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PATRIMONIO ARTISTICO ALBACETENSE 

EN LA EXPOSICION IBEROAMERICANA DE SEVILLA DE 1929 

Por Luis G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ 

INTRODUCCION 

Este ano se cumple el LX aniversario de la Exposici6n lberoamericana de 
Sevilla de 1929, la cual hoy se toma como punto de partida para la gran Exposi
ci6n Universal queen aquella misma ciudad se ha de celebrar en 1992, coinci
diendo con el V centenario del Descubrimiento de America. 

La Exposici6n Iberoamericana dej6 una importante huella urbanfstica y 
monumental en la ciudad del Guadalquivir, edificios como la Plaza de Espana, el 
Pabell6n Real, el Espanol y el Mudejar, asi como los de !as repiiblicas america
nas, dieron un toque peculiar asumido plenamente por la ciudad. Aquellas cons
trucciones en las que intervino activamente la figura del arquitecto Anibal Gon
zilez hoy forman parte sustancial de la ciudad en el ambito de! popular Parque 
de Maria Luisa. 

Tras varios meses de preparativos en toda Espafia, el dia 9 de Mayo de 
1929 los Reyes Don Alfonso XIII y Dona Victoria Eugenia inauguraban solemne
mente la Exposici6n sevillana con la presencia tambien de Miguel Primo de Rive
ra, en un momenta en que se intentaba vanamente ensalzar y aun justificar las 
realizaciones pulfticas surgidas tras et golpe n1ilitar del general. Pocus dfas des
pui:s, en Barcelona, se inauguraba la Exposici6n Universal. 

En la muestra lberoamericana las obras artfsticas se exhibieron en el llama
do Palacio de las Bellas Artes y en el Mudejar; en este, la Secci6n de Arte Anti
guo, quedaban integradas las dos provincias de Murcia y de Albacete, ambas en 
la Sala Septima -Reino de Murcia-, mas algunas otras piezas aisladas en !as ga
lerfas del patio interior. 

Desde finales de ano de 1928 comenz6 a funcionar la ''Comisaria General 
de los Comites del Reino de Murcia para la Exposici6n Iberoamericana de Sevi
lla", con sede en Murcia, presidida por Don Isidoro de la Cierva. El comite pro
vincial de Albacete qued6 establecido en la Diputaci6n y lo formaron, entre 
otras personas, el Gobernador Civil, el Presidente y Vicepresidente de la Diputa
ci6n Don Jose Maria Lozano, conocedor y estudioso de bienes artisticos albace
tenses, asi como los sefiores Carciaro, Martinez Tebar, el periodista Don Abra
ham Ruiz y el profesor de dibujo de la Escuela Normal y escultor senor Pinazo. 

Miembros de! Comite visitaron desde fines de 1928 diversos pueblos, y es
tudiaron tanto iglesias como ayuntamientos y casas particulares. El objetivo era 
recopilar datos sobre posibles bienes hist6rico-artisticos que podrian enviarse a 
Sevilla. Esta era la primera ocasi6n que desde Albacete se intentaba conocer que 
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bienes eran los que guardaba nuestra provincia, aunque con anterioridad, en 
1911, Rodrigo Amador de los Rios habia hecho e1 Cata/ago de /os monumentos 
hist6ricos y artisticos de la provincia que qucd6 int:dito y no tuvo eco alguno en la 
capital. Ahora e1 resultado no se dej6 esperar, los seii.ores Pinazo y Ruiz descu
brian en la parroquia de Santa Catalina de El Bonillo un importante lienzo de 
El Greco, Cristo abrazado a la cruz. 

Este rastreo se estaba realizando entre 1928 y 1929, aii.os antes de la trigi
ca Guerra Civil (1936-1939), por lo que tiene especial importancia, pues muchas 
de las obras que se vieron serian despues destruidas durante la contienda o per
didas o malvendidas durante la larga postguerra. Es curioso queen muchos pue
blos nunca se hubiera reparado en tal o cual imagen u ornamento; sin embargo, a 
partir de la posible selecci6n para la muestra sevillana hubo una total oposici6n 
y recelo popular a la salida de !as piezas, sin que se permitiera en ocasiones ni la 
fotografia, y aii.os despues, en 1936, se destruirian esas mismas imigenes sin el 
mas minima recuerdo grifico. 

Otra circunstancia hemos de tener en cuenta a la hara de llevar a cabo 
nuestro estudio, sesenta afios despui:s de aquellos acontecimientos, y es la cir
cunstancia de que la provincia de Albacete, hasta 1950 en que se cre6 la nueva 
di6cesis, pertenecfa a diversas jurisdicciones eclesiisticas: a Toledo, Alcaraz, El 
Bonillo y Villarrobledo, entre otras zonas. A Cuenca, La Roda, Tarazona de la 
Mancha y Madrigueras. A Orihuela, Caudete, y a la Di6cesis de Cartagena
Murcia, pricticamentc la mitad oriental de la provinciao Albacete, Hellin, Alman
sa, Chinchilla, Jorquera, etc. 

El objeto de nuestro trabajo se va a centrar exclusivamente en la aporta
ci6n artfstica de los biencs procedentes de este llltimo territorio cclesiistico al
bacetense, los pertenecientes a esta antigua di6cesis de Cartagena, aunque sabe
mos que se seleccionaron obras de las otras zonas, entre ellas de Alcaraz, al final 
no irfan a la Exposici6n Sevillana por causas que desconocemos, o al menos nin
guna aparece consignada en !as publicaciones. 

Unos fragmentados documentos que nos facilit6 el presbitero murciano 
Don Antero Garcia Martinez, en los que se incluye correspondencia entre la se
cretaria de aquel obispado y pirrocos albacetenses, asi como la relaci6n de to
dos los objetos solicitados en una carta de! Comisario de! Reino de Murcia, Don 
Isidoro de la Cierva, y algunas copias de las actas de entrega de estos prestamos, 
nos han servido de base para la realizaci6n de nuestro trabajo. En esta documen
taci6n, de la que queda fotocopia en el Instituto de Estudios Albacetenses, se in
cluian algunas fotografias de los objetos en cuesti6n. A esto se atiaden otras foto
grafias y documentos que hemos localizado en distintas procedencias. En cuanto 
a !as primeras han sido de especial importancia los fondos iconogrificos de! Ar
chivo de! Museo de Albacete y tambien de! fot6grafo Belda. Con todo ello he
mos constatado individualmente la existencia o no de tales bienes artisticos en 
sus lugares de procedencia y hemos podido comprobar, larnentablemente, que 
muchos de los objetos que se mostraron en Sevilla y que fueron devueltos a sus 
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iglesias de origen desaparecieron despues. De ahf el interes que pueden tener 
estas lineas, ya que con ellas al menos se recupera la memoria de unas obras que 
de no haber sido por esta Exposicion se hubieran borrado en el recuerdo para 
siempre. 

A la documentacion a que has ta aquf aludimos hemos de afiadir, tambien, 
otra meticulosamente especificada y que se conserva en el Archivo parroquial de 
Jorquera y que, si bien solo hace referenda a los bienes de aquel templo, hay al
gunas otras cartas que complementan la vision general y actitud del obispado de 
Murcia con respecto a la Exposici6n. Entre ellas es de destacar una circular en la 
que se contestaba alas peticiones de los p:irrocos yen donde se fijan las condi
ciones de los prestamos; por su interes la reproducimos: 

"Contestando a la instancia por V. al Excmo. Pre/ado, con 
fecha ... de ... de/ aflo corriente, sabre la tras/aci6n temporal de ... a la 
Exposici6n !hero-Americana de Sevilla, S.E. Jltma. et Obispo, mi Se
iior, me encarga manijestar a V. que, por tratarse de una obra altamente 
patri6tica, no pondra 6bice a que, bajo su exclusiva y mas estricta res
ponsabilidad de V., autorice V. ta/ tras/acian temporal en et caso de que 
para el/o haya sido V. requerido en forma por et Representante legal de 
dicha Exposici6n en toda esta Regi6n, Excmo. Sr. D. Isidoro de la Cier
vo y Peiiafiel. 

A este efecto debera V. tener en cuenta lo siguiente: - I. 0 Que no 
deberfa V. conceder et permiso de referenda si encontrase para el/o 
abierta oposici6n por parte de/ vecindario o de /as Autoridades locales 
(a quienes habra V. de dar noticia) coma no pocas veces suele ocurrir 
dada la veneraci6n y estima en que los pueblos tienen los objetos dedica
dos al culto - 2. 0 Habrfan de c/asificarse circunstanciadamente /os ob
jetos que hubiesen de ser tras/adados a la Exposici6n por personas peri
tas que puedan apreciar et va/or artfstico, hist6rico e intrfnseco de los 
mismos. - 3. 0 Habrfan de levantarse /as actas correspondientes en /as 
que se haria constar: a) que la aportaci6n es temporal y unicamente para 
et fin de que /os objetos sean exhibidos y convenientemente conservados 
y custodiados en la Exposici6n /hero-Americana de Sevilla y que por 
tanto et permiso que se concede nunca puede representar menoscabo ni 
dejaci6n alguna de la propiedad de /os mismos; b) en fas mismas actas 
habrian de constar tambien fas garantias exigidas por V. y aceptadas por 
et Presidente de/ Comite ejecutivo de la Exposici6n o bien de/ Apodera
do que le represente con autorizaci6n debidamente legalizada; c) estas 
garantfas deberan de ser ademas suficientes para responder tanto de/ ob
jeto u objetos en sf mismos como de/ deterioro que pueden sufrir y por 
consiguiente habrfa de exigirse un seguro por e/ valor de /os objetos y 
contra todos /os riesgos que puedan correr desde e/ momento en que 
sean entregados hasta que sean de nuevo recibidos. - 4. 0 A /as actas de 
que se hace menci6n en et numero precedente habria de acompaiiar una 
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not a bien especificada acerca de /as medidas, peso exacto y una fotogra
j{a bien detallada de los objetos que se entreguen y lo mismo /as actas 
que /as fotograffas habran de estar firmadas y selladas pare/ Represen
tante legal de la Exposici6n que reciba /os objetos, par /as Autoridades 
locales y par V. - 5. 0 Absolutamente todos /os gastos que e/ emba/aje, 
transporte, etc. ocasione hasta que los objetos queden nuevamente en su 
/ugar en que ahora se encuentran, correrfan de cuenta de la Exposici6n. 
- 6. 0 En e/ caso de que con /as seguridades que quedan indicadas y con 
todas /as demas que V. crea conveniente exigir haga V. entrega de a/gu
no o algunos objetos para que sean trasladados a Sevilla, dara cuenta 
detalladamente de todo ello a esta Secretarfa de Camara remitiendo una 
copia de /as act as firmadas y selladas coma queda dicho y tambien de /as 
fotograffas con /as firmas y sel/os indicados. Asimismo dara V. noticia 
oportunamente a esta Secretaria de la devoluci6n y reintegraci6n de los 
objetos, manifestando si se han cump/ido estrictamente los compromi
sos contraidos y si todo se ha recibido en /as debidas condiciones, sin de
terioro ni fa/ta a/guna. 

Dias guarde a V. muchos aflos. 
Murcia 2 de Abril de 1929. 

Fdo.: Jose Hernandez Pbro. " 

Con motivo de esta exposici6n se editaron algunos folletos y un catilogo 
genera] en donde cscuetamente se recogia el nU.mero, la obra y la procedencia, y 
a veces la atribuci6n o la fecha, con frecuencia imaginarios: Exposici6n lbero
Americana. Secci6n de Arte Antigua. Palacio Mudejar. Sevilla, 1929-30. El Comi
te Regional, asimismo, public6 un folleto de 32 paginas: El Reino de Murcia 
(Murcia-Albacete) en la Exposici6n Ibero-Americana de Sevilla. En este, !as cuatro 
Ultimas estin dedicadas a la aportaci6n albacetense y pricticamente repite de 
una forma mas fantasiosa los comentarios sabre algunas piezas. No obstante am
bas publicaciones son incompletas pues documentamos obras que sabemos fue
ron a la Exposici6n y luego no aparecen resefi.adas. A estas publicaciones nos re
feriremos tambien a lo largo de estas paginas. 

Con este trabajo intentamos recomponer un catilogo razonado de obras 
artfsticas variadas, a la luz de otros conocimientos actualizados que hemos podi· 
do alcanzar. La metodologia que seguimos es la de! estudio individualizado de 
cada obra dentro de la poblaci6n correspondiente y por orden alfabetico de lo
calidades; sefialemos como curiosidad que se prescindi6 de bienes artfsticos reli· 
giosos procedentes de la propia ciudad de Albacete, si bien de aqui se mostr6, en 
la vitrina central de la sala cuarta, con el nllmero 921, "un abanico con varillas de 
p/ata doradas, filigranadas y esmaltadas, pafs de papel pintado con caras de 
mar/ii'', propiedad de Don Rodrigo Perucho. 
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AJ. B( )HEA 

l.:i pcquc11:1 vi l l:l de Alborca fuc visit:tda por la Con1bi6n Jlrovinci:tl de la 
Exposici611 tic Scvill:t )'de l:t igl<.:>i:1 p:1rroquial de la N:tt ivid:td fue c l<:gido "un 
l'e/611 a111ig110 de seis bra~os de 111etal dorado". T:1111bi(:n :.c rcpar6 c11 uno~ a%ul<:· 

jos h:1rrncos dcl %6c:llo tic 1:1 l ':tpi l l:t de l:t Virg<:11 llcl Ho>:trio que, 16gicamcntc. 

110 SL' dcs1no111:1ron . Sin c1111>arµo. la parroquia cn c:>ta:- fcch:i.5 tan1bi<':n po>cia 

01 r:ts pi<.:%:1~ :trt ist i <.::ts Lk' i11 1 crc~ . c111 re c ll:ts obra~ ti c S:t l%i I le> y Hoque l.6pcz' . 
Adc1n:is. llubo un:t <.: r 111. proccsion:ll de pl:tt:1 b:1rroc:1 ·'con efigies arregladas a los 

111odelos " <lei prin1c ro de csto:, c:,c11ltorc:,'. 

VEL6N. 

~S . XVlll·XlX? 

L:tc<.'>n dorado. 
,\1c<l i<l:is: Alro. 1:f6 c11i. Anello. 5 l c111. 
Peso: l 0 K~ . 700 g , 

' ' 
;Pcrdido! 

Escc \'cltin. qu<: 110 sabcn1os si sc conscr1·:1. <:s 1111:1 \'Ol111ni11os:1 l:'i1np:1r:1 de 

1nctal dor:ido. forn1:1da por un n :cipicntc con scis 111ccllcros en forn1:1 Lk· Icon )' 

d e un ejc, cuyo pie cs circu lar con u11:1 col11n111:t salorn6nic:i: cl :is:1 superior 
-scgt"tn la fotogr:ifi::i - n:ni:na en un Icon <1uc sosticnc un cscu<lito. Asi111 is1110. 

~ ~ 

dcl cjc pancn scnd:is p lacas o p:iraluccs aclorn:id:is 1:1111bi<:n con c~cuclo~ tin1bra
do:> de coron:i rc:il. El conjunl o sc con1plcn1cn1:i con un:is clcsp:tbilaclcr:is \" f{:1n 

chitos pcndil'nrc:> ck: unas ca<lcn:1:-. 

I J)t' S:l l7.illc) <:X-i5.t i:t \II) S:t11 Ju$(", r c..ll' l\OCl l l(' l.Opc.~z l ln:"I inl:l~C!l de la f>i.1ri~in1:t C<>ncepCil) ll . 

' S..\:-<<:H E7. MOil li:--10, J.: Vida .v o/Jra de Frand.,co Sol~illo Ed itor:i l\q:ion>I de M urcio. I 9R :\. 
2 • eel.. p:lg. S7 . 
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A esta lampara se le adapt6 una instalaci6n electrica y se le afiadieron las 
correspondientes bombillas. 

En realidad este tipo de vel6n de aceite fue comiin desde fines del siglo 
XVI y XVII. Sin embargo, esta pieza, que s6lo conocemos por la fotografia que 
aqui publicamos, nos parece que no debe ser anterior a fines del siglo XVIII; por 
el contrario, parece mas bien del siglo XIX, principalmente por el disefio del es
cudo y otros detalles mas secundarios. 

En el acta de entrega de I I de Mayo de 1929 firmada por el cura-parroco 
Don Juan Mafias, en la que se dan sus caracterlsticas de medidas, se indica que 
"esta va/orado en mi/ pesetas y se desconoce epoca y autor". No aparece consigna
do en las publicaciones de la Exposici6n. 

ALMAN SA 

Almansa, la importante, hist6rica e industriosa poblaci6n albacetense, po
sey6 un rico patrimonio artistico y documental. La presencia, pues, de esta loca
lidad en la Exposici6n sevillana no s6lo se limit6 a obras artisticas de la iglesia, 
sino que sabemos que tambien salieron de! Archivo Municipal algunos documen
tos medievales de interes, entre ellos algunos privilegios rodados que despues 
pasarian al Archivo Hist6rico Provincial, donde se conservan. 

En la carta que Don Eloy Vilkna G6mez, cura-parroco de la iglesia de Ja 
Asunci6n, escribia al Obispado de Murcia, con fecha 8 de febrero de 1929, sefia
laba textualmente que 

"hace 2 6 3 meses estuvo aquf una Comision de A/bacete de personas 
entendidas en arte, visitando la parroquia, iglesias y a/gunas casas parti
culares y tomaron nota de obras que pudieran exponerse en la exposi
cion de Sevilla, en e/ Pabellon Murcia-A/bacete. 

Hoy vuelven diciendo que de la parroquia han elegido una imagen 
de/ siglo 16 de la Inmaculada, ya retirada y sustituida por una moderna; 
un crucifijo de marfil y un temo bordado en cailamazo de/ siglo 17. Que 
/as emba/e convenientemente y /as mande por toda la semana entrante a 
la Diputacion de Albacete. Que /os objetos van fibres de todo gasto y ga
rantizados par el Estado a dicha Exposicion y tambien seran devue/tos 
oportunamente. 

Supongo que no habra inconveniente en ello. Pero me parece me
jor, poner et caso en conocimiento de/ Excmo. Sr. Obispo. 

Asf es que de no recibir orden en contrario entiendo poder cump/ir 
/os deseos de dicha comisi6n ... ". 

En efecto, seglln la relaci6n de objetos, tres eran las piezas que habrian de 
salir de la parroquial: una Virgen, un Crucificado de marfil y un terno blanco. 
Asimismo, del convento de Franciscanos se cederia una imagen de la Dolorosa y 
otra de San Pascual Bail6n; Csta es la Unica de toda la aportaci6n almansefia que 
se ha conservado hoy. 
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VIRGEN 
A11611in10. Siglo XVI-XVI!. 

.Vl:tdcra tallada y policron1ad a . 

.Vleclidas: dcsconocidas. 

Exp .: Sevi l la, 1929. N. " t.03 3. 
1\() COllStT\":td:t . 

Proccdc1Hc clc:: la parroqui:il de.: la Asunci6n }' aunque en la docun1cn1:tci6 11 

se refierc a csta cscullur::i con10 "una i111age11 de/ siglo 16 de la J11111aculada". po

nc1nos en duda tal c tasificaci6n, ya que la talla 1a1nbicn pudicr:l sc.:r de la centuri:1 
siguiente: al meno:. :!Si n os lo inclican los n1otivos o rnan1cn1alcs dt· la pean:i . si 

b icn la cscultura, por las forrnas cerrad:ts, c lasicis1no )' cjccuci6n puede. crccti

,·an1cnt c . scr una obra quc siguc 1n:'is Jas lineas rcn:icencist:is quc b:1rrocas. Por 
01ra p:ine, ta iconograffa de l:t Virgen. en pie, sin cl Ni1io. con las 111anos en :1c ti

tud or:tnte yen posici t>n de ··cont rapos10 ··, puclicra rcprcscntar 111u\· b ien una fi. 
gura de la Asunc i6n . Rccordcn1os al cfecto qut· en cl siglo X\'I fut-rOn fr<:cutnt t·~ 

las n.:prc.: scn t acionc~ de la Virgen As11 1npta. en lo alto de los rct:tblos. t•n csc:t po 
sici6n )' rodc:ida tic angc.:l i1 0~ que ta elev:111 )' coron:111. t\si pllc>, si tc 11c111os en 

cucn1a quc la parroquia <.:>La cledic:itl:i a cs1 :1 :ith·ocaci6n 111:1ria11:i. bicn pudo 1ra
t:irsc d e una Virgen de l:i Asunc i(>n. rccon,·enid:1 c.: 11 c.':poc:i pos1<.:r ior t:n un:1 re

prescnt aci6n de ta lnn1:iculacl:1, cuya i cono~raff:1 sc difundi6 111:'is :t p:1nir clcl si

gJo XV!t. 
' 

D<.::;de et punto de v is1a f'o rrn:tl ~c l ratab:t de \111 '1 obra bicn cjccutada dt· 

:1cusaclo cla~ic i sn10 1:11\lo en Ja posici(>n con10 en ta so luc i6n pl:lstic:t de lo' p le
gados }' l a cabeza. L:1n1en1:iblc1nent<: pcrctid:t. dcsconoccn1os ocro~ ctetall<:s de 

policron1f:1 }" clin1c11sionc~. ;n1nquc p:trcee Cj\IC SC l ra tab:t de un:i c~cultur:l cl(· t:l· 

n1:i1'10 110 clen1asiado gr:1ncle. 
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CRL.CIFICADC>. 
Anoni1no. ~iglo X \ II 
,\f:trfil. Cru'l. de n1:1clc·r:t con con
ler:t~ de pl:11:1. 
J\ledid:ts cl<:,conocida~ . 

Exp. : Sc:vill:t. 19.29. N. 0 1.060. 
:-.lo cons<:r1·:ido. 

E~ic Crucific:tdo dt· 111arfil era un:t 1101ahlc.: pic.:z:i b:trroc:t quc proct·di:t de l:i 
p:1rroqui:i de.: l:t A,unci(>n de Ahn:111,:1. l.:11nc.:n1:1hlcn1en1c.:. no h:t llc.:gado :t nuc::-· 
lro' di:i~. 

Sicn1prc.: e:. dificuho:.a la cl:t ific·:ici(in de c:.1 :1s picz:is cbiirnt·:i:; , y:1 quc.: la~ 
c11co111ra1nos ..:n cl :inc: cri~t iano Ct>n c:1r:1c1t·ri:.1icas fo rn1:il..:s rt·:tlisi:is dc:sdt· c:l 
Hc.:nacin1ien10 ha,1:1 c: I :. ig lo XJX. Es1c lipo de: in1age11 d e Cri,10 sic.:1nprt• fue con
~idcr:tda. por la riqu('Z:l ck·I 111ateri:il. C('>1no 1111 obj..:co de lujo. dentro dcl culto 
prh·ado. sienclo. por l:tn10, 111:'1s frccuentc'" ,,10, crucifijos en l:t:. c:t~:t' y p:il:tcio:
p:1niculare queen lo:. ten1plOS. }' :.i en l:t :IClllalid:td SC !!ll:trd:tll :1lg11110:. l'll i~lc
,j:b cs dcbido a frc.:cu<:nt<:s donacione" en 111:1nd:L' le,1an1t·ntaria,. y l:il dchi6 de: 
,,.r l:t proc..:dcnci:i de cstc c.:jc.:n1pl:ir. 

I.a i1nagcn no, pr(·:.cnla a Cristo c.: l:tl':tdo en la cruz con lft':- c l:11·os. 1·i1·0 ~· 

con l~ cab<:z:1 lcv:1n1ada :ii ci<: lo. El c:s1 udio :111 :1161nico de.: l:t fiµur:t est:\ pcrfcc1a-
1nc.:nl<: l ratado. E~ un cut·rpo dclgado. :.u:-p('ndi<lo. c:n donclt· lo:- 1nC1,<·ulos 1· lnll·· 
:-o~ parcccn hai>cr:-c: c:-1udi:1do indi1·idualn1t·111c:. L:t c:1bc::ra c:'l:i dr:1n1:i1ic:unc:ntc 
rcs11c.:l1:1 con la bot·a :1hic.:n:1 r lo ojo:. ca:-i dc,orhit:idos r :-in coro11:1 <I<.: cspinas. 
l'n c:.cuc1isin10 p:uio clc purcza cubrc la dc.::-nudcz dcl cuerpo. :11:'i11dosc con una 
ClK'fd:l quc hierc clirc1:1:11nc111c la picl. J\ la 1·t·z. en l:tdo izquier<I<> c'lc: patio pare· 
cc 1·ol:1r con10 11101·ido por c l vicn10. <:n un consc.:guido t·fccto. l'ode1nos :tsc·~u · 

rar. pucs. quc c~1an10:- antt· 11 na in1:tgc.:11 llcna d e.: dran1:11 i~ 1no b:trroco. en donde 
cl anisla ha qucrido pla~1n:tr c l (1lci1no i n ~ 1 :1 1 11 c de Crist o en la cruz. :11Hcs clc ~ 1 1 

c:xpiraci6n: c:n c l n1on1e1110 clt.: dccir la (1lt irna dc: sus sic1c p:1!:11lr:1..' . Yen ct'cc10, 
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1:1 ohr:1 co11, 1g11c: a 1:1 pc:rlc:cci(in c:I ohjc:111 o plantc:ado. un ac11,ado rc:alt~n10 q11c 

COllllllll'\ .I .II <il' \ '()(() CJllC lo C:Ol1ll'l1lpk· c11 l:1 lllCJOf linc.::1 dc.:l <.·:11ol1<.l\lll() h:irro<.o 

~ l 'Ontr.irr<.·lorn111-1:1. Cronoll>i-:ic:.1111l'llll' 'l' dl·llc lcchar c.:11 c.:l '-l~lo X\ II 

TER~<> BI.A'\(.() 
An6nin10 . !-tiglo X\' ll 
·rejido. 

;\k'Clida,: dc.:~co11ocida,. 

F.~p .: Sc\'il la. 1929. 
NC1n1:,. 998. I 02 1. 

1.02s. 1.os-. 
;'\o con,l·r,·:1do 

1:,11: curio:>o terno bl:inco proc:cdi:t d<.· l:t p:irroqui:t de l:t A~11n<.· 11'1n ' . de~:1-
fon 11n:1dam<.·111e. no :.e con er\':t. Sc 1r:11:1h:1dl·1111 buen conjunto d(' tl·l:1 de: :>c:cl:t 

bl:inc:i r.unc:ada con florccill:l . n1ic:n1r:1' quc l:i:. ccncf:t:. de l:l c:i,ull:t . l:tldonc:~. 

n1:ing:1' ~· c:o l l:trinc~ de 1:1~ d :ihn:itica' cr:in a ba~e de 1111 r ico tcjido de ca1i:tn1:tLO 
con 11101h·o:- ,·c~ctalc:. quc r<.·cu<.·rd :tn :tlgun:t~ l'<1rn1a!> dc la:. :1 l fon1h r:t' ~· t:1picl'

ria . J:, i ntcrc:.antc :idvenir quc.: ('[ conjun 10 i 11c luf:1 un:1 bob:t t k corpor:ilc~. r:1111 · 
bit:n llccha d1· Lc jid o d e c:iii a111:1zo 1· en <:Ml' caso con 1111 escudo cl<.· :trnta:- Ll<.' 1111 Ii -

• 
naj<.· <.k·~l'Onoci clo quc poclrfa rclacio11ar1-<.· con l'I de l o~ Cahez:1 d l · \ ' :tc:t ~ · qui z:i 
Coc.:llo de l'on11gal. Estc b [:i, 6n. dcl que d<.'~l·onoce rno~ lo~ t1-111:1lt <.·1- . 1r.1fa una 

irrcguhtr p:trt il'ion, con una c:ib1.:1.:t d<.· 1•ac:1 coloc:1da c·n jcfc: un p:1nido en f:tja. 

con un c:1,1illo \'la~ quinas de Portugal : yen punt:i . un:i clc~conocid:t pit'~:•~ un 
lc.:1)11. Al ti111brc. un yt:ln10 con :.u~ l:unhrcquinl·:; 

Sin d11d:t c.:~tc tc.:rno dc:bi6 ~er una donaci\>11 :t l:t p:irroqui:i de :1lg1111:1 intpor· 

1:1n1c f:tn1ili:t :ifincada en :\l 111:in~:1. <)11i/:
0

1 l:1 obr:i ~c:t fcch:tblc en 1:1 :.cgund:t niit:td 
de.:! :.iglo X\'11 . 
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V IRGEN DOLOR()SA. 
A11611in10 salzil.lc::sco 1nurciano. :>iglo X \rllr . 

~-l acier:\ t:lll:1da )' pol ic ron1ada. 
,\lccliclas: desconocidas. 

Exp.: Sevilla. 1929. N. 0 l.027 . 
No conscrvacla. 

Yanos referi1nos en 01ra ocasion a <.::.ta c~cu lt ura. si b ien en1once no co
nocf:unos ~u procc::clcncia exact:t dcntro de la c iuclad de Alrnan~a e inclus() clud:"i · 
ban1os si se conscr\·:1rfa o no·'. 1-fo}' podcn1os afinnar quc la t:tUa no sc con ·cr,·a :· 
procc·dia <lei con\-cnto de Franciscanos. 

Esta in1agen est:! clc::ntro de la 111cjor lfnea establecida por Francisco Salzillo 
)' su tallc r que n1arct'> toda una cpoca en la J'vlurcia dcl s.ig lo XVlll . La pi<·za p:trccc 
inspirada en la quc rcalizara el niaestro para la iglesia de S:uua C:ualina de i\l ur
cia. La clisposiciC:>n de los panos }' la :t<.:titud cs pr:1ctic:1n1cn1c idcntic:i: sin c.:inbar· 
go. cs obra un 1an to :11nancracla, l lcna de bl:1ndura. con cl peculiar car:lcter prt·· 
ciosist:i de lo "salzi llesco" y un gusto por lo bonito. aun dcn tro de lo pat(·tico 
dcl tcn1a. 

En la expo ic i6n de Salzi l l() dt: 1973 sc 111os1r:1ba una Doloros:1 scnit·ja11 1c 
de 1:1 colccci6n i\1artincz /\rtcro de i'Vlurcia'. aunque en est<.: caso con lo~ 111:\rHOS 
y ropajcs dispucstos al contrario. 

Esta pi<.:za cs bucn cjcn1plo d<.: la clif11si611 cl<.: l:ts obra~ r n1odclo~ crc:idos 
por Franc isco Salzi llo. p roducto de 1111:1 dc.:1n:111d:i popular dcsc.:osa de disponer 
en sus propios don1icilios o c:1sas conv<.:rH ualcs de replicas rcduc iclas de l:is 

} GARCL-\·SAl) CO J.H:LtNDEZ. l.ui s lo .: Frtmcisco Sal~illo y la esc·ultur" sol~illc•sco ,,,, lo pro1·i11cio de 

i 1/bac-e1e. l.E. A. Alba«ctc. 1985. P1gs. 2 l ·i-215. 
·1 G<'.>MEZ Pl:'iOL. E. r BEl.DA NA VARRO. \. .: S"l~il/o (1707-1 i83) £xposici611 '1111olog1ea. ~!urci~. 

197 3. N. ,,, 12 i clc l ~t t~xpo~iciUr1 . 
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!'r.111dt·:. ' 111.1, l ·onocid:1' rt·:rl11:1c11>111·, tk·I rll:tl"'' ro. ~' n dud:r . c:,1:" ohr:I' c:rnpe-
1arr.111 .1 ,.rlrr ~ .1 de lo:- 1:1llt-rt·, dl· ~.rl11llo. c· rnc lu'o dc:.puc' de lo' de Hoque· 1.1-, . 

pl·1 ~ dt·111.1' :-c:!'uidorc:-. h .i'l.1 llll"ll l 0 111r:1do t•I ''t:lo XIX 
.\ unqut· dt':.COllOCl"lllO' 1.,, dillll"ll'IOil l"' quc pudic:r:r IClllT l"'l :I pit·1a dt• 

.\ 1111.111, .1. lOll , rdt-r:11111>:. q uc dch1:1 't' r 1111.1 pt·q11c1i:1 l"'cul111r:1 dt• 11110' <>O till tic 
:tl tur .1 

S:\ :-\ !':\~Cl Al. BA ii. (>:->. 

Roque l.(>pl·z .. \lurci:i. 180-i 
\ l:l(fer:i 1:1ll:1d:1 y policro111:1d:1 

.\k·clid:1v Alto. I 58 c n1 . (101:11 ) .. \nt·ho. -1 

Clll . Prof 5-J Clll . 

Exp. !->t,·iJl:t. 1919. :->. 0 999. 

Con"crv:rdo. 

<.01110 en t: I c:i~o de l:t in l:t!-(<.:11 :1n1t·rior ck · l:i Dolo ros:1. r:1 no:. ht· inn" l'l'flTi · 

do :11:,1 :1 c·"c·uh u r :1 1:11nu(':.1ro 1r:1b:1jo "ohrc· S:d z il lo ~· :.u l·sc11 cl:1 '. 

<.01ht-r1·ado 1::-t c San J>:" c11:1l l·n c· I co111·c 1110 de Fr:inci~c:ino:- . l"' 1:1 C111ic::1 dt· 

l:t' ohr:" rc·li):iO:-:t' aln1:u1:.c1i:1:- 1110"1r:1d:1" cn St·1·i J1:1 quc ha l lc·~:1do :1 nuc,tro:. 
di:1' l'rl·ci ,:1111en1e. fuc la c irc·u11"1:111c:i:1 dt· la cxpo"ici6n :.c\"ill:1n:1 l:1 quc t•1·i16 :.u 

p<hihle dc,tn1cti<i11 d11r:1111e l:t (;uerr:i C:rvil. ya quc. fi11:1liz:1d:1 1:1 n1t1t':- tr.1 t"ll 

19.)0. un t·rro r lle1·<·> l:i e:.cultur;1 :1 ()rilHrc·la. t·n dondc: perr11:111c·ci<., h;1"1:1 19.~9 : 

y:i coneluid:i la conticnd:t . de: 1111c' o \'Oil ib :ii 1t·n1pln de dondc hahi.1 :.:lliclo dit·z 

:uio" :1ntc:. 
l.:i tall:1 c::-1:i pcrfc:ct:1111c1Ht· doc·unH·111:1d:1 a tr:l\·c" ck·I c:u:ilogo dt· 1:1 obr:t d t· 

H<><IUl' l.6pc:z , r ul>l ic:id o por cl C:ond(" ck· Hol"lK'. ~- ~c: rc:.e1i:1 l"ll t rc: l:t~ hl·chur.1~ 

<k·I :u'lo 180·1 CO l110 
' '1111 San l' ascual /Jai /611 . de c11a1ro pa/!nos y 111edio .v la pet111t1 111edio 
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palmo, como el de Alguazas, para Almansa por mano de don Pascual 
Marfn Castano, cura en ... 900 reates" 6

. 

Esta interesante figura de San Pascual es buen ejemplo de la obra e indus
trializaci6n del taller de Roque L6pez, ya que, por una parte mantiene unas for
mas enteramente barrocas, en epocas tan tardias coma el afio 1804, y, par otra 
parte, es una repeticion de! modelo, segiin el Catalogo, de la escultura que reali
zara en 1800 para Alguazas, perdido segiin Sanchez Maurandi'. El citado autor, 
precisameme, tambien da por perdido este San Pascual de Almansa que, afortu
nadamente, si se conserva. 

El santo aparece media arrodillado sabre unas pefias, con los brazos ligera
mente abiertos y coma en una divina contemplaci6n. Sohre una nube con un 
querubfn, un tanto ingenuamente dispuesta, hay, coma flotante, una custodia 
que es el objeto de contemplacion de! santo franciscano. El modelo contemplati
vo de la imagen parece recordar, aunque en menor arrobo mistico, el San Fran
cisco de Salzillo en las Capuchinas de Murcia, que Lopez repetiria en otras ima
genes de santos franciscanos, siempre con variantes, coma el Beato Andres Hi
bernon de Jumilla o el San Pedro de Alcantara de la parroquia de San Bartolome 
de Murcia. 

La obra general de Roque Lopez sigue la estetica contrarreformista barro
ca, llena de teatralidad, un tanto ficil, pero que llega muy bien a la religiosidad y 
scnsibilidad popular, ensalzando a un santo como este, sencillo y humilde e in
cluso cercano a la poblacion de Almansa. 

CASAS IBANEZ 

No era elevado el patrimonio artistico que guardaba la localidad de Casas 
Ibiiiez, ya que historicamente y hasta el siglo XIX esta poblacion dependia de la 
Villa dejorquera, cabeza del territorio de su nombre. No obstante, a partir preci
samente de esa centuria, Casas Ib:ifiez se convirti6 en la cabecera de la comarca, 
como continlla si€:ndolo hoy. 

La discreta iglesia parroquial de Sanjuan Bautista' todavia guarda una inte
resante y hermosa pieza artistica: un notable Crucificado de marfil en el que 
pronto se repar6 en 1929 como aportaci6n a la Exposici6n Iberoamericana de 
Sevilla. 

6 ROCHE, Conde de: Cat6/ogo de /as esculturas de don Roque L6pez, discipulo de Salzillo. Murcia, 

1889. Pig. 35. En las hechuras del aiio 1800 se cita: "Un San Pascual Bail6n de siete palmos y uno 

de peana, colorido, adorando la custodia para don Pascual, fabriquero de Alguazas, en 2.000 rea
les"" (pag. 27). 

7 SANCHEZ MAURANDI, Antonio: ''Biografia y cat:ilogo'' en Estudio sobre la escultura de Roque L6-
pez. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1949. Pig. 47. 

8 ALMENDROS TOLEDO, Jose Manuel: La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Casas lbciflez. 
Imp. Goyza. Casas lb:idez, 1987. 
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El c11r:1-p:'irroco clc Ca~ :is lh:\1ic.:% Don )11:111 Piq11cr :is sc dirigi6 al obi!>pO d<.: 
C:1rt:1!(cn:1 c l 2:\ de En c.: ro t it: 1929 notificando 1:1 pl·tici6n clc la pi<:za; c.:11 <.::.ta car
t:i sc.:1):tl:1ba q11<.: . "pora que V. l:'. pueda rener juicio ha de 1na11ifesrarle que la ilna

gen riene 111ucho 111<.iriro <11·11'srico y el Viernes Sanro se expone para la adoraci611 de la 
cru~ y el pueblo ha de 1101<1r la j(1/1a · ·. 

:\utoriz:tdo c.:l tr:1~l:1do por t·I () liispo d<.: 1:1 Di6cc.:~b. C!>t<.: Cr11ci fic:1do scrfa 
1:1 i 1nic:1 p icza de Ja vil la de C:1s:1~ lli:l1icz c.:n 1:1 Expos1ci6n ~<.:'' illan:t. 

• 

CRL'CIFICA DO. 
~l lrnn An tonio I lon1s'. Siglos XYll·XYlfl. 
1\1arfil . l·~culcur:i y cancla. Cr11z c1, n1adcra nc.:gra. 
~lcclidas: Cruz: A l to, 86 c1n .; :111cho , 'i I . Cristo: Alto. 38 c1n.: :111cho . 28 cni. 
Ex.p. evi l la. 1929. N. 0 I .085. 
Conscrv:tdo. 

Llam:ido c l Cris to d<.: lo s 1\ l is tc.:rios. sc tr:i t:1 d<.: un:t lk:p11r:tcl:i obr:1 arris1ic:i 
dent ro cle una cstc"t ic:i barroc:i llcn:1 de rc:1I is1no y pcrf ccci6n . La in1agcn IH)S 

prcscnt:i :t Cristo ,·ivo clavado en la cruz con trcs c l:tvos con 1111 btK·n n1odc.:l :1do 
clc cucrpo :ipollneo, llcno d e suavid:idcs ana16111ic:is pcrfcctas . quc contras t:i con 
la dureza de la rc:ilist:t cucrd:i quc sujc t:i cl cscucto pano de purcz:t r :i la \ ' CZ hie
re la c:irne de Cristo. 

La cabeza cs lo n1:is clran1:itico clcl conjunto . ya quc sc dirigc :ii cic lo. con10 
en :ictitud de n1ans:1 iniplo r :ici6n d iv ina. El pcrfil cuidado, l:i boca cntrc:ibicrr:t 
quc deja vcr los dientes. los rizos de l:i barba n1uy cuicl:tdos . cl iris de los ojos sc.:
iial:iclo. La :lbunclante cabcllc.:ra n1inuc iosan1en te rr:tb:1j:1d:i )' los n1\1sculos y 
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venas de! cuello visibles en la blanca superficie de marfil, hacen de esta pieza una 
notabilisima obra, que por otra parte nos demuestra la perfecci6n alcanzada por 
el maestro eborario que ejecut6 la escultura. 

La cruz, de secci6n rectangular y amplia superficie, es de madera de ebano, 
asf que contrastan cromiticamente ambos materiales, el blanco y el negro. Una 
cartela tambit:n de marfil sefiala la clisica inscripci6n de la cruz, en este caso 
ajustindose a la tradici6n evangelica, ya que aparece completa y escrita en he
breo, griego y latin. 

La escultura se encuentra en buen estado de conservaci6n, si bien presenta 
una serie de agrietamientos propios de! material y un ligero desensamblaje de! 
brazo izquierdo. 

No existe documentaci6n alguna sabre esta importante obra, no obstante, 
Estella Marcos se refiere a ella en su importante trabajo sobre la escultura barro
ca de marfil en Espaiia, atribuyendola a Juan Antonio lloms, escultor de fuertt= 
influencia italiana que trabaj6 en Palma de Mallorca e hizo un calvario que estu
vo en la Colecci6n March. De este crucificado dice la mencionada estudiosa de 
la eboraria, "Con /os brazos sabre la horizontal, la cabeza derecha erguida con 
abundante cabellera rizada, el Cristo presenta un mode/ado anat6mico robusto sua
vemente tratado y se cubre con lienzo de p/iegues profundos naturales remetidos en 
pico por de/ante en la saga. 

Tambien se atribuy6 a Roldan, quizti por e/ lejano recuerdo de su cabeza con 
/as de los Cristos estudiados mtis o menos en e/ circulo de/ atribuido al escu/tor en 
Santiponce, pero nose parece a ellos y aparece mtis en relaci6n con un ejemplar, 
considerado aleman, en la Galerfa Pitti de Florencia (Jot. Soprint 101235 en Int. 0 

Arte Florencia). No obstante este Cristo de Casas lbtif!ez puede ser espaflol, coma el 
vista de Homs, que reproducen un modelo estandarizado en todas /as escuelas euro
peas, y de hecho se han localizado en Espafla varios Crucificados simi/ares coma e/ 
de la Co/ecci6n Desbrul/s, precisamente en Palma de Mallorca" 9 . 

Es evidente que esta escultura ofrece una notable influencia italiana ya se
fialada en otras ocasiones. Desconocemos el origen de la pieza que bien pudo Ue
gar a la parroquia por una donaci6n particular. 

Entregado el crucifijo para la exposici6n de Sevilla el 6 de Mayo de 1929, 
se valor6 a efectos de seguro en la cantidad de 10.000 pesetas. Al dia siguiente, 
el parroco comunicaba al obispado dicha entrega. 

CASAS DE VES 

El 21 de Marzo de 1929, el cura ec6nomo de la parroquia de Santa Quiteria 
de Casas de Yes exponia al Obispo de Cartagena mediante instancia, 

9 ESTELLA MARCOS, Margarita M.: La escultura barroca de marfil en Espafla. C.S.l.C. Instituto Diego 
Vel:izquez, Madrid, 1984. T. II. P<lg. 29. 
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"Que e11 1·isit<1 de 1111pecci611. ve perso11aron e11 esta lgl<•sia, la co-
111isi611 orga11i-;:.adora de <•.1t11 rex1611. y aportadora de c11(111to1 clatos de 
arte .H! llll dignos para la expo.11c1<J11 lbero-A111erica11a de Sevilla. y obser
wulo por la 1111s111a. q11e exi1t<•11 e11 e.1te ·re111plo 1•arias !11ui;:e11e1 y ob;e
ro.1. dig11os de esre propo.11to . • 1obre todo fas efi;:ies de Sa11 /vltr.uel y de 

'1111111 IJ<irbara. pres11111111 de/ 111111or1a/ Salcillo. 111e req11ie1e11 la r1111011-
-::.11cio11 para s11 1rasfado 11 di<'ha t·xpo.11,·1611. con lo que se co11.1ig11e, ef 
) 11.Ho ho111e11aje a !11 Nacion y a es1e p 11ebfo, si11 q11e .se perj11diqu<'11 fas 
ci111das e.iigies. por su escr11p11/os11tr11s/aci6n y 11·a1c1111ie1110.- ti1as co1110 
110 es de 111i co111pete11cia ta! t11lfori-::.aci611 y pen11i~o supfico .1e d1g11e 
01orgar el 11ecesario per111i~o y debida a111ori-::.aci611, s1 asl lo esti111a pru
dentt' y oporr11110 · • . 

.'\o 'l' con, er1·:1 cl :1c1a de cn1rcga y 1·:llor:u; i6n dc la:. c'cuhura' :t l:h que cv 

1c IC'\IO ' l' reficre: en c:i111hio, e~1:in incluid:" en l:i rel:tci\n1 <le obJCIO\ ,o(i<.11:1-

<lo ' .11 obi,p:alo. E~1:is obr:t~ no :ip:1rl'Cl'll rcferenciadas en l a~ publicac1onc, c.k· l:i 
E:1.po~il· i611: por 1111c~1r:1 panc. hc1no~ c11co111rado la:. fotogr:ifia.~ de l:i~ pH.:1:1,, 

ho~ l:1111c1H:tblc111e1He perdidas. 

SAN ~l!Gl'EL ARCAi'\GEL. 

A11<)11in10. Siglo XVlll. 
i\l ader:i 1:i ll:1d:1 po lic ro111:id:1 y csto f:id:i. 
i\ledid:is: dcsconocicla~ . 

l'\o conscr1·:1do. 
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/\1 11 H111t· J:1 in1agt·n d1: l'~ll· S:111 Nli)!tit·J 1\r<.:.:(11141.:I ~t· dt·c:ia .. pres11111a de! 1n-

111or1al Sulcillo ... c~ t·1·idt·nlc q11c la o hra c~ ajt·na a 1:1' r1::11lz:it·io 11e-, cl1:I 1;,cullor 
111urc:1:1110 . ,; bit·n. l'rtlnol6i:;ic:1111t·1111:. 1:' colllt·n1por:inc:1 

l..1 l·o1l<.cpcio11 tk·I con1111110 l' ' de una gran t·l1:g:ttH.1a I.I an.:"1ngt·I t·n pie 

pb:1 :tl dc111011io. q11t· :-c rc iucrc:c ,t·rpt·ntifon11t· t•nt re 11:1111:" :1 1:1 1·1.:z q11t· lo 111.:n<: 
:11 :1dt> t.011 1111:1 c:1c1t·11:1 FI ~:11110 . con 10 11 11 n1 i litt· ro n1:1110 , ' t· di,pon1: a a-,t·-,1:1r :1 Ja 

r1:Eon:id.1 I igur:1 un golpt· con 1:1 l·,p:1d:1. t•n 1111:1 llltl}' cu1d:1da t•on1po"t·1611 for-

111:11. t·n l.1 quc dc,cntpt·1i;111 un )!Lill p:1pcl 1:11110 Jo, br:t / O' ton10 1:1 d1.,po,iti6n 

de la ' .11;1, o 1:1 \'ut·lo de la:- 1 e:.11d11r:1' . Por o t ra part1: . C'>lC d1n:in11co tonjunto 

ofrct·l· c'1~ 1 in10, p111110:. de \'bt:1 . no :.ic.:ndo nct-e,ari:1n1c.:1111· t·J frontal t·I (1p1 in10. 

~·:1qt1l'1.11110 dc,clt· c l l:ttcral dcrct' ho t·on10 dc:.dc cl izq11i<.:rdo l:t <.::.<. u lt11ra ).\O/ :t

ri:t dt· d1,t111t.1' cli111t·n , 1onc:. pl:'1,tic::1' y fonn:tlc.' . 

l;i t.1Jl.1 p:1rec1:1 t·,1:ir bicn rc-,ut·lt:t y Jo, 1 olun1cne:. de la' tel:i:. . con an1plio' 

plicg11t·~ . y tcl 1·uelo de la' n1i:.n1:1' p:1r1:ccn ofn.:ccr cic.:na 111ac~1ria <:n l:t <.:jccu
c i611 . ~o ob~t:1111c. t·~1:1 obr:1 no:. p:irc.:c <.: alcjad:1 , p..:s <.: a la :urihuc i6n. de l:h reali · 

/:1ciont·:. de Fr:inci,co S:ilzillo )' en c an1biu. qui/:t pudicra rcl:tcionar:.c <<>11 :dgu· 

n:t;. t:ilJ.1, dicciochc, c:t' de l:t c:.cut·l:i , ·:ii<.:nci:in:i cn <.:I c irculo d<.: Jo::..: L~lt'\ c Bo· 
nct ( J- 1J·1802). Quiz:\ <.:SIC :in ,\ligucl proct·d:t <le l:t nti:.111:1n1anoy1:111..:r quc la 
S:1nL:1 ll:trb:1r:1 dt:I n1is1110 1c1nplu )' que 1an1bit'.-11 :ttribuid:i a ~:t lzillo fuc :i l:t F.xpo

sici6n ~cl'illa11:1 . 

, 
:-.A:\T1\ llAHflAR:\ 

An \>1111110. SigJo ;\\'ill 
' 

1\l:1dcr:1 1 :11 l:1cl :1 pol 1rron1:icl:1 \ ' t·,101 :1<1:1 . . 
i\lcclid:i:. dc.<conocicl:ts . 
:'\o con,cr,·a<ia 
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La popular Santa Barbara ha sido durante siglos objeto de culto en todo e1 
mundo cristiano, tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. Difundida su 
devoci6n durante la Edad Media, se ha considerado protectora frente a la muerte 
por rayo o repentina, por lo que ban sido numerosas !as ermitas y capillas dedi
cadas a esta virgen y mirtir. 

Aqui a la santa se le representa con los atributos propios de su iconografia: 
una torre, que hace alusi6n a la que estuvo encerrada por orden de su malvado 
padre; una palma, simbolo de! martirio que sufri6, y una custodia en la mano, ya 
que par su intercesi6n el moribundo recibiria la Eucaristia antes de la muerte. 

La figura aparece en pie, en elegante actitud, en "contraposto" y con los 
brazos ligeramente extendidos: el derecho, con la palma; el izquierdo, mas ele
vado, portando la custodia en la mano, a la que contempla con un cierto y frio 
arrobo. Las telas, ricamente estofadas, presentan algunas tarjas de rocalla dora
da. El plegado, con amplios dobleces, noes minucioso en su ejecuci6n, sino que 
presenta grandes y resueltas superficies bien ejecutadas, semejantes alas que he
mos vista en el San Miguel de la misma Parroquia. 

Como el mencionado San Miguel se atribuia esta desaparecida imagen al 
murciano Salzillo; sin embargo, coma en aquel caso, mis bien presenta caracte
risticas propias valencianas del taller del imaginero Esteve Bonet 10

• 

CENIZATE 

La villa de Cenizate contribuy6 a la Exposici6n sevillana con una obra sin
gular y voluminosa, el retablo mayor de la antigua ermita de San Esteban. En el 
siglo XIX este templo se habia convertido en capilla del cementerio, ya que este 
se habia ubicado en sus alrededores. No obstante, en 1929, cuando se decidi6 el 
prestamo de! retablo, la ermita estaba enteramente abandonada. 

La conformidad de! cura-parroco, Don Juan Paco Baeza, se comunicaba a 
la Di6cesis en Enero, reiterandose en instancia al Obispo el 21 de Marzo de 
1929; en ella se sefialaba: 

"Que habiendo so/icitado e/ Comite de/ Reino de Murcia para la 
Exposici6n lbero-Americana de Sevilla la aportaci6n temporal a dicha 
exposici6n de/ retablo existente en la ig/esia de San Esteban sita en este 
cementerio y no habiendo oposici6n por parte de /as autoridades ni de/ 
pueblo, siempre que medie e/ benepllicito de V.E.l. y senate fas condi
ciones en que se pueda autorizar dicha cesi6n ... se suplicaba dicten fas 
oportunas 6rdenes a que deba atenerse, segun lo expuesto ". 

10 Vid. JG UAL DBEDA, Antonio: Jose Esteve Bonet. lmaginero valenciano de/ siglo XVI!!. Instituci6n 

Alfonso el Magninimo. Valencia, 1971. 
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H ETA Ill.(> l)E ~A:" 

ESTEil:'\ ~ 
~.\lar<:o de I ,·:tnl!<:ho ' 
~iglo X\' 111. 

,\l:td1.:r:1 tal l:td:t poli · 

<:romad:1 ' <:~tofad:1. 

.\11.:diclas: Aho. 500 
cni. Ancho. 500 cn1. 

