.000). 11atalidad quc sc rcclujo a l 2:'.5 
por I.OOO en 1950 r al 2-t.5 por I.OOO 
dic7 aiios n1as tarde. Estc clcsccnso se 
acclcra en cl transcur:.o de lo:. aiios s~
scn1:i para registrar en 1970 un 13.3 por 
J .000; cl n1inin10 historico sc regis trarii , 
sin en1bare.o. cuat ro aiio:. dcspu.:s con un 

~ . 
i ndicc de! 6.4 por I.OOO. tasa es ta ex· 
traordinariamcn!C baja quc rcneja Cl CS· 
caso dina1nis1no de una pobl:tcion en,·cjc
cida en vias de cxtincion. 

La 1norialidacl rcgi ~tra uno:. can1bios 
1ncnos acusado!>. pues sc pasa de! 12.4 
por I.OOO en 1940 al 14.0 en 1950 y al 
12.3 por I .OOO en 1960. El rapido Clll"l' 

jcci111icn10 de la poblacibn cn c"ta d~ca~a 
,,c rcncja en cl sensible au1ncnto de 19 10 
con un 14.4 por I.OOO p:ira disn1i11uir en 
los aiios siguicntcs ~ registrar un I I. 7 por 
I.OOO en 1974. Es1os i1lti111os a1ios 111ar· 
can un hito en la rccicntc historia dcn10 
grflfica d~l n1unicipio: ~ I crcci 1nicn 10 na 
tu ral cs 11 cga 1ivo en todos c llos. Q uiere 
cs to dccir quc la n1onalid:1d cs 111ayor 
quc Ja 11a1alidacl. lo quc unido al desfa\'O· 
rablc saldo 111igratorio da con10 rcsultado 
csos acusaclos n1ini111os poblacionales que 
Riopar rcgist ra dcsclc 1970. poblaci.6~1 
scnsil>lcn1cnte inferior a la quc cl mumc1-
pio rcgis traba a 111cdiados dcl s ig.lo XIX. 

L/\ UTILIZACION DEL SUELO 

Sobre las 8.121 hs. de supcrficic 1nuni· 
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cipal sc asicnta una acti1•idad agraria q11c 
ocupa n1its dcl 95 por 100 de su cxtc:i 
sion. La supcrficic labrada cs de l..t3- hs. 
( 17.7 por 100 <lei total). 1nicntras quc la 
no labrada sc clc1·a a 6.383 de las cuales 
la casi tot<1 lidad corrcspondcn a aprovc
ch:1111 ic 11 tos forcs calcs. La supcrficic in1 
prc,ductiva CS de tan solo 30 I hs. lo quc 
vicnc a represcntar cl 3.7 por 100 <lei 

. . 
tcrntono. 

Los suclos 1niis ex tcndidos son los de 
pcriil A/(B); C. son suclos pardo-calizos 
con horizontcs de hu1nus poco desarro· 
llaclos. Una varicdad clin1iuica de cs tos CS 

.:I suelo pardo·cal izo ro rcstal con potcntc 
horizonte 1\111 II. en cl SC rcgist ran las mas 
in1portantes rn a ::is forcstllles dcl n1u11ici · 
pio: con c ier ta frecuencia sc halla aso
ciado con litosuclos. sobre todo en las 
cuhninaciones de los rclie1·es n1ils irnpor
tantes con10 la platafonna dcl Calar. En 
!as dcpresiones aparcccn suelos rcndzini · 
for1ncs sobre niargas abigar radas del 
Trias. Son suclos de color rojizo carac 
tcnst rco , . de pcrfil poco difcrcnciado 
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A/ C. Por ulti1110. los suclos de 1·cga apa
recen a retazos a orillas de los cursos de 
agua: sobrc cllos sc da prilctic:uncntc la 
totalidad del rcgadio. 

Estos suclos son aprov..:chados (scgL1n 
cl Calast ro de Rus tica) de la siguicnlc 
rnancra: las 1.434 hs. de supcrficic cult i
"ada ( 17.6 por 100 de la supcrficic niuni
cipal' sc hallan rcpartidas. por lo general. 
entrt· ccrealcs (84.t hs. lcguminosas 
(56 hs.). pat atas (.t8 hs.), hor raliz:is 
(82 hs.), cultivos forrajcros (2 15 hs.). vid 
( I 00 hs.) y olivar (89 hs.). En conjunio los 
cultivos irrigados suponcn 404 hs .. lo quc 
vknc a rcprcsentar cl 28.2 por I 00 de la 
supcr£icic cultivada (en 1962 cl regadio 
solo r.fcctaba a 61 hs.). Por otro lado. las 
6.383 hs. de super£icic forc~tal sc distri
t-uvcn en 3.871 de pinar n1adcr:iblc (pino 
carrasco, pino laricio), 265 de pinar rcsi 
11ablc (pino pinas lcr o ncgra l), unas cu:~n 
tas dccenas de hecti1 rcas :1 till encinar de 
gradado y disen1inado. iirbolcs de ribcra 
(chopos casi cxclusivan1cnlc) y cl rcsto 
pcrcencce al matorral y pradcras natura 
lcs. 