Exp . $<:\'ill:t , 1929. 
~." 1.026. 
Con)t:r,·ado 

El retablo ck· S2n Esll:b:tn obj<:lO de nu<:stro <:)t udio p<.:rtl·ncci6 a l:t i::rn1jta de 

su non1br1.:. qul' fuc la c:1pill:t del c1.:n1c1111.:rio y cn la actu:1lid:td st· co11,cn·:1 en la 

p:arroqui:t de :"ut·~tr:i ' <:1ior:1 cl<: la' :'\it·,·cs en <:I l:tdo cll·I E,·angt·lio dt·I cruccro 

E'tanio~ :tnte una pic/.:t de notablc i111t·rc~ :ir1is1ico <.: iconogr:ilico. L:t ohra 

con~1:t de un cu<:rpo principal. con ln:s callcs: l:t <:<:ntr:ll 111:b :tnch:1 y :tlt:i. con 
una hornacin:t :in1plia con arco scgnH·111ado qu<: :tlhcrg:tba l:t t:ill:t ck· S:tn E~lt" 

h:in. ho~ no con~<:r,·:tda. En l:l zon:i baj:i , un ~:tgr:irio prt·~<·nt:i en :.11 pucn:t un 

hlll"ll rc:lie,·c con t·I n1anirio ctc:I s:into l:tpid:Hlo. ac:on1p:11iado de o t r:t~ do~ in1:i~t·· 

nes. En cl rcn1:il<:. un pc:qucrio s<:gundo cuerpo ofrccc otr:i horn:ici11a l:t111bii:·n d<.: 

arco ~cgnicnt:tclo enmarc:icla c:n do~ colurnna~ ~;tlo1n6nic:t~ . A lo~ lado'. rn:i' b:t· 
jos. y de: nuc:,·o c:n cl cucrpo princip:tl. sobn: nt·to~. dt:hh"> h:th<:r :t dt'ft'Ch:t c: i/.· 

quicrda otras in1:~gc:11c:~ . De c:~lc 1no do ~c: :t<l:tpl:th:t <:I conjun10 clt·I n·t:th lo h:1jo 
un gr:tn :irco de: 111cdio pu1110. Qui:r.:l lo n1:'is ll:un:tti,·o de: t·~t:t ol>r:t ~t·:in lo~~<>· 

pone:. de <:~le cuc:rpo principal qu<: ~1.: rc:ili:r.an 1nccli:t111t· un:ts cari:hicl<:s (jlll' 

rcprod11ccn in1:igc:nc:s ck· un:is s:tnl:L' virgcnc:~ de c:~bcilo~ cuc:rpo:- ~ rc:ducida~ 
cintura~. 

El dor:ido <:~ cxq11bi10 y la pol i1.:ron1ia 1o t:tln1cn1c cuid:td:t: c~ta. con n1oti· 

\'OS vegctalcs. ~c cxtcndia incluso c:n t•I interior dc:I :irco de la c:ipill :t quc: lo :11· 
bcrgab:t. Cna l e~Tnda por la linc:t dcl l rasd6~ dcl 1nisn10 ~cri:ilab:t en c l niuro : 

"ESTE RETAl3LO SE DOR6 ANO DE 1712 SIENDO A1 .. l/ORDO· 
t.10 D. BENITO G,IRCl.·1 GAR!DO". 
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Esta inscripci6n nos indica que el aiio 1712 qued6 dorada la obra, por 
lo que la ejecuci6n de la misma la debemos fijar poco tiempo antes. Desde el 
punto de vista documental nada sabemos sobre el artifice que pudo realizar este 
retablo; no obstante, encontramos curiosas analogias formales con otro conoci
do, el retablo mayor de la parroquia de San Blas de Villarrobledo, que documen
tamos como obra ajustada en 1715 con Marcos de Evangelio, vecino de 
Ledafia 11

. En ambos retablos vemos elementos comunes, tales coma los peculia
res arcos segmentados, forma de la ejecuci6n de la hojarasca ornamental y sobre 
todo en los dos habia cariatides con figuras que si en Cenizate son santas, en Vi
llarrobledo fueron (hoy no se conservan) dos virtudes, la Memoria y la Volun
tad, formalmente identicas, de acusada esbeltez y estrechas cinturas, segun foto
grafias antiguas. Por otra parte, la relaci6n de esta obra con el mencionado Mar
cos de Evangelio se justifica tambien por la proximldad geogrifica y temporal, 
ya que la villa de Ledaiia (Cuenca) se encuentra a poca distancia de esta localidad 
de Cenizate y por esos aiios residia alli el aludido artifice. Por tanto, nos parece 
totalmente oportuno adscribir este peculiar retablo al maestro que trabaj6 en Vi
llarrobledo y que no solo hizo el de la parroquia de San Blas, sino que tambien 
ejecut6 el de la ermita de la patrona Nuestra Seiiora de la Caridad, lamentable
mente perdido. 

Aiiadamos, por ultimo, a prop6sito de nuestro retablo que conservamos 
el acta de entrega para la exposici6n Iberoamericana. En la descripci6n y 
valoraci6n de! mismo se advierte: "El objeto de referenda en la anterior es un 
retab/o que mide cinco metros de anchura por cinco de altura formando un arco 
de media punto. Todo e/ es tal/ado en madera y dorado con figuras po/icro
madas. Consla de una hornacina pequena en la parte superior, con centro superior 
(sic) columnas salomtmicas, jarrones con sus flores y eses a ambos lados, todo ta I/a
do y dorado. Los dos lienzos que se extienden a ambos ladosforman el arco; es par
te pintado y parte tallado. La parte media consta de hornacina principal con su ter
minaci6n en ta/lay a /os lados dos repisas. Las co/umnas representan fas imtigenes 
de Santa Ines, Santa Cecilia, Santa Lucfa, Santa Margarita de Cortona y Santa Bar
bara contando de izquierda a derecha. La parte baja representa el martirio de San 
Esteban y hay a los lados dos column it as formadas por dos imtigenes. Todo va/ora
do por Don Jose Maria Lozano en veinticinco mi/ pesetas. El angel que trae la 
corona en el martirio de San Esteban fa/tale e/ media brazo izquierdo y mitad de la 
corona''. 

Una vez concluida la Exposici6n sevillana, el retablo permaneci6 desarma
do durante largos aiios, y se recompuso despues en el interior de la parroquia 
donde se conserva. 

11 GARCiA-SA0Cl) BELENDEZ, Luis G.: "El retablo en el siglo XVIII en la provincia de Albacete: 
Tres ejemplos". Congreso de Historia de Albacete. T. Ill. Pigs. 475-494. LE.A. Albacete, 1984. 
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C lll l'iCHll .l.A (>E 1'-l <)N"l"l\AHAC;6N 

l.:t h is tciric:1 C:hinchill :1 dt· :\'10111cir:1g()11 colahor{i t·n 1:1 Expo,ic·i(in de Sevilla 

con 1111:1 i111port:1nle a port aci<'>n :irt i't ic:i . a1111q11<· l." ic rt a rncn t l" con :t. si la con1rx1r:1-

n1os t·on la gr:tn c:111tid:1d dl' uhra~ q11c l'll 1929 tod:iv ia i.:11ard:11>an s11' divcrsos tc111-

plDs. Curios:1111<.:1ll<.". pcs1· :1 1:1~ gr:111dc·, pt'·rdida~ ell- p:ttri111onio quc 'llfri<"> c'ta ciu
d:1d co1no .-onst·l'll1·11ci:1 d1· 1:1 (;u1·rr:1 Ch·il ( 19.\()·.~9). la 111:1yor panc cle lo~ ohjc1os 

qut· 111:irch:1ron :1 :1qucll:1 1n111·1<1r:1 sc han l'onscrv:ido has ta hor, corno vcrc1nos. 
El p:irroco de Santa 1\laria d1·I S:1h·:1clor. J)on Ran1Cin Torn·~ . 1nanifcst:iba. 

t "Oll fc•t"h:l 11 dt• l "l\\TO dt• 19.29. quc· CSl:1h:1 

' 'di.11>1u1s10 a entregar para la exposi('ion de: Sevilla los objero.1· de esta 

parroqui(l sig11ie111es: 

Una i·asulla blonca de terciopelo 

· Una cas11/l(l con dos da/111titicas de terciopelo encarnado y 

- Una in1oge11 de Santa A na, sie111pre que preceda la licencia de 1ni 

Excele111fsi1110 Pre/ado " . 

En l:t pn:cc<lcntl' au1nrizaci611 sc· oh·id6 t·n principio con1ar cl cua<lro dcl 

".Noli nu! 1a11gere". quc uunhic'.·n Sl" incluiria en t·I ac ta dt c:ntrcga v p6liz:1 de sc

i::uro: si :tparccc. 1·11 c:unhio . c-n 1:1 rclaci6 n <l<: objctos dl· tocla 1:1 pro,·inci:l . aun· 

quc idcnt ific:id:i crr6ncan1c:nt<· con10 una 1abla dc San .Juan B:u11 is ta . 

' "N<>LI .v1E "!':\:'\( ;ERE'" . 
.V1:icstro ck· Chinc llill:t. 

l nil: io~ si1.do X \'I. • 
<°>k·o sohrc: I ab l:1. 
Ml·didas: Aho. 20..., cn1. 

Anello. l .:,.~ cn1. 

Conscr,·auo. 
Exposicioncs: Sl·,·illa. 1929. N.0 l .0:)8. 

Albacctc. 1966. N. " 10. 
1· .. 1aurid. 198.\. !'\." l 08. 
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Excepto la imagen de Santa Ana, (mica pieza hoy no conservada, el resto 
proceden de la parroquia mayor de Santa Maria de! Salvador, importante temp lo 
ya estudiado en otro momento 12 . 

Fue Postel que cre6 con este cuadro el denominado "Maestro de Chinchi
lla', al que le atribuye tambien una Virgen con el Nino en el Museo de Arte de 
Catalufia1

'. No obstante, Leandro Saralegui relaciona este cuadro con el pintor 
toledano Pedro Delgado. 

Iconogrificamente la pintura representa el momento en que Maria Magda
lena, que se disponia a llevar perfumes a la sepultura de Cristo, identifica a Jesus, 
resucitado, y queen un principio habia confundido con un hortelano. Este es el 
tema principal que vemos en primer termino: Jeslls, en pie, con un biculo, a la 
derecha. A la izquierda, la Magdalena, de rodillas. Las vestiduras abundantes con 
numerosos plegados y las sensaciones tictiles que ofrecen, junta a la minuciosi
dad en la representaci6n de las joyas, son caractercs propios de la pintura fla
menca, acentuados, tambien, por el acusado realismo en la forma de plasmar !as 
florecillas que aparecen en todo el conjunto. 

Otro detalle curioso es que al fondo de! paisaje se incluyen escenas relacio
nadas con la vida de la santa: la comida en casa de Simon, en un templete de for
mas clasicas italianizantes; los angeles en el sepulcro, Magdalena penitente, etc. 
Hay toda una minuciosidad, riachuelos, rocas, supuestas ciudades y ruinas, en 
un gusto muy narrativo de acusado car:icter goticista. No obstante, la obra repre
senta la transici6n hacia el Renacimiento en los primeros momentos dcl siglo 
XVI. Segiin Perez Sanchez 14, esta pintura no rebasara e1 afio 1510. 

Segiin el acta de entrega para la exposici6n, este cuadro se valor6 para el 
correspondiente seguro en 50.000 pesetas. 

12 SANTAMARIA CONDE, Alfonso y GARCiA-SA0C<) BELENDEZ, Luis G.: La iglesia de Santa Maria 
de/ Salvador de Chinchilla (Estudio Hist6rico-Artistico). l.E.A. Albacete, 1981. En este libro nos re
ferimos tambiCn a las obras artisticas de caricter mueble que posee el templo. 

13 POST, Ch. R.: The Valencian School in the Early Renaisance. Vol. Xl. Cap. V. Cambridge, 1953. 
14 PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: "Arte". T. Murcia. Col. "Tierras de Espafta". Fundaci6n Juan 

March. Madrid, 1976. P:lg. 212. 
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. \nu n in10. ·· -" l:u:,tro dc:I 1c:r110 th: ~an -"ligul'I '". Siglo :\\"I. 
l°l'rciopc:lo con Cl'nefa hord:1d:1 de hi(o , dl' :-.eda r o ro . 

.'> ll'llid:t' : :\110. l ·1-1 cnL Ane llo. --) c n1. 

Exp. \:\·ilia. 1919. ~-" 1.025 . 
Co n,t-r,·ada. 

E~1:1 c:1,ulla, :1 1:1 q11t· ya no, rl'fcri1110' en 01ro lug:ir . forn1:1 pan« dl· 11n 
1nagnif"ico tc:rno llacnad o de: San -" liguc: l 1'. o hr:t de n1cd i:1do:- dt•I 'i)!lo :\YI 

l.:1 cc:nc:f:1 :>l' ' 11hdi, ·id t· l'll un:1 scric d« l' llt· rpo' a 111o do dt· horn:ll'in:t ' . tor
n1:1cl:L'> por 11n arco de n1cdio punto :1pcado l'l'l h:d:111::-.trc,. En (:1, tcli ril':L' t·njut.1' 
dl· c:-ta ··:1rqui1cc1ura·· ha~ 1111 hl'rn10:-o ll'j ido dt· oro l'On 111011\ o' , .l.)!l·1 :iJc, ,i. 
nic."'1rico., hord.1do' con 'l'da' de colorl'' l.:t' li!!11r:1:-. q11l· t·nt·on1r.1n10, ' on . l'll cl 
an,·t rso . l'I Padrl' Etcrno dl' 111ed io c ucrpo ) hl'ndit·it·ndo . ,ohrt· 1111hc<. ) dt• 111e-
11or tan1aiio qu c: c l r<:~ to . l.:1 '>l').: llllda ini :igl·n t·:- 1:1 <le Cri,10 t'll pie. E~t :t' do:- rt .. 
pn.:sen1acio11 l'' c:-1:·u1 to1:tl n1t·n1t· rt·bord:1d :1' ) dc:,, ·irt 11ad :1' por 1:1 rt·,1:111r:it·i(1n 
quc St: hizo dt: I conjun10 l'll I <)0-1 . En 1:1 pant· inferior. l'<>n l"I hord:1do ori~:in:tl. 
ha) un '>:tnlo ohi,po l'orrel 1:1nll' lllc rl·,11t·l10 

En c l rc:,·c:r~o cncontr:1n10' ire:~ rcprl',t:ll1:1c iont:, . la \ "irgen con cl '\i1io. 
S:1n Pedro (lllll )' dc 1c:r ior:1do) r S:111 Pab lo en 1:1 pan e infer ior. 
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.. Totft1, <'''"' .f1g111111 """"" 111111 1t111•r:11tla ac11111cl cl1i111·11 1111 po11ciones 

11rl{/1C'1<>.1111, lo <Jll<' 1101 ho/1/11 tl<' 1111 pll'llll re11ac11111e1110' · 1' 

,.\unquc tll'.'l(>ll<><'\' llh" cl :ini,1:1 llord:1 tlor quc h 1'lo l''l:1 \:1,11 11:1 )' t<.: r no 

, ., >111pll'l\l , lo tlc111 i111 11 1.1 1«·1111 ,, l 0 11 l'I 1101111>1 , . pre I\ i'" 111:11 tl\' '' ,\ l :1l''I ro dcl I <.:rno 

tll' '>.Ill \lt~lll' I .. \ .II ll11'111C) 1,· .1d,lTlh11110' 111r;1 11hr:1 tit· l:i qut: ll'.ILllllO' l'll l'.,ll' :1r 

11<:1tlo l.11.'.1,ull.1 n11.1 dl' l.1 \ ill.1 dt· \ ,., .1 l.1 qu<· no' rt·k-rirt·nu1' 111:1' :tdl·l:int t' 

I 11 t •I .I< I.I dt· t·111n·~.1 p.11'.I l.1 l· ,po,ll 11111 ,-,1:1 t :1,1111.1 ,,. 1 .tloro <"11 50 ()()() 

J'l 'l' l.l' 

'l' l ·. l{~l) IU C:() (,A){ 1'vl E~i. 
l.11rt:nzo :-.u:ircz . .\lur<: ia . 1(101 . 

'I t·rcinpt:lo con ct:nci':1' hortl:ttl:i' con hilo' tl<' ,,·t1:1 ) oro. 

,\lt:did:i-= c1,111l:1: t\llo. l .\l crn .. \ncho. - 1 l'lll. 
l):rl111:itit·:1,: t\ho, 118 cn1. Ancho ,·on 111:111~:1. 160 cn1. 

<.onM.: r1·:ido. 

Expo,icione': Se1 il l:1. 1919. i\'i1n1s . I . O'i .~ . 1.0-8. 1.090 . 

,\ l :1drid, l <)H.~. N. 0 11 1. 
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La parroquia de Santa Maria de! Salvador de Chinchilla posee este precioso 
terno rojo, llamado de San Pedro, que es una de !as principales joyas de! templo. 
Formado en la actualidad por una casulla y dos dalmaticas, tuvo tambien origi
nariamente un frontal a juego, deshecho ya de antiguo. 

La obra, plenamente documentada, fue realizada por el bordador murcia
no Lorenzo Suirez, quien la entreg6 en 1604P. La casulla ofrece una cenefa con 
6valos enmarcados en cueros retorcidos y motivos geometricos. En el anverso 
con las figuras de la Virgen y Santa Catalina; yen el reverso, las santas Lucia, Bar

bara e Ines, todas ellas en pie en elegante y clisica actitud. 
Las dalmiticas, bellisimas, no han conservado los collarines y representan 

los evangelist as en los faldones y los Padres de la Iglesia en !as mangas. La una 
trae a Sanjuan y a San Marcos, y a San Gregorio Magno y a SanJer6nimo respec
tivamente. La otra, a San Mateo y a San Juan en los faldones, y a San Agustin y a 
San Ambrosio en las mangas. 

Tanto el dibujo y composici6n de !as figuras como los motivos ornamenta
les son de una exquisita ejecuci6n en la mejor Hnea del manierismo artistico del 
momento. 

Es curioso el hecho de que, entregada la obra en 1604, no finalizaria su pa
go hasta 1623, despues de un largo proceso judicial apost61ico entre el borda
dor, ya ciego, y la tabrica de! templo, todo por el precio de! mismo que qued6 
tasado en la elevada cifra de casi 20.000 reales. 

Segun la documentaci6n estudiada, Lorenzo Suarez, sin duda padre de! 
pintor murciano de! mismo nombre, tambien trabaj6 para !as parroquiales de 
Yecla y Jumilla; en esta ultima poblaci6n realiz6 una hermosa manga afortunada
mente conservada. 

Para la exposici6n de Sevilla el terno se valor6 en 150.000 pesetas. 
Signifiquemos, por ultimo, que en el folleto publicado por el Comite Re

gional de la exposici6n se dice, a prop6sito de la casulla, que tiene "rico bordado 
central de grutescos y medal/ones de Santas vfrgenes. S. XV/II?" 18 . 

17 veanse todos los detalles y documentaci6n en el citado libro SANTAMARIA CONDE, A. y 
GARCiA-SA-0CO BELENDEZ, L. G.: La iglesia de Santa Maria de/ Salvador de Chinchilla. I.E.A. 

Albacete, 1981. P:igs. 175-183. 
IB El Reino de Murcia (Murcia-Albacete) en la Exposici6n lbero-Americana de Sevilla (Pabell6n Mude

jar de Arte Antigua). Comite Regional, 1929. Pilgs. 30-31. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



SA:'\TA A:'\A . 

A11611in10. Siglo X\' I. 

.\l:1clt:r:1 1:11l:1d:1 policron1ad:1 r c:'tol:td:t. 

;\k·dida~: Alto. 78 crn. Anello, 11) ' 5 cm . 
l'ror. :)q cni. 

1\o c·on,,c:r\·ado. 

A principio" d<:l siglo X\' I :,c fund() c:n Chinchilla un coll\'<:lllO d<: n1onj:t' 

don11nit·:1, , h:tjo la ad\·ocacio n ck· S:tnt:t An:t .• c ubicti :tncjo :1 un:t 't·ri(' dt· ca' :i" 

~ :1 1111:1 :11111gu:i l"rtnit:t <.!<: S:tnt:t C:11:tlin:1 1~. todo cllo in1r:1111uro~ tit· 1:1 c1ud.1d 

Qu11:i c:n c:l :.rglo X \ ·111 :tqucl t<:rnplo con\·c:ntl1:tl sc rcnc)\·(> inrt·gr:unc:ntt' 

~- '<: con't nry(i un:t nuc;\·:t igl<,:,,i:t quc: h:i llcgado a nuc:.tros cli:1' , ho~· t'o1no t·rn111:1 

urban:t, ~·:1 q11c con 1:1" clc,.,:unortiz:u.:iont·, cl<.:l i-iglo XlX :1quel rnon:i-t t-rio "t' cl:iu· 
~ur6 . 

l)('"gr:1ciad:1111cn1c. d ur: tnt(· l:t (;ucrra Ci \·il. c:.tc pc:quc:rio 1t·111plo "11fri6 

in1por1:1nt<.:~ d(''trozo, ~· ,,c p<:rdi6 un hc:rn10,,o rc:tal>lo barroco·c:hurrigut·rt·<co 

de hac i:t 1-00 y 1:1 in1:1gcn l itular dt· S:1111:1 Ana. quc ahora no' i1lllTt'":1 ~· qut· "(Jlo 
co11otcn10!> por 1:1 fo1ogr:tfi:1 aqui incltricl:i 

:-.c tr:u:tha de un curio~o grupo t:'cultcirico en dondc :,t· rcprt·~t·111:1h:1 l:11ri· 

pi(' gcncr:1c1611. :-.:1111:1 ,\n:t . 1:1 \ 'ir~t·n ~ t·l 'lli1io. 'c!-!(111 un:i ico nograli:1 h.1jon1cdic· 
\ ' :ti \ ccnni1n en c:I , j~lo X\' I '" 

• • 
:-.:inta Ana :ip:irt·ct· :.<.:nt:1da. dt· frc:111<: . \' i:>ti<:ndo toc:is ~C!((1n la n1od:t dt: Lt 

t:pot·:i I.:1 \·ir!(cn, c.:n acu~:tda dt:::.proporci6n. ~l· 11hic:1 en l:i roclilla izquit-rda clt: 
Ml n1:1dn.:. y t:l Ni1io. dcsnudo. j11~uc:1c::1y::.l·111uc:\T h:1ci:111n Ct'!>L illo de tru1:1~ q11c 

1•1 ~A.~T1\.\lAl\iA <.0"1DI:. Allon>O} <.1\IH.IA·!>AllCO BEl.l'"1DEZ. l.111, (, "' l,rm1l.1' ,1, ( h11ith1ll.1 ' 

!-\(.'\' ,.lf· OtJ~lf :-.; .. - C11t:·ro J<.)S(I l)(IJ.:' (l~ ·-') 

_.\l ,. ,, l:a l)f(l\'lllC'l.t clc .t\lh:tCCll' !"C l,..i.)llSl'.f\';'111 \ ',tfl.t., 1111 ~1µc.·11c.·~ c.lr ~:1111:1 1\11:a 'riplt·~ llll:l , l.l I'll.I' .111t i· 

~~1:t , th:I ''~lcJ X\ , c.~ rt 1\lc:ar:J1 , ,. 0 1r.t' c.l'>' r<•r1:tlC nl1'l·'' t'll l<.:r<.:1' cil 1.1l·1tlf 
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sostiene su abuela. Los perfiles son clasicos y, si bien hay un cierto equilibria en 
!as imigenes de la santa y la Virgen, este se rompe por el dinamismo juguet6n de! 
pequeiio Jes Us. 

Los plegados de !as telas son abundantes por la parte inferior y, en general, 
redondeados; la composici6n, correcta, y desde el punto de vista formal, bien 
ejecutada en todos sus detalles. Es de lamentar que no podamos conocer !as pe
culiaridades de la policromfa y encarnaciones, que parecen bien resueltas y sin 
estridencias. 

De esta obra cabrfa decir que es una correcta pieza renacentista de media
dos de! siglo XVI, quiza vinculada formalmente a realizaciones de influencia gra
nadina, dentro de una linea marcada por la figura de Felipe Vigarny. Quiza esta 
influencia artfstica podria tambien relacionarse con ejecuciones escult6ricas de 
Jeronimo Quijano, arquitecto y escultor, maestro mayor de !as obras de! obispa
do de Cartagena; si bien cada vez esti mis definida la figura de este artista coma 
arquitecto21

, quedan todavia por delimitar sus realizaciones escult6ricas, tanto 
en Murcia coma en el imbito de su antiguo obispado. 

A modo de anecdota digamos que, segiin parece, en 1929, cuando se iba a 
trasladar para la Exposici6n, bubo cierta oposici6n en el barrio donde esta encla
vada esta iglesita de Chinchilla. En el acta de entrega la escultura se valor6 en 
40.000 pesetas. 

FUENTEALBILLA 

La parroquia de Santiago de Fuentealbilla aport6 a la Exposici6n sevillana 
una iinica pieza, hoy no conservada: una imagen de San Joaquin y la Virgen Ni
iia. La autorizaci6n del cura-parroco Don Amable Martinez, de 29 de enero de 
1929, y el hallazgo de la fotografia de la pieza son los iinicos datos que dispone
mos sobre esta obra. Por otra parte, no aparece reseftada en las publicaciones de 
la exposici6n. 

Tambien de esta localidad se mostr6 un "abanico de/ sig/o XVIIJ, en carey y 
ca/ados de oro y nacar, con figuras, medal/ones y grupos de amorcillos y guerreros. 
El pals pintado de escenas griegas representadas a la jrancesa, de la manera 
/uisina". Era propiedad de dofia Anita Valiente Navarro2l. Desconocemos el ac
tual paradero de esta pieza. Se exponfa en la sala segunda, vitrina n. 0 1, con el 
niimero 258. 

21 Jer6nimo Quijano como arquitecto realiz6 en Albacete las bellisimas columnas j6nicas de Sanjuan 
Bautista, en Chinchilla construy6 el ibside y presbiterio de su parroquia y en la Gineta los pies y 
portada plateresca de la iglesia de San Martin. 

22 El dato lo suministra el folleto El Reino de Murcia (Murcia-Albacete) ... op. cit. Pig. 31. 
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SA!'\ j()t\QUfN Y LA VIRGE:'\ :'\J:\:A . 
An6ni1110. Siglo XVI l -X\' 111. 

1\1ader:i call :1d:i y policron1:id:t. 

i\lcdid:ts: dc.:sconocidas . 

. o conscr\·ado. 

L:t dtvociC>n :t S:u1 Jo:tqufn y a S:1nla AJl:t , p:1drc.:s dt· la \ 'irgen i\ larla. :151 con10 

a :in.Jose, sc clifundici cno rn1c1nc111c p o r l:i Iglesia a r:1 iz de l:i Conrrarrcfo rrn:1 y cle 

los clccre1os clcl Conc i.l io de ·rren10: cs. por 1:i111 0. en los siglos del Rarroco. cuan· 

do alc:111zan Sil 111a:'\in10 apogc.:o l:i:. rcprt·"'c.:nlacioncs iconogriificas de es10~ sanlo~ . 

:iunquc -cl:1ro c:-.1:1- en <'.:poca~ an1cr iorcs ya hubo i 111po r r:inrcs rn:t ni fesl acionc~ 

plasticas, :111nquc quiz:l n1:'is alcjadas de l :i scn~ihi lidad popular dc\·ocion:d . 

El g rupo de San Jo aquin y la Vi rgen de Fuentealbi lla es un bucn cjc111plo dcl 
licrno ~ anccdot ico scn 1i r l:i rel igiosidad p opul ar barroc:i. El con ju1H o const:i de.: 

dos figuras. l::i de S:in ) oaquin )' la de 1:1 Virgen cog icl:is de l :t 1n:ino. San.Joaquin><.' 

inclina con sua,·idad hacia su clcrecha. donclc sc.: encut'll l r:t 1:1 i1n:1gcn de 1\Jaria. 
' 

La co1np osici6n dcl conjunl o esl:i llic.:n rc.:suc l ta. 1:11iru c.:n la :i<'ti l ud con10 en los 
plcgado~ de los p:tiios d e la 1·t:sli1ncnta. conscguidos a b:isc ck· :1111p l ia~ ;;uperfi· 

c ics y p ro funclos pl icgucs. Frcn1c a cs1:i h:ibil sol ucion . 1:1 c:1beza dcl santo . scg\111 
Sil iconografia tratlicion: tl . p:trccc un 1:11110 i11cxprcsi1·:i y rlgid:t. l.:t figur:i de l:i 

Virgen Nina. con unas l inc.:as clc.: con1posic i6 n :tbi<:rt:l~ . o frccc un n1:1yo r c:ir:lcrcr 
clasic ista. con un recu rso c.:~cu l t\> rico r:i conocido, d<: :iboto nar c l n1an1 0 en cl 

pccho p:1r:1 c ruz:irlo dc~puC.:s po r cl llald:i. En rc:i l id:id las proporcionc~ <le la fi 
gura p odrian sc.: r l:t::. ck: un:t pc.:r"'on:·1 :idul t:i : pc ro C.:s tas St· n .:cluccn :11 co1n p:ir:1rl:i 

con la de San .Joaquin . 1.:1 cabcz:i rccucrd:i cl t ipo de cscul t ur:is grccorron1:1nas: 
:unpJia frc.:nl <.:, p<.:rfi l r<; C(O , boca p <.:quc.:1i:t , b:i rbill:l rcdondc:1d :l )' CllicladoSO JlCi· 
nado. que da al conjunro una c it: r l::t frialdad. n1:'is a prop6sito p:ira llll:l obr:i de 

n1:\rrn ol quc para un:i de 111:1dcr:i pol icro r11:1da. 
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Desconocemos, ante la falta de otros detalles, mas datos sobre este grupo 
escultorico de San Joaquin con la Virgen, Sin duda, por la fotografia, se trata de 
una obra barroca, fechable entre los siglos XVI! al XVIII, con una composicion 
relacionada con figuras mas corrientes en las que se representa a San Josey al Ni
iio, segun modalidades comunes de! siglo XVI! y cuya iconografia quiza esta di
fundida por la orden Carmelita. Salzillo, difundidor de la gran escuela barroca 
de imagineria de! siglo XVIII en todo el SE espaiiol, realizo una de sus primeras 
representaciones de Sanjose y el Nifto, con este en la mano, para Santa Clara de 
Murcia, aunque despues se difundi6 mas la modalidad de llevarlo en brazos2

:\ 

Roque Lopez hizo algunas representaciones de San Joaquin con la Virgen de la 
mano, entre ellas una, en 1795, para la Villa de Carcelen, donde se conserva24

. 

BELLIN 

Ninguna de !as piezas con que participo Bellin en la Exposicion Iberoame
ricana ha llegado a nuestros dias y, lo que es peor, de aquellas obras artisticas tan 
solo hemos podido encontrar la fotografia de una de ellas: un busto del "Ecce
Homo' '; de las demis tan s6lo la escueta referencia, por lo que ignoramos otros 
detalles de valoracion estilistica. 

Seglin la carta del pirroco de la Asunci6n, Don Ildefonso Ramirez, de 29 
de enero de 1929, los ohjetos que se prestarian para la exposicion serian los si
guientes: 

"- Un busto de JesW; 
- Un San Sebastian 
- Un Caliz de plata sobredorado en 1568 
- Un terno completo de tisu de plat a y oro ". 

No conocemos el acta de entrega, ni la cantidad en la que quedarian asegu
radas las piezas, pero en la relacion general de todas !as obras albacetenses de la 
Di6cesis de Cartagena se advierte que la "imagen de San Sebastitin, que se conser
va en la iglesia de San Rafael ... porsu mucho peso" se renuncio a llevar. Ninguna 
de estas obras aparece reseiiada en las publicaciones de la Exposicion. 

23 Vid. distintas imigenes de San Jose en Salzil/o (1707-1783). Exposici6n anto/6gica. D.G.B.A. 
Murcia, Mayo-Junio 1975. 

24 GARCiA-SAlrCO BELENDEZ, Luis G.: Francisco Salzillo y la escultura salzillesca en la provincia de 
Albacete. I.E.A. Albacete, 1985. Pigs. 138-139. 
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UU~TO DEL liCCE 110.MO. 
~!-l crmano~ C:1rci:1? E~cu<.:la 

gran:tdin:t. iglo X\'l ·X\'11. 

.\la<lc:r:t o barro polic ron1ado . 

. \led id as: d<.:~co not' id:t!> . 

No cons<.:rvado. 

Es1e bus10 ~c guarclaba <.:n la parroqui:t de la Asuncion de: fl cl lin ~-- ~cgC1n 

parccc. sc dcs1ruro <.:n 19:)6. Sc trataba de: una in1:igen <le: Cr isto r<.:prt·!>cntad:i de 

poco n1cnos de 1ncdio cucrpo. st·gun la iconografia 1radicional <lcl Ecce H o1110. 

La figur:i :ip:irece conada c:n rcc10 co1no a 1:1 :1l1ura de los co<lo!>; la~ n1:1nos esr::in 

crt1/.:l(i:1,; al pccho r :uada~ con un:i gruc~a cucrda: n1ientras 1:1 dtrccha cnipuii :i 

un:t caiia, la izqui<.:r<l:t sc cx tiende con lo:- d<.:dos r<.:c1os. Es curio~o c(Hno cl cs· 

cul!or dej:i 1raslucir la oprcsi(in de las :1t :1duras de las Cllt' rdas ap:trt·n1ando una 

cit· rt:i hinchaz6n de 111:1110:. }' \'Cnas. El tor~o . de su:t\'C rnodclado. ~<· cul>re con 

un:is apar<.:n1cs t cla~ qut· haccn refer<.:ncia al 1n:tnto de p(trpura quc :;cgun los 

Evang<.:lios pusicron a Je~l1:. tras la flagclac i6n . I.a cabeza. con :1bundantc y ondu· 
tada cabcllcra. aparccc coronada de c:.pin:t~ c inclinada con cicrt:t n1anscdu111brc 

h :1cia :.11 izquicrd:1. 

l)c.:sdc.: un punto de \·is t:i cs1ilist ico c.::.tc bus10 dct Ecce 1101110 ofrc:cc un 
c i<.:rto clasicisn10 fonnal , en una linc:i prcvia a 1111 p lcno ll:irroco. con 11n:i in1en· 

cionalidacl rcligios:i c.:n1cr:in1<.:11 tc po~tridcntin:i . Ello nos llc,·:i :t ft·ch:irl:t en lo~ 

(11tin1os :uios dcl :. iglo XVI o prin1<.:ros dcl X\111. c11ando s<.: n1:1nific::.1:i <.:l i\1:tnit·· 

risn10. 
I last a el mon1en1 0 nadic h:ibia rcparaclo. con10 en tanta1- otr:is oc:isiones en 

la provincia de Albac<.:I<.:, sobrc los posibl<.::. \ ':1lore:. :inistico~ dt· cst:i figura: cscc 
:iniili:;is forn1al y an1t· la carcncia de docun1c111:1ci6n nos Uc.:\·:t a bu~c:ir sc1ncjan· 

zas con 01r:is piczas p:ircc id:1:. de la ep oca y. sorprcndenterncntc. cncon1r:unos 

rnanifi cstas concomi tanc i:t:. con algunas figur:1s ck· l Ecce Ho1110 de.: i.::.c11<.:la grana· 
dina )' quc se han rc lacio11aclo con los tocla\•fa 11n 1;1nto cnjgn1:l1icos hcrn1:1nos 

gc.:rnclos .\ligucl y jcr6nin10 Garcia. a los quc csc11e1an1en1e se refiri6 Antonio 
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Palomino". Orozco Diaz, en el Boletfn de la Universidad de Granada, en 1936, se 
acerc6 un poco mas a la producci6n de estos artistas y el mismo autor, en 1972, 
les atribufa algunas otras obras insistiendo en la importancia que pueden tener a 
la hora de estudiar la formaci6n o la influencia granadina de Martinez 
Montafies'6 . En la citada obra de Orozco se incluyen algunos Ecce Homo en don
de se muestran evidentes relaciones con la escultura de Hellfn, asl lo vemos en 
!as piezas conservadas en Granada en el Convento de! Santo Angel y en el de la 
Cartuja. El parentesco todavfa puede ser mayor con relaci6n al bellfsimo busto, 
tratado aqui como relieve, de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de aquella 
ciudad andaluza. Los elementos comunes se aprecian en la actitud, posici6n de 
!as manos y dedos, portando la cafia en la izquierda, plegado de los patios de! 
manto, disposici6n de! cabello y barba y otros pequefios detalles accesorios. 

Es evidente, pues, que la talla hellinera, lamentablemente perdida, debe 
adscribirse sin ningiin genero de dudas a la serie de obras todavia no delimitada 
que viene adscribiendose a estos artistas que en palabras de! mencionado Anto
nio Palomino, "parece fueron gemelos, o nacidos de un parto. Y sin duda nacieron 
debajo de un mismo influjo pues ambos se inclinaron a la pintura y escultura ". 

JORQUERA 

Es abundante, y podemos decir que compkta, la informaci6n quc posee
mos sobre !as aportaciones de la parroquia de Santa Maria de la Asuncion de Jor
quera a la Exposici6n. De una parte disponemos de la documentaci6n proceden
te de Murcia, coma en los otros lugares, y de otra de un expediente completu 
cunservado en el Archivo de la parroquia. Con ambas documentaciones, !as fo
tografias y !as piezas conservadas, podemos perfectamente recomponer y estu
diar la importante participaci6n de esta villa en la hist6rica muestra. 

El documento guardado en la parroquia consta de varias hojas cosidas y 
unidas bajo el nombre de "Expediente instruido para conceder e/ traslado temporal 
de/ tesoro artistico de esta parroquia a la Exposici6n Ibero-Americana de Sevilla". 
A el nos referiremos en detalles en !as pr6ximas paginas. 

El parroco de la iglesia, Don Jose Maria Aguilar Areu, recibi6 el 21 de Ene
ro de 1929 la visita de los sefiores Cardero y Martinez Tebar de! Comite provin
cial de la Exposici6n; estos eligieron para la misma, segiin la Carta dirigida al Go
bernador Civil, 

"Dos imagenes talladas, San Francisco y Virgen de/ Rosario, cruz de 
p/ata, seis cuadritos, un terno completo, una casulla de hilo, candelabro 
g6tico y cuadro de San Francisco". 

25 VCase la reciente edici6n de las vidas de artistas preparada por Nina Ayala Mallory: PALOMINO, 
Antonio: Vidas. Alianza, Madrid, 1986. Pig. 200. 

26 OROZCO DfAZ, Emilio: "Los Hermanos Garcia" en "Prop6sito y :::onclusi6n" en el catilogo 
Martinez Montafles (1568-1649) y la escultura anda/uza de su tiempo. Direcci6n General Bellas Ar
tes. Madrid, 1972. Pigs. 127-136. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



35 

En esta relaci6n no se inclufa una cajita portaviiticos de oro que si aparece
ria despues. Por el contrario, el cuadro de San Francisco al final no llegaria a ser 
trasladado. Todas cstas piezas fueron solicitadas mediante instancia al obispo de 
la Di6cesis, que accedi6 a su traslado por resoluci6n de fecha 2 de Abril. 

Es curioso que en el pueblo debi6 crearse cierta inquietud ante este presta
mo temporal, por lo que el pirroco convoc6 a las fuerzas vivas de la localidad a 
una asamblea que habria de celebrarse el dia 22 de Abril en la parroquia en la que 
se expondrian, para el conocimiento de todos, las razones y seguridades que se 
ofrecian para tales cesiones. 

En el acta de la junta general del pueblo de Jorquera se recogen todas las 
circuns tancias de la multitudinaria reuni6n convocada "por pregones pUblicos, 
por anuncios en /as misas del ultimo dfafestivo y por repiques de campanas". El ac
to lo presidia el Alcalde, Don Jesus Piqueras, el representante del Comite provin
cial de la Exposici6n, el cura-pirroco y como secretario el del Ayuntamiento. 

Abierta la sesi6n, el cura "expuso el objeto de la reuni6n que no era 
otro sino pedir et consentimiento al pueblo para que los objetos artfsti
cos de inapreciable valor que posee esta iglesia puedan ser trasladados 
temporalmente a la Exposici6n de Sevilla, para admiraci6n de todos 
cuantos la visiten .. , ,,; tras otros detalles de citas y apreciaciones uter
min6 su trabajo exhortando a todos a que libremente dieren o no la con
formidad que se les pedfa". Despues de intervenir el representante 
del comite, de nuevo d cura tom6 la palabra para pedir que todos 
"deblan dar su conformidad. En esto oyose una voz que dijo, «que no 
salgan» y en vista de que nadie contestaba, el Sr. Cura levant6 la sesi6n 
diciendo que en efecto, los objetos no saldrfan. Pero en aquel mismo 
instante todos a una voz dijeron lo contrario o sea que sf estaban con
formes con que salieran los objetos de la iglesia en /as condiciones expli
cadas y en prueba de el/o firmaron en los pliegos que estaban prepara
dos y que van adjuntos dtindose por terminado el acto ". 

A continuaci6n hay muchos folios firmados con mas de cien nombres de 
vecinos. Las obras participaron en la exposici6n aseguradas en un total de 
315.000 pesetas. 

Al final del expediente al que nos estamos refiriendo hoy una diligencia 
que seiiala, 

"En et dia de la fecha son devueltos todos los objetos, debidamente 
acondicionados y embalados a que se refiere este expediente. Jorquera a 
14 de Agosto de 1930. El Ptirroco, Lie. Jose Marla Aguilar". 

De este modo tan feliz y correcto se desarroll6 el prestamo de los bienes 
artisticos de esta villa para la exposici6n. 
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CRUZ PR()CESIOP:AL. 
• efk:rn:trdo i\lurio;c? :\lurci:t. l"ltin10 1ercio ~iglo XVI. 

Pl:u:i repuj:tcl:r , ci ncelada y fundid:l. 

:\lcdid:l.'>: Allo, -- cn1. (Inc luido cornillo :l:.til). Ancho. 'i ~l"5 cn1. Prof.. ! ·1 cni. 

Peso (incluido :trn1:1i611) . 6. 500 gr. 

Exp. SC\"i lla. 1929. N. 0 996. 
Conser,·:ida. 

't':i no~ hc111os refcrido en ocra ocasi6n a t·~c:i cru<c parroqui:ilr. sin duda la 

picza arc f:.t il':t 111:i:, in1pon anH· conser, ·ada en la \'ilia y quii:i la obra de rn:iyor 

c rnpeno que po:.er6 el tcn1plo . 
F.sLi lbcic:unencc sc cr:u a ck un:i obra n1:inil·ri~1:1 con 1111 : tcu~ado ro111:111i~n10 en 

:-us figur:i:. }" <.:i> hucn cjcn1plt> del ane de la p l:iccri:t c:n cl (1l1in10 u:rt·io ctcl siglo :\\"I. 
:in1crior a 1:1 dcp11r:ici611 dcl'Or:uh·:1 hcrrcriana quc criunf:tr:'i l 0 11 l:1 t"l"nluri:1 ~iguit·ncl". 

Quiz:'i lo prin1cro quc ll:i111:i l:i a1cnci611 :1111c l:i con1t·111pl:1ci611 ell· c~c:t pic1.:i 

:-:on :,us linea-. dc eu111orno. )":t que 1o cl :t cl la c~ 1111 consca111t· l 0 111rar ~· sobrcs:1lir. 

principalrncnce por l:i ser ic de <' lllTOS rccorcido~ quc prolong:111 ~u~ forina~ 111:'b 
all:i de 1:1 linl·a de la propi:t cruz. :1 lo quc ~c :11i:tdc adcrn:'is. en lo:, cxcrcrno~. un:i 

:.crie de c:ibcc ic:1:- ck: :ingclc~ con !tu:. al:i:; cx1c11did:1:. y. en cl t·n1ct·ro o,·:il. cu:u ro 

rnasc:u-onc:- f c111cninos. 

i· vA RCi1\ ·!>Al'(.() lll! l.E:-."DEZ. l.11 i> c; "~obrc orfrbrc ria en l:i Pronnu .1de 1\ll>.lC«lC 1 re> cru<<'' 

proccs1on:ak• dcl 'if:lu XVI" . Co11,~rcso de llisroritr r/e Alb11cefi•. Ill Ed11d Alod1'r110 . ll1<1i tu10 d< 1:,.. 
ll1<-1io.., 1\lll.l <.:t..• tcn~c' .1-\l bac:ctc , 19X•1 l,:iJt~ ·151-~-'4 
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La cruz encaja a traves de una pieza troncopiramidal invertida en la parte 
alta de un nudo, iinico subsistente del mismo, hoy no conservado y al parecer 
perdido ya en el siglo XIX. Sin embargo si conserva el astil, formado por una co
lumna j6nica con guirnaldas, cartelas y ces a buril. Una buena proporci6n y ar
monia guarda todo el conjunto de la cruz, que es de plata en su color excepto el 
patio de pureza del Crucificado, que lo es de plata dorada. Las proporciones ge
nerales de la pieza, aun a falta de parte del nudo, recuerdan bastante el disetio de 
cruz que haceJuan de Arfe en su une Varia Commensuraci6n ... " 28 • 

La decoraci6n de la obra est:i realizada con la tecnica del repujado y cince
lado m:is algunas piezas fundidas, todo segiin las normas frecuentes bajo
renacentistas. Los fondos de las cartelas ofrecen una superficie muy compacta a 
base de puntos que contrastan con el pulido de los elementos figurativos y en
marcamientos. 

Hemos de advertir, cosa ya habitual en este tipo de obras, que esta cruz ha 
sufrido distintas transformaciones por arreglos y limpiezas; asi, todo el eje verti
cal que hoy aparece en el anverso corresponde al reverso, exceptuando los me
dallones del crucero. En nuestra descripci6n ubicaremos las figuras en el sitio 
donde realmente les corresponde. 

En primer lugar hemos de destacar al Crucificado, obra bellisima y admira
blemente modelada, pese a su pequetio tamafto (no llega a 20 cm. de alto), con 
un magnffico estudio de la anatomia que muestra un cuerpo apoHneo, delgado, 
perfecto, casi un precedente de! famoso Cristo de la Clemencia de Martinez 
Montaftes, aunque con una cabeza mas dram;itica al aparecer aqui Jesus muerto. 
Es esta una figura de elevado canon, correcta de formas y de nobilisima perfec
ci6n quc nos hace recordar ·obras italianas, y no serfa de extraftar que esta cscul
tura derive de un modelo anterior importado. La cabeza, suavemente inclinada, 
aparece con la corona de espinas y los abundantes cabellos parecen retocados a 
punta de buril. El patio de pureza, anudado a la derecha, es pequetio, con lo que 
el desnudo se muestra mas limpiamente. 

Tras la imagen de Cristo, en el crucero, se representa la ciudad de Jerusa
ten, con chapiteles, torres, tejados y en el cielo el sol y la luna, todo ello en un 
marco oval con cueros y cuatro mascarones femeninos. 

En los cuatro extremos de la cruz aparece, arriba, el pelicano alimentando 
a sus polluelos, en un marco ovalado; abajo, Maria Magdalena con los brazos cru
zados en el pecho en un paisaje con :irboles (el marco aqui es cuadrilobulado con 
cueros retorcidos ). En los dos extremos de los brazos est:in !as figuras de la Vir
gen Dolorosa y de San Juan respectivamente, ambas en elegantes actitudes platii
deras, en marcos ovales dispuestos en vertical. 

En las zonas intermedias de cada uno de los brazos hay un pequetio meda
ll6n oval que alberga el busto barbado de un santo ap6stol, San Pedro y San 

2s ARPHE Y VILLAFANE, loan de: De Vario Commesuraci6n. Libro Quarto. Sevilla, 1585. Ed. facsi
mil Ministerio de Cultura. Madrid, 1978. Fol. 32 v. 
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Pablo en los brazos horizontales; los otros son dificiles de identificar. Asimismo, 
en los espacios rectangulares entre estos medallones vemos, en la lfnea horizon
tal, unos :ingeles tenantes de muy movida actitud yen la vertical, arriba, la flgura 
de la Fe (Chari/as Dei), con el caliz y la espada; abajo, la Fortaleza, con una co
lumna. Ambas figuras son de cuerpo entero y ofrecen una elegante y manierista 
posici6n. En los espacios intermedios hay guirnaldas con flares y frutos, entre 
los ya repetidos cueros retorcidos. 

El reverso, con un esquema identico al anverso, ofrece al centro un hermo
so medallon con la Asuncion de la Virgen rodeada de angeles; la figura, que ele
va sus ojos al cielo y cruza sus manos en el pecho·, aparece conmovida por un 
arrebato ascendente que recuerda el mismo tema en algunos retablos de la epo
ca. En los cuatro extremos vemos a los evangelistas: arriba, San Juan; abajo, en 
marco cuadrilobulado, San Mateo, la m:is elegante figura de las cuatro que, como 
todos, est:i sentado y con su simbolo, en una posici6n enteramente manicrista 
que recuerda a los profetas de la Sixtina. Los otros dos extremos de los brazos es
t:in ocupados por las figuras de San Lucas, en el brazo derecho, y San Marcos, en 
el izquierdo, en marcos ovalados verticales. 

Como en el anverso, las zonas intermedias de cada uno de los brazos ofre
cen unos medallones -cuatro- con bustos de ap6stoles de dificil identificaci6n 
particular, al no portar sfmbolo alguno. Del mismo modo, entre los citados me
dallones vemos, en los brazos horizontales, unos :ingeles recostados, en movidas 
actitudes que parecen querer portar el ovalo del cmcero con la Asuncion de la 
Virgen. En el eje vertical est:in las representaciones alegoricas de la Esperanza, 
con un :incora, y laJusticia, con una balanza, ambas figuras de buena cjecuci6n y 
en pie. Por lo dem:is, la de<.:oraci6n es igua1 a lo seiialado para el anvcrso. 

Las cuatro virtudes, dos a cada !ado, asi como el resto de las figuras, excep
to algunos detalles, presentan unas actitudes manieristas m:is cl:isicas que las fi
guras de la cruz de Villarrobledo, obra de Francisco Becerril y cronologicamente 
anterior29 . No obstante, los motivos decorativos con cartelas de cueros retorci
dos, !as guirnaldas con frutos, las mascarillas femeninas y los fondos punteados 
son caracteres propios del Manierismo. Tambien el Crucificado con su aspecto 
tan clasico en el modelado, esta dentro de la mejor linea de los Cristos manieris
tas, tanto met:ilicos como los de mayor tamafio en madera policromada. 

CRONOLOGfA, MARCAS Y NOT!CIAS DOCUMENTALES 

Al carecer de una documentaci6n clara que atestigiie la filiaci6n de esta no
table pieza, nos hemos de basar en aspectos estilfsticos y otras noticias relativas a 
esta obra. 

Esta cruz debe fecharse hacia los aiios ochenta de! siglo XVI, realizada en 
Murcia, a juzgar por una marca punzonada en el medallon de! reverso, donde se 

29 GARCfA-SA0CO BELENDEZ, Luis G.: Op. cit. en n. 0 27. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



39 

lee la silaba "MVR" coronada. Asimismo y junto a varias buriladas del fiel con
traste de la platerfa aparece una "m" de traza casi g6tica. 

Has ta ahora habiamos considerado esta obra como pieza an6nima; sin em
bargo, por el estilo manierista y la segunda de estas marcas, provisionalmente y 
con todo genero de precauciones consideramos que la pieza debe adscribirse al 
platero murciano Bernardo Munoz, activo en aquella ciudad por esas fechas y 
autor de otra pieza conocida y de gran empeiio y calidad, la custodia del Corpus 
Christi de San Juan Bautista de Albacete, realizada entre 1581 y 158330 . 

Al ser posteriores los libros de fibrica conservados, pocas referencias do
cumentales encontramos sabre esta cruz. Lo que sf vemos es que esta obra es la 
pieza mas apreciada de las alhajas de la parroquia. Asi, siempre es la primera que 
aparece en los inventarios de los bienes de la iglesia, coma lo vemos, por ejem
plo, en el de 10 de junio de 1658, donde escuetarnente se dice: "Primeramente 
una cruz de plat a grande con pie". Mas adelante se precisa mas y en el inventario 
de 23 de febrero de 1684 se seiiala: "Primeramente la cruz de la Parrochia, de pla
ta, por un /ado Nuestra Seilora de la Asunci6n y por otro un Santo Christo""· 

Tarnbien tenemos otra noticia de! siglo XVII, en la que se habla de una re-
paraci6n; asf, en las cuentas rendidas el dfa 3 de agosto de 1662, se dice: 

"Aderezo de la Cruz. Mas da en data y descargo ciento y cinquenta rea
les, los ciento treinta que paret;e por recivo de Juan Martinez Simarro, 
platero de Chinchilla, paret;e se gastaron en aderer;ar la manr;ana de la 
cruz de plata que en ella y (sic). Aderer;ar una vinajera entraron y los 
veinte reales restantes que se pagaron a Francisco Nunez de el porte y 
trabajo de l/euar y aber buelto a traher la dicha cruz, segun parer;i6 de 
reciuo de et susodicho,, 32 . 

De este platero, Juan Martinez Simarro, sabemos que estuvo activo en Al
bacete y Chinchilla durante gran parte de! siglo XVII y se conservan dos cruces 
suyas, una en Chinchilla y otra en Lietor33 . 

Por Ultimo, aftadan1os unas noticias ya del siglo XX relativas a nuestra 
cruz. Asi, en la Memoria-Informe enviada en 1924 al Delegado Gubernativo a 
Casas Ibanez a fin de iniciar el expediente de declaraci6n oficial de Monumento 
Nacional de la iglesia, el cura decia sobre esta joya14: 

.iO GARCiA-SAlJCO BELENDEZ, Luis G.: "La Custodia del Corpus Christi de Sanjuan Bautista de Al-
bacete". Al-Basit N. 0 ."i. I.E.A. Albacete, Septiembre 1976. Pigs. 37-49. 

3l Libro de F<ibrica (1655-1715). A.O. AB. 
31 Libro de F<ibrica cit. Fol. 45. 
33 GARCfA-SA(JC() BELENDEZ, Luis G.: "Juan Martfnez Simarro, platero albacetense del siglo 

XVJI". Homenaje a Samuel de Jos Santos. LE.A. Albacete, 1988. Pigs. 253-264. 
34 MEMORIA-INFl)RME. A. Mun. Casas Ibifiez. Fotocopia LE.A. 
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"Posee est a Parroquia una magnifica cruz procesional de plat a re
pujada y peso aproximado 19 /ibras y unos 45 ems. de altura. El trabajo 
revela una mano experta y un gusto estetico reJinado. A/guno en esto 
entendido la tas6 en 30. OOO pesetas. No sabemos si ta/ sera su valor, pe
ro no pecariamos al afirmar que como ella no existen cuatro en nuestra 
Patria. 

A preguntas nuestras -prosigue el cura- nos dicen queen tiem
po de la desamortizaci6n est a cruz Jue llevada juntamente con otras a/
ha} as de oro y plata, a la capital de la provincia; pero coma no Juera en 
et inventario hecho al/[ de antemano, Jue despreciada par et encargado 
de la recaudaci6n de meta/es preciosos, y arrojada al suelo, saltando, al 
go/pe una esJera que aseguran tuvo en su base y que rodando se perdi6 
en la estancia. El conductor cogi6 la cruz despreciada la enterr6 en lugar 
seguro y la devolvi6 a este templo, pasados los dfas de la revue/ta. No 
han podido decirnos nombres de los que tomaron parte en esta escena. 

El pueblo de esta Villa la tiene singular cariflo. Los Seflores Brian 
y Castelar" la contemp/aron asombrados; nuestro actual obispo la tiene 
en grande estima". 

Sin duda, algunas de !as manifestaciones expuestas parecen un tanto fan
tisticas. 

En el mencionado folleto de la aportaci6n del Reino de Murcia se dice: 
"Magnifica cruz procesional de plata repujada y labrada, con medal/ones de asun
tos y motivos decorativos re/igiosos, atribuida por algunos a Benvenuto Cellini, et 
Jamoso orJebre italiano; por lo menos, de/ buen arte y gusto de la escue/a de este",._ 

Para la Exposici6n sevillana, seg(in el expedicnte parroquial y acta de en
trega, la obra fue valorada en 125.000 pesetas. 

Durante la Guerra Civil (1936-39) esta cruz, junto con otros objetos artisti
cos provinciales, fue debidamente guardada por orden gubernamental. Finaliza
da la contienda se devolvi6 a la Parroquia, a ese momento corresponde la ins
cripci6n toscamente grabada en uno de los laterales, que dice: "Ra. (recuperada) 
por Jesus Piqueras Gonzalez. 1939". 

Hoy podemos decir que la obra esta en buenas condiciones aunque ha reci
bido algunos golpes y sucesivas limpiezas han desgastado ligeramente algunas 
partes. 

35 El Sr. Brian fue Obispo de Cartagena y Castelar era el politico republicano que visitarajorquera en 
1880 . 

. ~6 El Reino de Murcia (Murcia-Albacete) ... op. cil. Pig. 31. 
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TERL\C) RICO BLANCO. 
An6nin10 . Borcl:tcl<>s siglo XVI. Tc l.:ts siglo XVI! I . 

' ' 
Sed:is e hilos clc o ro. 

Exp. S1:vi lla. 1929. Nl11ns. 1.005. 1.860. 
No conser\·ado. 

Es tc.: terno b.lanco era co111pleto. ya que constaba de· c asull :i, dos daln1:1tic:ts 

con sus collarinc.:s y cap:t plttvi:tl. Fue vendido por la parroquia dcjorqucr:t hac ia 

finales de los a11os cuarenra y sc ctesconocc su actual p:ir:idcro . 
Lo n1:'is i111p o rta111e dcl conjunto artistico c ran , sin dttcl:i. los horcl:t<los. quc 

dcbicron procedcr de o tro tcrno antc.:rior. d el siglo XVI. }' sc :tdaptaron t·n t·I 

XV !II a unas nucvas prcndas hc.:chas con sc.:cl:1s. probablc1ncn1c· \':t\cnci:tn:is. Ya 
en 1929 c l conjunto cstaha alta1111:nt c.: <lcrcr ior:ido. scgun 1:1~ foto gr:tfias ck· l:t 

cpo{'a y que aqul reproduci n10~ . 

Dcsde c l punto de vista cst ilistico, c l conjunto de los bord:i<los ofrccc· 
en !as claln1:11ic:1s 1u1os n1cdallt111cs ci rcularcs cnn1arca<ios en unas t:ir j:ts <k: 

cuc.:ros rc torciclos co1nplen1cntactos por n101ivos \·c·gccalcs. rocto bor(lado en 

oro con 111at iccs de scda a colorcs. Los j:1bas1ros ofrcccn un rico brocado ck: 

oro coll clccoraci1)n clc.: "c:1n<lclicri". segun cl cstilo ro1nano. La cira de l:i 
casulla prescnta la in1agincri:t bajo arqui Los. Lanto c.:n c l anvcrso co1no en el 

re\·crso. La cap:i pl uvi:il solo tcllia bordado cl capi llo y no l:is cc.:ncfas con10 suclc 

ser frecuentc, Jo quc nos inclica el arrcglo po~ tcr i or quc· dcbi6 sufrir cscc 

<.: onjunLO. 
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1\ 1t1y dl'lcrio r:t<l:i , pn·,t·111 :11>:1 en cl :111vt· r,o un:i 1ir:1 ( 'Oil do' in1:igc11c'> : Arri 

b:1. ~:111 1':1i>lo} :1b:1jo una clt·i.::1111 t· li~ur:1 dt· :->:111 1\ndn.:, En l·I rcvcr,o. dl' :1rrib:1 

.1b.1jo ~l· t·nco111r.1h:1 1111 111t·d.illo11 c1n: ul:1r t·on t•I l':tdrc Eitrno > do~ horna<.1ll:t'> 

t·on S:in .Ju.111 ll.111ti,t:1 ~ 1111 ':11Ho dl' d1filil 1dt·111ifil':tc1611 

I 
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Se)!lin 1:1 dt·,tnpci1)ll q11t· :.e 1ncl11) e c11 t•I l:xpediente p:ir:1 ,11 tr:l,l:tdo :1 

~l'' 111:1 '- ::-u> dinK·n,iollt'> t·r:111 I I 1 c 111 dt· alto (dohl:td:i )} 6- dt· :111tlto. 

E> t:l> pil7:t> co11'l'l'\':1 l>:111 111ejor cl hord:1do. ,; hic.:n 1:1' tc.:1:1' de 'cd:i c::. t:tb:tn 

y:1 dl'ltTior:1d:1'. En 111> f:tldonc:. 'c 1Tprt·,t·nt:1h:1 :t Jo, cu:ttro l':1(ll't'' de 1:1 l!!lc, i:t 

' en (:i, 111:111"'.1' .1 hi- c11:ttro Ev:111~eli,t:1' , todo' clto, ' ent:1do' ' t·n corrc<.:t:i . . . . 
t·o111po>icio11 . Ell 1111.1 dt• l:t:- d:11tn:itic:1' .tp:1rcci:1 :::i:in Jer6nin10 ) ~:tn 1\~11,tin en 

'li' rt' 'Jll'CtiYo:. C>t11d10'. de ac11crdo coll '11 icollo~r:1fi:1 tr:td1cio11:tl : } en la, 

111:111)!:1' . ~:111 .\l :irco' )' S:111 ~l:tte•> . l.:1 01r:i pie/a ofrccia en lo:. t:tldonc' :t '-:tn (,rc

gorio y S:111 /\111hr<i>io: )' :1 S:in l.uc:~ y :t S:111.Ju:111 rc~pcctiv:1111c11tc 

Fn lo> coll:1ri11t·> >l' i 11c lu la 11 , dc1Hro dt· uno:. 6v:t l<» de c11cro~ rctorcido, 

1.1, l 1gur:1.' de 1t1cdio l'11t·rpo de San Pedro )' dt· S:i11 l':1blo re,p<T th·:in1cnte. 

Fn cu:111to :1 l:h 111cdid:1:. de e::-t:i' pie1.:t, , cran de I 06 cn1. de alt:l' y I 5<1 en1. 

de 111.111g:1 :1 111:in~:1 . E:-1:1' d:1lr11:\1ic:1' no :tp:1n.:cc11 n:sc1iad:i' en cl C:u:iloµo de: l:t 

l'~ptblCIOll . 

C1IP1I PLUV/11L 

I 
l 

• 

I 
J 
" l' 

• 

Con10 y:1 hc:n10:- indicado. 1:111 ~1ilo <:>t:tba hord:tdo cl c:tpillo. en c:.tc c:u<o 

con l:t t'igur:1 <It· S:.111 Pedro, re,·c:.tido. :.ent:ido r con tiara y lla,·t·:- : todo (·I b:ijn 

".. J:;.,\ 'JJ(•dit•11 IC! i1u11 tt i<lO /)t1r(J <"Oll<-"c?der ('/ traslltdO t(!11tJJ()r11I (/t•I tet:oro t1r1 l'ftico (/(• <'.< 111 JJ<1rrnt1111a a la ;~,·· 

po<ic1611 //Jero .. ~111cfll'(111a d<' Sevilla (19191. Ard1ivo l't1noq111f1l de Jorq11cra 
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un :trco. ll<'.t I 111c111 c l''l t' hord:td n l ·• 1n'i'1 i:t , ., , 1111 1 ru/.o ITt'< >l'l :1do d<.: u na t't' l1t'f :1, 

qui1:i proc1·dl' llll' d<· 1111:1 c:1,11 ll:1 \' 10,c:t llt<'ll l l' .1do1lladn :ii :iludido <.::tpil lo 

l..I' dlllll'll'iOtll'' l't';llt dl' 2(12 l'Jll dt• ,ll ll ilO \ J 2(, dt• :ii lO 

St·gun l.1 \ .1 n1t·11cio11.1d.1 dl''l npl1011 <Jiil' .1p:1rct.<.: en l'l t \pt·dicnl<.: l',ll' ll'r 

no cr.1. "todo et de ti\11 co11 11111~111fica' 1111ltl'a<"11111e\ de te11d11\ de oro y seda, de 
1.!ra11d10~0 1·11/11r ar11.\tit·11 1• 11t<'rit11 111calc11/a/Jle '' '" . . 

E,lt' i111t·rc ,:1111c t.'! >111111110 dt· hord:1do, l:in1c11 1:1hlt· 111c:n1<.: vc11dido. 

dchc11111' ll'<'ll.trlu h:tci.1 l ill l'' dl'l 11hin10 tcrrio lk· l ' iglo X\'I t'll c:I rcin:1do dt· l·c 
lipc II ( l 'i'iC>- l 'i91iJ 

C:ASlll.l.A DE C<>J.<) l~ES . 

1\11 (111 i1110 ;si~ lo X\' ll ? - . 
Tcjid11 cl<: hilo }' l:tn:t. 

~lcdid:i:-: Alto. I 12 c111. 

Exp. St'' ill. 1929. :'\." 1.06-1. 

C:on'l' r \':tda . 

1\ luy curi<i-a c' c,1:1 c:i, 11 11:1 dl' hi lo}' l:tna. cuyo color li 1i1rg ico tt.·6ric.1111t·11-
l<.: c s cl hl:i11co. ,j h it·n en clla predon1in:111 l'I rojo ~· cl :izul. El tt· jiJo ofrcct.· 1111 

co11ju1110 floral ~ 'l'g<.:t:il con 1111 :ip:1rcn1c ro11do dt· ajcdrc1:tdo 

Co11,idcrada l''l:t prcnd:t l.' 01110 pic1a dt· 'l'lll'r:thlt.· :1111ig11t·d :1d. >L' cncut·n 
tra 111uy (h;1crior:1da. } tigu r6 <'11 1:1 Expo,i«ic'111 dl' I ')l.9 tk• St'\ 11 1:1: l'll l:1 dl',t'rip

<.:ic'1n rt'a lizada t'll :i<J11t:ll:t oc:1,i6 11 L·,cuct:1111t·111...: ,,c d~Tf:t · 'es de hifo y /11110 en 11111-

chos cofores. co11 ffeco de sedo. Esta i11co111ple10 falt<i11dolc• 1odos fas de111as pic·~as 
auxiliares" ''' 

\~ lbic.Jt:1n 
,., Ibidem 
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VJ R<; E:-.1 J)l'I. ROSAIUC). 

A11611in10. lni<· io~ siglo XVIJ I. 

1\'l:tdl:'.ra rallada csrofa<la y p o licro n1:td:t. 

,\ledid:is: A lto. 98 c1n. 

Exp. Se\"i lla. 1929. · 0 1.03 J. 
(Conserv:ida? 

l..:t in1:1gcn de la Virgen ck:l Rosario. segun las fo togr:Lfias conscr\•acl:is. prcsen

t:t una :1ctit11d en "contraposto ' ", con cl Nirio Jest'is en cl br:izo izquicrdo r con cl de· 

rccho (·xtcndido con la intenci6n de n1ostr:tr un rosario. I.a figura del l'\iiio . <.lcsnu

do. Sl" rctucrcc graciosan1entc con las picn1:1s cruzaclas. en una curio~a y forzacla. 

pcro clcg:unc posici6n . La c:1ra de 1\l :iri:i 111ues tra un cicno drarn:Hisn10. co1110 si el 

c.sculto r quisicr::i c.xprcsar un ~cn1bl::in te pren1onj 1orio de l:i p:tsi6n y ruucne de su 

I l ijo. La ,·esri;ncnta ofrecc un :ijustado corpiiio. un:is arnplias f:ikl:is con n1ultituc! de 

p liegu<:s :igudo~ quc clan 1111 :icusa<lo scnrido de claroscuro . El 111:11110. :1 n1odo de c:1-

p:1. ~c ahrocha al pccho: la caida de csta prenda, junto al brazo izquierdo, l":> rccta. 

n1ientras quc :tl lado contrario sc n1ue,·e en un efecrista recurso sobn: 1:1 rodi ll:i. De 
e ·ie moclo sc consiguc un logr:lclo cfecto de con1posici6n y ~c clesrac~1.n . :1sin1isn10. a 

tr:i,·C:·s dc csros p:tiios tall:iclos, l:is formas fcrucnin:ts de la figura. 

Es de l:i111enLar quc dc.:sconozc:unos dctallcs de la pol icron1i:i y dcl cstof:1do 

quc co1nplen1entaria11 la , ·ision dcl conjunto de csta picza de in1agincrf:t. 

Dcsdc el p111110 de \'ista forn1:il l:i 1:11la c:1))e :1dscribirl:i :1 un csti lo b:irroco 

plcno, fcchable hacia los pri111c.:ros aiios dc l siglo '\VIII . FI gusto por los :in1pl ios y 

p rofundos plicgucs. :1 v('ccs qucbraclos en la pane inferio r , quc casi 1ocJ:1,·fa ruues· 

cr:1n la huc:lla cl<: la gubia del :irtist:i. :1lc:1nz:in un :1ccr1:1do l' fccco clc luz r son1bra. 

La :ict itucl y posici6n de las 111:inos de la Virgen. asl con10 1:1 del Niiio , nos rel:icio 

nan la ohra con un Barroco c:<tudi:tdo en clondc no scri:t ajcna l:t inf1ucncia o el re
cuerdo de lo napolitano. aunque quiz:I rn:ls cluro <le forn1as. Por todo cllo csta 

obra habf:l que adscribirla :11 circu loo al rnodo de h:iccr de t\icol:l~ Salzillo o su e~

cucla: co1no sc sabc, Nicol:is naci(> en 7'/:lpolcs, sc cst:1blcci6 l"n i\1urc ia a finl'S clel 

siglo ?.'\' II )' ~eria cl padre dcl conocido cscul tor Francisco Salzillo. 
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()tro dc:t :1l lc: <ll·,. t:u.:ab lc: d t· l'' l:i fig ur:1 ,.c:ria la pc:ana , q uc: c:~ dc: p l:111t:1 octo
g o n:ll . . 1dorn:id :1 t 'on c: 1 r11 0:-:1~ hoj:1,, 111:i ' 1111:1 l i l:1 de ov:" }' lll'cli:L, c:n la p:irtc: '>ll 

J>l'rior E:- <.:urio:-o. l.1111l>ic.'11 . qut· 1:1 fo1ogr;i(1a dl' c.:'l:t 1111:11-:<: n '<.: h1tic.:ra ,obrc 
u11:1:- and:1' prot«:,ion:li<' ' · ho) dt•,ap:1rcc id:1, , 1·11 I:" qut· 'l' ol rt·cc: 1111:1 :1111pli:1 dc

corat' i1'>11 dt· hoj:1r:1,.t'a :1,.i co1110 c :iht·c 11:1' d t· :·111g<.:I ; todo t·l lo forn1:i ln1tn1<.: \<:n1t·
j:11 11 t· :1 l:1 r:1r:ic l l'r i:-1ir:11H·11a111t·111 :u.:i(n1 q11t· o lrt·rc: n Jo,. rt·1:1h lo:- d t· finl', dc l XVJI 

o print·ipio,. dt·I :\\Ill 

F,1.1 ohr:1 put·dt· tc:nt·r c'Jll'< i:ll 1n1portanci:1 para ronocc.:r Jo,. i111t10\ de: la 

dif11 , 1<'ll1 de.: 1:1 t·, cuh ur:1 h:1rroc:i dt·I :-iglo X \' 111 1·11 1 ic:rr:1' :llhacc:1c:n't'\ 

En c l c x p l'd it· 111 c i 11 :-1r u ido p o r 1:1 p:1r ro q11i :1 para c l 1r:l\J:t{IO :1 !°>l'vil l:1 en 

1929 ,.c ,t·1i:li:1: 

" IV. Imagen de la Virgen de/ Rosario es toda cle 111adera tallada; lle1•a 
el .\ 'i1io 1!11 el bra::.o i::.quierdo esui toda policro111ada y 1nide de lo alto de 
la cabl!::.(I a la base cle I(/ peana 11ove11ra y ocho ce11rf111etros. /\Ii la Virgen 
11i el 1Vi11o llevan corona, ni rie11e11 rosario en fas 111<111os. Tiene despega
da la 111(1110 derecha · ' . 

. \ c:fc:cto:> de :-c.:guro sc aprc.:ci(> c.:11 2 .000 pc,.c:ta~ '" 

.\unqu<: "'"la c:,.cultura ~t· ,·k·nc danclo por dc~truid:t durantc: la (,uc.:rra Ci

,·il. co11occn1os 11 11:1 fo1ogr:ifia pos te rior. conscr,·ada e n c l 1\ lu <:O <le Albac t'tc:. de 
1:1 rni,.111:1 i111:1gen: cn c:l l:i :;c :tprc:cia la figu r:i dl' l tTio rad:t y :i f:i lt:i de p o lic ron1fa, 

lo qu<.: 11l>' h:icc pcn,:ir quc c.::-t:1 in1:tgl"11 bicn pudo sah·:1r~c. pero ,.11 c.:n<:ucntra 

hoy l'll p:1r:1dero cll·M.:onociclo. 

. 
SAN FltANCISC<) DEASIS. 

Ant'>n into. Sit:lo .XV ll l. 
' 

:\ l:1d cr:1 t:tll:t<l:i ,. policron1:ida . 
. \ l1:dicl:1: 1\ llo. I 05 cn1. con pc::111:1. 

Exp. Sc:,·il l:1 . 1929. :'\." 1.029. 
Sol:11n c:111c ~c con~crva la cabcz:i. 
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La figura de San Francisco se presenta en pie, con los brazos extendidos en 
actitud de mostrar !as llagas, que segiin la historia de la vida de! santo recibio de 
Cristo. El habito ofrece unos cuidadosos plegados a base de grandes superficies 
planas, como un reflejo de la aspera textura de !as telas. A modo de detalle, es 
curioso observar como el escultor ha sabido resolver correctamente el plegado 
de! sayal en la zona de la cintura, que se deberia complementar con un cordon 
real, como asf es. 

La cabeza tiene una ejecuci6n algo dura, aunque correcta, distinta a lo que 
estamos acostumbrados aver, par ejemplo, en la escultura murciana de tipo sal
zillesca. 

La peana ofrece una superficie ligeramente curvada de cierto recuerdo ro
coco; y de hecho parece ofrecer -segiin la fotografia- una decoracion de tarjas 
doradas. 

En cuanto a otros detalles de esta obra, suponemos que originariamente la 
imagen seria de! desaparecido convento de franciscanos de esta villa de Jorquera 
y paso a la parroquia tras la desamortizacion de! siglo XIX. 

En la descripcion de! expediente se seiiala: 
"V. Imagen de San Francisco de Asis. Es toda de ta/la, lleva su tunica, 
pero pintada de un solo co/or. No lleva ni cord6n, ni aureola o corona. 
Tiene /as monos despegadas, faltando/e algunos dedos. Dimensiones de 
cabezu a la peana inclusive: I '05 m ". 

En cuanto al seguro fuc tasada en 2.000 pesetas41 • 

Destruida la imagen durante la Guerra Civil, se salvo la cabeza, conservada 
actualmente en e1 Obispado de Albacete. 

41 Expediente instruido ... Doc. cit. 
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CAJ,\ DE RAPI~. 

v--_ 
r 
l;. ;'f , w J,_ ... .... . 

,_ .. 
' 

An611in10. S 1~lo X \ ' 11 1. 

()ro. porccl:111a c~1 11a lt acl:1 v .'>I t ·,111cr:1ld:1:-. F:11!:1 un:i . 
• 

.\lcd1d:1~ : Di:i111c1ro, 'i cn1 . Alto. 2 t·n1 . l't·,o. :;- i.:r. • 
Exp. SC\'i lla, 1929. N." 1.0-- . 
<:on,t·r, ad:1. 

E'ta cajita <le rapt:. ho)' cc lo:-:uncutc g11:1rd.1d:i en 1:l ()hi,p:1do d1: Alb:tl·t·tc. 

clchi6 <le ~er un don:uh·o :1 la p:1rroq11ia a lin dt' l(lll' ~t· u~.1r:t con10 porr .1,·i:ilico., . 
De hccho c l interio r d1: 1:1 r:1p:1 !>C pint6 d l' colo r 1111ifo r111 t· y ~ohrc l: l c~1111·0 d t· l i · 

1H.::tdo 1:1 a11as:ran1a de Jc~(,, (IHS). 

l.:1 c:ija de oro con:-1:1 t ic un t·11c rpo t•i lindrrco ach:11:1do dccorado t·xtt·rn:1· 
nH: ntc a buri I con 11101 i \'o:- ~eo rnct rico~ . l.:1 cap:1, lo n1a:- r ico. ofrccc en to do su 
bordc ext er no y charnel:1 uno~ c:thujont·i10" quc :1lb<:ri.:ari:tn ha,. ta t rcint:i ~ do" 
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pequefias esmeraldas, si bien en la actualidad falta una. La superficie de esta tapa 
-riqufsima- se ornamenta con un disco central y una corona circular sobre
puesta de porcelana esmaltada a todo col or, de una 6ptlma calidad. El centro lo 
ocupa la figura de Jupiter semidesnudo con corona, cetro y aguila. En el anillo 
circundante aparecen de cuerpo entero otras divinidades de! Olimpo: Mercurio, 
volando con su caduceo; Venus, en elegante actitud y media desnuda; Apolo, 
con la lira; Marte, vestido a la romana; Saturno, anciano, sentado y con guadaiia; 
y Diana, con un area y con media luna sabre la frente, ya que con frecuencia en 
la mitologia se le identifica con Selene (la Luna). El interior de la tapa, totalmen
te esmaltado, ofrece unos amorcillos en la parte inferior y entre unas ramas y ba
jo la leyenda "Eleration Poly" una larga lista de nombres de ciudades europeas, 
algunas seguidas de una cifra que comienzan con Napoly Madrid en la 41, para 
concluir en Stokolm, 60. 

Desconocemos el sentido que pueda tener esta lista, pero bien pudiera tra
tarse de alguien que viaj6 a lo largo de estas ciudades entre los afios 1741 y 
176042 . 

Este pequefio y delicado objeto es un buen ejemplo de! mundo europeo, 
cortesano y rococ6 de mediados de! siglo XVIIJ, en donde se unen la riqueza de 
los materiales, oro y pedrerfa, a una referencia intelectual exquisita a la mitolo
gia de la antigiiedad clasica. 

Sabemos, por otra parte, que el uso del rape era un detalle de buen tono so
cial, en la moda dieciochesca, y !as cajas para el mismo constituian un elegante 
signo de distinci6n. Prfncipes y reyes !as usaron y regalaron a determinadas per
sonalidades cortesanas, mUsicos y artistas. 

La pieza que aquf estudiamos nos parece una delicada y notable ubra, pro
ducto de algiin taller centro-europeo (alemin o austriaco), fechable hacia los 
afios 60-70 del siglo XVIIJ. Ignoramos c6mo pudo llegar a la parroquia de ]or
quera, aunque suponemos que debi6 de ser un donativo que recibi6 el templo 
con anterioridad a 1866, ya que en el Inventario de esta fecha aparece incluida. 

Para la exposici6n sevillana y a efectos de seguro, la pieza qued6 valorada 
en 25.000 pesetas. En esta ocasi6n ya faltaba una esmeralda y presentaba rota el 
esmalte externo. 

42 La leyenda completa sefiala, pese a algunas pCrdidas: "Eleration Poly. Napoly Madrid, 41. Rom 42. 
Handinopel 43 Belgrad Genua 44, Venetia, ... it 46, Offen Gratz Nantes 47 Wien Paris. Minchen 
Aguschpurg 48. Nirberg Rgensprirg Friz 49, Francfurt a main Pedg creceau 50 Dresden Bresslau Colln 
51. Amsterdam Berlin Londeu 52 Luneburg 53. Hamburg Dantzing 54. Coppenhagen Riga 55. Sto
kolm 60". 
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An6nin10 popular. Siglo x ·v 111. 

50 

\'idrio pintado. con n1arcos de rnadcra dorada. 

i\lcclida~ : Alto. 26 cn1. Ancho, 20 cnl. 

Con 1narcos: Alto , 39 cn1. Ancho. 3·1 cn1. 
No conscr\·ados. 

Sc tr:t t ;1ba de seis pcquc1ia pintur:is sobrc \' iclrio, de l :ts q uc conocerno~. :1 
t rav <:s de las fo rografias. c inco cjcn1pl:ircs. Scgi'1n la clcscripci6n de l:1s rn isn1as 

quc consta en cl cxpcdicntc p:tr:i su tra~l:ido :t la Expo~ici6n de Sevilla "son seis 
(6) c11adri1os de vidrio pi111ado, con vil'OS co lores, 1odos 1ie11c11sus 111arcos dorados y 
las di111e11sio11es de los seis son igu(l/es .. . Represe11ta11 los t1su11tos sig11ie111es: Dos de/ 
111isr110, a saber /(I Enc(lr11aci611; los otros cualro, San /11fig11el, San Rafael, Jesus en 
la cruz y un Sa1110 Obispo (desconocido)" ' ' . 

1 
\ £rpe<l ie111e i11,<1r11ido .. . <foe. cit. 
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Scgitn l:ts fo10:.:r:1f1:1~ . sc 1r:u:1ba de unas pintur:t:>, en la rnc:jo r lfnca y clc l 1):·1-

rroco popular tlicci<>chcsco . con 1111 rc l:uh·o in1cr6s :1nf~ 1 i co . 

El colljunto de los sci:. cu:1clri1 os, qu<.: c~tll\'O colgado en la~ parcde~ <le la 

s:1cris1i:t. s<.: Laso en 5.000 pesetas. una eleva<la sunta para la (:poc:t. De~afon11na
cl:1r11c111c. cs1:1s obri1:1s dcsap:trcci<.:ron. 

No :q>:1rcc<·n co11si).!1t:1d:1:. ell las puhlic:u.: ionc~ de la Exposic i6n . 

CANDELERO. 

A116ni1110 . Siglo XVI. 

Nladera clor:tda y boquilla de hierro. 
1\1edidas: A l to , 2· 15 111. 

Exp. Se\' i lla, 1929. i'i. 0 995. 
No conservado. 

Ut ilizaclo para cl cirio pascual, cstc candclcro era una curios:i obra COil ca

r:ic tcr rcnacicn1c-. Conscal>a clc cuatro pics para su sus1cn1ac i6n ,. una boqu illa 

n1c1alica para colocar cl ci r io, coll otras cuatro n1:'is pc.:qu<.:i'l:ts. Scgun la clcscrip
ci6n quc Sl: hizo cuando fue :t la Exposici6n. era una obr;1 g6tica r sc \':llo r6 :1 

efectos de scguro en 6 .000 pesetas. El cucrpo dc cstc c:1ndc.: lc·ro cs taba cons1i1ui

do por un asti l forn1ado por un haz de hoj:ts de roblc r n101ivos floralt·s. es decir, 

unos elcn1cn1os quc suelcn scr frccucn1cs en las l:'iurcas rcnaccntistas, por lo quc 
considcran1os que est a picz:t clebcrf:t fcch:irsc al 1nc.:nos l.:11 cl siglo X Vl y nacl:i tic

ne quc vl:r con so.lucioncs de tipo g(>tico. 
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I.A Al)()l{:\C!O:'\ f)EI. (.l 'EHP() f)E 

SA:"! FHA:-:CISC<> ("f,11 lv/OSC!l ") 
A116 11 i1no. Siglo XVI I . 
()lco sobrc li<:nzo . 

.\ledid:t" Alto. 225 c111. Ancho: 160 cni. 
Exp. Alb:tcete. 1966. :'\." 15. 
Con ·er,·:ido . 

E~te cu:tdro de la Adoraci6n dC'I cuerpo dC' S:tn Franchco no fuc a l:t cxpo· 
~ici6n d1: ·e,·illa: si111:1nbargo. fue en un principio :.eleccion:ido par:i la 1nuc,1ra. 
y :1u1ori1.6 ~u 1 rasl:ido cl Obispo. El hccho de hah1:rsC' con~cr,·ado y sobrc 1odo su 
curio~:! iconografi:i nos hat:C' 1a111bi(:n i ncluirlo t·n t·stc cat:'ilogo de obr:i~ . lgnor:t· 
n1os l:t C:tll!>:l por la quc sc dC'!>bti6 de su cnvio :t l:t n1ue~1r:1 lbt·ro;uncric:in:t. ~·a 
qu<:. s1:~i1n hcn1os !><:iialado. no hubo oposicit>l1 fin:tl :tl tr:i~lado de (a, obr.t!> de 
ane a aqucl in1pon:1111c acon1ecin1icn10 ccon(unico y cultural. 

\ ':trios son lo:. cuadros g 111: ha poseido c~ t a iglcsia. dt· c111r<· los cu:1k·~ des· 
taca <:I quc :iqui cs111dia111os y quc en la ac1u:1lid:tcl <:s t ii colgado de uno de It>' nH1-
ros latcralcs. Estc licnzo debi6 cn t r:ir en la parroqui:t en c l ~iglo X IX 1r:t~ la dc~:t· 

mortizaci6n y proc<:dc, probablcn1en1c. dcl clc!>:tp:irccido con,·cnto fr:111ci:.c:1110 
quc hullo en <:si a ,•ilia. 

En 1:1 J\l c1nor i:i-lnfo rn1c d<: 192'• quc :'c h izo ~Ol )J't· t·~ 1 :1 p:irroqui:t " ~c 

cit:i cs1c l icnzo co1no cl d <: ntcjor c:tlid:ld jun10 :t 01ro <k:~:tp:i recido :1p:1b:1do 
qu(· rcprc~<:ntab:i la rnucrt<: de San Francisco ~ qul' cstu,·o colg:ido en l:t t' :tpill:t 
dt: S:in Antonio. En cl in,·cnt:irio dt" 1951 sc h:thl:t dt· c~l:t ohr:i con10 "//en11oso 

cuadr o de gra11 1a111a1/o y 11111cho 1nerito: representa 1111a aparici611 de San 
Francisco' · ". 

El lienzo. dc c icrt:t c:i lid:td en la cjccuc i6n r n1cjor cornpo~icion. prc:.t·111:1 :i 
S:in Francisco en pie. cnn1arc:iclo cntrc coh1111n:t~ y rodc:ido de un:t :.cric de 

II INl'Oll .\l f: Doc. cit 
•S IN \ 'ENTARIO . Doc. ( II I'~)! I :; 
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personajes: un papa, con la tiara a los pies, rico pluvial y un hacha de cera en la 
mano, contempla el semblante de! santo. Arrodillado, un cardenal levanta el ha
bito franciscano para contemplar el pie estigmatizado, a la vez que porta un cirio 
encendido. En pie, un obispo asiste a la escena, mientras otros dos personajes a 
derecha e izquierda forman parte de! sequito, consiguiendose una equilibrada 
composici6n. 

Toda la escena se desarrolla en un ambiente oscuro, en una cripta ilumina
da por las velas encendidas, que dan acentuadas calidades de luces y sombras. El 
efecto, sorprendente y barroco, esti perfectamente conseguido, si bien la ejecu
ci6n material de algunos perfiles y plegados de paiios no es demasiado habil por 
parte de! an6nimo artista realizador de la obra. En cambio, los detalles son minu
ciosos y efectistas, consiguiC::ndose calidades materiales en algunos objetos; tal 
es el caso de la tiara que aparece en primer tCrmino o los bordados de la rica ca
pa pluvial que lleva el papa, en donde queda identificada, incluso, la figura del 
ap6stol San Andres. Otro detalle de interes anecd6tico es la mosca que aparece 
posada sabre la cabeza de! cardenal y que da nombre popular al lienzo. El senti
do que tiene este insecto es el acentuar el ambiente de la escena (pensemos que 
se desarrolla en el interior de una cripta llena de podredumbre y fetidez), y fren
te a ello el cuerpo de San Francisco se presenta fresco e incorrupto despues de 
largo tiempo muerto. 

El tema iconogrifico que recoge la escena viene inspirado directamente en 
una leyenda sabre San Francisco de Asis recogida por el Padre Pedro de Ribade
neyra en su F/os Sanctorum; de la edici6n de esta obra de 1751 recogemos inte
gramente el siguiente texto, que seiiala, al final del capftulo dedicado al santo de 
Asfs, lo que sigue: 

"Pero no es Justo, que callemos el modo, con que e/ Sei'lor des
pues aca se ha mostrado maravi//oso, y glorioso en el Seriifico Padre 
San Francisco; porque d mi ver, es una de /as cosas mds raras, que de 
ningun Santo se leen. Dire/o de la manera, que lo refiere la Cor6nica de 
los Menores, en e/ Capitulo primero de/ dezimo Libro, dize, pues: Que 
el estar el cuerpo de/ glorioso San Francisco sepultado en el Monasterio 
de Assis, es cosa cierta; masque no lo es, en que /ugar, y como este; por
que solo se sabe, que esta en una b6veda, debaxo de la Capilla Mayor de 
la Iglesia de San Francisco. Ai'lade, que e/ Papa Nico/ao (que devfa sere/ 
IV, deste nombre, y el que fue antes de ser/o, Ministro General de la Or
d en, comenzo a ser Papa el aiio de/ Sei'lor de mi/ y doscientos y ochenta 
y ocho, setenta y dos aiios despues que murio el Santo) deseando mucho 
ver su sagrado cuerpo, entr6 una noche en aquella B6veda, acompai'la
do so/amente de un Cardenal, y de un Obispo, de su Secretario, y de/ 
Guardian de/ Convento, que se le mostrava. Y que el Cardenal despues 
estando a la hora de SU muerte, dec/ar6 a un grande amigo suyo fa 
forma, con que estava el santo cuerpo, por estas pa/abras: «Era cosa 
(dize) de admiracion, que un cuerpo humano, muerto de tanto tiempo, 
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estuviesse de la manera, que et estava; porque estava en pie derecho, no 
allegado, ni recostado a parte a/guna. Tenia los ojos abiertos, coma de 
persona viva, y alzados dcia et Cielo moderadamente. Estava todo et 
cuerpo entero, sin corrupci6n a/guna, blanco, y colorado, coma si estu
viera viva. Tenia /as manos cubiertas con /as mangas de/ Habito, de/an
te de /os pechos, coma fas acostumbran traher /os Frayles Menores. 
Viendole assi e/ Papa, puso !as rodillas en tierra con gran reverencia, y 
devosi6n; y a/z6 el Habito de encima de/ pie, y via et, y /os que alli esta
vamos, que en aquel santo pie estava la Llaga, con la sang re tan fresca, 
y reciente, coma si en aquel/a hara se hiziera con hierro en a/gun cuerpo 
viva. El otro pie no le vimos, porque estava cubierto con e/ Habito, y te
nia/e tornado debaxo de/ pie; y e/ Sei!or Papa descubri6 /as manos, y vi
mos, queen ellas tenia /as L/agas, coma /as de/ pie; y le besamos /as ma
nos, y el pie. Miro su Santidad et /ado derecho, y via, que tenia e/ H<ibi
to abierto, y la L/aga tan fresca, y reciente, coma !as de /as manos, y de 
los pies, y e/ solo, y no nosotros, la beso, y la boca de/ Santo; y sintio 
tanta devoci6n, y santidad interior, que Jue cosa maravillosa, segun se 
mostrava par los efectos exteriores. Finalmente, tanta consolaci6n, y 
suavidad sentimos todos en et Alma, yen e/ cuerpo, que no miravamos, 
que se avia passado toda la noche». Todas estas son pa/abras de aquel 
Cardenal, que poco despues dio, SU Alma a Dias, referidas en la Cor6ni
ca, coma se ha dicho" 46. 

El tema iconografico de San Francisco de este modo ha sido repetidamente 
representado por distintos artistas, tanto en escultura (Pedro de Mena, Catedral 
de Toledo) como en pintura (Zurharan, Museo de Arte de Cataluiia); sin embar
go, en estas versiones se representa exclusivamente la figura del santo, mientras 
que en el cuadro que aqui estudiamos se recoge integramente la escena narrada 
en el citado texto de Ribadeneyra. 

Otro detalle que encontramos en nuestro lienzo es una inscripci6n que se
fiala, junto a un escudo de armas al pie del santo, la frase: "DIOLO DE 
LI/MOSNA EL CONDE DE LA VENTOSA". Segiin Gonzilez Doria este titulo fue 
concedido por Felipe III en 1618 a Don Pedro Coello de Rivera y Zapata de Cis
neros, caballero de Santiago47 • Sin embargo, el blas6n que aqui vemos no apare
ce acolado con la cruz de tal orden, por lo que el lienzo debi6 donarse por un 
descendiente de aqufl; por otra parte, sabemos que por estas fechas del siglo XVII 
la cercana Villa de Carcelen era de dominio sefiorial de algiin pariente del mencio
nado titulo. Estilisticamente esta obra debe fecharse hacia la mitad de! siglo 

46 RIBADENEYRA, Pedro de: Flos Sanctorum de /as vidas de los Santos. T. III. Imp. Francisco Surii. 
Barcelona, 1751. Pigs. 176-177. El Padre Ribadeneyra (Toledo, 1526-Madrid, 1611), de la Com
pat\ia de Jes-Us, escribi6 numerosas obras; de entre ellas la m:is popular fue el F/os Sanctorum, edi
tado por primera vez en Madrid en 1599 y la segunda parte en 1601. 

47 GONZALEZ DORIA, Fernando: Diccionario Hertildico y Nobi/iario. Ed. Biticora. Madrid, 1987. 
Pig. 269. 
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XVI!, si bien el marco, antiguo, con detalles rococo, es obra posterior. En la Ex
posici6n de pintura clisica en la Provincia de Albacete se clasificaba como obra 
de escuela valenciana del siglo XVII. 

El lienzo en la actualidad necesita restauraci6n, ya que aparece craquelado 
y con abundantes desprendimientos de la capa pictorica. 

MAH ORA 

Es escueta y difusa la noticia que tenemos sabre la aportaci6n de la iglesia 
de Nuestra Sefi.ora de la Asunci6n de Mahora a la muestra Iberoamericana. Con 
fecha de 26 de enero de 1929 el cura-parroco escribia que "estoy dispuesto a 
entregar para la exposici6n de Sevilla /os objetos siguientes propiedad de esta 
parroquia: 

Estandarte de San Roque; Cristo de marfil y otras vestiduras y lienws de la 
iglesia. 

Esto siempre que preceda la correspondiente licencia de/ Excmo. Sr. Obispo 
de la Di6cesis ". 

Asimismo, en el Catalogo de la Exposicion, al que ya nos hemos referido 
en varias ocasiones, sedan mis datos sabre la aportaci6n de esta villa que, curio
samente, qued6 expuesta en las galcrias altas del Palacio Mudejar, fuera del resto 
de las colecciones del Reino de Murcia. La rclacion de obras es la siguientc: 

"n. 0 1856. Patio de seda, bordado en seda de colores. 
Expositor: Parroquia de Mahora. Albacete. 

n. 0 1886. Pano de seda roja, tejido en sedas de colores. 
Expositor: Parroquia de Mahora. Albacete. 

n. 0 1946. Estandarte de damasco blanco, con centro de recortes e 
imagineria, con figura de San Roque. 
Expositor: Parroquia de Mahora. Albacete. 

n. 0 2267. Cristo de marfil sabre Cruz de madera negra (siglo XVI!). 
Expositor: Parroquia de Mahora. Albacete. 

n. 0 2296. Copon de plata repujada. Siglos XVI y XVII. 
Expositor: Parroquia de Mahora. Albacete". 

Dada la ambigiiedad de la referencia de los dos primeros objetos, dudamos 
de su actual indentificaci6n entre las numerosas telas conservadas en la parro
quia; par otra parte el capon no ha llegado a nuestros dias, y, en cambio, s! pare
ce que se llevaron a la muestra dos casullas conservadas, aunque no se referen
cian en el mencionado catalogo. 
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C ll L"C I FICA I)() . 

• \11 {i 11 in10 hhp:1nu-filip i110. Si~lo X\'11. 

.\l :trfil ~- 111.1<11.:ra d<.: ~h:inu . 

~k·did:t-= Cn11.: Aho. (,8 cn1. A1Kho. 1 I c 111 

Cri,LO: Al10 . .)8 Clll. And10. 50·5 un. 

Exp. ·1.:1·i ll:1. 19 29 . ~ " l .2(>
Con~1.:r1 :tdo. 

E»I<.: c r11ci t'ic:iclo de 1n:1rfi l es sin d11d:1 la joy:1 1n:'is i1npon:intl· q 11l' l 'Oll ' l'r1·:1 

1:1 ii::k·, i:i p:1rroq11 i:1I <le \l:ihor:t. El l ·rueifijo no:- prc't'll l.t :1Crbto111\ll'rtO. cl:J\·;1-
do en l:t cruz con ires cl:1 1-o~ . El cut:rpo. cxchtido:- lo~ hr:1zo:.. p:irl-cl· rl.'.cord:tr la 

for111:1 del pro pi<J coltnillo t'll quc e~1:'1 l:ibr:1do . L;n 1.'.~Clll' I O p:111o dt· purcza cub rt· 

l:i <lc~1111dcz dcl cucrpo. quc no es d c..:111asi:t<lo 111i11ucioso t•n ~u :u1a10111i:1. l.:1 c:1bt·

za. con abund:uttc cab1.:llcr:1 labrad:i con10 fino :- hilos y :in1pli:t barb:t. c ' lo nt:i' 

cl:1hor:ido dt:I conjunto y l 'll la n1ii.in:t :-c inc h1yl -. l:thr:td:t. l:t coro na de cspin:t' . 

El ~t·inh l :t ntt: , con grueso~ p:irp:iclos, b<'c:t ccrr:1d:1 pcq11c1i:t. ~- co11 ju1110 :ll:1rg:1do. 
ca~i recucrd:t car:icccre~ fbo1101n ico" oric111:1liz:1111c5. l.o~ hr:11:0~. cn~:1111bl:1clt» 

en pit·1::1.' :ip:trtc.:. p:i rccen l<.:11<.:r un:t corrccl:t t'jt·c11ci6n :111:u<>n1ic1. La pil·/ :t. :n111-

CJlll' en general hicn con~cr1· :1d:t. h:i pcrdido :il~unos dcdo~ de la~ 111a110~ . 

( )Lr:1 pan e i1np o n :1111t di.'.! co 11j111110 lo co11 ~ 1i1 urc l :i cruz, l'll 111:1dcr:1 n('gr:t. 
qu(' ofrc.:cc un tronco leno~o quc. curio~:1111c1Ht'. ~c :1dor11:1 ('O il norl·~ ~- 111oti1·0~ 

, ·cgct:ilc.::. ri c:1111en1c l:tbr:1do:.. con 1111 ).:r:in :.en1ido dccor:ui\·o o r11:1n1l·n1al. 

l\o di:.ponc1110;< de.: ni11gC1 11 d:1to doc11111t:111:tl ~obrc· t ·,1:1 picz:i . qut· supont·· 
n1os don:tda :ll 1c111plo por :tlguno <it· los n1 11 cho~ hichllgo:- qu<.: 1·i1·ic ron t·n ;\ 1:iho· 

r:1. pcro po r lo~ c:iractcre~ forn1:1lc:- r c~1ilis 1i co~ con:,.idcr:11110~ quc c·Mc cruci fijo 

4uiza p11di1.:r:t :-l'r 11n:i pit·t:t de o rigcn oric.:nt:il filipino de 1:1~ quc sc conoccn 1·:1-

ri:ts en di!>tinto~ puntos dt Esp:t11:i. Scg\1n dice l\1:1rgar i1:1 E~tella :t propl>s i1 0 dl· 
11nas picz:i~ hi~p:t 1 1n-filipi11a ~ co11scr,·:1<1:is en la c:ucdral de lladajoz. "110 SC' puede 
liablar de arcistas co11cre1os de C'stas obras de 111arfil que hasta la .fecho son a11611i111as 
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en s11 101a/idad ... Loque sf se sabe, doc11111en1aln1enle es que fas reali~aba11 los «san
gle_•'eS» no111bre q11e recibieron los chino~· reside111es en Manila a la llegada de /os es
pa1/oles'" '". 

E~tc Crucil'ic:1do de 111:1rfi l . citTr:1 cl eonjunto dc obr:~' d<.: <.:~le cipo <.:xpu<.::-.· 
1.1~ en ='l'\'ill :1, j11111 0 :11 dc~:1p:1n:cido de 1\h11a11,:1 }' la -,ohcrbia pi<:%a de: C:~a~ lb:i-
11 l·1.. :1 l o~ qut· ~·:i 1H>:. I H' llHl~ rt·fcrido">. 

ESTA'.'Jl)ARTE DE SA'.'J R<)QL.E. 

An<inin10 . Siglo X lX . 

Seda de colon::s y l it:nzo pintado. 

:Vledida$: 160 cn1. d<: l :1do. 

Exp. Sevil la. 1929. N. 0 1.946. 
Conservado. 

Este estand:1nc o bander:1 de l:i Cofr:1df:1 de San Roque ricne c~c:1so inrercs. 
Es1:i for1naclo por 1111 cuadrado de ~cda hlanco con dohlc borclur:i. :izul al interior 

~· carn1isi al cxrerior. Al ccntro h:t )' 1111 6valo pi11 l:1<10 en licn%o y sobrepuesto a la 

Lela. que repres.:nt:i a San l~oquc !>l'~(111 su iconogr:1ff:1 1 r:1dic ion:1I. 

IS 1: TEI.I.A 1\1 r\1\CCJ$, ~·1:ir~.trjta ~ l . ' '( .. tt :'th>~<J <le.· n1arfil<.·s· · <.·11 <::tt :'il<J'.!<> Plbterf11 l11"spa11ol1r11ericc110. . . , . 
Siglos XV/-X/).:. 1;-"PO>idun dioce>:u>:1 b:odajocen,c. B:id :ijoz, 19R 1 I'~).: 99 . 

. , ., 1:11 l:l J>rO\' ill('i :t (1<..: ; \]f):t.CC(C C01l0\' C11l0S o rr:l"\ r'iCi":\..;: l )::trrOC:t$ <1c lll :t rl11 . 1111 Ni ilOJC'!>(IS ltt$O·ill<.1io 

<..0 11 ( 'a:> .. 1$ lllftflcz. otr:i i1:tl i:tri i1:111tc- rs1 l. iftor. tl<· gr:·1n t .1111;t1·io . <.>tro. pt·c1t1t·fl<>. tlt.·I ~if:.l <J X\' ll , 1...·11 

l111:\ crt17. pro ... ~c,i<:> r'1 :1 I <lc:- IJt·rl:is de.· Sa11 [>e<lf<J }' f>t r:t 1>1c1:t fie Cri s10 Crt1ci ficaclo )' clc dirl<:1I c ro 110-

lo~il en ll Dipu1:ici6n (k /\lbacc<c . 
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CASL' LLA . 

. \no nin10 ,,i)"!IO X\.111? 

:O.l·d:1. Ccncf:t de tcjido de hilo. 

:l l cdid:ts: 1\lto. 116 c111. Ancho. 50 c n1 . 
Con c r va<1:1. 

E' 11111y curios:! c~ta c:i:.1111:1 d e colo r ro~:i uti liz:1d:1 :-tg\111 l :i li tuqd:i do~ do· 
111ingo~ :i i a1io. El 11.:jido de l:i tela c~ de ~t·cl :1 con r:t111 :1jc~ )' dt·cor:1ci611 llor.11 qut· 

:ipunt:in al eM ilo rococo. ~ i n e1nhargo. cl int{Tc::. de la pil'1:1 qui7:i rcsid:i t·n 1:1, 

:i111pli:t~ ccncfa, ccntr:ilc::. de! :111,·cr~o y dcl rc\'l'r~o. for111:1da' por un gruc::-o tt·j1· 

do que rccul·rcla l:i l:ibor de l:i t:tpiccrfa quc t•n t·I c:i::.o de! fl'\Tr~o tr:ie 11110~ :1111· 

plio~ role<>> "cgctall'~ cn lorn1a de .. S .. quc p:1rcrc11 t:~ t :ir i11,pir:1do~ en id<'.-1111l·:1' 
for111:i:, tic hordur:1:. dc :i lfo111b r:1~ csp:i1i0 Ja, dl· lo~ :-iglo:< X \ ' I )' X \ '11. El :tll\'l·r~o 

c:. n1i' pcrul i :ir, )'a quc si !lien c l tcjido c:- t k· l:i 111 i~ 1n:1 c:tl id:td. :iquf 1:1 o r 11:11nt·n· 
t:u,; i611 ofrccc un 11101ivo Zi!-:t :ti,:uc:inte de l f11l·:1~ azu l c~. 1n:1rrolll'' v bl:inc:1~ col,) · • • • 

C:td:is cn ::.cntido vertical y qut· rccuerd:tn :ilgu11:1' forn1a~ dc tt·jido' hi~p:1110:11nl .. 
ric'.lnos dc cuhur:b andin'.1:-. Si bicn c;, poro 111:'b lo quc podc1110~ :in:idir :-obrl· l·~ 

ta curio:;:i Pfl'lltl:t l i t(trgic:i . 110> p:irccc :-icn1pr(' de interl:' la puhl ic:ici<'>n de t·~t:1~ 
obras dc :l rt c :-unt11:1rio c i n<lu~ t r i :tl princip:tlnK·ntc p ar '.1 lo., e> tll(l ioso~ d e l'~ t <· t i · 

po cte ohr:t~ que con fr t·cucnci:1 cs ta11 111ar~ i11 ad:1s ck· l o~ ..:~t udio~os clc i n1·c~1ig:i· 

ci6n an is t ic:i. I 
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CA ! ' I.I.A . 

An611in10. ~\':tlc:nci:t ~iglo X\' III? 

Scd:t . 

:>.lcdid:t-= Alto. I 16 cn1. ,\ ncho. 56 cn1 . 

Con " t-r,·:Hl:l . 