Al aprovcchaniicn to agricola y foresta l 
d·~I suclo hay quc su1nar la actividad ga 
nadcra q uc ticnc cicn a i m porta ncia en 
cstc 111unicipio rura l y scrrano. Apan e de 
las aves de corral y de su fu ncion 
dvmestica. el intercs cconomico se centro 
en cl 2anado lan:ir (2.600 cabezas en 

~ 

1975). bo1·ino (490 c:ibczas). ccrda (500 
cabczas) y cabrio (400 cabe7as). Sin 
duda. quc cstos efectivos poclrian potcn 
ciarsc rnucho mas de acucrdo con kis po 
sibilidades ecologicas quc cl tcrritorio 
ofrcce. 
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LA ESTRUCTURA AGRARIA 
ACTUAL: DATOS ANALITICOS 

a) Distnl!ucion de la propiedad. 

La nota mas destacada de la propiedad 
de la tierra en la actualidad, lo constituye 
el elevado numero de propietarios (1.065) 
y las grandes diferencias en las superficies 
que detentan. Un solo propietario posee 
3.297 hs. (jel 40,2 por 100 de municipio!) 
en los parajes de la Dehesa de Rodas y 
Coto de la Mina; los bienes de propios 
suman por su parte 2.370 hs. (28,9 por 
100 del total). Quiere esto decir que los 
1.062 propietarios restantes han de re
partirse el 30,9 por 100 (2.645 hs.) que 
completa el total del territorio municipal. 
Y aun dentro de estos las diferencias son 
grandes, con lo cual latifundio y minifun
dio en violento contraste sc hallan bien 
representados en este municipio. 

Aunque la explotaci6n de la tierra se 
lleva a cabo, casi en su totalidad, directa
mente por el propietario (7. 733 hs., o sea 
en un 94,2 por 100), estim representadas 
otras formas juridicas de tenencia tales 
como la aparceria (391 hs.; 4,8 por 
100), el arreqdamiento (62 hs.; 0,7 por 
100) y otras en una proporcion insignifi
cante (26 hs.; 0,3 por 100). 

b) El mimero de explotaciones agrarias 
segun la superficie de sus tierras. 

De un total de 339 explotaciones, infe
riores a 1 ha existen 64; de 1 a 5 hs. 184; 
de 5 a 10 hs. 40; de 10 a 20 hs. 33; de 20 
a 50 hs. 4 y de mas de 2.5 00 hs. 2. Re
sulta, pues, queen el municipio de Riopar 
predominan las pequeiias explotaciones, 
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ya que el 85 por 100 del total cuentan 
con menos de 10 hs.; sin embargo estas 
ocupan una pequefia parte del territorio 
como se ha visto en la distribuci6n de la 
propiedad. 

c) El parcelario. 

El grado de parcelacion de la tierra es 
muy elevado, con lo cual la superficie por 
parcela es muy modesta. De un total de 
2.057 parcelas, menores de media 
hectitrea de extension se registran I. 220 
(el 59,3 por 100 del conjunto); entre me
dia y una hectarea hay 442 (21,5 por 
100); de una a cinco 347 (16,9 por 100) y 
de mas de cinco tan solo 48 (2,3 por JOO) 
aunque como sabemos estas Ultimas ocu
pan la mayor parte de la superficie muni
cipal. 

CONCLUSION 

Riopar es un municipio en franca re
gresi6n; la poblaci6n rural, dominada por 
la gran propiedad y ante la incapacidad 
del sector agrario para mantener unos ni
veles optimos de bienestar y desarrollo 
ha optado, como casi todos los munici
pios rurales de la Espana de l interior, por 
emigrar. Las explotaciones mineras de 
antafio y la antigua factoria metalurgica 
ubicada en Fabricas de San Juan de Alca
raz, no han podido retener los excedentes 
de mano de obra agraria. De ahi que sea 
aconsejable buscar soluciones que permi
tan el arraigo mas firme de la poblacion 
rural mediante la mejora de las condicio
nes socioecon6micas, culturales, sanita-
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