E."t:t c~u ll :t de tejiclo de "ccl:t ck: colore' ton g:tl611 dor:td<>. ofrccc: un fondo 

bl:tnco y un:t ric:t ornan1cn1:1ci6n :1 b:t.se de gr:tndc" r:i1nos nor:1lc:' de: "h·o colori

do. con~c.:guido 1.·n toclos su~ n1:u ices. Oc:~co11occ.:1110~ l:t proccdc.:nci:t de l:i pic.:Y .1. 

p1:ro bicn puclicr:t "er un H:jido \':tle11ci:1no dc 1nt:di:tdos dt·I !>iglo X\ 111. 

VILLA DE VF.S 

l.:t parroqui:t cle :'\ucstr:t St·1'lor:i de l:t A"unci611 de l:t pcquc1'1:1 c hi"t<)ric.t 

\ ' ill:i de \·c:,.' 0 1:1n1bicn :tporc6 dos piezas :trtbtic:11- :1 l:t n1ncs1r:1. 1.·111.·s1e c:iso un:ts 

vc.::.c iclur:i~ li 11irgicas. El Cur:1-Rcc1or e.:--1)0 11!:1 con fcch:t de 2 1 clt· :>.!:trzo de 1929 
• 'q11e poseyendo est a iglesia cle 111i cargo 1111a casulla de terciopelo rojo con e1·a11ge

lisras bordados y orra de da111asco car111esf de cierto 111erito arristico y deseando al 

beneplaciro de s11 £. !Irma. para la aporraci611 re111poral de dichos objeros para la 

Exposici611 l bero-a111erica11a de Sevilla. Sup/ica se digne autori~ar la e111rega de di
chas casullas para elfin indicado " . 

Si b icn cli:.po11cn1os d t· 1'01ogr:1ff:ts de la pri111er:1 de cst:t" prc.:ndas. clt· la "c

gunda no s:ibcn·10:. 1:111 ~iquic.:r:t "i s<: consc.:r\' :t y ~upone111os q11c.: dchi:t scr c~c:l~O 
cl intt·n:'!> :trti"tico que podrfa tc.:ncr . 

Parccc quc par:i cl cn1h:tlaje. fo1ogr:1ff:1~ y \':tloraci6n de c:.ta~ piez:1" hubo 

cierto. prohlcn1as. y asi :11: clesprcnde. :11 n1cnos. <k· la corrcspondcncia 

~u I.a ''ill:t tic \tc-" C-'.\ tlO)' t111 nUclco rur;el e 1ltcr:tnlc11t c al'>~lllllt)ll:t lJl>, c~t:t11<_IO l:t c~<.·;1!-:l J'l{>hl:tc:"i\>11 e11 <"I 
:111tig:lt<> \ 'il lar 
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conscr,·:1da l 'tllrt· l'I cur:1 . t'I goht'rnador c1\'il ) 1:1 'cc rc.:1ar i:1 dc.:I obi,p:ido . ~1 bic.:n 
l'~ I O~ dt'lalll·:. t i1·111·n poco inlt'l't'' :-ohrc l'I 1t·1na 

E,1:1' pt'l'IHl:t ' dl' Vi ll a dl' Vl'' 110 :tp:tt't'l't·11 rc,c.:1i:1da' c.:11 la' publi<.:at·10 11c' 
dt' l :t E:\)Hl,k 1011 

CASULLA. 
An6ni1110. " 1\ l ac.:,1ro dcl tl'rno clt: San 1\tigut·l" . Siglo :\ VI. 

Tc..:r<.:iopclo rojo y bo rdado5 con hilos dt: oro y scd:i . 

.\I edid:l.'.' : De:-conocida:-.. 

~Con:.er,·:1d:t' 

Esta <.:a:.ulla cs 11n:t ,oberhi:t pic.:z:t del :ir·1c.: dcl bo rd:tdo. Si bit'n c.:n l:i :1ctu:tli · 

dad no l:i hen10, podid o lo<.:a l iz:ir , d ispo11c1110, de d os i'otogr:1f1a:. de c al id:1d qtK' 

no' sir,·en de b:t'c p:ir:1 'u c~ 111clio . S:ibc.:n10~ que cst:i c:1,11l1:1 h:1,1:1 lo,- pri111ero~ 

:u'los de 1950 :.c gu:ird:tb:i en la p:irroqui:1 de origcn )' fttt· cl oh1~po de l:t Diu<.:t·,b 
Don Arturo Tabc ra y t\r:ioz quicn l:i n.:,c·:tt i> dcp<bi1:lnclol :t t ·n c.:1 ()b1~p:ido d1· .\ I· 

hacetc en donclc pern1:ine1·t-ri:t :ii 1ncno, ll:t:-1:1 lo~ :11io:- :.t'll'tll:t ' 1. L:in11·111 :1blt·· 

111c 111c en 1:1 :1c1tt:ilicl:1d no ~c.: 1H>' ha sabido d:ir n oti<.:i:t <le.: , 11 p :1r:1dtTO. sicndo por 
1:11110 ncce,ar ia la pron1:1 y urgent<: rccupc.:r:1ci1'1n 

L:i prc.:nd:t, de 1c rciopelo rojo. trai:i u11:1 :111ch:i cc.:11<·(:1 ck· i111:1ginc..:rf:t. CU)':t~ 

figur :l.'.' qu<:dan c11n1:irc:tcl:i' t·n hornacin:i- forn1:id:t~ por un arco de n1cdio p111110 

:ipeaclo en h:il:1us1 rcs. ~obrt· c.:1 t ra~d6:- de la ro~c:i de lo~ :irco~ :1parece un ric<> 

., , Ct1rio~:101C' 1ltc: l.l' ft.>l <)!-:r:ifi :l~" <1,1t' di~J>C> r'1 C' 1110:. }. p ul)li-..'.1111c>' fl tcror1 llcl "l t:t:ro .1 111!-t.111( 1:1:- c.lt,:I 111c.' l l · 

~ic1 1 1:1. '"Jo ~elior <>ll1,110. c:11 cl rc,•c.""r'~J c.•,t1 c' cr1to c.·cl11 l<.·rr.l c.l<:l 1>r'"·l :1<lo l.1 rr' >'"<.·c.((·11c 1:1 Clt" IJ 1>1<"1.t 
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tejido de oro y sedas con motivos vegetales. Las figuras de los santos se recortan 
sobre un fondo de hilo de oro formado por numerosas cuadriculas romboidales. 
El suelo asemeja un amplio enlosado en perspectiva. En el anverso, encontramos 
de arriba abajo: la figura de! Padre Eterno de medio cuerpo, entre nubes, bendi
ciendo y con un globo en la mano, en un espacio cuadrado y luego en hornaci
nas, San Pablo y San Andres; yen el reverso, la Virgen con el Nino, San Pedro y 
Santiago, todas figuras de correcto dibujo con matices cromiticos de buena eje
cuci6n. 

Desconocemos el bordador que realiz6 esta obra, sin embargo, por razo
nes estilisticas y formates la adscribimos al mismo que realiz6 un terno blanco 
para la parroquia de Chinchilla y que hemos llamado con el nombre de "Maestro 
de! terno de San Miguel''. Es evidente que en la cenefa de la casulla chinchillana, 
que tambien se expuso en la muestra de Sevilla y a la que ya nos hemos referido 
(vide supra), hay intimas relaciones con esta pieza de Villa de Ves: El Padre Eter
no de! anverso -en Chinchilla totalmente rebordado-, la figura de la Virgen 
con el Nifto, casi identica en ambas obras, la misma disposici6n de los areas y or
namentaciones externas e internas nos indican un mismo taller en las dos casu
llas. En cuanto a la cronologia, fijamos su fecha a mediados de! siglo XVI, pero 
seguimos desconociendo el lugar de procedencia, ya que segfm los libros de Fi
brica de poblaciones de esta antigua di6cesis de Cartagena, hacia mediados de! 
Quinientos, bordadores de Toledo, Granada, Murcia, Orihuela y Lorca, suminis
traban sus obras a distintas parroquias, entre ellas a la de San Juan Bautista de 
Albacete. 

Como ya hemos indicado, seria de desear el quc las autoridades eclesiisti
cas diocesanas albacetenses promovieran la ripida localizaci6n de esta impor
tante casulla, que junto a !as conservadas en Chinchilla constituyen un 6ptimo 
conjunto, fundamental para el conocimiento de! arte de! bordado en el Renaci
miento y protobarroco en toda la antigua di6cesis de Cartagena-Murcia. 

CONCLUSIONES 

En estas piginas hemos recogido la aportaci6n artistica de la antigua Di6-
cesis de Cartagena en la provincia de Albacete, para ello hemos reconstruido un 
catilogo actualizado y razonado de estos bienes, hoy sensiblemente disminui
dos. De ahi el interes que puede tener nuestra labor, al haber recuperado la 
memoria de objetos y obras cuyo recuerdo, al cabo de sesenta afios, se habia 
borrado. 

Hasta aqui nos hemos referido a la aportaci6n artistica albacetense proce
dente de los territorios que fueron de la Di6cesis de Cartagena, no obstante 
parece que tambien deberia haber participaci6n de las otras zonas pertenecien
tes a otras jurisdicciones eclesi:isticas; sin embargo, aunque parecen existir 
noticias y recuerdos, no hay referencia.'i que nos confirmen cu;iles fueron esas 
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aportaciones, pues !as dos escuetas fuentes bibliograficas de la epoca, a !as que 
ya nos hemos referido en estas piginas, desconocen enteramente cualquier tipo 
de aportaci6n de eslos otros territorios. 

El catilogo que aqu:i hemos recompuesto es enormemente variado, con un 
criteria de selecci6n para la muestra que al menus hoy ·serfa discutible, pues no 
parece responder a una idea demasiado clara cronol6gica, iconogrifica o temiti
ca, sin embargo nos ha parecido adecuado el recomponerlo, asi como el estudiar 
cada una de las obras a la Iuz de los actuates conocimientos sabre los valores 
hist6rico-artfsticos que poseen o posefan cada una de las obras que se seleccion6 
para la Exposici6n Iberoamericana de Sevilla. 

De toda la colecci6n artlstica que hemos estudiado a lo largo de estas pigi
nas llama la atenci6n que el conjunto de obras es fechable entre los siglos XVI al 
XVIII, prescindiendo en todo momento de piezas g6ticas que indudablemente 
en esos afi.os -1929- todavfa se guardaban en distintas iglesias provinciales. 
Por otra parte, no es excesivo el nllmero de cuadros que se seleccionaron, tan 
s6lo el "Noli me tangere" de Chinchilla y los pequefi.os vidrios populares de Jor
quera, e incluso despues se renunci6 a llevar otro lienzo de esta misma pobla
ci6n, que tambien hemos estudiado. 

En cuanto a imigenes, excepto la Santa Ana de Chinchilla y la Virgen de Al
mansa el resto se centr6 fundamentalmente en piezas barrocas, y esto es signifi
cativo en estas fechas, pues por entonces la imaginerfa de este estilo no estaba 
excesivamente prestigiada en los medios artfsticos e intelcctuales. 

Es curioso que se buscaran obras de sorprendente riqueza, tales el caso de 
los Crucificados de marfil o la cajita de rape de oro que ofrecfan la ventaja de su 
ficil transporte y su especial car<icter llamativo, para una cxposici6n como la 
que se pretendia. Sin embargo, !as piezas de orfebreria fueron escasas, tan solo la 
mencionada cajita, la cruz de Jorquera y un ciliz de Heilin, no registrindose, en 
cambio, ni una sola custodia, cuando sabemos que existian y aU.n existen en dis
tintas parroquias albacetenses piezas de indudable merito. 

]unto a todo lo expuesto, constatamos la especial predilecci6n que hubo 
por parte de los miembros del comite provincial de incluir entre !as obras selec
cionadas un nutrido nU.mero de ternos y vestiduras litU.rgicas, esto quizi se justi
ficarfa por lo llamativo de !as piezas a la vez que por la discreci6n de su falta du
rante un tiempo de las parroquias correspondientes; hemos de pensar que los 
habitantes de Jos pueblos de origen siempre fueron celosos de sus propias rique
zas y si bien en ocasiones podrfan pasar desapercibidas, por el simple hecho de 
que pudieran salir ya surgia el recelo de su posible perdida o deterioro. 

De la lectura y anilisis de todo lo expuesto, consideramos distintos puntos 
que pueden tener validez para la conservaci6n y estudio de !as obras art[sticas 
religiosas hoy existentes en nuestra provincia. En primer lugar, surge la imperio
sa necesidad de conocer toda esta riqueza, en ocasiones todavia ignorada. El se
gundo punto a tener en cuenta parte de la necesaria conservaci6n de la misma. Y 
por Ultimo, casi como consecuencia de todo ello, se plantea, a resolver por la 
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autoridad eclesiistica, la creaci6n de un Museo Diocesano Albacetense, en don
de se conserven, expongan y puedan estudiarse, obras artisticas de dificil acceso 
que par su dispersi6n, aislamiento y seguridad merezcan ser conservadas como 
se ha hecho en casi todas las di6cesis espaftolas; aunque esto naturalmente es un 
tema de dificil y delicada soluci6n, pero de este modo se evitarian perdidas y la
mentables deterioros de distintas obras, pensemos en la casulla de Villa de Ves o 
en algunas imigenes que estuvieron en Jorquera. 

ADDENDA 

En estas piginas hemos analizado exclusivamente la aportaci6n artfstica de 
bienes de la Iglesia. Sin emhargo, cuando ya teniamos elaborado y compuesto 
nuestro trabajo hemos tenido la oportunidad de encontrar en el Museo de Alba
cete unas fotografias antiguas de los dos abanicos albacetenses que se mostraron 
en la Exposici6n Iberoamericana y que ya habiamos mencionado anteriormente. 
Por ello, nos parece adecuado estudiar, coma colof6n, estos dos objetos suntua
rios, mixime cuando todavia son raras las publicaciones sabre esta temitica. 

Es escasa la bibliografia existente sobre el abanico artistico en Espana, pese 
a que existen importantes colecciones en nuestro pais; asf, es de destacar la Co
lecci6n dd Patrimonio Nacional, expuesta en el Palacio de Oriente y formada, 
en su mayor parte, por obras de los siglos XVIII y XIX que pertenecieron a reinas 
e infantas espaftolas; tambien son de especial relieve las Coleccioncs del Museo 
Lizaro Galdiano de Madrid y del Museo Mares de Barcelona, entre otras institu
ciones piiblicas. 

M. ' T. Ruiz Alcon, que ha tratado el tema de! abanico, seiiala el origen 
oriental de este objeto que se populariza a partir de! siglo XVJI y alcanza en los 
siglos XVllI y XIX su mixima expresi6n artistica, momento en que en Valencia 
se establece una floreciente industria que ha llegado a nuestros dias52 . Interesan
te es el estudio Nancy Armstrong sobre los fondos de la colecci6n Lazaro 
Galdiano53 • 

El primero de los abanicos que estudiamos es el procedente de Fuentealbi
lla, que fue la pieza niimero 2 58 de la exposici6n y se mostr6 en la vitrina niime
ro uno de la sala segunda en !as galerias bajas de! Palacio Mudejar; en el escueto 
catalogo se describia como "abanico con varil/as de carey, adornos dorados y pla
teados. Expositor: D. a Ana Valiente'"'· Mis detallada es la descripci6n que apa
rece en el otro folleto sobre la participaci6n de! Reino de Murcia, en donde se 

sz Vid. RUIZ ALC6N, M. a Teresa: "Abanicos" en Historia de las artes aplicadas e industrialesen Espa
na, coordinada por BONET CORREA, A. Manuales de Arte Catedra. Pigs. 621-629. Madrid, 1982. 

'>3 ARMSTRONG, Nancy: "Los abanicos del Museo Lizaro Galdiano". Rev. Goya. NUsm. 193-195. 
P;igs. 131-142. Madrid, 1986. 

s4 Exposici6n lbero-Americana. Sevilla, 1929. Op. cit. 
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otro individuo vestido a la morisca contempla otro piano, acompaiiado de un 
sirviente con identica indumentaria y otro cartapacio bajo el brazo. Hacia la de
recha de la composici6n unas criadas parecen estar guardando un estuche con 
afeites de tocador, junto a un brasero que esparce sus perfumados humos por el 
ambiente. Este conjunto principal queda enmarcado por una arquitectura de aire 
clasico con jarrones, columnas y estatuas. En el lateral derecho un personaje 
masculino vestido a la romana con coraza y casco esta contemplando la escena 
descrita. Esta es de dificil interpretaci6n, no obstante consideramos que el asun
to representado esta inspirado en la tradici6n mitol6gica clisica, segiin una vi
si6n muy peculiar dieciochesca. Asi, creemos que el tema bien pudiera referirse 
a la legendaria Reina Dido en el momento que esta decretando la fundaci6n de la 
ciudad de Cartago, segun los pianos que le muestran los arquitectos y aprueban 
los altos personajes de la corte vestidos a la morisca. Es curioso que !as doncellas 
guardan un tanto precipitadamente los productos de belleza de la reina, en cuyo 
acto se quiere hacer constar el empuje, diriamos que viril, de la Reina Dido. La 
figura romana que contempla la escena podria identificarse con Eneas, el epico 
troyano que en su viaje por el mar arrib6 al Reino de Dido y esta qued6 enamo
rada perdidamente de el, segun cuenta Virgilio en la Eneida. De este modo, pues, 
estamos ante un tema amoroso clisico que se relaciona, tambien, con las figuras 
de! varillaje al que anteriormente nos hemos referido, con lo cual se refuerza la 
idea ya expuesta de que este abanico pudo tener una finalidad nupcial o bien ser 
un presente de un amante a su amada, dentro de la mejor linea de! gusto por lo 
clasico entre la aristocracia y la alta burguesia de! siglo XVIII. Desconocemos si 
el reverso estaba o no decorado. 

En cuanto al origen, consideramos que se trata de una exquisita obra quizi 
no espaiiola relacionada con piezas germano-austriacas de hacia los aftos 80 de! 
siglo XVIII, alguna semejante encontramos en la colecci6n Lazaro Galdiano, 
aunque quiza mis rococ6 y menos neoclasicista que la que estudiamos57 . 

El otro abanico objeto de nuestra atenci6n, era el seiialado en la exposi
ci6n sevillana con el nllmero 921 que estuvo expuesto en la vitrina central de la 
Sala Cuarta. Se describia asf: "Abanico con varillas de plata doradas, filigranadas y 
esma/tadas, pais en papel pintado, con caras de marfil. Expositor: Don Rodrigo Pe
rucho. Albacete" 58 . 

Este abanico, muy espectacular, debia ser obra de! siglo XIX y si bien es cu
rioso en todos sus detalles, como la filigrana de! varillaje que pudiera recordar la 
tradici6n platera cordobesa, es obra de menor categorfa que la pieza antes citada 
de Fuentealbilla. Aquf el pafs, de papel, ofrece multitud de escenas con figuras 
de chinos con cabezas de marfil. La interpretaci6n tematica es dificil y repite en 
sus dos caras un modelo oriental formado por agrupaciones de figuras vestidas 
con sus clasicos atavios, todo de una gran minuciosidad y detalle. Son formas y 

57 ARMSTRONG, N.: Op. cit. vease el abanico que aparece en la fig. 15. Pigs. 136 y 138. 
'iB Exposici6n Ibero-Americana. Sevilla, 1929. Op. cit. 
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fii::uras qu<.: fucron qut:riclas y acep1:tdas t:ll la :.ock:dad csp:uiola dcl siglo XIX y 
qu<.: s<.: u1iliz:tron co1no n101i\·o orn:ttnental :.obrt: los n1as variados objc:to~ de de 
cajil:t:. d1: laca. jucgo~ de cafc :t los clasico~ 111an1011es dt: .\lanila. L~ l~la< Filipi
nas fu<.:ron, prccisarncntc. l:t:> difundidora~ de cs tas n1odalidadc:s ornan1cn1:tlc~ 
en la 1'l t: tr6poli. Desput:s, inc luso. en la propia Esp:u'la S<.: irnitarian es10:. aludi· 
dos n101h·os. Por 1:tn10, ante cstc :tb:tnico no a<.:en:.11no:. ad:.cribir su lu~:1r dt· ori· 
gen. pt:ro cs posiblc quc fucra claborado en Filipinas por artifice:. chino~ e~tahle· 
cido:. en aqucllas isl:t:., aunque 1an1bicn es probable guc 1a11 :.6lo fu..:r:i cl pals cl 
<'labor:idu t:n aqucll:t~ lcjanas t icrras para scr 1nontado d<.::.put:s en Espa1ia. 

I.. G. G.·S. B. 
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TRATAMIENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL 

KALATHOS Y PLATO DE LOS PECES 

DE LA HOYA DE SANTA ANA 

Restauraci6n: Helena GARCIA MARTINEZ 
Descripci6n de !as piezas: M.• Isabel CANO GOMEZ 

Fotografias: Mercedes PAZ SOLER 

INTRODUCCION 

La nueva restauraci6n realizada al Kalathas y Plato de los Peces, -Piezas ha
lladas en !as excavaciones de la Hoya de Santa Ana de 194 1 como mas adelante se 
detallaci- tiene su principal motivo en la presemaci6n estetica de ambos objetos. 
Ademas, el envejecimiento de! adhesivo empleado, el excesivo brillo de! fijativo 
-existiendo en la actualidad productos mas adecuados- asf como el antecedente 
de que recientes restauraciones de piezas procedentes de la misma excavaci6n ha
blan puesto de manifiesto reintegraciones excesivamente ocultas, de acuerdo con 
antiguos criterios vigentes en esa epoca, justificaron la nueva intervenci6n 1. 

Tanto el Kalathas como el Plato de los Peces fueron encontrados por 
D. Joaquin Sanchez Jimenez en la campaiia de agosto-septiembre de 1941, en las 
excavaciones realizadas en el paraje denominado Los Villares, en el termino mu
nicipal de Chinchilla, aunque forma parte de la casa de tabor de la Hoya de Santa 
Ana de! de T obarra. 

Dicho lugar esti situado, geol6gicamente en un terreno aluvial, rodeado 
por los cerros Los Candiles, Sierra de los Conejeros, Los Cerrones, y Sierra de 
Huerta. 

Las circunstancias de! hallazgo vienen descritas en la Memoria de los Tra
bajos rea/izados por la Comisarfa Provincial de Excavaciones Arqueo/6gicas de Al
bacete en 1941 (Madrid, 1943), por D. Joaquin Sanchez Jimenez, quien destaca, 
por su riqueza e interes la sepultura 0: "Se hallaba emplazada posiblemente bajo 
un pequeiio templo o ediculo de! que formarian parte grandes sillares, de los 
que hallamos aun asentados en su lugar cuatro, formando uno de los ingulos de 
la construcci6n, que interiormente mediria 1'70 metros de !ado", (p.: 11). 

La excavaci6n aport6 un Kalathos cubierto por un Plato, junta al ajuar de 
un guerrero (un umbo de escudo, un casco de bronce, dos regatones ... , entre 
otros objetos). Sanchez Jimenez comentaba que apareci6, "todo en un !echo y 
envuelto en ancha capa de ceniza y carbon de ramas de almendro y semillas de! 
mismo vegetal tambien carbonizadas", (p.: 11). 

1 Amitrano Bruno, Raiil: "Un replanteamiento de la restauraci6n de algunas piezas de barniz negro 
de •Hoya de Santa Ana» Albacete", Torno III, Actas de Historia de Castilla-la Mancha. 
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El hecho de que ambas piezas aparecen quebradas y cubiertas de ceniza lle
varon al propio Sanchez Jimenez, auxiliado por D. Jose Garcia Cernuda, restau
rador de! Museo Arqueol6gico Nacional a iniciar los trabajos de restauraci6n eri
tre los aiios 1941 y 1943. 

Las excavaciones, en concreto, comenzaban el 22 de agosto de 1941, fina
lizando el 6 de septiembre de! mismo aiio, ya que, anecd6ticamente estas, asi co
mo el trabajo de restauraci6n solo disponian de un presupuesto de 3.000 pese
tas, concedido por la Excma. Diputaci6n. 

DESCRIPCION 

PLATO DE LOS PECES 

• NIG: 2107 
• DIMENSIONES: <l>B-27 cm. 

<l>b-9'5 cm. 
Alt.-7'5 cm. 

• DESCRIPCION: Plato de cerimica iberica realizado a torno, pasta grisacea, 
desgrasantes finos, bien depurada, superficie anaranjada, cocci6n oxidante. 

Borde ligeramente exvasado con dos pequefios orificios que atraviesan la 
pieza, Iabio redondeado, cuerpo troncoc6nico y base indicada con repie anular, 
moldurado. 

Esta decorada con pintura amarronada a pincel tanto en el interior como 
en el exterior: 
• Interior: Banda, seguida de aletas de tibur6n en el labia, a continuaci6n una 
decoraci6n zoomorfa compuesta par siete peces de diversas formas y tamaftos 
orientados hacia la zona central de! plato, donde aparece una forma estrellada 
compuesta por doce brazos. 

Los espacios intermedios aparecen rellenos con motivos ondulados y gra
fismos. 
• Exterior: Presenta una decoraci6n geometrica a base de cabelleras y de seg
mentos de semicfrculos concCntricos. 

• NIG: 2106 
• DIMENSIONES: <l>B-26'7 cm. 

<l>b-21 '2 cm. 
Alt.-22'5 cm. 

KALA TH OS 

• DESCRIPCION: Kalathas, ("Sombrero de copa" segiin D. Luis Pericot) de ce
rimica iberica, realizada a torno, pasta grisicea con desgrasantes finos y bien de
purada, superficie anaranjada y cocci6n oxidante. 

Borde exvasado, labio piano, cuerpo cilindrico y base plana moldurada 
por el torno con omphalos central. 
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Decorada a pincel con pintura amarronada a base de dientes de sierra, li
nea y ondas en el horde. Linea, banda y linea en arnbos extremos del cuerpo en
marcando un friso en forma de metopas, decoradas con motivos geometricos, 
(triangulos, reticulas, lineas verticales y horizontales, rombos), vegetates a base 
de hojas de hiedra, rosetas, espirales, una figura zoomorfa (pez), ondulaciones, 
formas estrelladas y otros grafismos. 

El interior sin decoraci6n, s6lo presenta molduras realizadas por el torno y 
dos abultamientos de una defectuosa cocci6n. 

ESTADO DE CONSERVACION 

Como hemos apuntado anteriormente, el estado de conservaci6n se puede 
considerar bastante malo, pues aunque la cerimica es uno de los materiales mis 
estables, no ocurre lo mismo con la decoraci6n pict6rica, esta ha sufrido gran 
perdida, ya que al encontrarse inmediatamente debajo de las adherencias cald
reas y estar mas fntimamente unidas a estas que a la superficie cerimica, posible
mente se deterior6 con la descarbonataci6n, acci6n que se realiza atac:indola 
con acido (generalmente nitrico, aunque no sabemos con certeza que se utiliz6), 
produciendose efervescencia acido-base con desprendimiento de anhidrido car
b6nico. Esta operaci6n result6 enCrgica pero no exhaustiva, ya que quedan res
tos de carbonatos en las bandas pintadas y en los motivos vegetaks del Kalathas. 
En el Plato de los Peces la decoraci6n del anverso, habia tenido menos perdida, 
segun se dedujo de un primer examen visual. Las adherencias caldreas habfan si
do totalmente eliminadas en esta parte y parcialmente en el reverso, donde el 
proceso de descarbonataci6n debi6 suspenderse, a causa de la gran perdida de 
pintura que estaba sufriendo. 

El motivo por el cual el plato tiene diferente comportarniento en cuanto a 
los carbonatos y adherencias de la capa pict6rica puede deberse a que por algun 
tiempo el reverso estuvo expuesto al exterior, mientras que el anverso, con de
coraci6n zoomorfa miraba hacia el interior del Kalathas, hacienda la funci6n de 
tapadera, de todas formas esto no puede ser decisivo, ya que no se sabe cu:into 
tiempo tard6 en fragmentarse desde su colocaci6n. 

En cuanto a la presencia de sales solubles y especialmente cloruros, no se 
observan zonas blanquecinas (este es un modo de manifestarse en su periodo ac
tivo), aunque el indice de refracci6n del fijativo empleado puede ocultarlas. 

El Kalathas, presenta, sin embargo, pequei\os desconchones en forma de 
picaduras en la banda rojo-vinosa superior, signo de la existencia de focos anti
guos de cloruros. 

Debido a la poca adhesion de la decoraci6n se aplic6 NOBECUTAN', en 

2 Su composici6n es: 
- Polimetacrilato 4%. 
- Disulfuro de Tetrametiltiouramio 0'02%. 
- Disolvente y propelente c.s. hasta 100 gr. de los laboratorios Inbisa. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



70 

aerosol, un ap6sito plistico utilizado en medicina como aislante o recubrimien
to en heridas, alergias, etc. 

El adhesivo utilizado para la uni6n de fragmentos fue una cola orginica, 
que se habia oxidado virando a un marr6n ficilmente detectable en las zonas so
brantes. 

Las ''lagunas'' y reintegraciones se pusieron de manifiesto durante el trata
miento de eliminaci6n de! adhesivo envejecido, observindose que algunos frag
mentos eran de escayola, dos en el caso de! Plato y cuatro en el Kalathos, habil
mente disimulados par la aproximaci6n del color y el seguimiento de la decora
ci6n en estas zonas. 

En el caso del Kalathas tambiCn se us6 escayola para reforzar la uni6n en
tre la base de la cerimica y el cuerpo cilindrico que tenian poca superficie de 
contacto. 

Por Ultimo ambas presentan el niimero de inventario con rotulador: El 
2107 en el pie del Plato y el 2106 en el interior de! Kalathos; este ultimo fue ra
yado con un objeto punzante y se observaron lineas, puntos y circulos a grafito. 

EXAMENES DE LABORATORIO 

En primer lugar se realizaron las prueha.c;; pertinentes para la eliminaci6n 
de! fijativo que cubria la totalidad de !as ceramicas. 

Se aplic6 ''NOBECUT AN'' en fragmentos ceramicos sin valor, y cuando es
tuvo seco, se prob6 con agua, alcohol, xilol y propanona, siendo esta iiltima la 
m:is eficaz., aunque para su total eliminaci6n tuvicron que usarse medios n1ec:ini
cos, como cepillos blandos. 

Cuando se suprimi6 el aerosol nos aseguramos de que las concreciones 
mas abundantes que existian en !as bandas pintadas de! Kalathos y en el reverso 
del Plato, eran carbonatos, para lo cual aplicamos icido nitrico al 5 % en agua 
desmineralizada y se produjo el desprendimiento de anhidrido carb6nico. 

Con distintos hisopos impregnados de agua, alcohol y diferentes disolven
tes orginicos se comprob6 que la decoraci6n pict6rica se encontraba con poca 
conexi6n con la cerimica, manchando en todas las pruebas el algod6n. 

Cuando se despegaron !as ceramicas se introdujo un fragmento del Kala
thas sin decorar y otro de! Plato con pintura previamente fijada como ya expli
caremos, en el agua desmineralizada durante 24 horas, para proceder a la identi
ficaci6n de !as sales solubles detectando la abundancia de estas, atacando la 
muestra con icido nitrico 10% en el agua desmineralizada y nitrato de plata al 
1 % en agua desmineralizada, observando una opacidad de cloruro de plata. 

Es de gran importancia la presencia de estas sales, ya que en condiciones 
de HR variables, estas se pueden cristalizar, aumentando de volumen y empujar 
la pintura, despreciindola totalmente de la cerimica. 
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TRATAMIENTO REALIZADO 

Como se mencion6 en el apartado sabre eximenes de laboratorio, ambas 
piezas estaban recubiertas par un ap6sito plistico, para cuya eliminaci6n se apli
c6 acetona, disolvente que ofreci6 los mejores resultados, con un hisopo pun
tualmente, perdiendo por completo el brillo y ayudandonos, por medios meci
nicos, como cepillos blandos. 

Como medida preventiva para posteriores tratamientos se fij6 la pintura 
con una resina acrilica sintetica de! tipo Paralloid B-72, disuelta al 5% en xilol. 
Tiene como ventajas su excelente reversibilidad y su bajo indice de enjuveci
miento. 

Para eliminar el adhesivo se introdujeron las cerimicas en agua desminera
lizada, previamente calentada, este proceso fue lento y algunos fragmentos no se 
desprendieron hasta despues de una semana de bafios continuados. Los hordes, 
donde la cola se habia hidratado, se limpiaron mas profundamente con medios 
mecanicos coma cepillos y bisturies. 

En estos batios empezaron a perder color las reintegraciones, queen el ca
so de! Plato eran dos, yen el Kalathas 4, mas algunas uniones como refuerzo. En 
fotografias posteriores se pueden observar en los lugares exactos de estas 
lagunas. 

La escayola se separ6 igualmente por medios mec:inicos (esp:itulas), proce
so que se vio facilitado por d reblandecimiento sufrido por los largos bafios. 

El resultado final fueron 40 fragmentos de! Kalathas y 8 de! Plato de los 
Peces. 

En lugares donde persistian carbonatos sobre la pintura, esta se fij6 de nue
vo con el mismo producto, pero mas concentrado, al 10% en xilol. Despues de! 
secado, se intent6 eliminar con bisturi la primera capa de carbonatos. Se utiliza
ron lupas de diferentes aumentos, pero en lugares complicados se rebaj6 lo sufi
ciente coma para que se transparentara el color subyacente, sin su total elimina
ci6n por resultar arriesgada. No se us6 icido porque es menos controlable. 

La extracci6n de sales solubles, especialmente los cloruros, se llev6 a cabo 
por medio de bafios de agua desmineralizada, que se cambiaba diariamente efec
tuando el tests standar de cloruros ya mencionados. 

En este caso los bafios se sucedieron durante 30 dias, no detectandose clo
ruros en !as muestras de los ultimos dias. 

Despues de su total secado, se procedi6 al pegado y reconstrucci6n, para 
lo cual se us6 un adhesivo nitrocelul6sico de ficil reversibilidad, cuyo endureci
miento es producto de la perdida de disolvente por evaporaci6n. Recomendado 
en materiales porosos coma la cerimica3. 

El proceso de reintegraci6n de "lagunas" se llev6 a cabo por motivos este
ticos, excepto un picado accidental de! Plato de los Peces, y atendiendo a 

3 Imedio Banda Azul. 
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criterios vigentes segUn los cuales las reintegraciones se deben diferenciar del 
original par su color, textura o material. Se us6 escayola de dentista aplicada sa
bre moldes de cera obtenidas de las zonas enteras de la ccrimica. 

Para la aproximaci6n del color se usaron temperas de tonos terrosos. 

OBSERVACIONES 

Se aconseja una HR de! 4 5 % y una iluminaci6n maxima de 50 grados lux 
con la finalidad de no dafiar la pintura. 

NOTA, Los trabajos fueron llevados a cabo por el Departamento de Restau
raci6n del Museo Provincial de Albacete durante los meses de julio a diciembre 
de 1988. 

En los archivos del Museo se encuentra la ficha tCcnica de conservaci6n, 
junto a la documentaci6n fotogrilica. 

FUENTES 

S:inchezjimenez,J. ''Memoria de los trabajos realizados por la Comisaria Provincial de Excava
ciones Arqueol6gicas de Albacete en 1941", Informes y memorias n. 0 3, Madrid, 1943. 
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UN POEMA RELIGIOSO DEL SIGLO DE ORO 

Por Francisco MENDOZA 
y Jose ALMENDROS 

Albacete esta resultando ser tierra de manuscritos emparedados, pues al 
que sali6 a la luz en la Asunci6n hace pocos afios1 hay que sumar el que ahora 
nos ocupa, y casi podria afiadirse a la serie el soneto mural descubierto por L. G. 
Garda-Saiico en la Posada de! Rosario. 

Por desgracia, no nos hallamos ante un manuscrito de la importancia de! 
que contenia "La morica garrida". Ahora se trata de un folio que apareci6 en una 
oquedad al hacer obras en una casa de Mahora (Albacete) en junio de 1987. El 
manuscrito lleg6 a manos de ]. Almendros a traves de una joven de! pueblo y, 
tras consulta con F. Mendoza, se decidi6 publicarlo conjuntamente. 

La hbja, de papel, tiene formato folio (aproximadamente 31 '5 x 21 cm.), y 
est:i escrita a dos columnas por ambas caras, si bien tras la segunda columna se 
deja un espacio de unos 8 cm. en blanco, y de la vuelta solo se utiliza media co
lumna. El folio, actualmente en poder de Don Francisco Minguez, presenta do
bleces, y una zona rectangular esti ennegrecida, como se aprecia en el facsfmil, 
quiza por el sudor de alguien que lo llev6 doblado en contacto con la piel. Faltan 
algunos trocitos de papel que ocasionan perdida de letras en varios versos, lo 
que dificulta la lectura de alguna palabra. La escritura es bastante cuidada y pare
ce de la segunda mitad o fines del siglo XVIl2 • Se trata de un poema religioso de 
Pasi6n bastante t6pico; en composiciones sacras coma esta aparecen frecuente
mente personajes no mencionados en los evangelios can6nicos, coma la Ver6ni
ca o -aqui- Longinos3 . 

La composici6n tiene un total de 78 versos octosilabos, dos de ellos hiper
metricos (vs. 23 y 72). Desde el punto de vista metrico existen dos partes clara
mente diferenciadas, y no deja de ser curioso que cada una de ellas este escrita 
en una cara de! papel: en el anverso hay 12 quintillas4 (60 versos) y a la vuelta 18 
octosflabos de rima asonante en los pares, con los impares sueltos, es decir, 
con metrica de romance. Seiialemos que la asonancia de esta segunda parte 

1 Vid. ''Un nuevo manuscrito emparedado de fines del siglo XVI'', por F. Mendoza Diaz-Maroto, en 

Al-Basil n. 0 12 (octubre de 1983), pp. 27-45. Este aniculo dio lugar a otro -elogioso, si bien con 
algunas matizaciones al nuestro- del hispanista S. G. Armistead y el arabista). T. Monroe: "A new 
ver<>ion of La morica de Antequera", en La CorOnica, 12:2 (Spring 1984), pp. 228-240. 

2 Agradecemos a los buenos amigos R. Carrilero, L. G. Garcia-SaU.co y A. Pretel la ayuda prestada en 
la dataci6n del ms. y en la resoluci6n de algunas lecturas dudosas. 

3 Vid. lap. 4 de "Romances de Pasi6n", de C. Poncet y de Cirdenas, en Archivos de/ Folklore Cuba
no, 5,1 (1930), pp. 3-27. 

4 Vid. lo que dice sobre el tCrmino M. a C. Garcia de Enterria, Sociedad y poesfa de cordel en el Barro
co (Madrid, Taurus, 1973), p. 145. 
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-en realidad, tambien seria posible considerarla primera-, a.o, aparece ademis 
en 16 de los 60 versos anteriores, lo que parece indicar cierta tendencia de toda 
la composici6n al esquema metrico ortodoxo del romance. Esto, la semejanza te
matica y la exacta coincidencia de dos versos (19-20 = 63-64) nos inclina a tratar 
el texto como un solo poema, a pesar de su confusa estructura'i. 

Los tres tipos mis corrientes de quintilla, seglln T. Navarro Tom:is6 , son 
justamente los que aparecen en nuestro poema: 

abbab: siete estrofas, vs. 6-10, 21-30 y 36-55. 
ababa: tres estrofas, vs. 1-5, 11-15 y 31-35. 
abaab: dos estrofas, vs. 16-20 y 56-60. 

Garcia de Enterria seiiala7 que la quintilla casi desapareci6 del teatro y de 
la poesia de cordel a partir, mas o menos, de 1616 ( casualmente, el aiio del falle
cimiento de Cervantes), pero, claro esta, no podemos deducir de aqui que la 
composici6n sea anterior a esa fecha. 

Las grafias tampoco nos permiten una dataci6n mis precisa, y no hemos 
localizado el poema en el Cancionero y Romancero sagrados' ni en las coleccio
nes de poesia del Siglo de Oro a nuestro alcance, aunque no puedc excluirse que 
este, publicado o manuscrito·, en alguna parte. Sea como fuere, la obra nos pare
ce de factura inhibit y de estructura poco clara, lo que plantea problemas de 
puntuaci6n que no siempre hemos podido resolver satisfactoriamente. A pesar 
de todo, creemos conveniente publicar elms., pues forma parte de nuestro pasa
do cultural y podria aportar alguna luz a los estudios de poesia sacra de! Siglo 
de Oro. 

En la transcripci6n que sigue al facsimil respetamos las grafias del original, 
pero resolvemos las escasas abreviaturas y dividimos las palabras, usamos las 
mayllsculas, puntuamos y acentuamos a la moderna; ademis, numeramos los 
versos de cinco en cinco y ponemos algunas notas al pie, casi todas paleogrificas 
y, para mayor claridad, con el mismo nllmero del verso. 

5 Noes imposible que la parte en quintillas corresponda a un autor yen cambio el esbozo de roman
ce constituya un intento de recreaci6n, quizi debido al propio escriba. Lo contrario -un romance 
glosado en quintillas- parece menos probable. 

6 Vid. su Metrica espaflola. Resefla histOrica y descriptiva (Madrid-Barcelona, Guadarrama-Labor, 
1974, 4.' ed.), pp. 266 y 537. 

7 En loc. cit., y vid. tambiCn Navarro Tomas, n. 15 al pie de lap. 266. 
8 De j. de Sancha, Madrid, BAE, XXXV, 1855. 
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[Recto, I. • col.] De congoxosa agonia 
con dolor ter[r)ible y fuerte, 
esta la Virgen Maria 
viendo quan acerba muerte 

5 su Hijo por n6s sufria. 
Y viendo el dolor cre~ido 

con que estaua agonizando 
y a la muerte sugetando, 
el cuerpo en la cruz tendido, 

10 el alma, a Dios Padre dando, 
su madre, la V[ir)gen pura, 

consideraua el amor 
con que bax6 del altura 
a morir, siendo Criador, 

15 por remediar la criatura. 
Viendo el sol con negro velo, 

temblando el orbe, y no en vano, 
dixo el centurio con celo: 
-Muerto haze el Rey del cielo 

20 por auerse hecho vmano. 
Porque si este Dios no fuera, 

no escondiera el sol su cara 
y no todo el orbe temblara 
ni la tuna se encubriera, 

25 lo que al ser Dios nos declara.-
Tuuo el centuri6n testigos 

que vieron lo que a hablado 
y luego a Christo a mirado: 
mas enemigos que amigos 

30 tienen su cuerpo cercado. 
Porque la Virgen estaua 

viendo el cre~ido fauor 

2 En el ms. terib/e, seguramente lapsus calami. 
5 Acentuamos nds por ser aqui t6nico. 

1 O La coma tras a Ima figura en cl original. 
13 Desde el siglo XVI llevaban articulo el -femenino a pesar de las apariencias- los nombres 

femeninos que empezaban por a- (antes, los que comenzaban por cualquier vocal, hoy restringido a 
los que principian por d- t6nica). 

15 El verso noes hipermCtrico si hacemos sinCresis en la Ultima palabra. 
18 No aparece la tilde con que solia abreviarse la -n (si se aprecia en el v. 26 yen tienen, v. 30). 

En vez de escribir relo, cl rasgo de la cedilla se ha colocado bajo la e, seguramente por error. 
19 La letra inicial de la segunda palabra es h y no lay que esperariamos para leer yaze: vid. los 

vs. 58 (hazer), 63 (haze) y 70 ()'(n]ficionado). 
25 Cfr. Mt 27, 54, Mc 15, 39 y Le 23, 47. 
32 La Ultima palabra no parece ser juror. 
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con que Longinos tiraua 
al golpe de gran dolor 
que a los dos atrauesaua. 

Ante que todos se en[teren] 
de la cruz an abaxado 
aquel cuerpo consagrado; 
vnos dizen que lo entierren, 

40 otros, que no sea enterrado. 
Nicudemos, que se diese 

el cuerpo a la Virgen pia; 
Josephe, que no c[o]nbenia, 
sino que enterrado fueese, 

45 porque la noche [ve]nia. 
Al f[i]n co[n rost]ro lloroso 

dan a [la] Virgen su amparo, 
SU Hijo duke y mas caro: 
vnos le llaman piadoso 

50 y otros, del mundo reparo. 
Llirnanle vnos su consuelo 

y otros su Redemptor, 
y la Virgen dul~e amor: 
vnos dizen Rey de! cielo 

55 y otros que era su Criador. 
Vnos con dolor muy fuerte 

dizen que se hizo vmano 
por hazer buena su suerte, 
y otros dizen que da muerte 

60 a Satan, cruel tirano. 

33 Longinos es el nombre atribuido por la tradici6n latina al soldado que abre con su lanza el 
costado de Cristo: vid. Jn 19, 34, y lasActos de Pilato o Evangelio de Nicodemo, XVI, 7 (p. 440 de Los 
evangelios apOcrifos, ed. de A. de Santos Otero, Madrid, BAC, 1975). La tradici6n griega, en cambio, 
adjudica el nombre al centuri6n (vs. 18-28 de nuestro poema). El Longinos de la lanza fue considera· 
do santo, y su fabulosa biografia puede leerse en Flos sanctorum, de! p_ P_ de Rivadeneyra, 3 vols. 
(Barcelona, Teresa Piferrer, 1751), I, pp. 495·497. Sin embargo, hoy no aparece en el santoral, y su 
fiesta (15 de marzo) la ocupa el mucho mas moderno San ClementeM. a Hofbauer: vid. elAllo cristia· 
no, ed. de L. de Echevarria y B. Llorca, 4 vols. (Madrid, BAC, 1966, 2.a ed.), I, p. 539. 

36 La rima permite suplir las dos ii.ltimas silabas. 
4 2 La ii.ltima palabra no se lee bi en, pero es im posible entender Maria. 
43 Seguramente se pronunciaba Josef, con lo que el verso noes hipermetrico. Como es sabi· 

do, Jose de Arimatea y Nicodemus enterraron a Cristo: vid. Mt 27, 57·60, Mc 15, 42·47, Le 23, 50· 
SS, y Jn 19, 38-42. 

44 Fueese, sin duda Lapsus calami. 
46 SupHmos conjeturalmente, pero con bastante seguridad. 
48 Falta el rasgo de la cedilla en dulce: cfr. v. 53. 
60 La coma tras Satan figura en el ms. 
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[Reverso) [Ten)dido y puesto en la cruz, 
[el] alma a Dios Padre dando, 
muerto haze el Rey del cielo 
por auerse hecho vmano, 

65 por el linage de Adan 
de la gracia desterrado 
y como aziendo ofensa 
al que le auia c[ri)ado, 
y p[or gu)star la m[a)ncana 

70 dex6 el mundo y[n)ficionado. 
N[o a]uia quien sa[ti)sf[iciese), 
hiz[oseno]s D[i)os hombre vmanado 
siendo la ofensa ynfini[ta) 
por ser Dios el agrauiado. 

7 5 Ansi le ponen en cruz 
a morir determinado 
la gente por quien pade[~e) 
en aquel arbol sagrado. 

61 Suplimos la primera silaba y transcribimos por cruz la + del ms. 
62 La primera palabra tambiCn podrla ser su. 
63-64 Coinciden exactamente con 19-20, como hemos dicho. 
69 No se aprecia el rasgo de la cedilla en la Ultima palabra. 

F.M.yJ.A. 

71 Suplimos con algunas dudas lo que falta de la 6ltima palabra. Parece que seguia un verso del 
que s6lo se lee lap inicial, pero de existir este verso habrla dos seguidos sueltos (sin rima), lo que 

constituye una irregularidad. 
72 Menos probable parece hfz[onojs. 
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LA MONEDA ROMANA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Tomas MARTINEZ PEREZ 
Tomas MARTINEZ INCLAN 

Para confeccionar este somero estudio sabre la moneda romana en Albace
te, hemos prescindido intencionadamente de los hallazgos sistematicos hechos 
en excavaciones oficiales, asi como de las monedas pertenecientes a tesorillos 
que nos llevarfan a desvirtuar el trabajo, aumentando las densidades relativas en 
determinadas areas o epocas, de forma que nos vamos a cefiir exclusivamente a 
hallazgos casuales y a piezas encontradas por actividades de "furtivos" espori
dicos (que no sistem3.ticos), en raz6n de que recorren el suelo espaiiol indiscri
minadamente y que por este motivo nos pueden dar un indice lo bastante varia
do para poder considerarlo representativo. 

Es obvio advertir que en casi ningun caso nos ha sido permitido el revelar 
las fuentes de las monedas revisadas por lo que estos datos nos vemos obligados 
a omitirlos, no obstante agradecemos a los coleccionistas que nos ban permitido 
la consulta, su amable colaboraci6n. 

Especialmente agradecemos a la directora del Museo Arqueol6gico Provin
cial, Rubi Sanz Garno, su inestimable ayuda y las facilidades que nos ha dado en 
todo momento para el acceso a la informaci6n que obra en los fondos bibliogri
ficos de dicho Museo. 

Para este estudio hemos considerado la provincia dividida en tres zonas re
presentativas de las distintas epocas: La zona del llano que era atravesada por los 
distintos caminos principales; la zona de la sierra y sus ·estribaciones, donde se 
encontraban los cultivos de regadio y las riquezas ganadera y forestal, lindante 
con las vias de penetraci6n; y la zona de influencia de la ribera del )Ucar, de eco
nomia distinta de las dos anteriores como tendremos ocasi6n de comprobar. 

Como hemos tenido dificultades para la localizaci6n de monedas proce
dentes del Sur de la sierra (Y este y su comarca), esta zona no queda incluida en el 
presente trabajo. 

• • • 

Durante la republica existe un cierto descontrol de acufiaciones, ya que los 
talleres aut6ctonos continllan acufiando con la metrica antigua', si bien poco a 
poco irin ajustandose a la metrica romana y paulatinamente iran desaparecien
do. La mayor parte de ellos desapareceran coincidiendo con la reforma de 
Augusto, despues de la cual muy pocos talleres seguiran autorizados para acufiar 

1 ALVAREZ BURGOS, F., Prontuario de Ja moneda romana, VICO, Madrid, 1982, p. 26-28. 
SEAR, D. R. Roman Coins and their values SEABY, Londres 1981, p. 9-11, 43. 
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y estos ii.nicamente con metrica romana, desapareciendo pricticamente todos 
en el ultimo tercio del siglo I, coincidiendo con Ner6n. 

A modo de introducci6n vamos a ceftirnos a las monedas anteriores a 
Augusto, epoca en la que el pueblo se desenvuelve a caballo entre la cultura ibe
rica tardia y la primera fase de la romanizaci6n (hasta la reforma de Augusto). 
Durante ese largo periodo, se ve sometida nuestra provincia al paso de mercade
res en tiempos de paz y al de soldados de los distintos bandos beligerantes en los 
perfodos de guerra, por tratarse de un enclave importante de comunicaciones 
entre la actual Andalucia y la zona levantlna. Por aqui cruzan los caminos que 
bordeando las estribaciones de la sierra, atraviesan la provincia en direcci6n 
Este-Oeste (mapa 2), teniendo en Saltici (Chinchilla) un nudo de comunicaciones 
con los que cruzaban en sentido Norte-Sur. Desde aqui se podia ir hacia Cartago
Nova (Cartagena), Arse (Sagunto) y Libisosa (Lezuza). Y de esta ultima, bien a 
Emerita-Augusta (Merida) o bien a la importante Cistulo (Linares) y desde alli a 
toda Andalucia. Otras vias llevaban a los nucleus urbanos de la Meseta. 

No es pues de extrafiar que encontremos las monedas ibericas de los distin
tos talleres peninsulares distribuidas a lo largo de los nucleus urbanos pr6ximos 
a estos caminos, siendo su distribuci6n diferente segun la proximidad de cada 
ceca. Aside la ceca de Cistulo (y en general de los talleres andaluces) se encuen
tran en gran niimero en el Suroeste, en las proximidades de la via que comunica
ba con dicha ciudad, llegando casi a desaparecer en las proximidades de Chin
chilla. Sin embargo las monedas de Extremadura y Lusitania son escasas y se han 
encontrado casi todas en las proximidades de Lezuza y Balazote. 

De la ceca de emplazamiento desconocido de Ikalonscen, son pocas las 
monedas que hemos podido reconocer y la mayor parte de ellas se han encontra
do en las proximidades deljucar, al Norte de la provincia y alguna mas irregular
mente repartida en el resto, lo que hace pensar que su penetraci6n se produjo no 
por los caminos mas importantes, sino por comunicaciones rurales quizis en di
recci6n a Cuenca. No olvidemos que algun investigador identifica esta ciudad 
con Cuenca misma' ya que su nombre tambien se traduce como Ikal-kusken. 

En cuanto alas cecas levantinas tales como Cartago-Nova, Arse, etc. todas 
ellas se reparten profusamente a lo largo de las mencionadas vias, existiendo una 
apreciable concentraci6n en la zona del Jucar, seguramente introducidas por la 
via que conducia a Sagunto. De la misma forma se reparten las cecas de la costa 
catalana asi como las aragonesas. 

Otras cecas tambiCn hacen acto de presencia, pero en tan escaso nllmero 
que a veces s6lo hemos podido identificar una o dos monedas, siendo su distri
buci6n totalmente irregular, si bien se aprecia una cierta concentraci6n que irra
dia de Lezuza (bacia Balazote por un !ado y hacia Cistulo por el otro ). 

En cuanto a moneda romana republicana, no se encuentran diferencias de 
concentraci6n con las cecas tarraconenses o levantinas por ser las vias de pene
traci6n idCnticas en ambos casos. 

2 VILLARONGA, L. Numismdtica Antigua de la Hispania 1979. 
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Una vez hecha esta introducci6n veamos el comportamiento econ6mico 
del Imperio en nuestra provincia. 

No olvidemos que al hablar de numismatica en realidad estamos analizan
do un hecho econ6mico a traves de su m:is genuina representaci6n, como es el 
objeto que sirve de intercambio para las mercancias, o sea, la Moneda. 

Despues de la inestabilidad que supone el descontrol de !as acuiiaciones3• 

Augusto en su af:in de modernizar el Imperio abord6 una necesaria reforma mo
netaria, la cual con pequetias modificaciones durari dos siglos, si bien rebaj:in
dose tanto el peso de !as piezas como la proporci6n de los metales preciosos (la 
ley). Los valores mas corrientes establecidos fueron: 

ORO Aureo 400 ases, 112 Aureo = 200 ases. 
PLATA Denario 16 ases, Quinario = 8 ases. 
BRONCE Sestercio 4 ases. 
LATON (oricalco): Dupondio = 2 ases. 
COBRE As, Semis = 1/2 as, Cuadrante = 1/4 de as. 
(Se acuiiaron a veces valores poco frecuentes de doble valor que al
guno de los anteriores: doble Aiireo, doble Sestercio, etc.). 

Es abundante la circulaci6n de esta moneda en nuestra provincia, siendo 
mas frecuentes los ases durante todo el siglo I y los sestercios y dupondios desde 
los ultimos aiios de! siglo I hasta finales de! siglo II. 

Es de advertir que el Senado s6lo podia promulgar !as acuiiaciones en co
bre y sus aleaciones, siendo el propio Emperador el que autorizaba !as emisiones 
en metales preciosos4 . 

Durante los primeros aiios del siglo I se advierte en la provincia una pre
sencia escasa en la zona del j Ucar, siendo abundante por el contrario su distribu
ci6n en ei llano, gracias a SU penetraci6n por las Vias que lo atraviesan, y aun mas 
abundantes en las estribaciones de la sierra, lo cual indica que en el Jucar la po
blaci6n seguia utilizando !as acuiiaciones locales, debido sin duda a una escasa 
romanizaci6n, mientras en el llano, m:is romanizado y en constante contacto 
con los soldados la penetraci6n fue r:ipida, lo mismo que en !as vegas serranas 
que debian comerciar abundantemente con sus productos. De esta forma, !as 
monedas de Augusto apenas aparecen en el Jucar comenzando a encontrarse al
gunas mas a partir de los siguientes Emperadores de la familia Julio-Claudia y 
aumentando su numero progresivamente hasta los Severos, pero nunca alcanza
ra los altos niveles de la sierra, ni siquiera los menos altos de la llanura. 

Se aprecia pues, como la tendencia que existe a partir de Augusto a aumen
tar la burguesia urbana y su poder en todo el Imperio'. se refleja aqui totalmente 

3 BLANCO GARCIA, J. F. ''El sistema monetario romano Siglo III. Crisis y reformas'', Revista de Ar
queologfa, n. 0 64, 1986, p. 19. 

4 ALVAREZ BURGOS, F. Prontuario de la moneda romana, ed. VICO, 1982, p. 69. 
5 AVILES FERNANDEZ, M.; MADRAZO MADRAZO. S.: MITRE FERNANDEZ. E.; PALACIOS MAR

TfN, B. Cartago y Roma EDAF, Madrid, 1979, p. 139 ss. 
MONTANELLI, I. Historia de Roma, PLAZA Y JANES, 1982, p. 276 ss. 
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y como esto redunda en perjuicio de los campesinos aislados de algunas zonas a 
las que el comercio, que tanta importancia adquiri6, llegaba mas lentamente. Y 
es quizas por este motivo, por el que la cuenca del Jucar tard6 bastante en aco
modarse a los nuevos patrones monetarios. Sin embargo el campesinado de los 
valles serranos debi6 de acomodarse desde el primer momenta a la nueva situa
ci6n, pues como ya hemos dicho, la moneda de los primeros afios de nuestra Era 
circul6 con mucha fluidez. 

Con la llegada al poder de los siguientes Emperadores, de la familia]ulio
Claudia (aftos 14-68), aumenta la importancia de la burguesia urbana, al mismo 
tiempo que Tiberio reduce considerablemente el numero de cecas. La riqueza de 
los valles serranos que se abren a la llanura hacen que la moneda siga fluyendo 
hacia esa zona con mas intensidad que al resto, siguiendole de cerca !as pobla
ciones pr6ximas a las vlas y not:indose ya cierta penetraci6n de estas monedas 
en direcci6n al ]Ucar, si bien todavia en pequefta proporci6n. 

Por fin Caligula cierra todas !as cecas peninsulares, por lo cual la moneda 
que aparece a partir de este momenta es ya netamente romana en todos los em
plazamientos. 

Con la dinastia de los Flavios (afto 69), estas tendencias se mantienen en to
da la provincia con la salvedad del aumento de circulaci6n que se aprecia en el 
Jucar. 

Con los Antoninos se dispara la penetraci6n en las fertiles vegas serranas, 
se mantiene con cuntinuidad en el llano y sigue aumentando paulatinamente en 
elJUcar, indicio de una progresiva asimilaci6n del nuevo sistema econ6mico. Es 
con mucha diferencia la moneda de Trajano Ja que mas abunda de este periodo, 
no en vano se le consider6 un gran benefactor y hasta lleg6 a comparirsele con 
el legendario Augusto. (Jgualmente abundante es la moneda de Adriano). 

A todo esto, los burgueses habian acumulado grandes fortunas a costa de 
!as explotadas clases humildes y la inversion preferida fueron !as tierras fertiles 
del llano en cuanto a secanos y !as de la sierra en cuanto a regaclios, asi como los 
ganados en todas partes donde era posible encontrar pastos. Como es natural es
tas zonas en nuestra provincia se encuentran sob re todo al Sur, es decir en las co
marcas serranas. 

En estas circunstancias el comercio sufri6 una enorme depresi6n, que en los 
centros urbanos puede calificarse de catastr6fica y que anuncia la crisis que no tar
dara en producirse y que solo se suavizara en !as villas de !as tierras fertiles. 

Con los Severos (aftos 193-235), la tendencia se mantiene y puede apreciarse 
como el llano ve disminuir el nfunero de monedas. En elJUcar, gracias a la reciente 
creaci6n de ''villae' ', crece la economia y en la sierra se mantiene la cantidad en 
un punto discreto. Esta situaci6n desemboca despues del asesinato de Alejandro 
Severo en una gran crisis que se conoce como "La anarquia Militar"6 . 

6 AVILES FERNANDEZ, M., ob. cit., p. 149, 155-160. 

MONTANELLI, I., ob. cit., p. 315-316. 
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Un ligero repaso a lo expuesto hasta aqui, nos muestra como el)iicar se ha 
ido incorporando gradualmente al mundo romano, con un aumento progresivo 
de su moneda, la sierra se ha mantenido en un nivel alto con ligeras oscilaciones 
y el llano despues de una economla saneada, disminuye algo en cuanto a circula
ci6n de moneda se refiere. 

A partir de! asesinato de Alejandro Severo, se abre un periodo que puede 
considerarse coma de autt:ntica guerra civil, en la que se enfrentan por una parte 
el proletariado y por la otra !as clases burguesas acomodadas. Uno de los moti
vos fue sin duda la reforma fiscal de la dinastia de los Severos. Los niicleos urba
nos vieron reducidos sus ingresos, las tierras que confisc6 Septimio Severo a sus 
enemigos !as repartio entre campesinos y prisioneros birbaros. Y entonces se 
abate un periodo de terror por parte de! ejercito el cual nombra Emperadores de 
entre sus filas con gran profusion y anarquia, por lo cual muchos ciudadanos hu
yen a los campos, ya queen las ciudades escaseaban los alimentos'. 

Esta situaci6n dur6 cincuenta afios y durante estos es dificil seguir una cro
nologia de Emperadores (a veces varios simultineos) y tambien de usurpadores. 
La moneda, naturalmente, se ve influida por esta situacion y se produce una de
valuacion tan fuerte que la ley de los denarios baja has ta el 58 % , los ingresos de 
los soldados se quintuplican y !as monedas son acaparadas por las clases 
militares'. En cambio la economia de la poblacion tiende cada vez mas hacia la 
autosuficiencia rural. 

En estos aiios, en los que se emitieron los Ultimos denarios y los primeros 
antoninianos (se habian acunado algunos en tiempos de Caracalla, pero sin exi
to ), se nota en nuestra provincia un inmenso vacio de est a Ultima acufiaci6n, es 
decir, que el nllmero de monedas introducidas desciende considerablemente. 
Pero la inflaccion sigue adelante y los antoninianos que empezaron teniendo un 
contenido de plata del 50%, terminaron teniendo solo un escaso 5%9 . 

El antoniniano ser:i utilizado adem:1s en sus reversos como un eficaz meto
do de propaganda para dar la apariencia de una situacion de prosperidad y paz 
contraria a la realidad imperante, con leyendas tales como: VICTORIA AUGVUS
TA, FIDES MILITVM, ABVNDANTIA, SECVRITAS, PAX, etc., etc. 

La moneda de Maximina se encuentra pricticamente solo en el llano y en 
muy pequena cantidad, sin embargo con Gallieno entra de lleno en la provincia 
el antoniniano (pricticamente ya de cob re) y va a parar sobre todo a !as tierras 
cultivadas de la sierra, pero su gran abundancia hace que se le encuentre tambien 
en el resto de la provincia aunque en proporci6n algo inferior, lo que confirma 
el exodo de la poblacion a los lugares apartados. 

Delos usurpadores de la Galia (Postumo, Laeliano, Mario, Victorino, Tetri
co I y Tetrico II), tambien se encuentra moneda en nuestras tierras si bien, como 

7 AVILES FERNANDEZ, M., ob. cit., p. 170·172. 
s ALVAREZ BURGOS, F. Prontuario de la monedo romona, ed. VICO, 1982, p. 60. 

BLANCO GARCiA, J. F., ob. cit., p. 20. 
9 BLANCO GARCIA, J. F., ob. cit., p. 20. 
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es natural en menor cantidad que la de Gallieno. No obstante y dado el corto pe
riodo en que se emitieron, la proporci6n es digna de tenerse en cuenta ya que la 
tendencia de su circulacion es en todo similar a la de Gallieno 10 • 

Es a partir de! aiio 256 cuando los francos atraviesen Espana destruyendo a 
su paso todo lo que encuentran: ciudades, villas y aldeas queen su mayor parte 
nose volvieron a reconstruir 11

. 

Esta situaci6n se hace patente en la proporci6n de circulaci6n de las tres 
zonas en que hemos dividido la provincia, pues mientras que en el Jucar (des
pues de una caida con Maximino) se mantiene el nivel alcanzado con los Severns 
y que seri constante hasta la reforma de Diocleciano, en el llano despues de un 
fuerte declive a partir de Maximina, habri una pequefta recuperaci6n coinci
diendo con la epoca de los usurpadores galos, que si exceptuamos la gran profu
sion de piezas de Claudio II, tampoco se recuperari hasta Constantino. 

En las tierras abruptas la situaci6n es difercnte pues a partir de Maximina 
hay una recuperaci6n proporcional con respecto a las otras zonas, que se man
tendri hasta Claudio II. ;Quizas no fueron tan castigadas con la invasion gala?. 

Con Claudio II (aiio 278), comienza a entrar una moneda de baja calidad 
pero muy abundante, especialmente en el llano y la sierra. Tambien podemos 
encontrar piezas de Quintillo y de Aureliano, asi como las innumerables piezas 
de "DIVO CLA VDIO" emitidas por esros ultimos. Situacion que coincide cones
tudios realizados para la Peninsula en general 12 . Y si bien en el Jucar la propor
ci6n es inferior, indicando una poblaci6n y economia inestables has ta Dioclecia
no, en el llano se produce una recuperacion que perdurari hasta los aiios finales 
del siglo III. En tanto, en la sierra, se inicia un acusado declive que con pequeftas 
oscilaciones perdurara hasta los afi.os finales del Imperio. 

Esto se debe a que la poblacion, que se habia refugiado alli desde hacia 
aftos, comienza a llevar una economia de subsistencia y autoabastecimiento que 
presagia la situaci6n que caracterizara a todo el medioevo. 

Diocleciano sube al poder el aiio 284, tratando de detener inmediatamente 
el caos reinante y permaneciendo en el trono durante veintilln aftos. 

Una de las reformas que tuvo que abordar y que tendri trascendencia es la 
fiscal y con ella la monetaria. Emite edictos fijando precios y salarios y que no 
hicieron otra cosa sino provocar el acaparamiento para poder vender en el 
''mercado negro'' los productos del campo, cuya organizaci6n era en estos tiem
pos la de latifundios, con propietarios procedentes en su mayor parte del 
ejercito13 . 

10 BLANCO GARCfA,). F., ob. cit., aunque este autor dice para la peninsula que son raras las mone
das de P6stumo, nosotros hemos contabilizado un nllmero ligeramente inferior alas de Victorino 
o TCtrico. 

11 AVILES FERNANDEZ, M. ob. cit., p. 174-175. 
12 BLANCO GARCfA,). F., ob. cit., p. 21-22. 
13 AVILES FERNANDEZ, M., ob. cit., p. 191. 

BLANCO GARCIA, J. F., ob. clt., p. 30. 
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Con respecto a la moneda, se establece un patr6n-oro que perdurari mas 
de un milenio. En cuanto al resto de los valores existe una gran confusi6n, ya 
que apenas hay textos que aclaren la relaci6n entre las distintas monedas e inclu
so sus nombres son modernos, por lo que las vamos a relacionar con el nombre y 
equivalencia comllnmente aceptados en la actualidad14 . 

ORO: Aiireo (5,45 g.)= 24 Argenteos. 
1/2 Aiireo (2,72 g.)= 12 Argenteos. 

PLATA: Argenteo (3,4 g.)= 25 Denarios comunes. 
COBRE Y ALEACIONES (algunas de estas monedas llevan un 5 % de 
plata): 
Follis (10,5 g.)= 5 denarios comunes. 
1/2 Follis (5,2 g.)= 2,5 denarios comunes. 
Antoniniano (3,5 g.)= 2 denarios comunes. 
Cobre post-reforma (3,0 g.)= 2 denarios comunes. 
Denario comiin (1,5 g.)= 1 denario comiin. 
Quinario comiin (0,7 g.)= 112 denario comiin. 
As (7,0 g.)= 1/16 denario comiin (solo cobre). 
Semis (3,5 g.)= 1/32 denario comiin (solo cobre). 

Estas piezas suelen conservarse muy bien quizas debido a la pequefta pro
porci6n de plata que contienen, presentando muchas de ellas una patina negra 
muy bella. 

A partir de Diocleciano podemos observar como es en el Jiicar donde se 
construyen grandes casas de campo que todavia pueden llamarse Villas, pues 
suelen encontrarse en ellas estancias nobles con hellos mosaicos, como los que 
se conservan en el Museo Arqueol6gico Provincial procedentes del termino mu
nicipal de Tarazona de la Mancha. 

Probablemente esto sea debido al reparto de tierras entre los veteranos de! 
ejercito y que aportaban su "bolsa", siendo este el principal foco de penetraci6n 
de moneda a partir de esta epoca. Por ello se nota un crecimiento de circulaci6n 
circunscrito a esta zona y sus alrededores, aiin a pesar del progresivo declive del 
Imperio en todos sus aspectos y de la economia de subsistencia que ya anuncia 
lo que seri despues la Alta Edad Media. Desde luego esta circulaci6n es, de todas 
formas, mucho menor en todas partes queen epocas anteriores en valores abso
lutos, pero en valores relativos el Jiicar sube su proporci6n hasta el fin del 
Imperio. 

En el llano se mantiene un nivel relativo discreto, con valores absolutos si
milares a los del JU.car, mientras que en la sierra el declive que comenz6 con 
Claudio II, llega hasta sus niveles mas bajos, tanto en valores absolutos como en 
relativos indic:indonos el aislamiento progresivo de su poblaci6n. 

En esta situaci6n el sistema politico se complica sobremanera, el Imperio 
se divide en dos partes, el Emperador asocia al trono a otro co-Emperador, estos 

H ALVAREZ BURG<)S, F., ob. cit., p. 71. 
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a su vez nombran cada uno un heredero con la categoria de Cesar y todos ellos 
emitirin moneda, por lo que las sucesiones son complicadas de seguir 15

. 

En cuanto a la moneda, se conserva el sistema de Diocleciano hasta la re
forma de Constantino I que sube al poder en el aiio 307. Definitivamente desco
nocemos los nombres y equivalencias de las nuevas monedas entre si y de estas 
con !as antiguas, de forma que !as denominaremos siguiendo el sistema de cono
cidos numismiticos 16: 

ORO : S6lido 4,5 g.= 24 silicuas. 
Semis 2,3 g.= 12 silicuas. 
Tremis 1,5 g.= 8 silicuas. 

PLATA: Argenteo 5,4 g.= 1114 s6lido. 
Miliarense 4,5 g.= 1118 s61ido. 
Silicua 3,4 g.= 1/24 s61ido. 
1/2 Silicua 1,7 g.= 1148 s6lido. 
114 Silicua 0,8 g.= 1192 s6lido. 

COBRE: Centenional x mayor de 20 mm. 
Follis x=21-26mm. 
Cobre post-reforma X= 20 mm. (aprox.) 
AE-1 xmayor de 20 mm. 
AE-2 X= 19-20 mm. 
AE-3 X= 17 mm. (aprox.) 
AE-3/4 X= 16 mm. (aprox.) 
AE-4 xmenorde 16 mm. 

Algunas de !as piezas AE-4 son extremadamente pequeiias. Las hemos lle
gado aver de no mas de 8 mm. de di:l.metro. 

Con Constantino I (aiio 307) se produce un regreso masivo de veteranos 
que continuar:i con Constancio II, y la entrada masiva tambiCn, de moneda de 
pequeiio valor que va a parar principalmente al )iicar y en menor cantidad a !as 
fincas de! llano, sin embargo a los valles de la sierra llega poca, not:l.ndose un in
cremento con Constancio II, pero de todas formas poco acusado en compara
ci6n con el resto de la provincia. 

A partir de! aiio 350 y has ta Honorio la crisis es general 17
, la moneda no Be

ga apenas y la escasa circulaci6n se surte probablemente de monedas de epocas 
anteriores. 

Para resumir diremos que hasta los Severos la moneda va a parar principal
mente a los valles serranos, qued:l.ndose parte de ella en las llanuras que 
Jes dan acceso. Con los usurpadores galos casi toda la moneda termina en las 

15 MONT ANELLI, I., ob. cit., p. 319-321. 
AVILES FERNANDEZ, M., ob. cit., p. 194. 

16 ALVAREZ BURGOS, F., ob. cit., p. 72. 
SEAR, D.R., ob. cit., p. 300 ss. 

17 AVILES FERNANDEZ, M., ob. cit., p. 196 ss. 
MONTANELLI, I., ob. cit., p. 331 ss. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



93 

estribaciones de la sierra. A partir de este momenta empieza a fluir en las zonas 
del llano y del ]iicar indistintamente. Y a partir de Diocleciano es la zona del rio 
la que introduce en la provincia mas nfJ.mero de monedas. 

MONEDAS CONSIDERADAS PARA ESTE ESTUDIO 

Anteriores a Augusto 
Imperiales zona ]iicar 
Imperiales zona llano 
Imperiales zona sierra 

Total imperiales 
Total general 
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ANEXO I 

(Breve descripci6n de las monedas utilizadaa, anteriores a la reforma de Augusto) 

CECA-CANTIDAO-TIPO ANVERSO RE VERSO ZONA PROCEDENCIA 

Cartago-Nova 1 siclo? Busto a izquierda No identificable Sierra 
Cartage-Nova 2 Semis Cabeza de Jilpiter Proa Sierra 
Cartago·Nova 2 Semis Cabeza de Palas Estatua Lezuza·Bonillo 
Cartago-Nova 2 Semis Victoria Insignias Leruza-Bonillo 
Cartago-Nova 1 114 Calco Cabeza de Tanit Cabalo JUcar 
Cartago-Nova 1 Semis Cabeza de Palas Estatua Tiriaz·Balazote 
Cartago-Nova 2 Semis Templo Cuidriga Casa del Alcaide 
Cartago-Nova 1 Semis Cabeza de Palas Estatua Casa dal Alcaide 
Cariaga-Nova 1 Semis Victoria Insignias Casa del Alcaide 
Cartago-Nova 1 Semis Busto masculino No identificable Casa dal Alcaide 
Cartago-Nova 2 Semis Cabeza de Palas Estatua Chinchilla· Hal In 
Cartago-Nova 1 114 Calco Cabeza de T anit Cabello JUcar 
Cartago·Nova 3 Caicos Cabeza de Atenea Cabalo JUcar 

Cistulo 7 Semis Cabeza mascu~na Toro Sierra 
Cilstulo 9 Ases Busto a derecha Esfinge Sierra 
Cistulo 4 Ases Busto a derecha Esfinge Lezuza-Bonllo 
Cistulo 4 Ases Busto a derecha Esfinge Tiriez-Balazote 
Cbtulo 2 Ases Busto a derecha Esfinge Casa del Alcaide 
Cilstulo 1 As Busto a derecha Esfinge Chinchilla-Boneta 
Cllstulo 2 Semis Cabeza masculina Toro Pozo-Catiada 

C6rduba 1 Semis Cabeza de Venus Cupido Sierra 
C6rduba t Sestercio? Octavio LaUrea Sierra 
Cllrduba 1 As Octavio Toro Sierra 

Obulco 2 Ases Busto femenino Arado-espiga Sierra 
Obuk:o 2 Semis Cabeza mascufina Toro Sierra 
Obulco 1 As Busto femenino Arado·Espiga Lezuza-Bonllo 

Osei 1 As Cabeza masculina Genio·Racimo Chinchilla 

Sexi 1 As Cabeza de Hercules Atunes Sierra 

Arse 1 Cuadrante Concha Oelfln Sierra 
Arse 3 Ases Cabeza de Roma Proa Sierra 
Arse 2 Ases Cabeza de Roma Proa Tiriez·Belazote 
Arse 2 Semis Cabeza de Roma "'" Lezuza·Bonillo 

llici 1 Semis Octavio Templo Sierra 
Hici 3 Semis Octavio Temjlo ChinchiBa-Henrn 
Hici 1 As Octavio No identificable JUcar 

Saiti 1 As Cabeza mascu~na Jinete Casa del Alcaide 

Cesa 1 Sestante Cabeza mascufina Dettln Cesa del Alcaide 

llerda 1 As Cabeza masculina Lobo Sierra 

Blllirls 2 Semis Cabeza masculina Caballo Sierra 
Blllilis 2 Ases Octavio LaUrea Sierra 
Bflli~s 1 As Cabeza mascufina Jinete Casa del Alcaide 
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CECA-CANTIDAD-TIPO ANVERSO REVERSO ZONA PROCEOENCIA 

Betigiom 1 Semis Cabeza masculine Jinete Tiriez·Balazote 

Caesar-Augusta 1 Semis Octavio leyendas Casa del Alcaide 
Caesar-Augusta 1 As Augusto Yunta Sierra 

Celsa 2 Ases Cabeza masculine Jinete Lezuza-Bon~lo 

Celse 3 Ases Cabeza mascu~na Toro Sierra 
Celse 1 As Octavio Toro Casa del Alcaide 

Celse 1 As Octavio No identificable Casa del Ak:aide 

Orrosis 1 As Cabeza mascu~na Jinete Sierra 

Conterbacom 1 As Cabeza masculine Jinete Casa del Alcaide 

ErcBvica 1 As Octavio Toro Chinchilla 
Ercivica 1 As Octavio Toro Lezuza-Bonillo 

Brut6briga 1 As Cabeza masculine Nave Casa del Alcaide 

Emerita-Augusta 1 Semis Templo CuBdriga lezuza-Bonillo 

lkalonscen 3 Ases Cabeza varonil Jinete JUcar 

lkalonscen 1 As Cabeza varonil Jinete Tiriez-Balazote 

Roma 4 Ases Jano bifronte Prna Sierra 
Roma 1 Oenario Cabeza de Roma Oi6scuros Sierra 
Roma 1 T riante Cabeza de Minerva Proa Sierra 
Roma 1 Denario Aguila-Estandartes Nave (Leg. Xlll Lezuza-Bonmo 
Roma 1 Oenario Cabeze de Roma Big a Tiriez-Balazote 
Roma 2 Ases Jano bifronte Proa Tiriaz-Balazote 
Roma 1 Oenario Cabeza de Roma Oi6scuros Tiriez-Balazote 
Roma 1 Oenario Auuila-Estandartes Nave \leg. XIXI Casa del Alcaide 
Roma 2 Ases Jeno bifronte Proa Chinchilla 
Roma 1 As Jano bitronte Proa Pozo-Canada 

22 piezas de ceca no identificadas por su mala conservaci6n repartidas de la forma siguiante: 6 an la Sierra, 4 en Lezuza-Bonillo, 
5 en Tiriez-Balazote, 1 en Chinch~la, 1 en Boneta y 5 en e1 JUcar. 
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ANEXO II 

Descripci6n de las monedas consultadas, a partir de Augusto. 

(El OOmaro que figura a continuaci6n del tipo corresponds al nUmero con et que figuran en el catlllogo ROMAN COINS ANO THEIR 
VALUES de SEARY). (Las de los primeros aflos, de acufiaci6n local, figuran con al nombre de Cacal. 

EMPERAOOR 

AUGUSTO 

AGRIPA 

TIBERIO 

CALIGULA 

CLAUDIO I 

VITELIO 

VESPASIANO 

TITO 

OOMICIANO 

NERVA 

TRAJANO 

JUCAR 

1 Semis !Cartago·Nova) 
1 As (Bllbilisl 

1 As (Cartago·Nova) 
1 As IOertosa) 

1 Oenario-467 

2 Ases-538 

1 As·B66 

1 Dupondio-919 

LLANO 

1 As !Turiaso) 
2 Ases (Bllbilisl 
1 As 1Seg6bf~al 
1 As (Caesar-Augusta) 

1 Semis (Caesar-Augusta) 

1 As {Ercilvical 
1 Denario-376 
1 As-424 
1 As-499 

1 As IT uriaso) 

1 As (llicil 
1 As {Calagurris) 
1 As-463 
1 Samis-464 
1 As-466 

1 As !Cartago-Nova) 
1 As {Seg6briga) 

1 As-537 
2 Ases-538 
1 As-539 
1 Cuedrante-540 

1 As·659 

1 Dupondio-695 

1 Dupondio-809 

1 As-666 

1 Sestercio-905 
1 Sestercio-911 
1 Dupondio-914 
1 As-922 

SIERRA 

1 As !Turiaso) 

1 Semis (Hici) 

4 Ases (Celse) 
2 Ases IBHbilis) 
2 Ases !Caesar-Augusta) 
1 As !C6rduba) 
1 As !Ercllvica) 
1 As IT arraco) 
1 Denario-376 
1 Quinario-402 

1 As-454 
1 As-456 

2 Ases lllici) 
1 As {Arse) 

1 As !Caesar-Augusta) 
2 Ases (Calagurrisl 
1 As {Seg6brigal 
1 As ITuriaso) 
1 As-354 
1 As-480 

2 Ases-538 
2 Ases-539 
1 Cuadrante-540 

1 As-659 

1 Dupondio-698 
1 As-702 

1 As-739 
1 Dupondio-756 a 

1 Denerio-797 
1 Sestercio-806 

1 Sestercio-906 
2 Dupondios-914 
1 Dupondio-917 
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EMPERADDR JUCAR LLANO SIERRA 

ADRIANO 1 Sestercio-1008 1 Oenario-995 1 Oenario-981 

1 Oupondio-1030 1 As-1038 1 Denario-995 
1 Sestercio-1013 
1 Sestercio-1017 
2 Sestercios-1018 
1 As-1033 
1 As-1039 

AELIO 1 Sestercio-1114 
1 As-1118 

ANTONINO PIO 1 Oenario-1123 1 As-1125 1 Oenario-1137 

1 Denario-1124 1 As-1164 1 Denario-1147 

1 Oupondio-1181 1 As-1191 1 Sestercio-1157 
1 As-1192 

MARCO AURELIO 1 Sestercio-1292 1 Dupondio-1295 

1 Sestercio-1328 1 Sestercio-1337 
1 Sestercio-1341 

FAUSTINA LA JOVEN 1 Sestercio-1386 
1 Sestercio-1405 
1 Oupondio- 1415 

LUCIO VERO 1 Sestercio-1451 

SEPTIMIO SEVERO 1 Oupondio- 1714 1 Sestercio-1703 

JULIA OOMNA 1 Sestercio-1757 1 Oenario-1747 
1 As-1781 

JULIA MAESA 1 Sestercio-2086 

ALEJANDRO SEVERO 1 Sestercio-2171 1 Dupondio· 2 1 7 5 1 Sestercio-2149 

1 Sestercio-2176 1 Sestercio-2153 
2 Sestercios-2155 
1 Sestercio-2158 
1 Sestercio-2171 
1 Sestercio-2168 

JULIA MAMAEA 1 Sestercio-2218 
2 Sestercios-2222 

MAXIMINO I 1 Sestercio-2256 1 Sestercio-2255 1 Sestercio-2256 

2 Sestercios-2256 

GORDIANO Ill 1 Sestercio-2382 1 Sestercio-2388 1 Sestercio-2382 
1 Sestercio-2388 

FILIPO I y 1 Sestercio-2491 1 Sestercio-2491 1 Sestercio-2491 

OTACILLA SEVERA 1 Sestercio-2536 1 Sestercio-2536 1 Sestercio-2492 
1 Sestercio-2538 1 Sestercio-2504 

1 Sestercio-2538 

TRAJANO DECIO 1 Sestercio-2610 1 Antoniniano-2593 1 Sestercio-2607 
1 Sestercio-2612 
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EMPERADOR JU CAR LLANO SIERRA 

TREBONIANO GALLO 1 Sestercio-2697 1 Sestercio-2697 1 Sestercio-2697 
1 Sestercio-2700 

VOLUSIANO 1 Sestercio-2742 1 Sestercio-2741 1 Sestercio-2738 

GALLIENO 1 Antoniniano-2850 1 Antoniniano-2848 1 Antoniniano-2844 
1 Antoniniano-2859 1 Antoniniano-2852 1 Antoniniano-2852 
1 Antoniniano-2878 1 Antoniniano-2853 1 Antoniniano-2853 

1 Antoniniano-2859 1 Antoniniano-2856 
1 Antoniniano-2884 1 Antoniniano-2859 
1 Antoniniano-2888 1 Antoniniano-2866 

1 Antoniniano-2893 1 Antoniniano-2868 
1 Antoniniano-2894 1 Antoniniano-2877 

1 Antoniniano-2880 
1 Antoniniano-~882 
2 Antoniniano-2883 

2 Antoniniano-2884 
2 Antoniniano-2888 
3 Antoniniano-2891 

1 Antoniniano-2893 
1 Antoniniano-2893 
3 Antoniniano-2894 
1 Antoniniano·2897 
1 Antoniniano·2898 

P0STUMO 1 Antoniniano-3006 1 Antoniniano-3020 1 Antoniniano-3006 
1 Antoniniano-3033 

VICTORINO 1 Antoniniano-3070 1 Antoniniano-3065 1 Antoniniano-3065 
1 Antoniniano-3066 2 Antoniniano-3066 

2 Antoniniano-3071 

TETRICO I 2 Antoniniano-3078 2 Antoniniano-3077 1 Antoniniano-3078 
1 Antoniniaoo-3079 1 Antoniniano-3083 1 Antoniniano·3080 

CLAUDIO II 1 Antoniniano-3100 1 Antoniniano-3101 1 Antoniniano·3097 
1 Antoniniano-3102 2 Antoniniano-3100 
1 Antoniniano-31 04 1 Antoniniano-3101 
1 Antoniniano-3109 1 Antoniniano-3102 
2 Antoniniano·3111 1 Antoniniano-3104 
1 Antoniniano-3112 2 Antoniniano-3111 
1 Antoniniano- 311 7 1 Antoniniano-3113 
1 Antoniniano-3122 1 Antoniniano-3115 

3 Antoniniano-3117 
1 Antoniniano-3121 
1 Antoniniano-3122 

"OIVO CLAUDIO" 3 Antoniniano-3127 5 Antoniniano-312 7 5 Antoniniano-3127 
5 Antoniniano-3128 4 Antoniniano-3128 7 Antoniniano-3128 

4 Antoniniano-3130 

OUINTILLO 1 Antoniniano-3144 

AURELIANO 1 Antoniniano-315 7 1 Anfoniniano-3165 
1 Antoniniano-3171 
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EMPERADDR JiJCAR LLANO SIERRA 

PRO BO 1 Antoniniano-3266 1 Antoniniano-3266 2 Antoniniano-3238 
1 Antoniniano-3264 1 Antoniniano-3259 

1 Antoniniano-3264 

DIOCLECIANO 1 Antoniniano-3441 1 Antoninieno-3408 1 Antoninieno-3420 

MAXIMIANO 1 Bronce P.R.·3539 1 Bronce P.R.-3511 1 Bronce P.R.-3511 

2 Bronce P.R.-3540 

CONSTANCIO I y 1 AE-3 -3808 1 Bronce P.R.-3579 1 Antoninieno-3565 

HELENA 1 AE-4 -3810 1 AE-3 -3808 1 Follis-3571 

GALE RIO 3 Brence P.R.-3614 1 Follis-3612 1 follis-3620 

LICINIOS 1 AE-3 -3703 1 AE-3 -3701 1 AE-3 -3701 

1 AE-3 -3711 1 AE-3-3714 1 AE-3 -3706 
1 AE-3 -3711 

CONSTANTINO I 1 F~lis-3719 1 Bronce P.R.-3740 1 AE-3 -3781 

1 Follis-3769 1 Denario com-3741 1 AE-4 -3788 

1 AE-3 -3773 1 AE-3 -3773 1 AE-4 -3789 

1 AE-314 -3775 3 Follis-3775 1 AE-314 -3790 

1 AE-3 -3778 1 AE-3 -3781 

1 AE-3 -3781 1 AE-3 -3783 
1 AE-3 -3784 1 AE-3 -3785 
1 AE-314 -3786 3 AE-314 -3787 

3 AE-314 -3787 1 AE-4 -3789 
1 AE-4 -3789 3 AE-314 -3790 
1 AE-4 -3791 1 AE-4 -3793 

1 AE-4 -3793 3 AE-314 -3794 
3 AE-314 -3794 
1 AE-4 -3798 

CRISPO 1 AE-3-3817 1 AE-3 -3817 1 AE-3 -3814 

1 AE-3 -3818 

CONSTANTINO II 1 AE-3 -3841 1 AE-3 -3843 1 AE-3 -3841 

3 AE-3 -3843 1 AE-314 -3851 1 AE-3 -3848 

1 AE-3 -3849 1 AE-314 -3851 

1 AE-314 -3851 1 AE-314 -3851 

1 AE-314 -3851 
1 AE-4 -3856 

CONSTANTE 4 AE-4 -3870 1 AE-3/4 -3861 1 AE-314 -3861 

1 AE-4 -3871 1 AE-4 -3870 1 AE-4 -3870 

1 AE-4 -3871 5 AE-4 -3871 1 AE-4 -3871 

1 112 Centenional-3878 

CONSTANCIO II 1 AE-314 -3886 1 AE-4 -3898 1 AE-3 -3884 

1 AE-314 -3887 1 AE-4 -3899 1 AE-314 -3886 

1 AE-4 -3898 1 AE-4 -3900 1 AE-314 -3887 

1 AE-4 -3900 1 Centenional-3904 1 AE-4 -3900 

2 Centenional-3903 1 Centenional-3905 1 Centenional-3903 

8 AE-3 -3910 10 AE-3 -3910 8AE-3 3910 

1 AE-4 -3911 1 AE-4 3911 
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EMPERAOOR JUCAR LLANO SIERRA 

MAGNENCIO 1 Centenional-3927 2 Centenional-3923 1 Centeniona1·3921 
2 Centenional-3923 1 Centenional-3922 

OECENCIO 1 Centenional-3935 1 Centeniona~3935 1 1/2 Centenional-3938 

CONSTANCIO GALLO 1 Centenional-3954 2 Centenional-3954 
1 AE-3 ·3956 

JULIANO 11 2 AE·3 ·3963 1 AE-3 ·3963 1 AE·3 ·3963 
1 AE·4 ·3964 

VALENTE 1 AE-3 -4018 1 AE-3 ·4018 1 AE·3 ·4018 

GRACIANO 4 AE-2 ·4039 1 AE-2 ·4039 1 AE·2 ·4038 
2 AE·2 -4039 
1 AE·3 ·4040 

VALENTINIANO II 1 AE·2 ·4062 1 AE·4 ·4067 
1 AE·4 ·4066 

TEOOOSIO 1 AE·2 ·4081 1 AE·2 ·4083 2 AE·2 ·4081 
1 AE·2 ·4083 1 AE-4 ·4088 1 AE·4 ·4088 
3 AE·4 ·4088 

MAGNO MAXIMO 2 AE·2 ·4103 1 AE-2 ·4103 1 AE·2 ·4103 

ARCAOIO 1 AE·2 ·4131 1 AE-2 ·4131 1 AE·2 ·4131 
1 AE·4 ·4135 

HON ORIO 2 AE·2 ·4152 1 AE-2 -4152 2 AE-2 ·4152 

T. M. P. y T. M. I. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA EN ALMANSA A FINES DEL SIGLO XV 

Por M. a Belen PIQUERAS GARCIA 

Pretendemos con este breve estudio, analizar el panorama socio-econ6-
mico de Almansa durante un corto, que no por ello insignificante, periodo de 
tiempo, concretarnente el comprendido entre 1480 y 1490. 

En estos ultimos aii.os de! siglo XV, la villa de Almansa, ya liberada de! Mar
ques ado tras largos aii.os de lucha, se encontraba bajo la autoridad de la Corona. 

A partir de la muerte de Enrique IV, en diciembre de 1474, el conflicto be
lico se aceler6. 

En 1475 la ciudad de Alcaraz se alz6 contra Diego L6pez Pacheco, provo
cando el estallido de !as tensiones y conflictos que se habian venido gestando en 
esta comarca durante los aiios anteriores. 

En el panorama politico se vislumbran dos frentes, de un !ado los Reyes 
Cat6licos, de otro el Marques de Villena. 

Las tropas de la familia Manrique y !as de Pedro Fajardo, defensoras de! 
bando real, chocaron en la Mancha albacetense con !as de! Marquesado, en una 
sangrienta lucha que seria el primer chispazo de la guerra civil y de la contienda 
internacional que inmediatamente sobrevendrla 1• 

Almansa, al igual que Chinchilla y Hellin, fue proclive al adelantado Pedro 
Fajardo, levantindose contra el alcaide Gonzalo de Hellin que se vio obligado a 
encerrarse en el castillo con su familia, soldados y algunos partidarios. 

El hecho concluy6 con la entrega de la fortaleza, tras haberse firmado el ar
misticio entre el Marques y los Reyes'. 

Gaspar Fabra, que habia ayudado a sitiar la fortaleza, fue nombrado corre
gidor de algunas villas, entre ellas la de Almansa y comenz6 a imponerse en la 
zona liberada de! Marquesado la autoridad de la Corona, a medida que la lucha lo 
fue posibilitando3. 

Tras la muerte de Gaspar Fabra y segun aparece documentado en el libro 
de cuentas y ordenanzas del Archivo municipal de Almansa, los Monarcas envia
ron una carta con fecha 23 de julio de 1486, dirigida a Villena, Almansa y Yecla, 
designando en su lugar a Doii.a Isabel Fabra4

. 

1 TORRES FONTES, J.: La conquista de! Marquesado de Villena en el reinado de los Reyes Cat6licos, 
en "Hispania" L. 1953. Citado por PRETEL MARIN, A.: en: Almansa Medieval. Una villa del setlo
rio de Villena en los siglos XIII, XIV y XV, Albacete, 1981, pgs. 121 y ss. 

Asimismo de PRETEL MARIN, A., resulta de gran interes la consulta de su libro: La integra
ci6n de un municipio medieval en el estado autoritario de los Reyes Cat6licos. LE.A. Albacete, 
1979. 

2 VCase la Cr6nica de los Reyes Cat6licos de VALERA, Mosen de, ed. Carriazo, pg. 41. 
~ PRETEL MARIN, A.: Almansa medieval. .. pg. 131. 
4 L.C.O. Archivo Municipal de Almansa, legajo I, fol. 142 r.-143 v. 
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El concejo de Almansa, tras verse liberado del dominio seftorial se puso en 
contacto con los de otras villas en su misma situaci6n, con ello pretendian orga
nizar su defensa y preservar sus derechos. Existia una voluntad de autogobierno 
de los pueblos del marquesado situados en el Reino de Murcia, asf como un amor 
por la libertad, un odio largamente incubado contra la nobleza privilegiada, y 
una resistencia feroz frente alas imposiciones autoritarias de la monarqufa, que 
permiten compararla a la adoptada por la burguesia revolucionaria en momen
tos mas recientes de la HistoriaS. 

Los Reyes Cat6licos acabarian con estos anhelos de libertad, representan
do su reinado una renovaci6n casi total de todos los 6rdenes de la vida. El pri
mer paso fue la designaci6n de corregidores en las villas de! marquesado. A ello 
se opusieron algunas villas, aunque de nada les sirvi6 su resistencia, puesto que 
al final terminarian por transigir. 

En 1480, tras firmarse la definitiva capitulaci6n entre el marques y los 1110-

narcas, el Marquesado quedaba dividido en dos zonas, una en poder del mar
ques, comprendia los concejos de la Mancha conquense, la ribera del Jiicar, la 
otra incluia aquellas villas que se habian alzado en pro de los monarcas, actual 
provincia de Albacete, Villena, Sax, Yecla y algunos pueblos de Cuenca. 

A pesar de los acontecimientos producidos el anhelo de libertad persistia 
puesto que continuaban celebriindose las}untas de Corral Rubio. Las tendencias 
asociativas de antafio no desaparecian 1 convirtiendose en un reducto de resis
tencia frente al poder de la Corona. 

Ante ello los monarcas no flaquearon sino que impusieron su autoridad, 
implantando asi un nuevo sistema politico. 

Para la realizaci6n de este trabajo hemos utilizado como fuente documc:n
tal exclusiva, el Libro de Cuentas y Ordenanzas (L.C.O.) del Concejo, conserva
do en el Archivo municipal de Almansa. A su vez y con erfin de clarificar algu
nos aspectos, hemos consultado algunos documentos existentes en el Archivo 
hist6rico provincial de Albacete. 

ECONOMfA 

EL SECTOR PRIMARIO< AGRICULTURA Y GANADERIA 

I. LA AGRICUL TURA. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y AUMENTO DEL AREA DE CUI.TIVO 

Si durante el periodo en que Almansa quedaba incluida dentro de! marque
sado, la 'econQmia se caracterizaba por la menor incidencia relativa y el cierto 
grado de especializaci6n que en ella alcanz6 la ganaderia, por el predominio casi 
absoluto de las actividades agricolas y por la importancia que, como puerto seco 
para las relaciones mercantiles entre Castilla y levante, tenia la villa6 . Con su 

'5 PRETEL MARIN, A.: Almansa medieval .. pg. 134. 
6 PRETEL MARIN, A.: Almansa medieval .. pg. 139. 
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inclusi6n al realengo, el panorama, en principio, no va a diferir mucho durante 
los aftos objeto de nuestro estudio, mis que el inicio hacia los cambios queen el 
campo econ6mico impondrian los Reyes Cat6licos, se da una continuaci6n de la 
situaci6n econ6mica mantenida durante la etapa anterior. 

La agricultura primara sobre la ganaderia durante todo el periodo. Siendo 
cereales y vii\edos los cultivos mas arraigados que configuraban el paisaje agra
rio almansei\o. El agua de riego, procedente de la acequia de Alpera, vino a favo
recer la expansion agricola experimentada en Almansa a lo largo de! siglo XV. 

El concejo almansefio prest6 permanente atenci6n a conservar y proteger 
esta actividad, expresada en la redacci6n de ordenanzas de riego, limpieza de 
acequias y promulgaci6n de acuerdos prohibitivos para el paso o estancia de los 
ganados en las zonas de cultivo. 

A este fin iba encaminada la ordenanza dictada el dia 18 de junio de 1486. 
Quienes entrasen con manadas de ganado en los rastrojos, ya fuera durantc:: c::l 
dia o durante la noche, serian multados con 300 maravedis, siendo repartida es
ta cantidad en tres partes iguales entre el duei\o de! rastrojo, el guardian de! mis
mo y el concejo. 

Asimismo quedaba prohibida la entrada de bueyes, fijando 9 maravedis de 
multa por cada cabeza (6 maravedis para el duei\o de! rastrojo y 3 maravedis pa
ra el guardian). Ademas el infractor debia pagar el posible dai\o causado en la 
hacienda.,. 

Dos ai\os despues, el 8 de Junio de 1488, debido con seguridad a !as ince
santes incursiones, el concejo dictari nuevamente medidas que conducfan a sal
vaguardar las tierras de cultivo. En esta ocasi6n, para impedir que las manadas 
corriesen en los rastrojos, sc acordO imponer una multa de 50 maravedis si el he
cho acaecia de dia y 100 maravedis si era durante la noche. La suma resultante se 
repartia entre el duefio -dos terceras partes- y el guardiin -la tercera parte 
restante-. La ordenanza concluye con la aclaraci6n afiadida de que la multa y el 
pago de los daftos ocasionados, recaeria en el guardiin, en caso de no notificarlo 
a sus duefios8

. 

Siguiendo esta linea proteccionista el concejo en el mes de Septiembre de! 
mismo ai\o -1488- emite nuevas ordenanzas al respecto. El resumen de su 
contenido es el siguiente: 

-Ninglln pastor, duefio de ganado u otra persona podia entrar con 
una manada de mas de I 00 cabezas en barbecho mojado antes de transcurrir los 
tres primeros dias. 

-Quedaba prohibido sestear con el ganado en los barbechos, secos o 
mojados, bajo multa de 600 maravedis -400 para el propietario de! barbecho, 
100 para la caballeria de la sierra (50 para el caballero y 50 para el concejo) y los 
100 restantes para quien denunciase el hecho-. 

"' L.C.()., fol 141 v-r. 

Ii L.C.()., fol. 153 v. 
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-Cuando el nU.mero de cabezas de la manada fuese inferior a cien, la 
multa seria de dos maravedis. 

-Del mismo modo no estaba permitido pasar por ningiin lugar de la 
huerta con carretas, bajo sanci6n de noventa maravedis (30 mrs. eran entrega
dos al denunciante y 60 mrs. al duefio). 

-Silos ganados entraban en sembrados, debian pagar 300 mrs. (cuan
do la manada fuese superior a JOO cabezas) y un maraved! por cabeza cuando su 
niimero fuese inferior. 

-El jurado era el encargado de ejecutar !as sanciones impuestas9 . 

Anualmente, en el dia de San Miguel, se elegia un guardian de la dehesa, 
encargado de su vigilancia y del cumplimiento de las disposiciones acordadas 
imponiendo multas de 150 maraved!s (durante el dia) y 300 mrs. (durante la no
che), a cada manada de mas de JOO cabezas y dos maraved!s por cabeza en caso 
de ser menor su nllmero. 

En 1488 la elecci6n de guardian de la dehesa recay6 en Asensio Gomez, 
quien se oblig6 a desempeftar ''bi en su ofi~io'' y notificar todas las infracciones 
que se cometiesen. Como fiador present6 a Pedro Bonete. 

Llegado 1489, el concejo volveri a replantearse el problema de los dafios 
que causaban los ganados, tanto aut6ctonos coma forineos, al invadir tierras de 
barbechos, rastrojos y panes del termino de la villa de Almansa, dictando al res
pecto las siguientes medidas: 

-Multar!an con 3.000 mrs. la entrada de manadas de mas de 100 cabe
zas en barbechos o rastrojos mojados. 

-La multa quedaba rebajada a 2 .OOO maraved!s silos harbechos y ras
trojos invadidos estaban sccos. 

-Cuando la manada fuese de un niimero inferior a I 00 cabezas, la 
sanci6n establecida para los casos citados anteriormente, quedaba fijada en 10 
mrs. por cabeza. 

-Las incursiones en "pan sembrado" serian penadas con 2 .OOO mara
vedfs. Ademas de pagar al propietario el dafio causado. 

-La entrada de asnos en barbechos, rastrojos y panes mojados era cas
tigada con 100 mrs. de multa y 50 mrs. si las citadas tierras estuviesen secas 10 . 

Como Ultimo testimonio documental sobre el tema encontramos el acuer
do adoptado el dfa 19 de Junio de 1490, expresado en terminos similares a los 
anteriormente citados "hordenaron que ninguno entre con manada de ganado 
en ningund rastrojo, en todo el termino de Almansa con fa~imas o sin ellas, so 
pena vna res de dia e dos reses de noche, por cada vn rastrojo que entrare. Ques
tas reses las escoxa el guardador destas penas a su plazer, !as mejores de la mana
da, la meatad para el sefior de! rastrojo e la otra meat ad para el guardador''. 

La ordenanza concluye con la imposici6n de un real de multa por cada 

9 L.C.O., fol. 153 r. 
10 L.C.O., fol. 156 r. 
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mula que fuera encontrada suelta en las eras o atada en alglln rastrojo 11 . 

El cuidado dispensado a los viiiedos queda igualmente reflejado en !as me
didas adoptadas por el concejo, siguiendo la misma lfnea de actuaci6n queen los 
ejemplos que hemos citado para los cereales. 

El 11 de Octubre de 1488 el concejo hace piiblica una disposici6n relativa 
a salvaguardar los viiiedos de los posibles asaltos de manadas de mas de 100 ca
bezas (a cualquier hora del dia) y un maravedf por cabeza si su nllmero era infe
rior a 100. La prohibici6n de asaltar los viiiedos se hacia extensiva alas mulas, 
en este caso el delito era castigado con el pago de 10 maravedis durante el dia y 
20 maravedis por la noche 12 . 

En lo que ataiie a los precios alcanzados por los cereales u otros cultivos 
durante estos aftos, la documentaci6n consultada Unicamente y de forma espori
dica, nos da noticia de! precio de 22 onzas de pan cocido de trigo, durante 1486, 
siendo de tres maravedis y en 1485 el precio de un azumbre de vino, fijado en 
cinco maravedis. 

Respecto a la vent a de productos agricolas, lo mismo que ocurriera con la 
de! pescado y came, pan y fruta "de cualquier na~i6n que sea", estaba prohibida 
en !as casas particulares, debiendo efectuarse en la plaza piiblica. 

ALGUNOS PRECIOS ALMANSENOS (1480-91) 
(expresados en mrs.) 

ARTi<:ULC) 

-Lina libra de aceite 
-Un azaumbre de vino 
-22 onzas de pan"cocido de trigo 

1485 

9 (a) 

5 

ANO 

1486 

3 (b) 

1491 

6 

(a) media ponderada entre Jos 10 mrs. que valia hasta finales de agosto y los 8 mrs. fijados desde el 

primer dia de septiemhre hasta fin de afio. 

(h) el precio documentado es el de 2 dineros equivalentes a 3 maravedis, segUn la tasa vigente. 

Como apuntibamos al inicio del capltulo, en el desarrollo de la agricultura 
influy6 de modo decisivo el aprovechamiento del agua aportada por la acequia 
de Alpera, coadyuvando ademas en la diversificaci6n de productos hortofrutico
las. No obstante la escasa variedad de productos que a pesar de ello existia, obli
gaba a que la villa de Almansa tuviera que importar un nU.mero considerable de 
frutas y verduras, originarias de Valencia 1\ 

Lt t.C.0., fol. 159 r. 
12 L.C.O., fol. 154 v. 
13 Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. Carp. 6, 1495, enero, 30. Barcelona. Carta de los Reyes 

Cat61icos restituyendo a Almansa algunos derechos que no k cran rcspctados. 
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Para encargarse del mantenimiento y aprovechamiento de la acequia eran 
elegidos anualmente un alcalde y dos acequieros -acequiero de los santos arri
ba y acequiero de los santos abajo-. 

En 1490 aparece documentado el salario pagado a Asensio Gomez 
"a~equiero de la a~equia de Alpera de los santos arriba", 2.500 maravedis, a 
cambio et se comprometia a desempefiar el cargo debidamente, residiendo en 
Alpera durante los meses de Abril y Mayo. En caso de incumplimiento de su de
ber, era privado del sueldo. 

Otro acuerdo relativo al riego lo encontramos en 1482. Desde el dia 28 de 
Marzo de dicho aiio, par orden y decision adoptada en concejo y arbitrada por 
Gaspar T:irraga, alcayde de la fortaleza de Almansa, estableciendose que !as vi
ftas existentes en el camino de Villena se regasen con agua de Zucafta, durante 
los meses de Enero y Febrero -tiempo propio de su regadio- siguiendo los he
rederos de !as viiias su debido turno y no estando obligados a pagar ningiin dere
cho a los duefios de Zucafia 11 . 

Respecto a los jornales o salarios con que se retribuia a los hombres encarga
dos de las labores agricolas, hay noticia de ello para los aiios 1480, 1481 y 1484. 

El 30 de Enero de 1480 el concejo fijo una retribucion salarial de 20 mrs. 
diarios para cavadores y podadores durante los meses de Febrero y Marzo, ade
m:is de ofrecerles el vino que quisieran, nunca comida. El salario de los peones 
quedaba estipulado en 13 mrs. diarios. Durante los meses de Abril y Mayo 
aumentaba el jornal, 25 maravedis para cavadores y podadores y 15 mrs. para 
los peones agricolas, cobrando los segadores de cebada 20 mrs. y los de trigo 25 
maravedis 15 . Este mismo afio el concejo toma el acuerdo de subir un maravedi 
por mes a los peoncs, desde los 12 en Febrero a los 15 en Mayo 16 . 

Durante cl afio 1481 el salario de los peones agricolas se elev6 mfnimamen
te, 15 maravedis para el mes de Abril y 16 mrs. en los meses de Mayo y Junio. 

ALGUNOS SALARIOS ALMANSENOS DURANTE 1480-1490 
(expresados en maravedis) 

CONCEPTO 

Peon par podar y cavar 
Peon agricola 
Segar cebada 
Segar trigo 
Acequiero de Alpera 
Guardian de la dehesa 

• medias ponderadas. 

l4 L.C.O., fol. 132 v. 

15 L.C.O., fol. 123 r. 

1480 

·22,5 
•14 

20 
25 

ANO 

1481 1484 1485 1488 

• 15,5 15 

I.OOO 

1490 

2.500 

16 L.C.O., fol. 123 r. Esta misma medida fue adoptada trece afios antes, en 1467, seglln podemos ver 
en el libro citado de A. Prete!, pg. 144. 
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La riqueza forestal no debi6 ser relevante por lo que con frecuencia el con
cejo debi6 publicar ordenanzas para su protecci6n, imponiendo sanciones a 
aquellas personas que, contraviniendo acuerdos concejiles, talaran o quemaran 
irboles u otras especies del campo o serrania del termino concejil. 

Este afan de! concejo en proteger el ecosistema forestal le Uev6 a que la 
instituci6n de los caballeros de la sierra adquiriese un cometido especifico en es
te asunto, ademis de la vigilancia que mantenian en otros aspectos. La "caballe
ria de la sierra" era arrendada anualmente el dia de San Miguel de Septiembre. 

Con fecha 8 de Octubre de 1486 el concejo expidi6 una ordenanza de la 
caballeria de la sierra 17 . En ella se hace menci6n a dos de las variedades, en cuan
to a flora se refiere, que configuraban et paisaje forestal almansefto: carrascas y 
pinares. Con la finalidad de proteger estas especies, estipulan una multa de 10 
mrs. para quienes talasen carrascas (10 mrs. por cada pie de longitud que corta
sen) y 60 mrs. en caso de que el corte fuera mayor de un palmo. De igual manera 
incurririan en multa aquellos que cortasen en los montes pardos (un maraved{ 
por cada pie cortado), dos maravedis por cada rama cortada "de un palmo de so
ga en rueda medido", dos maravedis si la rama era menor de un palmo y 20 ma
ravedis para las de mayor tamaiio. Cuando el delito cometido fuese el de quemar 
los montes, la multa ascenderla a 600 mrs. para una extensi6n superior a 
120 x 120 pasadas. 

El concejo public6 -seguramente con la intenci6n de aumentar la exten
si6n de !as zonas cultivadas y al mismo tiempo la de repoblar el campo- una or
denanza de !as tierras de seiiorio. Segun esta, cualquier vecino de Almansa que 
"abriere e arrompiere tierra nueva en atochar o en maryscal e no en otra parte 
alguna, que la tal tierra que asy abriere sea suya de sefiorio e propiedad para 
syenpre jamis e de los herederos de~endientes suyos", en contrapartida el inte
resado debia cumplir dos condiciones: 

-En primer lugar debia indicar con claridad que porci6n de tierra iba 
a tomar y cu:il seria su extensi6n. 

-A continuaci6n y sin demora tendria que ararla y labrarla integra
mente en presencia de tres hombres buenos, vecinos de la villa, siendo dichos 
testigos los que, posteriormente, prestarian juramento ante el concejo de lo que 
presenciaron 18 . 

2. GANADERfA 

La documentaci6n consultada no hace demasiada referencia al capitulo de 
la ganaderia durante los ados comprendidos entre 1480 y 1490. Algunas bestias 
de tabor, como bueyes, mulas y asnos, si que aparecen, pero siempre en relaci6n 
a la agricultura, indicando !as penas en que incurririan, caso de entrar en tierras 
de barbecho, rastrojos o en tierras cultivadas, segiin comentibamos en el 

11 Ver Ap. Doc. n. 0 1. 
111 Ver Ap. Doc. n. 0 2. 
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apartado anterior. Con mayor frecuencia encontramos alusiones a la riqueza ci
negetica que disfrutaba Almansa. Esta fue objeto de continuas intervenciones 
concejiles con el fin de proteger !as especies existentes en la zona, dictando me
didas que iban desde la imposici6n de periodos de veda hasta la prohibici6n de 
sacar fuera de la villa caza existente en ella. Asi, el 9 de Octubre de 1480, el con
cejo orden6 "que ningunos vezinos ni barrafios no sean osados de sacar ca~a de 
ninguna manera alguna, fuera de! termino desta dicha villa, de !as que se mata
ren en este termino, so pena de sesenta maravedis e perdida la ca~a que llevaren 
e asy mismo hordenaron e mandaron que todos los vezinos e barraiios no sean 
osados de vender ninguna ca'i;a de ninguna na\:ion que sea en sus cas~s. salvo que 
!as saquen a vender publicamente a la pla~a desta villa so pena de sesenta mara
vedis'' 19. 

Igualmente, en el mes de Octubre de I 484, el concejo -tras fijar los pre
cios a que debian venderse un par de perdiccs (12 mrs. hasta Carnt:stolendas), un 
par de conejos (14 mrs.) y una liebre (10 mrs.)-, insiste en la prohibici6n de sa
car la caza fuera de Almansa, bajo multa de 10 mrs. por cada par de piezas, ade
mis de perderlas, dado que serian entregadas a los regidoresi0 . 

En 1486, reunido el concejo en sesi6n el dia 10 de Agosto fij6 los siguien-
tes precios: 

-el par de perdigones hasta San Miguel: 8 mrs. 
-el par de gazapos: R mrs. 
-el par de conejos adultos: 7 mrs. 
-una liebre: 9 maravedis. 

Imponiendo una multa de 50 mrs. a quien no respetase los precios 
estipulados 21

• 

Durante este mismo afto se expide otra orden concejil por la que queda 
prohibido a los forasteros cazar con perro, hur6n o cualquier otro apero y esta
blece una multa de 600 maravedis para d que incumpliese la orden expresada. 

19 L.C.O., fol. 124 r. 
20 L.C.O., fol. 135 r. 
21 L.C.L., fol. 141 r. 

PRECIOS DE LA CAZA 
(en mrs.) 

ANO 

PIEZA 1480 1484 

-un par de perdices 12 12 
-un arrelde de venado 10 9 
-un par de conejos 16 14 
-un par de gazapos 
-una liebre 10 10 
-un par de perdigones 

1486 

6 
8 
9 
8 
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EL SECTOR SECUNDARIO. Los MENESTRALES y LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

Al igual que sefiala A. Prete! para el periodo anterior al reinado de los Re
yes Cat6licos, tampoco en este puede hablarse de una industria medieval 
almansefia 22 . 

La alusi6n a la fabricaci6n de pafios es la mas reiterada, aunque esta unica
mente cubriria las necesidades locales -eso si lo conseguia-, estando prohibi
do exportar su producci6n. 

El 28 de Octubre de 1484 se orden6 que ningun tejedor llevase por tejer 
una vara de lienzo, estopa o c3.fiamo comUn, mas de 6 maravedis y por los man
diles 4 maravedis, bajo multa de 5 maravedis por vara en caso de rebasar los pre
cios estipulados23 . 

El 28 de Noviembre de 1490 se registra el avecindamiento de Luis Tortosa, 
tejedor, por 10 aftos, obligandose a ejercer su oficio, fijando una tarifa de cinco 
reales por cada pafio. A su vez el concejo se obligaba a franquearle de todo los 
"pechos" salvo de la alcabala cuando no la tuviese el concejo. Estas condiciones 
dejan entreveer la demanda de tejedores que habia en Almansa". 

Otras dos actividades referidas son las de cardadores y peinadores. El 8 de 
Octubre de 1484 se fij6 la tarifa que debian llevar los cardadores y los peinado
res en cinco maravedis por cada libra de lana que fuera cardada dos veces, ya 
fuese de pafio pardillo, burillo o blanco comun, siendo tres maravedis si se car
dase una vez, cinco maravedis por peinar una libra de lana de los mencionados 
pafios. En caso de no respetar las tarifas, la multa em de 50 maravedis. La tarifa 
fijada por cardar un pafio era de 25 maravedis25 . 

En 1486 llega a AlmansaJuan Gymera, tejero, avecindandose por diez afios 
y el concejo le promete a cambio "de le fazer franco de t.odos tributos'', lo que 
demuestra el trato dispensado a aquellos oficiales cuya actividad resultaba nece
saria para la poblaci6n. 

En 1491 se registra un nuevo vecino, Martin, herrero, el concejo le libra 
del alcabala de la herreria, de la guerra y de todos los demas tributos, salvo de 
los bienes que comprase, los cuales debia pagarlos. 

Menestrales de importancia para el municipio eran los carreteros, asi el 
concejo, en Octubre de 1484, fija los precios que deben llevar, la tarifa que se 
acuerda es la siguiente: 

-un par de ruedas nuevas .................. 520 mrs. 
-una carreta nueva con escalera ............. 600 mrs. 
-una escalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 mrs. 
-por calzar una carreta .................... 150 mrs. 
si el duefio daba el calzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 mrs. 

22 PRETEL MARIN, A.: ob. cit., pg. 148. 
23 L.C.O., fol. 135 r. 
24 L.C.O., fol. 157 r. 
25 L.C.O., fol. 134 v. 
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-De echar un limo ......................... 20 mrs. 
si el dueiio lo pone . . . . . . . . . ............ 10 mrs. 

-De echar un pertegal . . . . . . . . . ... 40 mrs. 
si lo da eI dueiio ......................... 20 mrs. 

Asimismo el concejo prohibia la venta de carretas -nuevas o viejas- a los 
forasteros, bajo multa de 600 maravedis. Para su venta era necesario contar con 
licencia expresa dada en concejo o bien, en su defecto, por tres oficiales de! 
mismo26 . 

El oficio de "desquilador" queda igualmente contemplado en el libro de 
cuentas y ordenanzas del Archivo municipal de Almansa. En el mes de octubre 
de 1484 se fij6 la tarifa de estos oficiales en 35 maravedis". 

Como conclusion podemos apuntar el hecho de que estos menestrales, se
giin lo documentado, gozaban de una situaci6n "privilegiada en relaci6n a la de 
los trabajadores del sector primario' '. Como n1uy bien expone Aurelio Prete!: 
"el menestral se convertia asi, de alguna manera, en un servidor pllblico y la co
munidad a su vez asumia su protecci6n y le dispensaba el necesario apoyo" 28 • 

ALGUNOS PRECIOS EN ALMANSA 
(en mrs.) 

AKTiCULO 1484 

-Un cahiz de algez (a) 

-Una vara de lienzo de tejer estopa o cifiamo 6 
-Una vara de lienzo de tejer mandiles 4 
-Un millar de tejas 

ANO 

1485 1486 1491 

42,5 

410 490 530 

(a) media ponderada entre 55 mrs. que valia 1 cahlz de algez y los 30 mrs. estipulados en caso de que 
fuese vendido en las cabezuelas. 

26 L.C.O., fol. 134 v-r. 
27 L.C.O., fol. 135 v. 

ltt PRETEL MARiN, A.: oh. cit., pg. 152. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1486, octubre, B. Almansa. Ordenanza de la caballeria de la sierra de la villa de Almansa. Arch. Mun. 
Almansa. L.C.O. '(leg. I), fol. 146 v-r. 

(Cruz) 

Hordenanc;a de la caualleria de la syerra desta villa de Almansa, emendada e declarada e en algunas 
partes de nueuo hordenada por los honrrados seiiores Ferrando de Pina e)uan Bonete de Mari herre
ra, ale aides e Juan Galiano, alguazil e Domingo Ximenez e Alonso Martinez de Paterna e Pedro Serra
no e Pedro Martinez del Castillo, regidores e Mateo de Ochoa, jurado e con ellos Alonso de Pina e Pe
dro Ochoa e Alonso Gonzalez e Luis de Valladolid e Ferrando Guillamon e Martin Serrano e otros 
muchos omes buenos vezinos de la dicha villa, llamados a conc;ejo segun para ello que eran la mayor 
parte de la villa con que los dichos ofy~iales mandaban e mandan arrendar la dicha caualleria de la 
syerra este aiio presente, dende dia de Sant Miguel de setienbre de mill e quatrozientos e ochenta e 
seys aiios, fasta vn aiio conplido e dende en adelante en cada vn aiio para syenpre. La qual 
hordenanc;a declarada e hordenada es del thenor syguiente: 

Primeramente 

Que qualquier vezino o barraiio que cortare carrascas en el tCrmino desta villa de Almansa, fuera de 
sus heredades e lauores, diez pasadas contadas que aya en el tal pie o pies de carrasca que cortare vn 
palmo en rrueda de soga medido, que sera en pena de diz maravedis por cada vn pie de los que asy 
curtare e sy el tal pie que cortarc de carrasca ouiere mas de vn palmo de rrueda de soga medido, co
mo dicho es, que cayga en pena de sesenta maravedis por cada vn pie e asy mismo el que cortaa: 
monte pardo que llegue fasta los pechos, que cayga en pena de vn maravedi por cada vn pie de los 
que asy curtare del dicho monte pardo, pero asy este capitulo entendido declaradamente que los 
pastures puedan cortar rramas a fortuna conosc;ida para lus ganados e puedan asy mismo con la di

cha fortuna, leiia para quemar, syn pena ninguna. 
Yten que qualquier que cortare rrama de carrasca que aya en la tal rrama vn palmo de soga en rrueda 
medido, que cayga en pena de seys maravedis por cada vna rrama e sy oviere en tal rrama menus de 
vn palmo de soga medido, que cayga en pena de dos maravedis por cada vna rrama, e sy en la tal rra
ma ouiere mas de vn palmo de soga en rruedo, que cayga en pena de veuynte maravedis por cada 
vna rrama, e que de todo sea la terc;ia parte para el conc;ejo. 
Yten que qualquier vezino o barrafio que echare fuego en el termino desta villa de Almansa, de que 

venga dafio a los montes pardos e pinares, que aya en el tal fuego c;iento e veuynte pasadas de largo e 
otras tantas de ancho, que caera en pena de seysc;ientos maravedis por cada vn fuego e estos sean las 
dos partes para el cauallero de la syerra e la vna parte para el conc;ejo, e que la pena sea asy sabida co
mo por tomada e que sy quemare pino o carrasca que cayga en la pena hordenada como sy la corta
re, segund esta escripto. 
Yten que qualquier que trauesare por panes con bestias que cayga en pena de tres maravedis por cada 
vna bestia e sy leuare onbre caualgando que cayga en pena de c;inco maravedis e sy trauesare con ca
rro que cayga en pena de diez maravedis, e que desta pena sea la vna parte para el seiior del pane las 
dos partes para el cauallero de la sierra, e que sea entendido a fuera de la rredonda o dentro della 
quando no oviere guardianes. 
Yten que qualquier barraiio que entrare a cac;ar en el termino de la dicha villa de Almansa viniendo 
con perro o huron, o con apero de perdizes eel cauallero de la syerra le tomare dentro en el termino 
desta villa, que cayga en pena de seysc;ientos maravedis e que aya perdido et tal apero easy la dicha 
pena como et dicho apero sea la terc;ia parte del conc;ejo e las dos partes del cauallero de la syerra e 
que aya perdido la cac;a que le hallaren e sea para los ofic;iales. 
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Yten que ningund pastor vezino ni barratio no pueda traher podencos ni hurones en el hato, ni ata
par madrigueras para matar conejos, so pena de seys~ientos maravedis por cada vez que ge los halla
ren en el hato, e que aya perdido los tales podencos e hurones e de todo aya la teri;ia parte el coni;ejo 
e las dos partes el cauallero de la syerra, e asy mismo que ningund pastor forascero no sea osado de 
traher galgos ni regalgos ni mestizos en el hato, so la dicha pena. 
Yten que qualquier forastero que cortare lefia en el termino desta villa syn lii;eni;ia de los regidores 
que cayga en pena de sesenta marauedis por cada vna vez de cada vn pie, e sy fizyere carretada ente
ra que cayga en pena de mill marauedis e que sea asy mismo la ten;ia parte del conc;ejo e la-; dos par
tes para el cauallero de la syerra. 
Yten que qualquier manada de ganado que sea de <;ient cabec;as arriba, que atrauesare por barue:::hos 
que esten mojados, antes que sea pasado et terc;ero dia, que cayga en pena de c;ient marauedis, e den
de ayuso a blanca nueua por cada vna cabec;a, e que desto sea la meatad para el cauallero de la syerra 
e la otra meatad para el dueiio de! baruecho. 

(rUbrica) Peiiascosa, escriuano. 

II 

1487, octubre, 11. Almansa. Ordenanza de !as tierras que son de seflorio. Arch. Mun. Almansa. 
L.C.O. (leg. I), fol. 148 r-149 r. 

Hordenanc;a de las tierras que son de senyorio. 

En la villa de Almansa, veuynte e vn dias de! mes de otubre, afio del nasc;imiento de nuestro Se
n.or Ihesu Christo de mill e quatroc;ientos e ochenta e syete aiios, este dia estando juntos dentro en la 
iglesia de Sedor Sant Juan desta dicha villa, llarnados a conc;ejo general a canpana rrepil.:ada e por boz 
de GarQ,a de Morales, corrector e pregonero publico de la dicha villa, los honrrados Luis de Vallado
lid, alcalde hordinario en la dicha villa e Anton Gil, alguazil e Mateo de Ochoa, hyjo de Garc;ia de 
Ochoa e Juan Carrion e Martin Serrano e Luis de Segovia, regidores, l. Alonso Ximenez e Alonso de 
Murc;ia, jurados todos, ofic;iales de la dicha villa e con ellos los honrrados onbres buenos de la dicha 
villa syguientes: 
Franc;isco Tarraga, Pero Ochoa, ( ) Carrion, yerno de Alonso Perez, Pero Martinez del Castillo, Die
go Ximenez, Pero Serrano,Jayme Hortyn,Juan Hortyn, Pero Navarro, AlonsoJornet,Juan Ferrandez 
de Bernad Ferrandez, Alonso Martinez de Paterna, Juan Moreno, Ferrand Bonete, Alonso Ximeno, 
Francisco de Segouia, Juan Esteuan, Juan de Le6n el moc;o, Juan Yiiyguez, Anton ( ), Juan Alonso de 
paterna, Juan Gil, Juan Bonete, hijo de Miguel Bonete, Miguel de Huete, Alonso Ximenez, yerno de 

Rodrigo de Segouia, Pero Ochoa el moi;o, esteuan Cruzado,juan Ferrandez de Ayora,juan Marin, es
criuano, Juan Sanchez, Gil Pardo, Lazaro herrero. Estando todos los susodichos ayuntados como di
cho es, platicando e entendiendo que seria grand vtilidad e prouecho comun de los vezinos e mora
dores desta villa de Almansa, que qualquier vezino della que abriere e arronpiere tierra nueva en ato
cha o en maryscal e no en otra parte alguna, que la tal tierra queasy abriere sea suya de seiiorio e pro
piedad para sienpre jamas, e de los herederos de~endientes suyos, con tanto queen el hazer de las di
chas tierras de sefiorio e para que directarnente sea suya la propiedad y el seflorio de la tal tierra de! 
tal arronpedor, que aquel sea tenido de tenerla e hazer las diligenc;ias syguientes: Primeramente que 
luego que tomare la posesyon de la tal tierra e la fuere a arronper que luego sefiale por donde toma e 
quiere tomar e quanta, easy seiialado que luego eche el aradro en ello, a lo arronper e de lo queasy 
oviere sefialado no quite ni saque el aradro, ni c;ese de labrar hasta tanto que lo aya continuamente 
acabado de arronper e labrar, por manera que no pueda seflalar e comenc;ar de arronper en vn cabo c 
yr a sei'i.alar e arronper en otro, hasta que el primero sea acabado conplidamente, porque aquello se
ra grand daiio de la villa y en pocos dias todas las tierras serian da pocos seflores, asy quc sy d tal 
arronpedor no hiziere !as dichas diligenc;ias, conuh:ne a saber que seflale luego lo que coma e sy no 
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lo arronpiere todo luego continuamente, e lo acabare syn quitar el aradro dello, ni pasarse a arron
per a otro cabo, que esto queasy ouiere arronpido gelo pueda quien quisiere tomar por el con(,;ejo e 
lo poseer por el coni;ejo, pero sy fiziere las dichas diligeni;ias que lo seiiale e lo arronpa e labre todo 
syn mudarse en otra parte e syn sacar de ally el aradro easy acabado de arronper continuamente co
mo dicho es, que arronpiendolo sea tenido de los tres onbres buenos vezinos de la villa, dignos de fe, 
para que vean como lo arronpe e ha arronpido de atochar o maryscal e asy acabado de arronper q ue 
sea tenido de traher los dichos tres onbres buenos al coni;ejo, para que aqueltos juren en deuida for
ma quel tal arronpedor ha arronpido aquello de nuevo de atochar o maryscal, e donde e en que parte 
esta e quanto cabe de senbradura, poco mas o menus, e que todas estas diligeni;ias se asyenten por 
acto en el libro de la camara e asy asentado e hechas !as dichas diligeni;ias directamente syn engafio 
ni cabrela, ni poner ni encorporar en la tal heredad otra tierra labradera de coni;ejo, ni beri;eal a este 
cabo ella, que la tal heredad quede e sea de sefiorio, posesyon e propiedad para el ta! arronpedor e 
para los suyos, para syenpre jamas, easy lo hordenaron por firme e valedera hordenani;a para syen
pre jamas, contando que esta hordenani;a no se entyenda ni estyenda saluo del dia de nauidad pri
mero que viene en adelante, e por quanto la dicha hordenani;a era justa e prouechosa para la vni
versydad desta dicha vill:;i., por tanto todos los susodichos suplicaron al sefior Gaspar Tarraga, alcai
de e gouernador des ta villa de Almansa que estaua presente, que interpona su abtoridad e decrete en 
ella para que vala e sea firme para syenpre jamas, e el dicho sefior alcayde e governador dixo que 
pues dara sus bozes e votos del dicho coni;ejo e omes buenos de la dicha hordenani;a ser buena, justa 
e prouechosa e convenible al bien comun de la dicha villa, que interponia e interpuso a ella su abtori
dad e decreto judii;ial, para que vale e sea firme para syenpre jamas e por mayor firmeza de la dicha 
hordenani;a, los dichos sefiores coni;ejo, ofii;iales e omes buenos susodichos, todos juraron a Dios e 
a Santa Maria e por los Santos Evangelios e por la sefial de la Cruz que con sus manos derechas toca
ron cada vno dellos corporalmente, que esta dicha hordenani;a que la guardaran e servaran para 
syenpre jamas, e contra ella ni contra parte della no yran ni vernan en ningund tienpo ni por alguna 
mancra, so pena de perjuros c infames e personas de menos valer, e caber e incurrir en aquellas pc
nas que incurren los quebrantadores de los talt'.S juramt'.ntos. Testigos que fueron presentes a lo que 
dicho es, Goni;alo Martinez de! Varo, pastor e Anton de Valbuena, vezinos de Almansa. 

(rUbrica del escribano). 

M. B. P. G. 
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LOS ESFINGIDOS DEL SUROESTE DE LA PROVINCIA 

DE ALBACETE 

Por: Antonio ANDUJAR TOMAS 
Luis RUANO MARCO 

Ilustraciones: Luis Emilio OLIVER NAVAS 

INTRODUCCION 

Con este trabajo pretendemos dar a conocer !as especies de esfingidos pre
sentes en !as sierras de! sur y suroeste de la provincia de Albacete. 

Los esfingidos pertenecen a la familia SPHINGIDAE Latreille, 1803, (mica 
familia de la superfamilia SPHINGOIDEA (Dyar, 1902). La existencia de esta su
perfamilia monofiletica es muy discutida, para BROCK (1971) esta es innecesa
ria, e integra la familia Sphingidae dentro de la superfamilia Bombycoidea. Otros 
mantienen la superfamilia Sphingoidea dentro de !as altas categorias ditrisianas 
(GOMEZ BUSTILLO & ARROYO VARELA, 1981). El origen de la superfamilia 
Sphingoidea segiin G. BUSTILLO & ARROYO VARELA (op. cit.) es comiin con el 
de la superfamilia Bombycoidea, partiendo ambos de un antecesor comiin cos
soideo y evolucionando posteriormente pur caminos diferentes. La aparici6n de 
Sphingidae en la tierra la sitiian estos autores entre e1 Eoceno y Oligoceno en ple
na Era Terciaria. 

En la Peninsula Iherica hay catalogadas en la actualidad 24 cspecies pertene
cientes a 16 generos. Estas especies se incluyen en dos subfamilias distintas: 
Sphinginae Latreille, 1803 y Macrog/ossinae Harris, 1814. 

Conocidos como esfingidos o esfinges por el comportamiento que adop
tan sus orugas al ser molestadas, son insectos fuertes y veloces con una superfi
cie alar pequefia para su gran peso, pero con un disefio aerodinimico que les 
proporciona unas condiciones muy adecuadas para el vuelo, lo que les permite 
realizar largos desplazamientos migratorios en direcci6n norte. 

Constituyen un grupo de Heter6ceros de tamaiio medio o grande. De ori
gen tropical, en la actualidad han conseguido una distribuci6n casi mundial. 

Su ciclo biol6gico es univoltino o bivoltino. A veces en la Peninsula Iberica 
la segunda generaci6n no llega a completar su desarrollo. 

Las orugas de gran tamaiio, poseen una coloraci6n muy variada disruptiva 
o aposemfttica. Es caracteristica la presencia de un cuerno en el undecimo seg
mento abdominal. 

La cris:ilida permanece ligeramente enterrada al pie de la planta nutricia 
que sirvi6 de alimento a la oruga. 

Las caracteristicas morfol6gicas mis sobresalientes del imago son: 
- antenas fusiformes, con un pequefio gancho en su extremo. 
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- espiritrompa generalmente muy desarrollada para alcanzar el fon
do del caliz de las flares (excepto A. atropos, S. oce//atus, L. populi, M. quercus). 

- alas anteriores alargadas y puntiagudas con el margen externo obli
cuo. Las posteriores m:is pequeftas. Venaci6n fuerte. 

La mayoria de las especies tienen vuelo nocturno o crepuscular, aunque al
gunas vuelan de dia. Son atraidas por la luz artificial. 

Las orugas son voraces devoradoras de hojas vegetales, aunque no causan 
daiios a la agricultura. Solo excepcionalmente pueden producir algiin perjuicio 
en viiiedos y frutales. Su baja densidad de poblaci6n hace que su acci6n no tenga 
importancia. En general son polifagas pero su espectro alimentario varia mucho 
en amplitud de unas especies a otras. 

Son eficacisimos polinizadores y como tales realizan un importante papel 
eco{6gico, ya que visitan cada dia gran nUmero de flares para extraer con sues
piritrompa el nectar, transportan el polen de una flor a otra contribuyendo a la 
polinizaci6n de las Antofitas. 

MATERIAL Y METODOS 

En este breve estudio recogemos citas de capturas realizadas en 21 locali
dades distintas, todas ellas al sur de la provincia de Albacete, durante varios aiios 
consecutivos en las distintas epocas del aiio. Este material se halla depositado en 
la colecci6n de los autores. 

Las capturas se han realizado en gran parte utilizando trampas luminosas 
de dos tipos: 

- Fijas, conectadas durante toda la noche, con una lampara de vapor 
de mercurio con un embudo colector debajo de ella al final de! cual colocamos 
un recipiente con CNK coma agente letal. Esta trampa se ha usado con intensi
dad en !as localidades de Ri6par y Hellin. 

- M6viles, mediante pantalla iluminada con lampara de !as mismas 
caracteristicas y recogida de ejemplares atraidos. 

En !as especies de vuelo diurno se ha hecho uso de las tradicionales man
gas de captura. 

Los ejemplares capturados han sido identificados mediante el estudio de la 
morfologia externa. 

Para la ordenaci6n sistemitica, se ha seguido, con elfin de homogeneizar 
criterios, a GOMEZ BUSTILLO & ARROYO VARELA (1981) en su "Catalogo Sis
tematico de los Lepid6pteros Ibericos". 

Se citan !as plantas nutricias de las orugas de cada especie que han sido lo
calizadas en la zona de estudio bi en por HERRANZ et al. ( 1986) o por observacio
nes de los propios autores. 

Las distribuciones geograficas mundiales de !as distintas especies han sido 
tomadas de ROUGEOT & VIETTE (1980). 
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Para la distribuci6n de !as especies en la Peninsula Iberica hemos usado los 
mapas de distribuci6n de GOMEZ BUSTILLO Y FERNANDEZ RUBIO (1976). 

Lista de localidades que ban sido muestreadas indicando su U. T.M. y altura 
en metros sobre el nivel del mar. 

I. Alcaraz 30SWH4479 600m. 

2. Canada de Agra 30SXH1360 500 m. 

3. Calar de la Osera 30SWH5267 1600 m. 

4. Eiche de la Sierra 30SWH8456 700 m. 

5. Embalse de Talave 30SWH9664 560m. 

6. Chorros, Los 30SWH4956 1100 m. 

7. Fibricas S. Juan (Ri6par) 30SWH5061 940 m. 
8. Hellh1 30SXH1260 500 m. 

9. Lietor 30SWH9166 620 m. 

10. Mesones 30SWH5660 900 m. 

11. Nava de Campana 30SXH1761 500 m. 

12. Nerpio 30SWH6122 1000 m. 

13. Peiiascosa 30SWH5180 1160 m. 

14. Pefia Gallinero 30SWH5264 1500 m. 

15. Plafiel 30SWH5040 800 m. 

16. Rio Mundo (Hellin) 30SXH0558 440 m. 

17. Salinas de Pinilla 30SWH3399 980 m. 

18. Sierra de las Cabras (Nerpio) 30SWH5213 1900 m. 
19. Sierra Donceles 30SXH1850 500 m. 

20. Vado de Tus 30SWH4847 800 m. 

21. Yeste 30SWH5946 887 m. 
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Superfamilia SPHINGOIDEA (Dyar, 1902) 

Familia SPHINGIDAE (Latreille, 1803) 

Subfamilia SPHINGINAE (Latreille, 1803) 

Tribu SPHJNGINI (Latreille, 1803) 

Genera ACHERONTIA (Laspeyres, 1809) 

Acherontia atropos (L., 1758) 

Esfinge de la calavera o mariposa de la muerte. 
80-130 mm. 

Las orugas pueden presentar dos coloraciones, bien amarilla con manchas 
azules y verdes o bien marr6n, presentando en este caso unas manchas de color 
blanco nacarado en el segundo y tercer segmentos de! t6rax. 

La cris:i.lida es muy grande y se encuentra enterrada en el suelo. 
En el imago, en el dorso de! t6rax destaca el dibujo en forma de calavera. 

Cuando est:1 en reposo posee una coloraci6n criptica de color oscuro que imita 
la corteza de los arboles pero cuando despliega !as alas quedan al descubierto el 
abdomen y el segundo par de alas que presentan una viva coloraci6n amarilla 
contrastada con bandas negras. 

Especie bivoltina. La primera generaci6n es primaveral (mayo y junio), la 
segunda aparece en los meses de agosto, septiembre y octubre (GOMEZ BUSTI
LLO & FERNANDEZ RUBIO, 1976). 

La oruga es pollfaga. Ha sido citada sobre plantas muy diversas, siendo fre
cuente en la familia de !as Solanaceas. Entre !as plantas nutricias que se encuen
tran en la zona de estudio podemos citar: Solanum tuberosum, Solanum dulcama
ra, Capsicum sp., Daucus carota, Nerium oleander, Vitis vinifera, Jasminum offici
nale, Vicia faba, Vicia cracca, Vicia saliva, Vicia villosa, Vicia lutea, Datura stra
monium, Fraxinus excelsior, Marus alba, Jug/ans regia, Sambucus nigra y especies 
de los generos Brassica, Sa/ix, Urtica, etc. 

El imago siente una fuerte atracci6n por la miel. Para obtenerla llega a in
troducirse en las colmenas, donde perfora las celdillas con su corta y gruesa 
trompa, siendo atacada frecuentemente por las abejas pudiendo encontrarse ca
diveres en las colmenas. 

De habitos nocturnos, resulta atraida por la luz artificial. Es capaz de emi
tir ruidos en forma de gritos agudos al ser molestada. 

Posee una amplia area de distribuci6n ocupando la regi6n Eti6pica, y la re
gi6n Paleartica llegando hasta Transcaucasia y Persia. 

Presente en toda la Peninsula Iberica aunque no es abundante. Se trata de 
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una especie migradora hacia el norte. Las cris3.lidas invernantes s6lo sobreviven 
en las regiones meridionales al no soportar los rigores invernales de zonas mas 
frias. 

Observaciones y capturas: Hellin, 4-VI-84, 1 ej. Rio Mundo (Hellin), 7-X-
83, 1 ej. Ri6par, 5-VI-84, 1 ej. 

Genera AGRIUS (Hubner, 1819) 

Agrius convo/vuli (L., 1758) 

Esfinge de la correhuela. 
80-120 mm. 

La oruga es verdosa o p:i.lida con lineas amarillas dorsales que recorren 
longitudinalmente todo el cuerpo. 

La crisalida posee un envoltorio para su espiritrampa separado del cuerpo 
que le confiere un aspecto muy caracterfstico. 

Es una mariposa de gran tamatio llegando a alcanzar los 12 cm. de enverga
dura. Posee una larga espiritrampa (apraximadamente 10 cm.). Las alas anterio
res son grisiceas con manchas alargadas mis oscuras, coloraci6n que facilita su 
camuflaje cuando se posa en las cortezas de los arboles. Las alas posteriores son 
azuladas o grisaceas con cuatro bandas negras. El abdomen present a unas band as 
transversales rajas y negras separadas por finas lineas blancas, ademas de una 
banda dorsal de color grisiceo que lo recorre longitudinalmente. 

Tiene dos generaciones: una primaveral y otra de finales de verano y prin
cipios de ototio (GOMEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RUBIO, 1976). 

La oruga se alimenta principalmente de plantas del genera Convolvulus de 
!as que en la zona de estudio se han localizado Convolvulus arvensis y Convolvu
/us althaeoides. Tambien se alimenta de plantas del genera Rumex de las que han 
sido citadas en la zona de estudio las siguientes: R. acetosella, R. bucephalopho
rus, R. intermedius, R. pulcher y R. scutatus (HERRANZ et al 1986). Los imagos 
son libadores del nectar de diversas flares generalmente en forma de campanilla 
como por ejemplo Lonicera periclymenum, Lonicera etrusca, Lonicera arborea, 
Dianthus scaber, Dianthus subacaulis, Epilobium hirsutum, Calytegia sepium y Mi
rabilis ja/apa, todas ellas localizadas en la zona de estudio. 

El imago es de habitos crepusculares y nocturnos siendo atraido por la luz 
artificial. 

Su area de distribuci6n ocupa casi todo el Viejo Mundo excepto las regio
nes subirticas. Es migradora hacia el norte. Se encuentra desde el nivel del mar 
hasta los 1.600 m. 

Esta presente en toda la Peninsula Iberica. 
Observaciones y capturas: Hellin, 28-IX-87, 1 ej.; 25-VII-88, 1 ej.; 16-VIII-88, 

2 ej.; 27-VIII-88, 1 ej. Rio Mundo (Hellin), 7-X-83, 1 ej. Vado de Tiis, 25-VIIl-87, 1 ej. 
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Genero SPHINX (L., 1758) 

Sphinx ligustri (L., 1758) 

Esfinge de! aligustre. 
90-120 mm. 

127 

La oruga es de color verde claro con bandas laterales oblicuas de color piir
pura en la mitad superior y blanco en la inferior. 

Para crisalidar se entierra superficialmente en el suelo. 
El imago tiene el primer par de alas de color marr6n con alguna mancha di

fuminada de color gris presentando ademis lineas negras. El segundo par de alas 
es de color rojizo con bandas negras. El dorso de! t6rax es pardo-negro con una 
mancha posterior mas clara. El abdomen en su parte dorsal presenta una serie de 
bandas alternas rosas y negras con una banda longitudinal n1ediana que tiene una 
linea negra en el centro. 

Es bivoltina. Con una primera generaci6n primaveral (mayo-junio ), pu
diendo presentar una segunda en agosto-septiembre (GOMEZ BUSTILLO & FER
NANDEZ RUBIO, 1976). 

Las plantas nutricias de la oruga que han sido localizadas en la zona de es
tudio son: Fraxinus excelsior, Olea europaea, I/ex aquifolium, Nerium oleander, 
Viburnum opulus, Viburnum /antana, Berberis vulgaris y diversas especies de los 
generos Ligustrum, Filipendu/a, Prunus, Rosa, Sambucus. 

El imago es libador sobre flores acampanadas de los generos Convo/vu/us, 
Campanula, Petunia, Lonicera, etc. 

Es una mariposa de hibitos crepusculares 1 siendo atraida por la luz arti
ficial. 

Es un insecto de distribuci6n paleirtica. Presente en toda la Peninsula Ibe
rica, aunque es poco frecuente. Alcanza hasta los 2.000 m. de altura. 

Observaciones y capturas: En la zona de estudio solamente hemos localiza
do una oruga en Hellin, 1 l-XI-86. 

Genero Hy/oicus (Hubner, 1919) 

Hyloicus pinastri (L., 1758) 

Espinge de! pino. 
65-80 mm. 

La oruga es verde con una banda dorsal pardo rojiza y unas lineas laterales 
blancas. Los estigmas son de color rojo rodeados por una linea negra. 

Para crisalidar descienden al suelo donde se entierran superficialmente. 
El imago presenta las alas anteriores de color pardo grisiceo con manchas 

oscuras. Las alas posteriores son casi uniformes de color pardo grisiceo. Tanto 
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el primero como el segundo par de alas tienen en su borde externo una banda 
blanca con manchas rectangulares oscuras. 

El t6rax es gris con dos bandas laterales negras. El abdomen presenta alter
nancia de bandas blancas y negras. En el dorso una banda gris con una linea ne
gra en el centro recorre longitudinalmente el abdomen. 

Es una especie bivoltina, la primera generaci6n es primaveral y la segunda 
estival. Es atraida por la luz artificial. 

La oruga se alimenta de adculas de coniferas sobre todo de! genero Pinus. 
En la provincia de Albacete puede alimentarse de P. nigra, P. pinaster, nosotros 
ademis la hemos localizado en P. halepensis. 

Es una especie paleartica, presente en gran parte de la Peninsula Iberica, 
siendo mas abundante en el norte. 

Observaciones y capturas: Canada de Agra, 7-IV-84, 1 ej.; 7-IV-86, 1 ej. 
Mesones, 15-VI-85, 2 ej. Rio Mundo (Hellin) 12-IX-82, 1 ej. Ri6par, 5-V-83, 3 ej.; 
20-VIl-83, 2 ej. 

Genero Marumba (Moore, 1882) 

Marumba quercus (Denis & Schiffermiiller, 1776) 

90-llOmm. 

La oruga es verde, rugosa con pequei\os bultitos. Presenta bandas claras 
oblicuas. Para crisalidar se entierran superficialmente en et suelo cerca del 3.rbol 
que le sirvi6 de alimento. 

El imago es de color leonado. Las alas anteriores tienen una serie de bandas 
transversales claras y oscuras. Las posteriores presentan en la zona proximal una 
mancha difuminada de color ocre y en el borde posterior una banda clara. La 
trompa es corta y no funcional. 

Presenta una sola generaci6n en primavera y verano. 
La oruga se alimenta sobre todo de especies de! genero Quercus que esta re

presentado en la zona de estudio por Q. coccifera, Q. ilex, Q. pyrenaica, Q. fagi
nea y Q. suber. Tambien vive sobre especies de! genero Fraxinus representado en 
el area de estudio por F. angustifolia y F. ornus. 

Es de habitos nocturnos y resulta atrafda por la luz artificial. 
Su area de distribuci6n es amplia, extenditndose por el norte de Africa, 

Europa, Asia Menor y suroeste de Iran. 
En la Peninsula Jberica estaba citada de la zona septentrional, de! Sistema 

Central y de Cadiz, Milaga y Granada (GOMEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RU
BIO, 1976). Esta es la primera cita en el area de estudio. 

Observaciones y capturas: Ri6par, 14-V-83, 1 ej.; 12-VI-83, 3 ej.; 4-VII-83, 
2 ej. Tus, 24-VI-84, 1 ej. 
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Tribu SMERINTHINI (Hubner, 1822) 

Genero Smerinthus (Latreille, 1803) 

Smerinthus ocellatus (L., 17 58) 

Esfinge ocelada. 
70-90 mm. 

La oruga es de color verde cubierta totalmente de puntos blancos muy pe
queii.os, asi mismo muestra una serie de lfneas claras oblicuas. 

La crisalida se forma en el suelo enterrada superficialmente. 
La oruga se alimenta de diversos irboles de boja caduca de los generos Po

pulus, SaliJc, Fraxinus, Ulmus, Amygda/us, Cory/us, Pyrus, Ma/us, etc. 
Es de vuelo nocturno y resulta atraida por la luz artificial. 
Su area de distribuci6n ocupa la region Paleirtica basta Siberia occidental 

y Asia Menor. 
Es eurit6pica llegando a alcanzar los 2.000 m. 
En la Peninsula Iberica esta citada de la mitad septentrional asi como de 

Sierra Nevada y Cadiz (GOMEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RUBIO, 1976). Es la 
primera cita en el area de estudio. 

Obscrvaciones y capturas, Es una especie abundante. Alcaraz, 7-V-83, 3 ej. 
Hellin, 6-V-83, 2 ej. Pefiascosa, 7-V-83, 2 ej. Pefia del Gallinero, 2 l-VI-84, 3 ej. 
Ri6par, 5-V-83, 4 ej.; 14-V-83, 5 ej.; 12-VI-83, 2 ej.; 4-VIl-84, 4 ej.; 25-V-85, 1 ej. 

Genero Laothoe (Fabricius, 1807) 

Laothoe populi (L., 1758) 

Esfinge del ilamo. 
65-90 mm. 

La oruga es verde con puntos y lineas oblicuas claras muy parecidas a las 
de Smerinthus ocellatus (L., 1758). 

Crisalida al pie de! arbol que le sirve de alimento. 
El imago presenta el margen alar recortado tanto en el primer par de alas 

como en el segundo. La coloraci6n es gris amarillenta con bandas transversales 
pardas. Tienen una mancha clara en el extremo de la celda. En el segundo par de 
alas aparece una mancha de color acre. La coloraci6n es muy variable. La trom
pa esta atrofiada. 

Especie bivoltina con una primera generaci6n primaveral y una segunda 
estival. 

La oruga se alimenta sobre plantas de los generos Popu/us, Sa/ix, Pyrus, 
Ma/us, U/mus, Fraxinus y Amygda/us. 
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Es de vuelo nocturno y resulta atraida por la luz artificial. Alcanza los 
2.000 m. (ROUGEOT & VIETTE, 1980). 

Distribuida por toda Europa. Presente en casi toda la Peninsula Iberica. 
Observaciones y capturas: Es muy abundante en la Zona de estudio. Alca

raz, 7-V-83, 8 ej. Canada de Agra, 15-V-86, 2 ej. Hellin, 19-V-83, 1 ej.; 5-IV-84, 2 
ej. Rio Mundo (Hellin), 7-X-83, 1 ej. Ri6par, 5-V-83, 2 ej.; 14-V-83, 3 ej.; 12-Vl-
83, 7 ej.; 4-VII-83, 2 ej.; 28-VIJJ-83, 3 ej.; 29-IV-84, 4 ej.; 21-VI-84, 1 ej.; 25-V-
85, 2 ej. Tiis, 24-VI-84, 1 ej. 

Subfamilia MACROGLOSSINAE (Harris, 1814) 

Tribu DILOPHONOTINI (Burmeister, 1856) 

Genera Hemaris (Dalman, 1816) 

Hemaris fuciformis (L., 1758) 

Esfinge abejorro de orla ancha. Esfinge hemorrigica. 
40-47 mm. 

La oruga es de color verde con Hneas laterales longitudinales mis claras. 
Crisalida enterrindose superficialmente. 
El imago, al eclosionar, presenta !as alas totalmente cubiertas de escamas 

violiceas que caen con los primeros movimientos alares, quedando con una ban
da marginal de escamas y con la superficie interna transparente. 

El abdomen esti cubierto de pelos que se hacen particularmente largos en 
el extrema posterior, aparentando tener una pequefta cola. 

El imago es libador de plantas de los generos Ajuga y Syringa (GOMEZ 
BUSTILLO & FERNANDEZ RUBIO, 1976) y de vuelo diurno. Llega a alcanzar los 
2.000 m. de altitud. 

La oruga se alimenta de plantas de los generos Scabiosa, Lonicera y 
Gallium. 

Especie bivoltina con una primera generaci6n primaveral y otra estival. 
Es de distribuci6n paleirtica. En la Peninsula Iberica es escasa y dispersa. 

Esta citada de Pirineos, norte de Portugal, Sierra de Guadarrama y Montes Uni
versales (GOMEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RUBIO, op. cit.). 

Observaciones y capturas: S6lo ha sido localizada en una ocasi6n en la Sie
rra de !as Cabras (Nerpio) el 19-VI-86, 1 ej. Se trata de la primera cita en la 
regi6n. 
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Genero Macroglossum (Scopoli, 1777) 

Macroglossum stellatarum (L., 17 58) 

Esfinge colibri. Esfinge moro. 
40-50 mm. 

La oruga es verde con puntos blancos y dos lineas longitudinales claras si
tuadas a los lados. 

Para crisalidar forma un capullo con restos vegetales unidos por seda, en
terrindose superficialmente. 

El imago tiene el primer par de alas de color marr6n con algunas lineas 
transversales negras, presentando adem:ls puntos oscuros. Las alas posteriores 
son de color anaranjado. En el extremo posterior del abdomen tiene un mech6n 
de pelos. 

Presenta dos generaciones, una primaveral y otra estival, pero puede ser 
observada durante todo el afio, incluso en los dfas soleados de invierno. 

De sus plantas nutricias han sido localizadas en el area de estudio (HE
RRANZ et al, 1986) las siguientes: Gallium verum, Asperula hirsuta, Stellaria me
dia, Scabiosa sicula, Scabiosa stellata y Scabioso simplex. 

El imago de vuelo diurno y crepuscular visita las flores para libarlas. 
Especie de distribuci6n Pale:irtica. Est:i presente en toda la Peninsula Iberi

ca. Es muy abundante. 
Observaciones y capturas. Alcaraz, 7-V-83, 1 ej. Canada de Agra (Hellin), 

25-III-86, 1 ej.; 17-IV-86, 2 ej.; 10-V-86, 1 ej. Ferez, 4-VII-87, 1 ej. Hellin, l 1-X-
83, 2 ej.; 2-VIl-83, 1 ej.; 22-11-84, 1 ej.; 18-IV-84, 1 ej.; 24-VI-85, 1 ej.; 12-VIIl-
85, 1 ej.; 7-V-86, 3 ej.; 25-VIIl-88, 1 ej. Nava de Campana (Hellin), 19-V-83, 2 ej. 
Nerpio, 12-VI-88, 2 ej. Peiiascosa, 8-V-88, 1 ej. Ri6par, 1 ej.; 4-IV-83, 1 ej.; 7-V-
87, 1 ej. Salinas de Pinilla, 29-VII-88, 1 ej. Sierra de los Donceles, 5-IV-88, 1 ej. 
Talave, 7-VII-88, 2 ej. Vado de Tus, 24-VI-84, 2 ej. 

Genero PROSERPINUS (Hubner, 1819) 

Proserpinus proserpina (Palle, 1772) 

Esfinge proserpina. 
40-45 mm. 

La oruga es de color pardo con manchas y puntos oscuros. Carece del 
cuerno caracteristico de los esfingidos, quedando reducido a un pequeiio apen
dice que presenta un ocelo amarillo con una mancha central oscura. Para crisali
dar se entierra superficialmente. 

El imago presenta el margen de las alas recortado. Las alas anteriores son 
de color pardo verdoso con manchas transversales claras y oscuras bastante 
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contrastadas. Las posteriores son anaranjadas con una banda marginal oscura 
flanqueada por una linea blanca. 

Normalmente presenta una sola generaci6n en mayo-junio, pero en algu
nas zonas puede presentar una segunda generaci6n en agosto (GOMEZ BUSTI
LLO & FERNANDEZ RUBIO, 1976). 

De vuelo nocturno. Resulta atraida por la luz artificial. 
De las plantas nutricias citadas para su oruga han sido localizadas en el irea 

de estudio (HERRANZ et al. 1986) Lythrum sa/icaria y Epilobium hirsutum. 
Especie paleirtica-occidental. En la Peninsula Iberica esta presente en 

:ireas dispersas, la mancha m:is importante ocupa el centro peninsular y Pirineos 
enlazando a traves de Aiava y Burgos (GOMEZ DE AIZPURUA, 1986), tambien es 
conocida de Valencia, Cadiz y centro de Portugal. 

Observaciones y capturas: Es muy escasa, solamente ha sido localizada en 
Ri6par en dos ocasiones el 5-V-83, 2 ej. y 12-Vl-83, I ej. atraida por la luz artifi
cial. Es la primera cita de la provincia de Albacete. 

Genero Hyles (Hubner, 1819) 

Hyles euphorbiae (L., 1758) 

Esfinge de !as euforbias o lechetreznas. 
60-75 mm. 

La oruga excepto en el primer estadio de su desarrollo presenta coloracio
nes llamativas. Primero con una mancha negra y blanca a cada lado de los anillos 
sobre fondo amarillo. En la iiltima etapa es negra con manchas rojas, amarillas y 
blancas repartidas simetricamente. 

La crisalida se forma en el suelo enterrada a poca profundidad, a menudo 
solo cubierta por restos vegetales. 

El imago tiene !as alas anteriores con manchas de color pardo-verdoso os
curo sabre fondo claro. Las posteriores exhiben una serie de bandas coloreadas 
con la siguiente disposici6n: una banda interna de color negro, una amplia ban
da roja central con una mancha blanca en el borde interno, a esta sigue una linea 
negra separada del borde externo por una banda clara. 

Especie bivoltina. En el irea de estudio hemos encontrado la primera gene
raci6n a partir de finales de abril hasta finales de junio y la segunda generaci6n 
desde finales de julio hasta principios de octubre. 

Es migradora. De habitos crepusculares y nocturnos. Atraida por la luz ar
tificial. 

De las plantas nutricias citadas por GOMEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RU
BIO (1976), han sido localizadas en el area de estudio por HERRANZ et al. (1986) 
!as siguientes: Euphorbia helioscopia, Euphorbia nicaensis, Plant ago lanceo/ata, 
Mercurio/is annua, Polygonum ariculare, Vitis vinifera y plantas de los generos 
Quercus y Sa/ix. 
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Especie con distribuci6n paleartica-occidental. Es muy abundante en toda 
la Peninsula Iberica. 

Observaciones y capturas: Muy abundante. Alcaraz, 20-IV-83, 2 ej. Calar 
de la Osera, 15-VI-86, 1 ej. Los Chorros, 6-V-86, 1 ej. Eiche de la Sierra, 4-V-84, 
1 ej. Hellin, 29-IV-83, 3 ej.; 9-X-83, 1 ej.; 10-V-85, 2 ej.; 9-VI-86, I ej.; 25-VIIl-
87, 1 ej.; 16-IX-87, 1 ej.; 25-VII-88, 4 ej.; 17-VIII-88, 2 ej. Mesones, 24-VI-87, 1 
ej. Nerpio, 19-Vl-85, 7 ej.; 17-VI-86, 2 ej. Plane! (Yeste), 29-VI-83, 2 ej.; 14-IV-
84, 1 ej. Ri6par, 4-IV-83, 1 ej.; 12-Vl-83, 4 ej.; 13-V-85, 1 ej.; 7-V-87, 2 ej. Vado 
de Tus, 24-VI-84, 2 ej. 

Hyles lineata (Fabricius, 1775) 

Subespecie livornica (Esper, 1780) 

Esfinge rayada. 
60-80 mm. 

La coloraci6n de la oruga es variable. Para crisalidar se entierra superficial
mente cubierta por restos vegetates. 

En el imago las alas anteriores tienen un fondo verde oliva con una banda 
clara quc las atraviesa longitudinalmente. El margen posterior es pardo gris3.ceo. 
Ademas presentan una serie de lineas claras transversales situadas sobre las vena
ciones alares que la hacen inconfundible. Las alas posteriores son muy parecidas 
alas de H. euphorbiae (L., 1758) aunque en H. lineata la banda clara marginal 
queda reducida a una linea. 

Especie bivoltina, con una generaci6n primaveral y otra estival. 
Es migradora, volando de dia durante el crepusculo y la noche. Libadora. 

Atraida por la Iuz artificial. 
Las plantas nutricias de la oruga localizadas en la zona de estudio son: 

Asphodelus fistu/osus, Asphode/us a/bus, Po/ygonum ariculare, Gallium verum, 
Epi/obium hirsutum, Vitis vinifera y otras plantas de los generos Linaria, Euphor
bia, Rumex, Scabiosa, etc. 

Especie de distribuci6n paleirtica-occidental. Coloniza toda la Peninsula 
Iberica excepto el noroeste (GOMEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RUBIO, 1976). 

Observaciones y capturas: Alcaraz, 7-V-83, 1 ej. Eiche de la Sierra, 4-V-84, 
2 ej. Hellin, IO-IV-83, I ej. 18-V-83, 2 ej.; 25-V-87, 1ej.;l7-Vll-88, 3 ej. Lietor, 
15-VI-88, 1 ej. Pei\ascosa, 13-V-88, 2 ej. Ri6par, 12-Vl-83. 
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Genero Hippotion (Hiibner, 1819) 

Hippo/ion ce/erio (L., 1785) 

Esfinge de banda plateada. 
70-80 mm. 
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La oruga es de color verde. Para crisalidar se entierra en el suelo. 
El imago posee las alas anteriores estrechas con fondo de color marr6n en 

el que resalta una banda clara que la atraviesa longitudinalmente. Ademis pre
senta una franja clara marginal en el borde posterior menos llamativa que la an
terior y algunas Hneas finas oblicuas. Las alas posteriores son pequefias con una 
mancha roja en el :ingulo interno y el resto de color negro con una serie de man
chas alineadas de color crema. 

Extendida por todo el Viejo Mundo. En la Peninsula lberica la primera ge
neraci6n aparece en primavera procedente de Africa, dando lugar a una segunda 
generaci6n que se reproduce, pero las cris:ilidas que se forman a partir de estas 
no sobreviven a los rigores invernales de nuestras latitudes (GOMEZ BUSTILLO 
& FERNANDEZ RUBIO, 1976). 

Los imagos vuelan durante el crepllsculo y la noche, siendo atraidos par la 
luz artificial. 

La oruga se alimenta de las siguientes plantas localizadas en la zona de estu
dio: Epi/obium hirsutum, Vitis vinijera, Daucus carota y diversas plantas de los 
generos Gallium, Rumex, Lonicera y Linaria. Vuela sobre Saponaria, Lonicera, 
Petunia, etc. 

En la Peninsula Iberica esti repartido por todo excepto en el noroeste (Gl)
MEZ BUSTILLO & FERNANDEZ RUBIO, op. cit.). 

Observaciones y capturas: Solo localizada en la zona de Hellin, 25-V-87, 
1 ej.; 17-VII-88, 1 ej.; 18-VII-88, 1 ej.; 30-VII-88, 1 ej. 
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LAS ESTACIONES CON PINTURAS RUPESTRES DE CANADAS 

(N erpio-Albacete) 

Por Ana ALONSO 
Alexandre GRIMAL 

Los conjuntos con pinturas rupestres de Cadadas fueron descubiertos en el 
verano de 1986 durante los trabajos que realizamos en los alrededores de 
Nerpio1 • En aquella ocasi6n el equipo estaba integrado por A. Carreno, J. A. y R. 
Gomez Blasi, Q. Garcia, V. y M. Tenes, J. Sanchez, componentes del "Colectivo 
de! Taibilla", y los autores de estas lineas. Sin duda el interes de todos estos j6-
venes y la ilusi6n que pusieron en la campafia fueron decisivos en el hallazgo de 
las pinturas. Valgan estas lineas para agradecerles sinceramente su colaboraci6n. 

Los nuevos yacimientos con arte rupestre pertenecen al termino municipal 
de Nerpio. Su enclave concreto se halla pr6ximo a la zona conocida por los lugare
i\os como Las Cai\adas, nombre que hemos tornado para designar estas covachas. 

El lugar presenta altitudes considerables; al N. el Punta! del Sotillo, con 
1.593 m.; al 0. la zona de las Yeguas, con 1.877 m. y al SE. la Sierra de las Ca
bras, con 2.081 m. uno de los puntos mas altos de la provincia de Albacete. El 
paisaje abrupto y las numerosas fuentes que aun se conservan nos dan una idea 
de lo que debi6 ser en los tiempos en que los pintores frecuentaron aquellos lu
gares, en los que es f3.cil imaginar una caza abundante. 

Las cavidades con pinturas se disponen a ambos lados de! Arroyo de la 
Fuente de las Zorras que viertc sus aguas al r1o Taibilla, especialmente importan
te en muestras pict6ricas. La vertiente de este arroyo, hasta los descubrimientos 
realizados, no habfa aportado restos de arte rupestre y, sin embargo, en la actua
lidad, constatamos la existencia de varios aparte de los que son motivo de este 
articulo2 . 

CANADASI 

Es una cavidad de pequefias dimensiones; 4,25 m. de amplitud de boca, 
2,20 m. de profundidad maxima y una altura de unos 2 m. Las pinturas se locali
zan principalmente en el extremo derecho, aunque se observan restos de pig
mento en la zona central bajo una densa capa ennegrecida. Las figuras se realiza
ron a 1,20 m. respecto al suelo de la cavidad y la orientaci6n de esta es S-SE. 

l A. Alonso y A. Grima}; Ottimos descubrimientos de pinturas rupestres en e/ S. de Albacete y NO. de 
Murcia. XIX Congreso Nacional de Arqueologia, Caste116n de la Plana, 1987 (en prensa). 

2 Efectivamente en 1987 localizamos otras muestras de pintura cercanas a la Fuente de Montafi.oz 
que vierte sus aguas al Arroyo de la Fuente de las Zorras cuya primera referencia dimos en la ante
rior comunicaci6n. 
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I. c:iprldo 

Representaci6n de cuadriipedo con el cuerpo inclinado hacia la parte baja 
de! abrigo y orientado a la izquierda. Ha perdido gran parte de la cabeza de la 
que solo conserva la mandfbula inferior y su enlace perfecto con el cuello. Sobre 
la parte inicial de la Hnea dorsal se conserva un trazo horizontal que podria co
rresponder al extrema de una de las cuernas, elemento que nos inclina a identifi
carlo como un dprido. La espalda est a fuertemente arqueada y antes de la culata 
se observa la cola alzada y bifurcada en su extremo. La linea ventral es practica
mente recta. Las patas anteriores se disponen oblfcuas al cuerpo y son de trazos 
rectos, algo mas anchos en e1 comienzo, y finalizan sin sefialar la pezufia. En la 
parte en que se une al cuerpo, la mas adelantada presenta un trazo inserto, ta! 
vez una flecha, y pequefios restos de pigmento alrededor de aquel. 

Las extremidades posteriores, paralelas entre si, estin ligeramente inclina
das hacia delante, especialmente sus extremos. 

Dimensiones: 11,5 cm., parte conservada. 
Color: castafio-rojizo, pantone 174 U'. 

2. mancha 

A 50 cm. hacia la derecha, pricticamente fuera de la cavidad, y al mismo 
nivel que el ciprido, aparece una gran mancha de pintura en la misma tonalidad 
que la figura anterior. 

CANADAS II 

Frente a la cavidad anterior, ocupa unos 15 m. de.longitud, 4 m. de pro
fundidad y unos 2,30 m. de altura. 

Las imigenes que se conservan fueron pintadas a una altura que oscila en
tre los 0,70 m. y el 1,25 m. y la orientaci6n de! covacho es NE. 

Las pinturas que se han conservado mis aceptablemente se concentran a 
partir de la zona media del abrigo hacia el extremo derecho aunque se observan 
pequeftos restos de pintura en el inicio de la cavidad lo que verosimilmente nos 
hace pensar en la posibilidad de que estuviese pintado en toda su extensi6n. 

1. cuadrupedo 

Restos de un cuadriipedo, posiblemente un cervido o un ciprido, orienta· 
do a la derecha. Se conserva la parte central de! cuerpo, parte de! cuello y pecho 
y zonas fragmentadas de !as extremidades. Dado e1 fuerte ennegrecimiento de la 
zona es pricticamente imposible determinar e1 color. 

3 La tabla de color que venimos utilizando hace algunos aiios es cl Pantone F6rmula Color Guide. 
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2. cuadrupedo 

Se sitiia bajo el animal anterior y esti orientado en el mismo sentido. Se 
aprecian restos de la cabeza, cuello y la parte anterior del cuerpo muy fragmen
tadas. En la zona inferior presenta dos trazos que podrian corresponder alas ex
tremidades anteriores. 

Color: rojo-castaiio, pantone 180 U. 

3. restos 

A unos 40 cm. a la derecha de la primera figura, y pricticamente al mismo 
nivel, se distinguen pequeiios restos de pintura del mismo color que el elemento 
precedente. 

4. b6vido (?) 

Localizado a 2,50 m. a la derecha del cuadrupedo 2. Tan solo conserva la 
cabeza, con un morro que se presenta apuntado por perdida de pigmento, coro
nada por una cornamenta semicircular que no esti completa en sus extremos. Se 
aprecia el cuello muy estilizado, pecho, y el inicio de la lfnea dorsal. El resto del 
cuerpo exceptuando el comienzo del abdomen, esti pricticamente perdido. 

Color: rojo-castaiio oscuro, pantone 188 U. 

5. trazos y restos 

A 1, 5 m. aparece un trazo vertical, alga curvado, que presenta en el extre
ma superior restos de pigmento y trazos perpendiculares. Por la configuraci6n 
general de todos ellos podrfa tratarse de una representaci6n humana, pero no 
podemos asegurar tal extrema. 

Color: castaiio-rojizo, pantone 17 4 U. 

6. clervo 

A pocos cent!metros de los elementos descritos, aparece un esplendido 
ciervo, orientado hacia la derecha y ligeramente ascendente. 

Lo mas destacado de la cabeza, en la que se conserva el morro casi comple
to, es la notable cornamenta, particularmente por el mimero de puntas que pre
senta la estaca de la derecha, la mejor conservada. Se distinguen bien los candi
les basales, !as luchaderas, la punta media y la corona con siete puntas. 

La linea del dorso es recta, posiblemente condicionada por la postura del 
animal, al final de la cual se aprecia la cola. 

Las extremidades posteriores son rectas y estin perdidas en algunos tra
mos, al igual que la linea que configura el abdomen en su mitad anterior. De las 
extremidades delanteras queda apenas el punto donde se iniciarfan. En cambio, 
la lfnea del pecho es ancha y visible. 
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Longitud: 27 ,2 cm. 
Color: rojo y castaiio rojizo, pantone 173 Uy 174 U. 

7. trazo 

A pocos centimetros sobre la zona final de! dorso de! ciervo se observa un 
trazo vertical engrosado en la parte superior. 

Altura: 6,7 cm. 
Coloro castaiio rojizo, pantone 174 U. 

8. arquero 

La iiltima de !as representaciones se localiza a 50 cm. de! ciervo, hacia la 
derecha, y corresponde a un individuo que se dirige en ese mismo sentido. 

El cuerpo esti disc:iiado por un trazo perdido en su uni6n con la cadera. 
La cabeza esti adornada con un gorro tronco-c6nico invertido que presen

ta dos abultamientos en los extremos superiores. La parte correspondiente a la 
cara y cuello se conserva muy desigualmente. 

El brazo izquierdo se dobla hacia lo alto mientras que el mas adelantado su
jeta un arco que, aunque incompleto, seria de notables dimensiones. 

Las extremidades inferiores son dos trazos curvados en su extrema insi
nuando los pies. Se disponen separados lo que da a la figura un indudable movi
miento. Se ha indicado el sexo. 

Aparecen restos de pigmento alrededor de la pierna derecha. 
Altura: 16 cm. 
Color: rojo-castaiio y rojo-castaiio oscuro, pantone 187 U y 188 U. 

COMENTARIO 

Las tecnicas utilizadas para la realizaci6n de estas figuras no representan 
ninguna innovaci6n en las que sedan en este nllcleo artistico. Existen unas tintas 
planas representadas por la figuras de cuadriipedos 3, y posiblemente la 2, de 
Caiiadas II, que se diferencian claramente de la utilizada en el ciprido 1 de Caiia
das I, en el que tras una linea de perfilado muy visible en el abdomen y dorso se 
hace un relleno interior desigual, posiblemente a base de trazos. 

Distinto ha sido el tratamiento dado a la representaci6n del ciervo 6 y al 
b6vido 4. Estos presentan la mayor parte de! cuerpo silueteada y un relleno par
cial. Este se aplica a ambos en la cabeza pero en el ciervo se observa un relleno 
de !as extremidades posteriores incluso parte de la grupa y es posible que en et 
cuello, si observamos los restos de pigmento y algiin trazo que se aprecia en esta 
parte del cuerpo. 

La iinica figura humana de estos paneles ha sido realizada mediante un tra
zo, que debi6 ser bastante uniforme, y que ensancha ligeramente en la conjun
ci6n de algunos de ellos, dorso y caderas. 
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El color de todas !as representaciones ha sido el rojo con distintos matices 
(castaiio rojizo, castaiio oscuro ... ) que habria que valorar siestas diferencias co
rresponden efectivamente a distintas coloraciones o responde al influjo de otros 
factores tal coma muy bien indic6 Beltr<'in4 • 

Como se ha podido apreciar, dos son los motivos que integran los paneles 
de Caiiadas: la figura humana y !as representaciones faunfsticas. 

El Unico individuo con que contamos, corresponde a una representaci6n 
estilizada que, inicialmente, incluiriamos en el tipo D5 con escasa indicaci6n de 
los rasgos anat6micos, y que indudablemente hay que poner en relaci6n con va
rios individuos de! abrigo IV de !as Bojadillas, ta! como se puede apreciar en el 
cuadro que presentamos. Las similitudes estiHsticas, tCcnicas e incluso las dispo
siciones que adoptan alguno de estos arqueros son evidentes. 

El tipo de tocado que porta nuestro individuo podria corresponder a un 
gorro alto, c6nico, que podria incluirse en el Tipo IV, Subtipo IV de Galiana6 . 

Ciertamente tipos de tocados semejantes no son infrecuentes en los conjuntos 
de Nerpio en los que es caracteristico la abundancia de variados y complejos 
tocados 7 • En investigaciones precedentes comentibamos algunos de estos toca
dos pero en la actualidad esta tipologia puede ser considerablemente ampliada 
(grandes tocados triangulares, globulares, piriformes ... ) lo que representa, sin 
duda, interesantes informaciones sobre los pintores. 

Aunque la conservaci6n del instrumento que porta el arquero 8 no sea la 
optima, creemos que, efectivamente, se trata de un arco, objeto habitual de los 
cazadores de estas sierras aunque no sea el Unico que aquellos utilizaron, pues 
identificabamos en algunos individuos de Solana de !as Covachas unas posibles 
armas de golpe'. 

De las especies que claramente reconocfamos en Caftadas hay que destacar 
el b6vido y el cervido. Respecto al primero, que corresponderia a un animal de 
cornamenta semicircular, es una especie relativamente bi en representada en este 
nucleo rupestre. Recordemos los diez ejemplares de! abrigo I de Bojadillas9 , dos 
ejemplares mas en ese mismo conjunto 10 y cuatro posibles b6vidos en Solana de 
las Covachas 11 , por citar los mejores representados. 

4 A. Beltran Martinez: Arte Rupestre Levantino, Monografias Arqueol6gicas, IV, Zaragoza, 1968, 

pag. 26. 
'.i A. Alonso Tejada: El conjunto rupestre de Solana de fas Covachas (Nerpio-Albacete), Instituto de 

Estudios Albacetenses, Serie I, Ensayos Hist6ricos y Cientificos, N. 0 6, Albacete, 1980, pag. 186. 
6 M. a F. Galiana: Contribuci6n al arte rupestre levantino: Andlisis etnogrQ/ico de las figuras antropo

morfas, "Lucentum", IV, Alicante, 1985, pig. 62. 
A. Alonso y R. Viii.as: Los abrigos con pinturas rupestres de Nerpio-Albacete ''Informaci6n Arqueo

l6gica", 25, Barcelona, 1977, pag. 204, fig. 9. 
s A. Alonso Tejada: El conjunto rupestre ... , obra citada, pag. 219. 
9 R. Viii.as et A. Alonso: L 'Abri de "Los Taros", Las Bojadillas, Neripo (Albacete), Bulletin de la So

cii:tC Pri:historique de l'AriCge, t. XXXIII, 1978, p<igs. 95-114. 
10 Nosotros identificamos un ejemplar en et abrigo VI y otro en el VII. 
11 A. Alonso Tejada: El conjunto rupestre ... , obra citada, pag. 183. 
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Pero sin duda las especies que mas proliferan en toda la pintura naturalista 
"levantina". y este niicleo rupestre noes una excepci6n, son los dpridos y los 
cervidos. Tenemos en el panel de Caiiadas II una excelente representaci6n de 
ciervo. El niimero de puntas que presenta la rnrnamenta, contabilizamos hasta 
15, indica que corresponde a un individuo aduilto. Aunque en algunas ocasiones 
es posible determinar la edad de los ciervos por la disposici6n de la cornamenta 
y el nllmero de candiles 12 , lo cierto es que no existe una relaci6n proporcional 
entre los aiios y el aumento progresivo de los candiles, pues parece ser que a par
tir de cierta edad la cornamenta sufre una degeneraci6n13 . Loque si parece claro 
es que el individuo adulto pintado en Caiiadas II presenta las defensas en pleno 
apogeo y que estas s6lo pueden presentar este aspecto en cierta epoca del aiio. Si 
atendemos a los estudios actuales sobre esta especie, eso se produciria entre los 
meses de agosto y marzo, epoca del aiio que es especialmente fria en esas latitu
des en que la nieve y cl aislamiento consecuente es habitual. Ciertamente es muy 
dificil saber si los pintores prehist6ricos diseiiaron esta imagen en el periodo del 
aiio que aludiamos o si en realidad lo hizo en cualquier otra epoca aunque la ima
gen escogida fuese la del macho en su plenitud de cornamenta, y por supuesto 
de belleza. En cualquier caso si advertimos en los ciervos pintados de este nii
cleo un tanto por ciento muy elevado de individuos adultos que presentan cor
namentas muy bien dotadas, especialmente cuidadas en su diseiio, lo que permi
te pensar que no es un hecho casual sino que debe responder a unas intencionali
dades muy concretas de los artlstas y. por ahora, dificiles de precisar. 

En Cafiadas I la presencia de un elemento clavado en el pecho del ciiprido 
y la disposici6n que este adopta parece corresponder a un animal que, herido, 
huye precipit:indose por una acusada pendiente. Dado el entorno tan accidenta
do y especialmente inclinado que rodea a esta cavidad, nos atrevemos aver en la 
actitud de esta figura una cierta intencionalidad de reflejar en el panel pintado 
una situaci6n reali soporte e imagen estarian formando parte de una autentica 
composici6n. 

En las paredes de Caiiadas II el hombre y el animal comparten eI mismo es
pacio pero no parecen estar interrelacionados formando escenas. Nose da aqul, 
como sucede en paneles de yacimientos pr6ximos, una relaci6n escenica directa 
en que ambos elementos participen de una composici6n, de caza por ejemplo, 
sino que las figuras se disponen como elementos aparentemente individualiza
dos, tal vez explicando algo por si mismos, o tal vez participando todos ellos, a 
pesar de su ubicaci6n un tanto desconectada, de una narraci6n global. 

Esta segunda cavidad pintada presenta en toda su extensi6n graves proble
mas de conservaci6n del antiguo soporte. A pesar de tener una visera superior 
protectora, eI agua se desliza con facilidad por ella y especialmente se filtra por 

12 B. Madariaga de la Campa: Los pinturas rupestres de animates en lo regiOn Fronco-cont6brica, Notos 
para su estudio e identificaciOn, Instituto de Prehistoria y Arqueologia "Sautuola", Santander, 
1963. pig. 49. 

13 A. Diaz de los Reyes y). de Torres Faguas: Los venodos de nuestros sierras Sevilla, 1977. 
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algunas fisuras que permiten que este liquido llegue hasta las paredes centrales 
donde se hallarian las pinturas. Las consecuencias del deslizamiento del agua son 
la creaci6n de comunidades de microorganismos que, a priori, son causantes de 
buena parte de las zonas ennegrecidas. 

Los desconchados tan agresivos que se observan en todo el panel rocoso po
drian ser efecto de posibles hogueras realizadas por los sucesivos habitantes 
eventuales de la zona. La utilizaci6n del abrigo viene confirmada por la gran can
tidad de piedras dispersas en toda la base lo que sugiere la posibilidad de que hu
biesen servido para cercar el covacho y utilizarlo como aprisco para guardar el 
ganado. Esta utilizaci6n, no obstante, debi6 ser antigua pues no se aprecian ex
crementos de animates. 

Tambien hay que mencionar la presencia de flora en todo el soporte lo que 
indudablemente perjudica su conservaci6n. 

De todas estas circunstancias se comprende ficilmente que, rescatar de este 
problematico covacho las pinturas que presentamos, ha sido verdaderamente di
ficultoso y no se agotan nuestras posibilidades pues sin duda la utilizaci6n de sis
temas fotograficos no convencionales, y que en este primer trabajo no fueron 
posibles, podrian desvelar algunos restos mas: Pero lo cierto es que la inmensa 
mayoria de representaciones incompletas lo son por desconchados y esto es ya 
irrecuperable. Tan solo dos son !as figuras casi completas que se conservan en el 
friso y este hecho no es casual sino que responde a diversas razones. Una es que 
se localizan enel extremo derecho de la cavidad donde la visera es menos amplia 
lo que posiblemente hizo que no fuese la zona id6nea para ocuparla por los ani
mates y pastores. Otra raz6n es la existencia de una breve cresta rocosa sabre las 
flguras en cuesti6n que desvia en alguna medida la• coladas hidricas. 

No obstante la acci6n de degradaci6n natural sigue avanzando y, una vez 
mas, nos enfrentamos con un conjunto que nos ha llegado incompleto pero cu
yos datos deben ser recogidos cuidadosamente por cuanto nos ofrecen una in
formaci6n valiosa sobre los plntores de aquellas sierras. Si anterlormente co
mentabamos las acciones indirectas producidas por el hombre, hay que mencio
nar muestras directas de aquel en esta cavidad. Nos estamos refiriendo a unos 
grabados localizados en el extremo izquierdo de la pared del abrigo. Entre trazos 
inclsos sin forma aparente se identifican unos cuadrupedos de morfologia sim
ple, alguno identificable como un caprido, y que son posiblemente muestra de la 
accl6n accidental de pastores actuales. Sin embargo consideramos que estas son 
claramente diferenciadas de aquellas que lamentablemente se producen sobre 
numerosos conjuntos rupestres, absurdas y destructivas, y que no nos cansare
mos de censurar. 

Cailadas I presenta unas caracteristicas morfol6gicas distintas. Nos encon
tramos con una cavidad de reducidas dimensiones para ser utilizada como redil 
pero extraordinaria para el refugio de cazadores y pastores. Esta circunstancia, 
que sin duda se ha producido, ha hecho que la parte mas profunda de la cavidad, 
pared y techo, se halle fuertemente ennegrecida como consecuencia de !as 
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hogueras; capa bajo la cual se distingue con dificultad restos de pigmento, lo que 
indica que no solo se utiliz6 la parte derecha para pintar sino posiblemente bue
na parte de! covacho. De cualquier manera es aquella la zona que ha conseguido 
librarse de! dep6sito de humo y, por la protecci6n superior, de !as coladas de 
agua. En este pali.o de pared es donde se conserva la (mica figura completa, a ex
cepci6n de una porci6n de la cabeza que ha desaparecido por efecto de un des
conchado y que debi6 producirse desde antiguo a juzgar por la fuerte patinaci6n 
que presenta la zona. Mas recientes parecen los pequeli.os desprendimientos de 
pigmento que se aprecian en la mitad posterior de! cuerpo y que pueden tener 
un origen natural pues se presentan en otras zonas de la roe a. 

Respecto a la gran mancha de! extremo derecho de esta cavidad es dificil 
asegurar queen su momento originario configurase una forma identificable. Su 
situaci6n casi fuera de! abrigo ha permitido el deslizamiento de! agua que ha pro
vocado un desplazamiento de! pigmento, probablemente en momentos muy 
pr6ximos a su disefio. 

Pocos son los elementos s6lidos de que disponemos para datar !as pinturas 
naturalistas de Cafi.adas. Las practicamente nulas excavaciones arqueol6gicas en 
toda la zona nos impiden contar con datos que habrfa que tener en considera
ci6n. En este sentido sefialaremos aquf la localizaci6n de unas piezas superficia
les, posiblemente correspondientes a la Edad de! Bronce, localizadas en una zo
na muy pr6xima a los yacimientos con pinturas y que, obviamente, habria que 
estudiar en profundidad. 

Hemos de mencionar los trabajos de algunos investigadores como Garcia 
Guinea y S. de los Santos y B. Zornoza, quienes estudiaron varios yacimientos de 
los alrededores de Nerpio. El primero atribuye una cronolugla neolitica avanza
da para las pinturas naturalistas de esta zona que habrian sido realizadas por 
" ... pueblos cazadores recluidos en estas sierras, aisladas, con una forma de vida 
casi paleolitica ... '' 14 . 

Para S. de los Santos y B. Zornoza, refiriendose a los conjuntos de Bojadi
llas y del Sapo, seria aceptable incluir aquellas pinturas en la fase C de Ripoll yen 
la fase II-III de Beltran, 4.000 y 3.500-2.000 a.C. para este ultimo". 

Tambien habria que citar los trabajos de A. Beltran para la Cali.aka del Ca
lar, yacimiento evidentemente conectado con los de Nerpio y para e1 que da una 
cronolugia a partir del 4.000 a.C., en lo que respecta alas figuras naturalistas 16• 

En trabajos nuestros anteriores 17 nos haciamos participes de la opini6n, ya 

14 M.A. Garcia Guinea: Nuevos abrigos con pinturas rupestres en fas proximidades de Nerpio (Albace
te), "Homenaje a Mergelina", Murcia, 1961-62, pigs. 414-415. 

15 S. de Ios Santos Gallego y B. Zornoza Sinchez: Nuevas aportaciones al estudio de la pintura rupestre 
levantina en la zona de Nerpio (Albacete), XIII Congreso Nacional de Arqueologia, Zaragoza, 1975. 
p:igs. 216-217. 

16 A. Beltran Martinez: Losabrigos pintados de la Callaica de/ Calar y de la Fuente de/ Sabuco en el Sa
binar (Murcia), Monografias Arqueol6gicas, IX, Zaragoza, 1972, pigs. 108. 

17 A. Alonso Tejada: El conjunto rupestre ... , obra citada, pig. 230. 
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expuesta, de Garcia Guinea y la inclusi6n de !as figuras naturalistas en un Neoli
tico avanzado nos sigue pareciendo aceptable, pero incluso nos atreveriamos a 
llevar cierto tipo de figuras reahstas hasta un EneoHtico. Esta opini6n se ve re
forzada por la represemaci6n de dos pumas de flecha en Solana de !as 
Covachas" cuya tipologia, segiin Jorda, se da a partir de! Eneolitico 19• En la ac
tualidad tenemos otro nuevo ejemplo de puma de flecha pintada en la estaci6n 
rupestre de! barranco Segovia20 , semejame a !as anteriores, y que en e1 estudio 
que realiz6 Galiana21 sobre este tipo de elementos confiere a puntas de flecha se
mejantes a la nuestra una cronologia que va desde finales de! Neolitico hasta la 
primera Edad de! Hierro. 

Todos estos datos reti.ejan la problemitica que sigue teniendo la pintura 
rupestre naturalista de los alrededores de Nerpio a la hora de perfilar una crono
logia certera. La gran riqueza de formas y estilos que se concentran en este nii
cleo rupestre nos hacen sospechar que no responden a un solo momento sino 
que pueden abarcar unas etapas cronol6gicas muy amplias. Por eso sigue siendo 
obligado manejar cronologias dilatadas hasta que nuevos descubrimientos y es
tudios nos permitan definirlos con mis precisi6n. 

18 Nos estamos refiriendo a los arqueros 18 y 52. 
t9 F. Jorda Cerda: Las puntas deflecha en el arte levantino, XIII Congreso Nacional de Arqueologia, 

Zaragoza, 1975, pig. 219. 
20 A. Alonso, M. y K. Bader y A. Grimal: Avance al estudio de laspinturas rupestresdel barranco Sego

via (Letur-Albacete), XIX Congreso Nacional de Arqueologia, Caste116n de la Plana, 1987 (en 
prensa). 

21 M. a F. Galiana: Consideraciones sobre el arte rupestre Jevantino: fas puntas de jlecha, El Eneolitico 
en el Pais Valenciano, Valencia, 1986, p:ig. 31. 
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MAESTROS PLATEROS ALBACETENSES EN LA MURCIA 

DEL SIGLO XVIII 

Por Francisco CANDEL CRESPO 
Tte. Vicario del Ejercito del Aire 
AcadCmico C. de la Real de la Historia 

Al estudiar detenidamente los Maestros Plateros en la Murcia de! XVIII' he 
venido a encontrarme con varios de ellos nacidos en ALBACETE o su Provincia 
en aquel entonces "Reino de Murcia y Obispado de Cartagena", con toda senci
llez y con el sincero deseo de colaborar al estudio hist6rico-artistico de ALBA
CETE Jes reseiio por orden cronol6gico, no solo a ellos, sino a !as estirpes a que 
dieron lugar: 

MIGUEL MOROTE GUERRERO 

Cabeza d~ una interesante familia de Maestros Plateros murcianos y valen
cianos, cuya obra perdura hasta principios de! siglo XIX. Miguel Morote Guerre
ro se establece en Murcia en !as postrimerias del siglo XVII, contrayendo un pri
mer matrimonio en la murciana Parroquial de San Bartolome (la iglesia de los 
Plateros)' el dia 25 de Septiembre de 1702 (Libra 3. 0 , Folio 107) con Antonia Pe
rez, rnurciana. La partida hace constar la naturaleza del contrayente: "Natural de 
la Villa de HelHn en este Obispado" aunque existe cierta contradicci6n entre cs
te dato y el testamento de una de !as hijas de Miguel Morote, en el que se declara 
que este era natural de Isso, pueblo cercano a Hellin, lo que no cambia esencial
mente nuestra aseveraci6n3 . 

De este primer matrimonio nacerian dos hijos: Miguel y Maria Mo rote Pe
rez, el primero falleceria en edad pupilar, mientras que la hija contraeria matri
monio, aiios despues: 27 de Febrero de 1727, tambien en San Bartolome con 
Baltasar Munuera (Libra 3. 0 , Fol. 215 vto.) bautizando varios hijos, en los que se 
pierde el apellido Morote en la tambien murciana Parroquial de San Pedro. 

1 Candel Crespo, Francisco: "Maestros Plateros en la Murcia del XVIII" (lnCdito). 
2 Las Ordenanzas de Plateros de 1738 hacian constar taxativamente: '' ... sino que precisamente de

ban trabajar en tiendas pfi.blicas, las cuales hayan de tener en la calle Hamada de la Platerfa, segfi.n y 
en la forma que hasta ahora se han mantenido en la referida Ziudad de Murcia por ser el paraje mis 
pfi.blico, yen el que siempre han acostumbrado vivir los Plateros que han procedido con legalidad 
en et ministerio de su arte'' (Ordenanza N. 0 13 ). Aiios mis tarde esto se fue descuidando un poco y 
vemos Plateros establecidos en otros lugares de la Ciudad. 

3 Testamento de Antonio Grao Picard, Maestro Platero, y de su esposa Maria Morote, ante PCrez Li

zaro, 12 de Diciembre 1765. Pero en cambio en la partida matrimonial de los mismos se afirma que 
Maria Morote era hija "de Miguel Morote de HELLIN y Maria Antonia Fernindez de Cehegin" 
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Antonia Perez "mujer legitima que soy de Miguel Morote, Maestro de Pla
tero en esta Ciudad" efectuaba testamento el 10 de Febrero de 1707, ante Salva
dor Jimenez de Leo4 falleciendo poco tiempo despues. 

La comprometida situaci6n de nuestro biografiado, con dos hijos menores 
le oblig6 a contraer nuevo matrimonio el 23 de Abril del mismo aiio, tambien en 
San Bartolome (Libro 3. 0 , Fol. 124) con la ceheginera Marla Antonia Fernandez. 
Este matrimonio proporcionaria al buen hellinense dos hijos y continuadores 
del taller familiar: MIGUEL y JUAN MOROTE FERNANDEZ, y una hija, MARIA 
JOSEFA, quien muy en consonancia con las costumbres de su epoca contraeria 
matrimonio en Santa Catalina de Murcia, en 8 de Agosto de 1752, con otro nota
ble Maestro Platero murciano, hijo y nieto de plateros: ANTONIO GRAU Y 
PICARD. 

Seglln Santamaria y Garcia-Sallco, este platero recibi6 el encargo de la pa
rroquial de Chinchilla de hacer algunas obras, ninguna conservada, excepto un 
cristo para la cruz de cristal Hamada de los Reyes Cat6licos. "En 1753 hacia un 
sagrario de plata. En los mandatos de 1769 se mandaba fundir unas lamparas y 
candeleros para hacer otras piezas semejantes pero de mejor echura" 5 • 

El dia 25 de Octubre de 1725, ante Jimenez de Le6n6 testaba nuestro bio
grafiado declarando tener los hijos arriba citados, a los que nombraba por uni
versales herederos, y como era costumbre casi tradicional se mandaba enterrar 
en la Parroquia de San Bartolome '' revestido con cl hibito de mi Serifico Padre 
San Francisco". Desconozco la fecha de la muerte de Morote Guerrero, dificil 
de aclarar por la desaparici6n en 1936 de algunos Libros de Difuntos de San 
Bartolome. 

LA ESTIRPE DE LOS PLATEROS MOROTE 

Miguel Morote Fernandez, de Miguel y Maria Antonia, bautizado en San 
Bartolome el 13 de Abril de 1710 (Libro 52, Fol. 252 vto.) contrajo matrimonio 
en San Antolin de Murcia, el 11 de Agosto de 1732, con Josefa Murcia Jimenez. 
Siete hijos supervivientes, alegraron "como brotes de olivo" el hogar del buen 
Maestro Platero, destacando los tres hijos varones continuadores de su oficio y 
taller: ANTONIO, MIGUEL y JUAN BAUTISTA MOROTE Y MURCIA'. 

Juan Morote Fernandez, de Miguel y Maria Antonia, contrajo matrimonio 
en San Bartolome el 4 de Agosto de 1744, con Josefa Parrilla, quien le propor-

4 Archivo Hist6rico Murcia. Protocolo 31-07, Folio 10. 

5 SANTAMARIA CONDE, Alfonso; GARCIA-SA0CO BELENDEZ, Luis G.: La iglesia de Sta. Maria del 
Salvador de Chinchilla (Estudio Hist6rico-Artfstico). Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 
1981. Pag. 266. 

6 A.H.MU. Protocolo 31-10, Folio 102. 

7 Todos estos pormenores familiares constan en su testamento, otorgado el 30 de Julio de 1757 ''es
tando bueno y sano" ante Jose Ayll6n (Protocolo 24-10, Folio 177). 
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cionarfa dos hijos: ANTONIO CRISTOBAL y MANUEL Morote y Parrilla, el pri
mero de los cuales aftos m:is tarde se trasladaria a Valencia, convalidando ante 
aquel Gremio y Colegio de Plateros el titulo que tenia en Murcia; cas6 asimismo 
en la Ciudad de! Turia con Mariana Zaragoza y alli fallecio como feligres de la Pa
rroquia de Santa Catalina. Entre sus descendientes se encuentra el ilustre Cate
dritico de Historia del Instituto "Alfonso X el Sabio" de Murcia, Dr. Don Fran
cisco Morote Chapa, profesor que fue del autor de estas lineas. 

ANTONIO MO ROTE MURCIA, de Miguel y Josefa, es ta! vez el mas notable 
de los hermanos y el que mas tiempo trabajo al frente del acreditado taller fami
liar, de lo que tenemos un positivo indicio documental, cuando el Ayuntamiento 
de Murcia, en Cabildo Ordinario de 1 7 de Mayo de 177 4 se da por enterado del 
fallecimiento de Miguel Morote Fernandez "Marcador y Fiel Contraste de Oro y 
Plata de esta Ciudad" pese a haber solicitado el cargo dos prestigiosos Maestros 
Plateros, acuerda: 

'' ... atendiendoa que el difunto dexa un hijo llamado Antonio Morote 
Maestro de Platero de conocida prictica y circunstancias, que por su 
habilidad ha despachado muchos aiios por su padre dicho empleo, 
mediante la habitual enfermedad que este ha padecido. En esta consi
deracion yen la de los meritos del difunto, buena conducta y calidad 
de su hijo, lo nombra por Contraste y Marcador del Reyno ... " 

Caso en la murciana parroquial de San Pedro, el 13 de Febrero de 1754 con 
Antonia Ib:iiiez L6pez, de la quc hubo numerosa descendencia femenina y un so
lo varon FRANCISCO XAVIER MO ROTE IBANEZ, quien me figuro continuaria la 
tradici6n familiar. 

El 18 de Junio de 1783, a peticion del Cabildo Catedral de Murcia, junto 
con el afamado Platero murciano Antonio Ruiz-Funes, tas6 la bellisima Custodia 
llamada "de las espigas" obra del valenciano Don Ramon Bergon. Testo el 21 de 
Noviembre de 1795 ante Antonio Jose Calahorra. 

MIGUEL MOROTE MURCIA, de Miguel y Josefa, obtuvo el titulo de Maes
tro Platero el aiio 1752 y dos aiios despues, el 6 de Julio de 1754 contraia matri
monio en San Bartolome con Catalina Navarro Garcia, natural de Villena; por 
ahora solo le he documentado un hijo, Don Jose Maria Morote y Navarro quien 
en 1788 era Coadjutor de la murciana Parroquial de Santa Eulalia. 

JUAN BAUTISTA MOROTE MURCIA, de Miguel y Josefa, bautizado en San 
Bartolome el 20 de Junio de 1744, caso en San Pedro de Murcia, el 17 de Sep
tiembre de 1763 con Maria Belda y Torres, fallecida cinco aiios despues, quien le 
dejo padre de una sola hija: REMEDIOS MOROTE BELDA. 

En el CENSO para el Alistamiento General en 1809 figura este viejo Morote 
con 65 aiios y viviendo en el niimero 15 de la murciana Calle de Zambrana, tal 
vez con su muerte se extinguiera esta estirpe de Plateros que trabajaron en la vie
ja Murcia mas de un siglo ... 
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ANTONIO MARISCOTTI Y MARTINEZ 

Hijo de! tambien Platero Marcos Mariscotti, natural de Solsona "en el Prin
cipado de Catalufia" y de Catalina Martinez Lopez, de Caravaca, declara ser na
tural "de la Villa de Albacete en este Obispado" al contraer matrimonio en San 
Lorenzo de Murcia el 1 de Octubre de 1704 con Teresa Corona Sanchez, natural 
de la Ciudad de Alicante, de la que tuvo no menos de seis hijos, de los que desta
carian al correr de los afios, PEDRO JOSE, a lo que creo tambien acreditado 
Maestro Platero; JUAN, Notario y Secretario de! Ayuntamiento de Murcia, falle
cido en 1774 y MARIA TERESA, esposa de! tambien Maestro Platero Jacinto 
Fuentes Esbri. 

Teresa Corona "mujer que soy de Antonio Mariscotti" test6 ante Jimenez 
de Leonel 25 de Septiembre de 1733, falleciendo poco tiempo despues ya que 
en 24 de Septiembre de 1736 volvia a contracr matrimonio Antonio Mariscotti 
en la murciana Parroquial de San Miguel con la dama albacetense Dona Catalina 
Clavijo y Panes, hija de Pedro Clavijo, de Caravaca y de Melchora Panes de Car
tagena. De este segundo matrimonio nacerian MAXIMO y RAMON Mariscotti y 
Clavijo a los que su padre encomendaba a la caridad de! Cabildo Catedral de 
Murcia "por estar constituidos ambos en menor edad" en su testamento otorga
do el 25 de Junio de 1747" donde sorprendentemente o por un error de! ama
nuense se declaraha "natural y vecino de esta Ciudad de Murcia ... " error que 
nos aclara el testamento de su hija Maria Teresa, efectuado nueve afios despues 
(14 de Junio 1758) ante Leandro Castilblanque, donde consta taxativamente que 
su padre era "natural de la Villa de Albacete en este Obispado ... ". 

Antonio Mariscotti se acredit6 como huen Platero al realizar en 1725 un 
area de plata para el altar mayor de la Catedral de Murcia, hacienda juego por lo 
vista con el taberniculo que para el mismo habia trazado el famoso Antonio Du
part; esta obra se complementaria afios despues, en 1736 con unas bellas gradas 
y dos afios despues en 17 38 cons ta documentalmente que hizo unos candeleros 
y cruz de plata para la misma Catedral. 

El triste sino de alguna de estas obras de Mariscotti, sin duda bellas y artis
ticas, seria el de ser fundidas por el pavoroso incendio que calcino el altar mayor 
de la Catedral de Murcia en la madrugada de! 3 de Febrero de 1854, pero de que 
eran obras suyas nos consta positivamente, tanto por los Libros de Fabrica de la 
Catedral como por el testamento de Mariscotti en el que se hace constar explici
tamente que para la realizacion de estas obras habia tenido que poner como fian
za los bienes de su primera esposa la inefable Teresa Corona. 

El dia 11 de Noviembre de 1726, ante Bastida9 figuraba Mariscotti como ta
sador de la plata en la rica testamentaria de Don Antonio de Sandoval y Marin, 

8 Mftximo y Ram6n Mariscotti llegaron a edad adulta y figuran efectuando compras y ventas en Cara
vaca, solar de su abuelo materno, como me comunica amablemente mi buen amigo y notable in
vestigador Jose Antonio Melgares Guerrero, Cronista Oficial de Caravaca. 

9 Archivo Hist6rico Murcia. Protocolo 24-84, Folio 80. 
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Caballero de Santiago y Patrono de la iglesia del Monasterio de Santa Veronica 
(donde se mandaba enterrar) por ser "Patrono indubitable" de la fundaci6n de 
dotes para monjas de dicho Convento de los Sandoval y Oluja. 

Fue asimismo Antonio Mariscotti durante varios afios Marcador y Piel Con
traste de Oro y Plata por nombramiento del Ayuntamiento de Murcia, lo que de
muestra su valia profesional ya que este apetecido cargo lo otorgaba el Concejo a 
Maestros Plateros de reconocido mCrito. 

El punz6n de nuestro biografiado lo encontramos, como fiel contraste en 
la custodia de la parroquial de Lezuza, obra del murciano Jose Grao de 1733, se
gUn Garcia-Sallco 10

• 

FRANCISCO GARCIA PURO 

He aqui otro, hasta ahora desconocido Maestro Platero albacetense, quien 
al parecer falleci6 muy joven, pero por una de esas paradojas de la vida, pervive 
su apellido en Murcia a traves de tres generaciones: Francisco Garcia Puro, su hi
jo Nicolas Garcfa Gutierrez y su nieto Nicolas Garcia Marfn. 

El dia 26 de Febrero de 17 46 contraia matrimonio en la murciana Parro
quia de Santa Catalina, Francisco Garcia Pura, viudo de Vicenta Martinez, con 
Juana Gutierrez, de la que tendria un solo hijo, Nicolas Garcia Gutierrez, como 
tenemos dicho. 

Mas explicito en noticias se nos presenta el testamento, otorgado por su 
esposa en nombre de Cl, ante Francisco Espinosa de los Monteros, sin fecha (cosa 
rara) pero que figura al Folio N. 0 3 del Protoculo 26-87. En eI se declara natural 
de la Villa de Albacete, hijo de Juan Garcia Puro, que lo era de la de Fuente:l.lamo 
(me figuro que de Albacete) y de Josefa Martinez Galarreta, de Caravaca y a lo 
que creo parienta de los famosos Maestros Plateros murcianos Juan, Nicolas y 
Melchor Martinez-Galarreta. 

Falleci6 este buen albacetense el dia 12 de Enero de 1754, habiendo nom
brado albacea testamentario a otro Platero valenciano, largos aftos establecido 
en Murcia: Don Vicente Galvez Marin. Consta en los curiosos papeles de la testa
mentaria que al morir estaba debiendo 87 reales de ve116n al boticario Don Ca
lixto de Cantos y 125 al medico que le asisti6 en su postrer enfermedad. 

La situaci6n econ6mica de su viuda no debi6 de ser muy boyante, cuando 
la vemos el 1 deJunio de 1760, contraer un nuevo matrimonio en San Bartolome 
de Murcia, con Blas Mateo, viudo de Josefa R6denas (Libro 4. 0 , Folio 57). 

HI GARCfA-SAUCO BELENDEZ, Luis G.: "Platerla en la provincia de Albacete. Custodias (Siglos 
XVI-XVIII). Rev. lnformaci6n "Cultural Albacete", Junio 1986. Pigs. 3-20. 
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NICOLAS GARCIA GUTIERREZ 

Hijo y succsor en el oficio del antt:"riur, bautizado en San Bartolome, el 27 
de Diciembre de 1751; ta! vez aprendiera el oficio de Platero con Don Vicente 
Gilvez, albacea testamentario de su padre. 

Contrajo matrimonio, en lugar y fecha que no he averiguado, con Maria de 
los Angeles Marin y al testar ante Juan Mateo Atienza a 30 de Marzo de 1789, de
claraba tener cinco hijos, alguno de ellos "constituido en menor edad". Nom
braba albaceas a su esposa y al Maestro Platero Don Pascual Gomez Arroyo y de
claraba estar debiendo al Maestro Platero Don Antonio Gozalbo la cantidad de 
452 reales de vel16n y a los Tarragonas (otra familia de plateros murcianos) de 
30 a 60 reales de vell6n, valor de una campanilla de plata ... 

NICOLAS GARCIA MARIN 

Hijo de! anterior y de Maria de los Angeles Marin, se bautiz6 en San Barto-
1.ome de Murcia en 9 de Diciembre de 1776 (Libro 9. 0 , Fol. 56 vto.). Cas6 con 
Juana Martinez en fecha y lugar que todavia desconozco. 

El 20 de Febrero de 1795, ante Mateo Atienza, otorgaba poderes a Don 
Juan Lamamie, vecino y del Comercio de la Ciudad de Lorca, para que le arren
dara un "PUESTO" en la feria anual de dicha Iocalidad murciana y, meses des
pues, en 24 de Abril, ante el mismo Notario arrendaba una casa en la calle de 
Zambrana a Patricio Caballero por el espacio de cuatro afios. 

El CENSO para cl Alistamiento General, cfectuado por el Ayuntamiento de 
Murcia en 1809, resefiaba puntualmente, como viviendo en la murcianisima Pla
za de los Gatos (ya desaparecida) a, 

"Nicolas Garcia . . . . . . . ... 36 aiios, casado, Maestro Platero. 
Justo Garcia. . . . . . . . . . . . . 3 » hijo . 
Alexa Garcia . . . . . . . . . . . 2 • hijo". 

Por las impresionantes "Listas de Difuntos" de los Libros Parroquiales de 
San Bartolome, que ante la magnitud de !as catastrofes, suplian a !as partidas 
completas, sabemos queen la terrible "peste amarilla" de 1811y1812, fallecie
ron, casi en las mismas fechas: Nicolas Garcia, su esposajuana Martinez, y sushi
jos Maria, Justo y Mariano, con los que se extingui6 una estirpe de plateros 
murciano-albacetenses ... 

PASCUAL GIL Y MORA 

Este Maestro Platero, fallecido joven a lo que creo, cas6 en la Parroquia de 
San Miguel de Murcia, el 11 de Diciembre de 1794 (Libro 6. 0 , Folio 77) con Do
fta Francisca Manresa Sinchez, de conocida familia gremial, de tintoreros, una 
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de cuyas hermanas, Dofiajosefa casaria con otro notable Platero murciano: Don 
Hipolito Esbri Martinez. 

Tanto en la partida matrimonial, como en las bautismales de sus hijos, 
consta reiteradamente que PASCUAL GIL Y MORA, era hijo de Pascual y Joaqui
na, naturales como el "de la Ciudad de Almansa en este Obispado". 

Del matrimonio GIL MANRESA he documentado por ahora dos hijos: 
MARCOS y MIGUEL bautizados ambos en San Bartolome. 

El 20 de Agosto de 1794 aparece n'!estro biografiado arrendando una casa 
en la calle de la Plateria, ante Juan Mateo Atienza, por espacio de cuatro anos al 
precio estipulado de mil trescientos reales anuales al comerciante murciano Don 
Mateo Sanchez Gonzalez. Dos anos despues, en 1796, al testar el Maestro Platero 
murciano Nicolis Bautista Ganga, firma como uno de los testigos, a cinco de Ju
nio y ante Mateo Atienza "Pascual Gil, igual Maestro Platero". 

Desconozco -por falta de algun Libro de Difuntos de San Bartolome- la 
fecha de! fallecimiento de Pascual Gil Mora, anterior por supuesto al ano 1809, 
porque en el ya citado CENSO para el Alistamiento General, figura como vivien
do en la Plateria Dona Francisca Manresa, viuda de 33 anos y su hijo Miguel Gil 
Manresa, de 7 anos, porque MARCOS, el primogenito, vivia como aprendiz en la 
acreditada plateria de Doiia Rafaela Ruiz-Funes y Martinez-Galarreta, viuda de 
Esbri. .. (iTodo un conjunto de ape Iii dos de Plateros famosos en la Murcia ya de
cimon6nica!) . . 

MARCOS GIL MANRESA 

Hijo del anterior, fue Maestro Platero de reconocido prestigio. Aprendi6 el 
oficio como hemos visto en los afamados talleres de los Esbri y Ruiz-Funes. Con
trajo matrimonio en San Bartolome, el 27 de Noviembre-de 1819 con Dona Sera
pia Ayuso Ciceres, de conocida familia murciana; al testar junta con ella en 26 
de Febrero de 1848 declaraba tener casada a su hija mayor, Teresa, con Don Ra
fael Mancha, famoso arquitecto murciano, teniendo asimismo cuatro hijos varo
nes: Francisco Javier, Tomas, Juan y Mariano de las Angustias, alguno de los cua
les supongo continuaria el acreditado taller familiar. 

Don Marcos Gil Manresa (siempre se le anteponia el DON) disfrut6 en la 
Murcia del XIX de un bien merecido prestigio social, tanto por su familia como 
por la de su esposa, debi6 de ser hombre de cierta inquietud cultural, porque no 
deja de ser curiosa noticia, consignada fielmente por Pio Tejera, que a sus manos 
vinieran a parar los manuscritos del famoso NOTICIARIO de Ramos Rocamora, 
del que han bebido todos los aficionados a la Historia de Murcia durante muchas 
decadas. El famoso Conde de Roche lo hizo copiar integramente para su rica bi
blioteca, hoy figura en el Archivo Municipal de Murcia (Fondo Alegria). 
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CARLOS BRA VO 

Sinchez Jara nos da de Cl esta escueta referenc.:ia: 
"Francisco Cutillas. Solo se sabe de este platero que en el aiio 1713 
tuvo en su taller, en el que aprendi6 el oficio durante siete aftos a 
CARLOS BRAVO'"'· 

Hemos descubierto la naturaleza albacetense de CARLOS BRA VO, porque 
al contraer matrimonio en San Bartolome de Murcia, el 18 de Julio de 1730 (Li

bra 3. 0 , Fol. 235) constaba coma viudo de Isabel Munoz y natural de ALCARAZ, 
casaba con Maria Antonia Fresneda de la Concepcion, de ta que un par de afios 
despues (6 de Septiembre de 1732) bautizaba una hija, ANTONIA, tambien en 
San Bartolome (Libra 7. 0 , Folio 23 vto.). Con et mismo nombre y apetlido, CAR
LOS BRA VO, tengo documentado otro Platero murciano, pero la larga diferen
cia de afios y la no coincidencia de apellidos me hace sospechar fundadamente 
que no tuvieran nada que ver uno con otro. 

F. C. C. 

l t SANCHEZ JARA, Diego: Orfebreria murciana. Madri<l, 1950. 
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LAS GRANDES EXPLOTACIONES AGRARIAS EN LA PROVINCIA 

DEALBACETE 

Por Cayetano ESPEJO MARIN 
Angeles LOPEZ DE LOS MOZOS GONZALEZ 

El objeto de este articulo es un acercamiento al estudio de la gran explota
ci6n agraria en la provincia de Albacete, aunque somos conscientes de la dificul
tad que representa avanzar hacia una completa conceptualizaci6n de la gran ex
plotaci6n agraria de esta provincia. Para ello, siguiendo el criterio de CABO 
ALONSO (1981) y Ja metodologia utilizada por OCANA OCANA (1986) para An
daluda, se analiza Ja evoluci6n de este tipo de explotaciones desde 1962 a 1982 
y su incidencia en 1982, teniendo en cuenta Ja superficie que ocupan, tipo de 
tierras que afectan y aprovechamiento de las mismas (labradas y no labradas ), ti
tularidad (pliblica 0 privada) y regimen de tenencia. 

Las fuentes utilizadas son los Censos Agrarios de 1962, 1972 y 1982. Sin 
embargo, como los census de 1972 y 1982 no relacionan a nivel municipal !as 
explotaciones agrarias con la superficie a expensas de la cual se constituyen, he
mos recurrido a los datos de 1962 para cartografiar las grandes explotaciones en 
los municipios. El censo de 1982, base de! estudio de la situad6n actual, no dis
tingue ningun umbra! superior para !as explotaciones de mas de 200 Has. a nivel 
comarcal, de ahl que se consideren en un solo bloque. Como apoyo de informa
ci6n y cartografico hemos consultado Jos trabajos del MINISTERIO DE AGRI
CULTURA (1978): Comarcalizaci6n Agraria de Espana y Tipificaci6n de fas Co
marcas Agrarias Espaifolas; ya que el censo de 1982 se realiza en base a esta co
marcalizaci6n. 

l. EVOLUCI6N DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

El peso de la gran explotaci6n en la provincia de Albacete lo pone de mani
fiesto Ja elevada superficie que ocupan, cerca de! 60 por 100 de! total censado 
en 1982. Durante el periodo 1962-1982 las grandes explotaciones han vis to 
aumentado su nlimero y superficie ocupada a costa de las comprendidas en los 
grupos inferiores a 50 Has. (Cuadros I y II). Resulta significativo el crecimiento 
de las comprendidas entre 100 y 200 Has., que han aumentado en mas de una 
cuarta parte su nllmero y superficie ocupada. 
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Cuadro I 

DISTRIBUCI6N GENERAL DE LA SUPERFICIE CENSADA SEGON EL TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES. 1962-1982 

1962 1972 1982 Diferencia 1962-1982 % 

NUm. Has. NUm. Has. NUm. Has. Exp/. Has. 

Menos de 1 Ha . .................. 9.493 4.097 4.428 2.149 5.220 2.486 -45 -39.3 
1- 10Has. ................. 20.558 81.745 18.405 77.035 18.863 74.635 - 8.2 - 8.7 

JO- 50Has. ................ 9.867 2119.447 8.955 188.093 8.14/ 175.095 -17.5 -16,4 
50- JOOHas. ................. 1.528 104.900 1.821 128.280 1.717 120.440 12,3 14,8 

100-200 Has. ............ ' ... 944 130.041 1.243 17/.249 1.214 168.285 28,6 29.4 
M6s de 200 Has. ................ 1.108 7119.927 1.267 813.706 1.297 815.342 17 14.8 

Total .... ............ , ... 43.498 1.240.157 36.119 1.380.512 36.452 1.356.283 -16,2 9,3 

Cuadro II 

SIGNIFICADO DE CADA GRUPO DE EXPLOTACJONES SOBRE EL TOTAL DE ELLAS Y LA SUPERFICIE CENSADA. % 

1962 1972 1982 Diferencia 1962-1982 % 

Exp/. Superficie Exp/. Superficie Exp/. Superficie Exp/. Superficie 

Menos de 1 Ha. . ................. 21,8 0,3 12.3 0.1 14,3 0.2 -7.5 -0.I 
1- JO Has . ................... 47.3 6.6 50.9 5.6 51.7 5.5 4.4 -/,/ 

JO- 50Has . ................... 22,7 16,9 24.8 13,6 22.3 12.9 -0.4 -4 
50-100 Has . ................... 3.5 8,4 5 9,3 4.7 8,9 1.2 0,5 

100-200 Has. . .................. 2.2 10.5 3.5 12.4 3,4 12.4 1.2 1,9 
M6.s de 200 Has. . ................ 2,5 57.3 3,5 59 3,6 60,J 1.1 2.8 

"' "' 
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Nos h:1 p:irccido oportuno cartoµr:ifi:ir cs1c t ipo de cxplo 1acionc' a nivcl 
111unicip:ll en 1962. )' :t quc <: I ccnso de dicllo :uio no:. pennit i:1 h:tecrlo . E:, te a:.
pec to cs :1n:1lil:tdo por Sii.NCI IEZ Sii.NC I IEI. ( l 9H2) en su lcsb ~obrc la provin<:ia 

de Albacelc. lo quc n1ls t·xi111e de 1nayore:. conicntario~ . Tan , (>lo <::1bc dcst:ic:1r 
<:01110 en cs1c :uio l:1s expln1acionc:. <le ni :I::. <le I .OOO I l :t\. ~c dan e n SO de lo:. 86 

nu1n icipios clc Alb:1celc )' o cup:111 1111:1 cxll:n:.i6n de :l.'~6 . 226 ll:t \. , lo quc :.ignifi
c:i n1:'1s de un:i cu:1rt:1 p:inc de 1:1 :.upcrficie ccn:.:1d:1 (27. I I por I 00). 
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Las explotaciones mayores de 200 Has. las subdividimos en 4 grupos (Cua
dro III); el grupo comprendido entre las 500 y I.OOO Has. ha llevado un creci
miento muy similar al seiialado anteriormente para las comprendidas entre 100 
y 200 Has. En general se ha producido un incremento del 17 por 100 en el nu
mero de ellas y cerca de un 15 por 100 de la superficie que afectan. 

Cuadro Ill 

EVOLUC!ON DEL N(/MERO DE EXPLOTAC!ONES DE MAS DE 200 Has. EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE. 1962-1982. 

1962 1972 1982 Difer. 1962-1982 % 
Exp!. Has. Exp/. Has. Exp!. Has. Exp/. Has. 

200-300 Has . .... 414 99.141 478 114.923 462 110.645 11,6 11,6 
300 - 500 Has . . 328 123.631 373 139.402 399 153.275 21,6 23,9 
500-1.000Has .. 223 150.929 267 181.796 282 193.556 26,4 28,2 
Mdsde J.OOOHas . ... 143 336.226 149 377.585 154 357.865 7,7 6,4 

Total .. 1.108 709.927 1.267 813.706 1.297 815.342 17 14,8 

Para ver la evoluci6n de la gran explotaci6n a nivel comarcal, durante 
1962-1982, agrupamos los municipios que constituyen !as comarcas agrarias es
tablecidas por el MINISTERIO DE AGRICUL TURA (1978) y el Censo Agrario de 
1982. Los datos, expuestos en el cuadro IV, nos dan un incremento en todas 
ellas. Un aspecto a tener en cuenta ha sido el mayor nllmero de superficie censa
da, de 1.240.157 Has. en 1962 (83,46 por 100 de la supcrficie total provincial) a 
1.356.283 Has. en 1982 (91,28 por 100). 

Cuadro JV 

EVOLUC!ON DE LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has. EN LAS COMARCAS 
DE ALBACETE. !962-1982. 

EXPLOTACIONES SUPERFICIE (Has.) 
1962 1982 o/'o Incre. 1962 1982 o/o /ncre. 

MANCHA ................ 211 238 12,8 139.175 144.506 3,8 
MANCHUELA ...... 61 78 27,8 51.123 63.452 24,l 
SIERRA ALCARAZ . ...... 108 164 51,8 96.776 131.514 35,9 
CENTRO ............ 392 394 0,5 180.592 202.529 12,J 
ALMANSA ............. 69 97 40,5 62.124 68.642 10,5 
SIERRA SEGURA . .... 123 168 36,5 91.593 113.583 24 
HELLiN ...... 144 158 9,7 88.544 91.115 2,9 

Total ......... 1.108 l.297 17,J 709.927 815.342 14,8 
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El numero de grandes explotaciones ha aumentado en un 17 por 100 y la 
superficie ocupada por ellas en un 15 por 100. Las comarcas que mas han acre
centado SU numero de grandes explotaciones han sido Sierra Alcaraz (5 1,8 por 
100), Almansa (40,5 por 100) y Sierra Segura (36,5 por 100). Se ha mantenido el 
nllmero en la comarca Centro, aunque no la superficie ocupada que se ha am
pliado en un 12 por 100. Sierra Alcaraz aumenta en mas de un tercio la superfi
cie comprendida en gran explotaci6n y en una cuarta parte Sierra Segura y Man
chuela, llnica comarca con un crecimiento paralelo del nllmero de grandes ex
plotaciones y superficie ocupada por ellas. 

2. LA INCIDENCIA TERRITORIAL DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

Como apuntabamos mas arriba es destacable el fen6meno de la explota
ci6n extensa en Albacete. Son 1.297 explotaciones las que superan las 200 Has. 
y reunen un total de 815.342 Has. Su importancia relativa reafirma la fuerza de 
este fen6meno: es el 60 por 100 de la superficie censada provincial lo que abar
can estas unidades de explotaci6n, de ahi que se eleve a un promedio de 628 
Has. la extension media de estas grandes explotaciones (Cuadro V). 

Cuadro V 

EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has. NOMERO Y SUPERFICIE OCUPADA POR ELLAS EN 
LAS COMARCAS DE ALBACETE. 1982. 

EXPLOTACIONES SUPERFICIES Extensi6n 
NUmero % sobre total Has. o/o sohre total media= 

(B) explotaciones (A) comarcal A:B 

MANCHA ... 238 3,6 144.506 54,8 607 
MANCHUELA 78 1,2 63.452 43,2 813 
SIERRA ALCARAZ. 164 3,6 131.514 70,3 801 
CENTRO. . ........ 394 7,4 202.529 63,2 514 
ALMANSA ...... 97 3.2 68.642 57.6 707 
SIERRA SEGURA . .. 168 2,7 ll3.583 6/,0 676 

HELLIN ········· 158 3,5 91.Jl5 68,2 576 

TOTAL .. . ··········. 1.297 3,5 815.342 60,l 628 

El minifundismo existente en la provincia le resta importancia por lo que 
respecta al c6mputo de todas las explotaciones agrarias entre las que s6lo repre
sentan el 3,5 por 100, lo que pone de manifiesto los grandes contrastes en el ta
mafto de las explotaciones agrarias albacetenses. 

Otro hecho a destacar es que este fen6meno presenta a nivel comarcal una 
situaci6n muy diferente. La superficie abarcada por las explotaciones extensas 
oscila entre el 43 por 100 de la Manchuela y el 70 por 100 de Sierra Alcaraz. En
tre estos dos extremos la gama de situaciones es variada y es sin duda un aspecto 
a tener en cuenta en la diferenciaci6n de los espacios agrarios albacetenses. 
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Al obsecvar el Cuadro V vemos coma en todas las comarcas la incidencia 
de !as grandes explotaciones es alta; en todas, excepto en la Manchuela ocupan 
mas de la mitad de la superficie censada. La extension media va desde !as 514 
Has. de la comarca Centro a !as 813 de la Manchuela, comarca muy significativa 
por suponer este tipo de explotaciones solo el 1,2 por 100 de! total de !as mis
mas. 

3. LA TIERRA DE LAS EXPLOTACIONES EXTENSAS 

Una primera diferenciaci6n en el tipo de tierras alas que afectan las gran
des explotaciones vendria dada por la division en tierras labradas y no labradas. 
En el conjunto provincial !as tierras labradas suponen el 62 por 100, pero esta si
tuaci6n presenta sus matices en las distintas comarcas (Cuadro VI). La comarca 
Centro (78,9 por 100) y la Mancha (69,2) presentan !as mayores superficies, le si
guenAlmansa (62, 1) y la Manchuela (55, 5 por 100); el resto de !as comarcas dan 
valores inferiores al 50 por 100 de sus superficies labradas, siendo la mas signifi
cativa Sierra Segura con solo el 19,6 por 100. Teniendo en cuenta queen 1985, 
segiin el Anuario de Estadistica Agraria, la superficie cultivada en Albacete era de 
843.000 Has., el 34,3 por 100 de !as tierras cultivadas de la provincia se encuen
tran en explotaciones superiores a las 200 Has. 

Cuadro VI 

TIERRASAFECTADAS POR LASEXPLOTACIONESDE MAS DE 200 Has. EN LAS COMARCAS DE ALBACETE. 1982 

TIPO D1'. 111:.'RRAS Dli LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 100 Hru. INCIDENCIA SOB RE TOI ALES COMAR. 

Labrodas Foresta/ Otras no labrad. Total S.A. U. 

Extension ExtemiOn Extension ExrensiOn % sabre % sobre % sobre % sobre % sabre 
Has. % Has. % Has. % Has. % S.A.U. Labrado Foresta/ Otras S. Total ---- --- ------ ---------------

MANCHA. 77.986 69,2 31.616 28 3.067 2,8 78.945 70 40,6 40,4 51 34,5 42,7 
MANCHUELA. 8.224 55,5 3.486 23,5 3.106 21 9.402 63,4 10,8 9,7 7.1 22,9 JO 
SIERRA ALCARAZ ... 24.981 35,9 24.444 35, I 20.145 29 38.713 55,6 45,/ 39,9 30,4 45,6 37,2 
CENTRO .. .... 123.534 78,9 23.936 15,3 9.091 5,8 126.411 80, 7 52,3 51,8 39,3 42,9 48,9 
ALMANSA. 25.186 62,1 11.148 27,5 4.179 10,4 27. 721 68,4 36,l 34 28,4 69,4 33,9 
SIERRA SEGURA . 4.095 19,6 8.684 41,7 8.078 38,7 12.113 58,7 21,6 JO, 7 6,9 25,8 11,2 
HELL/N. 25.734 49,l 18.979 36,2 7.705 14,7 29.563 56,4 42,3 39,4 38,5 40,4 39,2 

Total .. .... 289. 740 62 122.293 26,2 55.371 JJ,8 322.868 69 39,9 38,3 26,7 38,4 34,4 

Las tierras no labradas con aprovechamiento forestal tienen su mayor inci
dencia en !as comarcas montaiiosas de Sierra Alcaraz, Sierra Segura y Hellin, con 
porcentajes de superficie entre el 35 y 42 por 100. 

La superficie agricola iitil (S.A.U.) de este tipo de explotaciones presenta 
un alto porcentaje, que va desde mas de! 55 por 100 de Sierra Alcaraz al 80,7 por 
100 de Centro. 
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La dedicacion de la superficie agricola iitil en las grandes explotaciones 
con tierras labradas en Albacete tiene un absoluto predominio de los cultivos 
herbaceos (Cuadro VII). Tan solo Sierra Segura presenta una participacion baja, 
el 31 por 100. Las comarcas que dedican mas del 80 por 100 de sus tierras labra
das a los herbaceos son Almansa, Mancha y Centro, esta iiltima con el 95 por 
100. Albacete es una provincia cerealista, de las 843.800 Has. cultivadas en 
1985, los herbaceos ocupan 423.200 yen barbecho estan 251.600 Has. Sedan 
los cereales en cultivo intensivo de ado y vez, de ahi la importante superficie de
dicada a barbecho. Predomina la cebada sobre el resto, que para dicho afio se 
distribuyen• 

-Cebada 248. OOO Has. 
-Mafz 36. OOO » 
-Trigo 34.300 )) 

-Avena 20.000 )) 

-Centeno 12.000 )) 

-Arroz 135 )) 

-Sorgo 20 )) 

350.455 Has. 

Cuadro VII 

DEDICAC!ON DE LA SUPERF/CJt: AGR/COl.A OTIL EN LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has. 
TIERRAS LABRADAS. 1982 

HERBACEOS _____E!!_V~ _Y_TNEDO FRUTALES % sobre to/ales comarca/es 
Extension % sohre Extens16n % sobre Exrensi6n % sobre Extensi6n % sohre % ,·obrt' e/ % sobre e/% sobre el 
___!!!!!____ S.A,U. Has. S.A.U. _!!!!!__ ~A.U ~ S.A.U. her~eo olivor vifl.edo 

MANCHA .. 70.002 82,6 
MANCHUELA. 7.044 
SIERRA ALCARAZ . 24.483 
CENTRO. . ........... 120. 760 

74,9 
63,2 
95,5 

146 0,2 
18 0,2 

308 0,8 
66 

ALMANSA. 22.726 81,9 151 0,5 
SIERRA SEGURA . 
HELLIN .. 

3.767 31,I 163 1,3 

23.211 -· 78,5 __!J_§__ ~ 

7.493 9,5 
1.054 11,2 

89 0,2 

317 0,4 
104 1,1 
98 0,2 

48,/ 
13,8 
43,9 

56 504 0,4 52,6 
2.119 7,6 190 0,6 40,1 

44 0,3 101 0,8 14,1 

1.361 ___!_.~ ~ --~ ~ 

Total . ............ 271.993 84,2 1.050 0,3 12.216 3,7 2.252 0,7 44,2 

7,7 17,5 
1,3 3,9 
5,5 20,7 
8,5 33,4 

10,3 15,6 
3,2 5,4 

___!L 16,4 .. 

5,6 14,3 

El resto de los cultivos tiene menor incidencia. Asi el olivar s6lo destaca en 
Sierra Segura con el 1,3 por 100 de la S.A.U. El vifiedo es representativo en la 
Manchuela (11,2 por 100), la Mancha (9,5 por 100), Almansa (7,6 por 100) y He
llin (4,6 por 100). Los frutales solo en la Manchuela y Hellin, con el 1, 1y3,1 por 
100 respectivamente tienen una poca importancia. 

En la Manchuela y Sierra Segura, el herbaceo significa solo el 14 por 100 
del total comarcal labrado, en el resto oscila su participacion entre el 40 y 52 
por 100. El olivar se da en Almansa, 10 por 100, y el vifiedo tiene incidencia en 
la Manchuela y Sierra Segura con valores entre el 15 y 20 por 100 del total. La su
perficie dedicada a olivar y vifiedo, englobada en grandes explotaciones, supone 
en 1985, el 5,5 por 100 y 9,3 por 100 del total provincial respectivamente. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



173 

Por lo que se refiere a !as tierras no labradas (Cuadro VIII) la mayor superfi
cie de ellas dentro de las grandes explotaciones estin ocupadas por matorral, un 
segundo grupo lo constituyen los pastizales y especies arb6reas forestales, y por 
ultimo el espartizal y erial a pastas. 

Cada tipo de aprovechamiento se da en cada comarca con un matiz dife
rente. Asi', los pastizales ocupan en la Sierra Alcaraz y Sierra Segura las may ores 
extensiones y significan el 35,4 y el 66,2 por 100 de la S.A.U. El erial a pastos 
destaca en la Sierra Alcaraz y Centro. Hellin y la Manchuela son las comarcas con 
mayor incidencia de! espartizal sobre la S.A.U., con el 50 y 25 por 100 respecti
vamente. El matorral se da preferentemente en la Mancha y Sierra Alcaraz, supo
niendo en ambas comarcas mas de la tercera parte de la S.A.U. de las grandes ex
plotaciones con tierras no labradas. Las especies arb6reas forestales tienen en Al
mansa y Sierra Alcaraz la mayor implantaci6n; el mayor porcentaje de S.A.U., 
con un tercio del total lo dan en Sierra Segura. 

Cuadro Vlll 

DEDICAC/6N DE LA SUPERFICIE AGRICOLA 0TIL EN LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has. 
TIERRAS NO LABRADAS. 1982 

Pastiuiles Erial a paslos Espartiuil Malorral Esp. orb. fares. % sabre torales comarr:ales 

Ext en. . '· Ex ten. ., Ext en. " Exten. ''· Exten. .,_ % sobre % sobre % sobre % sobre % sobre 
Ho> S.A.U Ho' S.A.ll H« .~.A.V. H"'. S.A.U. H"' S.A.U. pastiza/. enal p. esJNlr/iz. marorr. es. or. f. 

MANCHA. 959 1,2 l.263 1,6 627 0,8 28.878 36,5 2.1 l l 2,6 69,5 20,0 67,7 53 31,9 
MANCHUELA. 1.179 12,5 1.879 19,9 2.430 25,8 71 0,7 985 10,4 54,1 19,7 75,6 0,9 2.6 
SIERRAALCARAZ 13.732 35.4 6.360 16,4 - 13.718 35,4 10.726 27,7 59,1 31,2 51 20,1 
CENTRO. 2.877 2,2 5.308 4,2 2.920 2,3 15.674 12,4 5.342 4.2 82,2 33,4 62,l 37,4 37,6 
ALMANSA. 2.535 9,1 1.452 5,2 1.008 3,6 3.929 14.l 6.211 22,4 90,3 61,9 45,8 20,9 34,l 
SIERRA SEGURA. 8.019 66,2 50 0,4 2.182 18,J 2.425 20 4.(177 33,6 51,5 0.4 20,6 8.4 5,2 
HELLIN. 3.828 12,9 3.556 12 14. 753 49,9 2.847 9,6 1.379 4,6 81,6 25,8 40,8 30,8 35,8 

Total .. .. 33.129 10,2 19.868 6,1 23.920 7,4 67.542 20,9 30.837 9,5 62,1 24,5 41,3 35,9 14,6 

Por lo que se refiere a la participaci6n de los totales comarcales, mas de la 
mitad de la superficie dedicada a pastizales en la provincia se encuentra en ex
plotaciones de mas de 200 Has. En las comarcas de Hellfn, Centro y Almansa su
ponen mas de! 80 por 100. El erial a pastos, apenas apreciable en Sierra Segura, 
tiene en Almansa la mayor superficie comarcal dedicada a Cl, con el 62 por 100. 
El espartizal se da en grandes explotaciones de la Manchuela sobre todo, supo
niendo el 75,6 por 100 del total comarcal. Dos son !as comarcas en !as que mas 
de la mitad de la superficie de matorral se encuentra en grandes explotaciones: 
La Mancha y Sierra Alcaraz, el resto oscila entre el 37 por 100 de la Centro y el 
1 par 100 de la Manchuela. Las especies arb6reas forestales ocupan entorno a un 
tercio de la superficie comarcal en las grandes explotaciones de Hellin, Centro, 
Almansa y la Mancha. 
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4. LA TITULARIDAD DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

Jun to al tipo de tierras, otro elemento con gran capacidad de discriminar la 
funci6n de la gran explotaci6n dentro del sistema social agrario de cada comarca 
es el relativo a la titularidad de las explotaciones, en su distinci6n bisica entre 
las de titularidad piiblica o privada. 

Sabre et conjunto provincial las explotaciones de titularidad privada son 
mis numerosas y afectan a un territorio mis amplio que las pllblicas (Cuadro IX). 
No obstante, de todas las tierras a las que nos hemos referido como comprendi
das en explotaciones extensas, el 27,8 por 100 de las tierras censadas en la pro
vincia eran pllblicas, cifra relativamente importante, pero claramente inferior al 
elevado total de tierras incluidas en unidades de explotaci6n de mas de 200 Has. 
que recordamos es 60 por I 00 de la superficie censada. A nivel pues del conjun
to de la provincia hay que aceptar que la fuerza de la gran explotaci6n se ve ate
nuada por el hecho de que una parte importante de ella corresponda a estas ex
plotaciones piiblicas. 

Sin embargo, las diferencias por comarcas en lo referente a la titularidad 
de sus grandes explotaciones convierte a la gran explotaci6n privada en un fen6-
meno muy variable en el conjunto de la provincia. En la Manchuela la gran ex
plotaci6n privada presenta ia incidencia territorial mas pequefia, por lo que po
demos hablar de predominio de las de titularidad pllblica. Una situaci6n de equi
lihrio entre pllblicas y privadas sc da en Sierra Segura. Predominio de privadas 
en Sierra Alcaraz y Almansa. Por ultimo son de titularidad privada en Hellin, 
Centro y la Mancha. 

Cuadro IX 

TITULARIDAD P(/BLICA 0 PRIVADA DE LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has. 1982. 

% sobre super· Superfi. de S.A.U. 
N. 0 de exp/oracio11es Superficie (Has.) Tai/a media ficies comarcales (Has.) 

Total PUblicas Privadas '!II deC 
Total PUb/icas Privadas ~ __!!!j_ __j£L__ sobre A PUblica P,.ivada PUblica Privada PUbUca Privada 

MANCHA. 238 3 235 144.506 2.420 142.086 98,3 806 604 0,9 54,8 50 85.917 
MANCHUELA. 78 24 54 63.452 42.856 20.596 34,4 1.785 381 29,l 14 1.051 JO. 709 
SIERRA ALCARAZ 164 30 134 131.514 53.369 78.145 59,4 1.778 583 28,5 41,7 4.391 38.389 
CENTRO. 394 13 381 202.529 26.907 175.622 86,7 2.069 460 8.4 54,8 896 134.185 
ALMANSA. 97 8 89 68.642 30.395 38.247 55,7 3.799 429 25,5 31,8 2.612 27.980 
SIERRA SEGURA . 168 42 126 113.583 56.248 57.335 50,4 1.339 455 30,2 30,8 18.302 
HELL/N .. 158 5 153 91.115 13.695 77.420 84,9 2.734 506 10,2 57,9 35.759 ----

Total. J.297 125 1.172 815.341 225.890 589.451 72,2 1.807 502 16,6 43,4 9.000 351.241 

En general existe un claro predominio de las explotaciones privadas en la 
provincia de Albacete, suponen el 90 por 100 de las grandes explotaciones, y el 
73 por 100 de la superficie que ocupan. La talla media de la explotaci6n piiblica 
es muy superior a la de la privada, debido a que se trata de tierras de! Estado o de 
los municipios, consideradas como Unica explotaci6n a nivel municipal. 
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5. REGIMEN DE TENENCIA DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

Dcsdc la dCcada de los cincuenta hasta la actualidad, segiin ROMERO 
GONZALEZ (1980) se ha producido un progresivo aumento de la explotaci6n di
recta frente alas otras f6rmulas de arrendamiento,o aparceria predominante has
ta esos afi.os. 

El rCgimen de tenencia de las grandes explotaciones presenta un absoluto 
predominio de las llevadas en propiedad, siendo superior al 80 por 100 en todas 
las comarcas, excepto Almansa (Cuadro X). El arrendamiento tiene en la Man
cha, Centro y Hellin una poca importancia, con una participaci6n entre el 5 y 8 
por 100 de la superficie. La aparceria se da iinicamente con algiin significado en 
las comarcas Centro y Almansa. Demro de! grupo de otros destaca la Manchuela, 
Sierra Alcaraz y Almansa, se trata de tierras explotadas en cooperativa u otro ti
po de asociacionismo. 

Cuadro X 

REGIMEN DE TENENC!A DE LAS EXPLOTACIONES DE MAS DE 200 Has. 1982. 

MANCHA. 
MANCllUELA . 
SIERRA ALCARAZ. 
CENTRO. 
ALMAN SA 
SIERRA SEGURA 
HEIIIN. 

Total. 

PROPIEDAD ARRENDAMIENTO APARCER/A OTROS 

-='"~"'~'fi2ic1~•- % sobre Superfkie % sobre Superflde % .wbre Superficie 

N." de superficie N. •de superficie N. 0 superficie N. • 

% sobre 

superficie 

221 125.571 86, 9 
63 50.324 79,3 

143 107.339 81,6 

51 12.043 8,3 
8 1.717 2,7 

31 6.394 4,9 

21 4.150 2.9 4 2.742 /,9 

9 2.234 3,5 9 9.177 14,5 
18 4.6()7 3,5 14 13.173 JO 

325 164.313 81,1 66 14.545 7,2 97 23.139 11,4 2 532 0,3 
86 51.894 75,6 14 2.445 J,5 28 6.131 9 3 8.173 11,9 

161 106.231 93,7 11 2.720 2,4 8 1.965 1.7 5 2.666 2,2 
~ 81.685 89,6 _l!!_ ~~ __J_2_ __ 9_ 2.769 _J ___ J_ 1.501 _ ____!L 

1.145 687.357 84,3 201 45.025 5,5 190 44.995 5,5 40 37.964 4,7 
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CONCLUSIONES 

Las grandes explotaciones constituyen un elemento caracteristico de la 
economia agraria de Albacete; esto lo confirma la abundante superficie ocupada 
por ellas en 1982 y que ascendia al 60 por 100 del total censado. 

Durante el periodo intercensal 1962-1982 este tipo de explotaciones ha 
aumentado en nlimero y superficie ocupada por ellas, produciendose una reduc
ci6n de las inferiores a 50 Has. 

La extensi6n media de las grandes explotaciones es superior alas 500 Has., 
superando las 800 Has. en la Manchuela y Sierra Alcaraz. 

Las tierras labradas de este tipo de explotaciones predominan sobre las no 
labrada~ en la mayoria de las comarcas, salvo en las montafiosas (Sierras Segura y 
Sierra Alcaraz) de amplios espacios forestales, prados y pastizales. 

En cuanto a la titularidad de la gran explotaci6n en Albacete, las de propie
dad privada contabilizan su mayor niimero y superficie ocupada. La talla media 
de las de propiedad piiblica es muy superior a las privadas. 

El regimen de tenencia de la explotaci6n extensa tiene en las llevadas en 
propiedad su mayor incidencia. 
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PROPIOS Y GESTION ECONOMICA EN UN CONCFJO 

BAJOMEDIEVAL (ALBACETE 1435-1505) 

Por Carlos AYLLON GUTIERREZ 

INTRODUCCION 

EL ESTUDIO DE PROPIOS CONCEJILES EN ALBACETE 

A la hora de realizar cualquier estudio sabre economia municipal en la Cas
tilla del bajo Medievo apreciamos la ausencia casi absoluta de una bibliografia 
te6rica o metodol6gica que clarifique al historiador cuestiones minimas sabre el 
tema 1 . Debemos par ello recurrir al estudio comparativo en relaci6n a trabajos 
-algunos excelentes- acerca de otros municipios, que nos revelan la semejan
za entre los diferentes concejos castellanos en cuanto al funcionamiento de sus 
cuentas. Pese a estas similitudes, los concejos, pieza bisica en la mecinica feu
dal, deberan adaptar sus medios de percepcion y gestion de bienes y riquezas a 
sus situaciones socioecon6micas individuates. La poblaci6n, la organizaci6n del 
paisaje agrario, las actividades artesanales, la producci6n agricola, etc. condicio
nan en todo momenta los ingresos de los concejos y el uso que estos hacen del 
erario supuestamente piiblico. Por tanto, dificilmente encontraremos dos encla
ves con identicas gestiones econ6micas. 

En el estudio de la fiscalidad municipal castellana, advertimos en un pri
mer lugar la confusion e imprecision dcl significado de! termino propios, nor
malmente variable tanto en las fuentes como en su tratamiento historiogrifico2 • 

En todo enclave, tras la conquista y colonizaci6n cristianas, los bienes rai
ces no particulares y los servicios piiblicos se hacen de uso comunal y libre; pero 
conforme los grupos de poder vayan organizando la vida economica de la comu
nidad, desprenderin de los bienes colectivos toda una serie de porciones que pa
san a la institucion concejil. Se diferencia de este modo un nuevo tipo de propie
dades: los propios. En principio debemos entender esta idea como el conjunto 
de propiedades exclusivas de! concejo. Los vecinos careceran de! derecho deli
bre acceso a los propios, pues el concejo se encarga de arrendarlos, a diferencia 
de los bienes comunales. 

Gracias al sistema de arrendamiento de propios, los miembros del concejo 
se adueftan y aprovechan de unos bienes en principio comunes, financiados a 
costa de la colectividad pechera. 

1 A este respecto puede consultarse BERM(JDEZ AZNAR, Agustin: "Bienes concejiles de propios en 
la Castilla bajomedieval", Actas de/ Ill Symposium de Historia de la Administraci6n, Instituto de Es
tudios Administrativos, Madrid, 1974, pp. 825-867; vilido pero insuficiente. 

2 Id.. pp. 836-838. 
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Estos temas y, en suma, el tratamiento de la economia de Albacete en el pe
riodo escogido, presentan serios problemas de base investigadora, en cuanto 
que suponen una considerable laguna bibliogrifica. Recientes aunque breves son 
los trabajos de Aurelio Prete!' y Miguel Rodriguez Llopis', que dan los primeros 
pasos sobre estas cuestiones y superan por fin a los cl:isicos decimon6nicos de la 
historiografia albacetense. Tambien reviste especial interes el estudio del Libro 
de privilegios de la Villa a cargo de Ramon Carrilero'. 

Como fuentes principales han sido consultados los libros de cuentas relati
vos al periodo, que se conservan en el Archivo Hist6rico Provincial de 
Albacete6 , asi coma algunos documentos del Registro General del Sella. 

!. GENERALIDADES 

A lo largo de! siglo XV Albacete experimenta una clara ascension. La pujan
za demogrifica es notable debido fundamentalmente a la inmigracion, protago
nizada en gran parte por familias procedentes de Chinchilla. Esta ciudad, si tam
bien se muestra positivamente afectada por el fen6meno inmigrador', se halla, 
por otra parte en franca decadencia. Martinez Carrillo seiiala para fines del siglo 
XIV una poblaci6n en la villa entre 1.200 y 2.000 habitantes, mientras que a 
principios del XVI el nllmero de vecinos supera ligeramente el millar8 . 

)unto a esta expansion poblacional, conviene resaltar el papel desarrollado 
por las ferias de ma yo y septiembre, que han aportado a Albacete una cierta 
prosperidad econ6mica tras su nacimiento coma usurpaci6n pasiva de los albace
tefios hacia Chinchilla9 . 

3 PRETEL MARIN, Aurelio: "El nacimiento de Albacete", en Cultural Albacete, boletin informativo 
n. 0 3 (2. a epoca), abril 1986, pp. 3-20. 

4 RODRIGUEZ LLOPIS, Miguel: ''Expansi6n agraria y control de pastos en las tierras albacetenses 

durante el siglo XV", en Congreso de Historia de Albacete. Edad Media, LE.A., Albacete, 1984, 

pp. 155-180. 
5 CARRILERO MARTINEZ, Ram6n: Libro de los privilegios de la villa de Albacete (1533), LE.A., Alba

cete, 1983, 408 p. 
6 A.H.P.A. MUN Caja 167 y MUN libro 219. El primero abarca el periodo 1435-1465 y el segundo en

tre 1494 y 1503. 
7 GIL GARCiA, M. a Pilar: ·· Aproximaci6n al estudio demogrftfico de Chinchilla: la inmigraci6n (si

glo XV)'', en Congreso de Historia de Albacete. Edad Media, LE.A., Alhacete, 1984, pp. 181-196. 
8 MARTINEZ CARRILLO, M. a Llanos: ''La poblaci6n albacetefia en la segunda mitad del siglo XIV'', 

en Congreso de Historia de Albacete. Edad Media, LE.A., Albaccte, 1984, pp. 109-120; y RODRI
GUEZ LLOPIS, Miguel: ''La poblaci6n albacetense al comienzo del siglo XVI'', en Cultural Albace
te, boletin informativo n. 0 7 (2.a epoca), octubre 1986, pp. 3-16. 

9 PRETEL MARfN, Aurelio: Ob. cit., pp. 10-11. 
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Por su parte, los habitantes de La Gineta llegar:in a un acuerdo con el con
cejo de la villa para mantener la m:ixima autonomfa respecto de esta, a pesar de 
lo cual, el intervencionismo del concejo albacetense no dejar:i de manifestarse 
sabre la aldea 11

• 

La corporaci6n del concejo se compone de dos alcaldes, dos jurados, un al
guacil y seis regidores. Estos cargos de oficiales son ostentados por miembros de 
las familias notables de la villa manchega. Asi los Alcabaiiate, Villar de Cantos, 
Sinchez de Munera y dem:is linajes de la oligarqu:ia municipal van intercambiin
dose de un afio para otro los cargos rectores, y con ellos los medios de control 
econ6mico de los patrimonios pllblico y concejil. Estos traspasos reciprocos de 
poderes tenian lugar el dia de San Miguel (29 de septiembre) en una elecci6n por 
sorteo. 

2. EL EJERCICIO ECONOMICO. COGEDORES Y MAYORDOMO 

El aiio econ6mico arranca el dia de la elecci6n de los cargos concejiles. En 
condiciones normales comenzaba con la subasta de las rentas del concejo, una vez 
nombrados los oficiales. Un afio despues, y ante las corporaciones entrante y sa
liente acompaiiadas de algunos hombres buenos, comparecia el recaudador, desig
nado para percibir el pecho anual ordinario, !as deudas pendientes y las rentas. 

El recaudador o cogedor, que debia sn vecino de la villa, se obligaba a dar 
cuentas el dia de San Miguel del afio pr6ximo, de las operaciones llevadas a cabo 
con el erario pftblico. Asimismo se comprometia a hacer una buena recaudaci6n 
y gesti6n de los fondos y a dar buenos fiadores que respondieran por et en caso 
de problcmas o insolvencia. Si la declaraciOn de cuentas se retrasaba de la ft:t:ha 
debida, el cogedor comparecia junta a la corporaci6n pasada ante la presente. 

A mediados de! siglo XV, la actividad del cogedor quedaba al margen de! 
aiio de vigencia de la corporaci6n que lo eligiera. Administraba el dinero recau
dado, incluso despues de haber dado cuenta de los gastos hechos durante el aiio. 
Su gesti6n podia, por tanto, abarcar de varios dias a varios afios, hasta que los 
fondos fuesen agotados, traspasados a otro cogedor, o hasta que la corporaci6n 
acordara con e1 el cobro del alcance, o bien su pago en caso de deficit. 

Frecuentemente durante el siglo XV, junto al pecho concejil, !as rentas y 
!as deudas, se recaudaba tambkn el pedido anual que el rey o el marques de Ville
na requerian de su poblaciones. Esta prictica de recaudar conjuntamente pecho 
y pedido se pierde en los iiltimos aiios de aquel siglo. 

Paralelamente a estas recaudaciones ordinarias, habia toda una serie de 
contribuciones especiales que se gestionaban por distintos cogedores. De esta 
manera, en afios que presencien varios repartimientos aparece una multiplicidad 
de recaudadores locales que gestionan sendos padrones de pago y rc:suelven los 
gastos. Esta ca6tica dispersi6n de la administraci6n hacendistica tendcri a 

11 CARRii.ERO MARTfNEZ, R. Ob. cit.; apenctice docun1ental, doc. n. 0 18 (21-111-1489), pp. 150-157 
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resolverse a finales de! siglo XV con la creaci6n de! cargo de mayordomo, que, si 
no evita la disgregaci6n de los repartimientos, si es recaudador de algunos 
padrones y supervisa otros. La dispersi6n fiscal oblig6 en ocasiones al concejo a 
requerir y juntar los diversos alcances y deudas para afrontar algun gasto inme
diato. 

Antes de la creaci6n de! cargo de mayordomo, los cogedores de pecho y 
rentas no soHan renovar su oficio para el pr6ximo ejercicio. Podfan continuar, 
coma hemos vista, con sus cuentas, pero se relevaban al inicio de cada afto eco
n6mico. 

En los primeros ail.os de! periodo estudiado aparece la figura de! jurado co
gedor, diferenciado de los dos jurados mayores. Recaudaba pecho, pedido real y 
rentas de! concejo. Sin embargo, en 1438 la denominaci6n parece haberse sim
plificado con el titulo de cogedor, y pasara a depender de los jurados mayores. 
El cogedor no es oficial durante su gesti6n, si bien un jurado sf tiene la facultad 
para ejercer funciones contables, pues puede solicitar al cogedor parte de su al
cance para solventar algun gasto imprevisto. A veces es el propio jurado quien 
recibe en nombre del concejo un alcance definitivo una vez que se ha acordado 
la liquidaci6n 12

• El concejo supervisa las cuentas, guardando los albalaes. Se 
aprecia en todo momento la perfecta compenetraci6n que el cogedor mantiene 
con los miembros del concejo, quienes le otorgan un sueldo minimo, incremen
tado con el I, 5 % del repartimiento, con10 incentivo que asegure el satisfactorio 
cumplimiento de la funci6n recaudadora H. Este sueldo supone en cierto modo 
una autorremuneraci6n, dado que el cargo es concedido siempre a miembros de 
la elite local, la cual se aprovecha de su status para designar entre sus miembros 
otros cargos de administraci6n econ6mica, como hombres buenos que eran. 

3. EL SISTEMA DE ARRENDAMIENTOS. LA SUBASTA 

En Albacete, !as rentas concejiles son, detr:is de! pecho anual, el segundo 
metodo de eficacia para llenar el area del organismo rector. El concejo crea todo 
un mecanismo de alquiler de sus bienes raices, monopolios, cargos pfiblicos, si
sas y penas, con objeto de ampliar los ingresos. La cuantia de la recaudaci6n de 
las rentas se destina en principio al fondo municipal, pero otras veces algunas 
rentas se van a asignar a usos concretos (obras pllblicas) o a favorecer directa
mente a un tercero que indique el concejo. 

La reglamentaci6n de los arrendamientos se ajusta en cada municipio a las 
condiciones singulares que presenta, asl coma a los vaivenes politicos que afec
tan a sus tierras. Hay por ello rentas exclusivas de cada concejo o comarca, del 

11 En el acta de 21-IX-1440 se ke: "Ins quales dichos r;icnto c dies c ocho maravedis en nonbrc de\ 
dicho Miguel Gomez pago Anton Gomez su fijo ( ... ) a Juan Vicario, jurado mayor de! dicho 
con~ejo este dicho anno e1 qua\ los ouo de aucr en nonbre del die ho con\:ejo". (Para localizar !as 
actas vCase nota n. 0 6). 

I:'> Acta 29-Xl-1444. 
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mismo modo que los regfmenes de rentas experimentan 16gicos cambios a lo lar
go de las distintas epocas. 

En Albacete estos cambios se van a expresar en las ocasionales modifica
ciones introducidas en las ordenanzas de las rent as 14 . Quizi los arrendadores no 
percibiesen todos los derechos que ellos quisieran; eran miembros del grupo oli
girquico, lo que no es impedimenta para que la gesti6n de las rentas nose efec
tUe con 6ptimos resultados. Por consecuencia, el concejo iri reglamentando el 
funcionamiento de las distintas rentas con progresiva severidad. En sucesivas 
ocasiones prohibiri traspasarlas o subarrendarlas 15 e iri exigiendo la presencia 
de buenos fiadores que respondan de los arrendatarios. 

Las distintas rentas se reglamentan en las ordenanzas, que debieron reunir
se en Albacete en un libro hoy perdido. Solo se conservan algunas reglas que am
pliaban esas ordenanzas 16

. De haberse conservado tal libro, nos habrfa revelado 
multitud de datos acerca de la vida socioecon6mica albacetense, aspecto que de
bemos resignarnos a ignorar o a indagar trabajosamente. De cualquier forma, nu
merosas lagunas pueden subsanarse con la consulta de las Ordenanzas de la Ciu
dad de Chinchilla, pues nos cons ta que, a pesar de las rivalidades entre los dos 
nllcleos, la vida polftica, econ6mica y social de Albacete se gest6 a imagen y se
mejanza de la de su ciudad vecina 17 . 

Como fen6meno habitual en los nllcleos castellanos bajomedievales, la 
concesi6n de rentas concejiles en Albact:te se efect(ta tras someterlas a subasta 
publica. 

La ceremonia solia hacerse el dia de San Miguel o pocos dias despues del 
sorteo de cargos de oficiales. Tenfa lugar en el mismo lugar de reuni6n de la 
corporaci6n18

• Los oficiaJes electos, en compaftfa de algunos hombres buenos, 
conducen el acto, al que son convocados libremente los vecinos de la villa por 
medio de preg6n publico. Antes de proceder alas ofertas se indican las condicio
nes de las rentas: obligarse a cumplir rectamente con el arrendamiento, dar bue
nos fiadores y jurar las ordenanzas de la correspondiente renta. Si el arrendador 
fallecfa durante el CUfSO de SU gesti6n, esta pasaba a SUS herederos 0 a quien el 
concejo designase. 

Cada renta tiene una cuantia de salida a partir de la cual pujar. La subasta 
queda abierta varios dlas por si hubiese ocasi6n de dar una Ultima oferta. Merced 
a este sistema, Unicamente los individuos potentados pueden acceder a los 
arrendamientos. Es por ello la subasta un medio id6neo para que la oligarquia 
municipal afiance su poder, y para que los campesinos suficientemente hacenda
dos puedan integrarse en la clase dominante. Es un metodo publico -elitista pe
ro legalmente abierto a toda la vecindad- para la adquisici6n de importantes 

14 Acta 28-IX-1452. 
1"' Actas 29-IX-1449 y 29-IX-1453. 
16 Tales normas compk:mentarias se hallan en el libro de actas y cuentas de 1435-1465 (V. nota n. 0 6). 
17 A.H.P.A. MUN, Lib. n. 0 3; Libro de Ordenanzas de Chinchilla. 
18 V. infra: JI.2. locales inmuebles. 
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ingresos. No obstante, era ficil que algunas rentas se cedieran fuera de subasta 
para favorecer a personas muy determinadas, alas que ademis se les evita arries
gar con altas ofertas. La puja no era totalmente libre, pues los oficiales podian 
ordenar que lo ofertado se "tran~ase" en un pujante determinado, como forma 
encubierta de otorgaci6n del arrendamiento. De cualquier forma, la manipula
ci6n de la subasta es algo apenas practicado, a pesar de que algunos particulares 
reciban usufructos de derechos concejiles. 

Los arrendatarios deben satisfacer la cantidad finalmente pujada, en cuatro 
plazos cuatrimestrales a lo largo del afio. Pero no siempre se gestionaban en per
fectas condiciones: a veces no se daban buenos fiadores o no se cumplian los 
pagos 19 . Por ende, a partir de la quinta decada de! siglo XV se va a vigilar con un 
mayor rigor el cumplimiento de la normativa. El impago de los plazos se podia 
penar con el doble de la cantidad acordada. El infractor perdia el disfrute del 
arrendamiento, y este a continuaci6n se presentaba de nuevo en almoneda pll
blica. 

Una crisis politica o econ6mica puede dejar libres de adjudicaci6n algunas 
rentas concejiles. Al cabo de un tiempo se reconvocarfan de nuevo a subasta, co
mo ocurriera al comenzar el ejercicio de 1450-1451 con !as rentas de aimotace
nia, carnicerfa del concejo y escribanfa, que no fueron arrendadas ante los com
bates que sufri6 la villa cuando fue cedida por el principe Enrique a Juan 
Pacheco20 • 

Por otra parte, los corregidores tuvieron facultades de intcrvenir en el re
gimen de !as rentas concejiles. En 1439 el corregidor habia concedido descontar 
625 maravedies de los 3.100 en que se adjudico la almotacenia21

. En ese caso, la 
villa habia sido escenario de unos tumultos protagonizados por los vecinos ante 
la presi6n fiscal de Juan de Navarra. Esta eventualidad habia impedido el 6ptimo 
funcionamiento del cargo de almotacen, y el corregidor actu6 favorablemente 
con el arrendatario. Esta intervenci6n externa no puede por menus que sorpren
dernos, y habrfa que comprobar las relaciones entre los di versos individuos de la 
jerarquia institucional. 

4. EL PECHO CONCEJIL 

A pesar de la importancia de las rentas del concejo, Este se va a servir de un 
media de percepci6n ecan6mica de caricter directa materializada en el pecho 
cancejil, una contribuci6n anual en metilico que todos los vecinos que poseye
ran bienes en la villa debian satisfacer, salvo los dispensados legalmente. Esta 
contribuci6n se recauda, como vimos, junta al pedido que el rey o el seii.or del 

19 Acta 29-X-1450. 
20 Acta 29-IX-1446. V. tambif:n: PRETEL MARIN, A.: 0 'Las tierras alhacetenses en la poHtica castella

na de mediado!i del siglo XV (1448-1453)'', Anales de! centro de Albacete(lJNED), n." 5, Albacete, 

1983, pp. 347-428. 
21 Acta 4-X-1450. 
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Marquesado requerian de cada villa, segiin se atravesaran periodos de realengo o 
seii.orio. 

Las recaudaciones varian mucho de un afto a otro (V. cuadro n. 0 1). Los 
contribuyentes pagan en proporci6n estimada a sus bienes, y en cantidades va
riables segiin las exigencias del aiio. La fecha de recaudaci6n debi6 situarse hacia 
octubre por ser la epoca de la vendimia y estar alln reciente la cosecha cerealico
la, con lo que los vecinos se hallan en el momenta mas propicio para pechar. 

Cuadro n. 0 1 

RECAUDACION DE PECHOS CONCEJILES (1437-1461) 

1437 ....... 11312 1450 ....... 31199 
1438 ....... 49114 1451 ....... 62664 
1439 ..... 41579 » ... 121966 
1440 ....... 43614,5 1452 ....... 57062 
1441 ....... 55357 1453 .54454 

» .•..... 36916,5 1454 ......... ;-? 
1442 ....... 38642,5 1455 ....... 19718 
1443 ....... 30484 1456 ....... 29886,5 
1444 ......... ;-? 1457 ....... 49109 
1445 ....... 62478 1458 ....... 37007 

» ....... 30460 1459 ....... 37885 
1446 ....... 35236 » ....... 37403 
1447 ....... 21911 1460 ....... 41712 
1448 ....... 21727 1461 ....... 64911 
1449 ....... 31806 (en mara vedies) 

En ocasiones se recaudan dos pechos, aunque no necesariamente porque 
el municipio atravesara una crisis en sus fondos. Es significativo que tal fen6me
no se produjese a veces cuando se concedia a la poblaci6n exenci6n de pedido. 
Tai es el caso de 1445-1446 en que el principe don Enrique exime a Albacete del 
pedido tras ser arrebatado el marquesado de Villena a Juan de Navarra. Pero lo 
verdaderamente importante en el pecho es su singularidad, pues no se encuentra 
en toda la geografia castellana de la epoca esta forma de percepci6n como algo 
anual y constante. Este hecho, por consecuencia, bien requerirfa un estudio con
venientemente detallado. 

II. BIENES Y PROPIOS DEL CONCI;.JO 

La vida econ6mica de Albacete en el siglo XV parte de unos infimos niveles, 
caracterfsticos de un enclave con una riqueza moderada y escasos aftos de vida co
mo villa independiente. Hasta entonces Chinchilla polariza toda la actividad 
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politica, productora y comercial de la comarca. Pero cuand0 la ciudad madre 
entre en declive y la joven villa adquiera importancia, el concejo albacetense, en 
otro ticmpo humildc, iri imponiCndosc y cnriqucciCndosc con cl uso de sus pro
piedades, aprovechadas para fortalecer el estrecho control que la instituci6n 
ejerce sobre la poblaci6n. 

I. PROPIEDADES CONCEJIL Y COMUNAL DEL SUELO 

El estudio de las posesiones territoriales nos aproxima considerablemente 
al conocimiento de la riqueza potencial de un concejo o de la colectividad de su 

villa. 
En el tCrmino albacetense existen tres dehesas, reconocidas en 1487 por 

los alcaldes entregadores de la Mesta. Si exceptuamos la dehesa de La Gineta, pa
ra la villa quedarian dos: la dehesa de los carniceros, concejil, y la dehesa de Los 
Prados, de uso comunal22 • No tenemos constancia de otras extensiones de tierra 
de propiedad del concejo, o bien de libre uso colectivo. 

La escasez de propiedades territoriales concejiles queda explicada por la 
pequefta extensi6n del municipio, pero sobre todo por la estructura misma de la 
posesi6n de la tierra, en un momento en que empieza a culminar un proceso de 
privatizaci6n parcelaria, paralela al ascenso de hidalgos y cuantiosos2·'. Los tras
pasos de tierras a miembros de la clase dominante mermarin el espacio de uso y 
acceso pllhlicos. A este fen6meno se une el acotan1iento de terrenos libres por 
parte de los diferentes concejos. Albacete, que con sus pequcfias dimensiones 
era el primer beneficiado en las comunidades de pastos, se va aver obligado fi
nalmente a expandirse mis alli de sus Hmites: el concejo comprara en 150 I o 
1502 a su propietario, Mateo Sanchez, las tierras de Fucnqucmadilla y 
Melegriz24 . Sera el preludio de un proceso expansivo que experimentara Albace
te durante el siglo XVI, cuando Felipe II conceda una ampliaci6n del termino de 
dos leguas a la redonda25

. 

2. LOCALES INMUEBLES 

La extrema reducci6n del casco albacetefto constituye a priori una limita
ci6n material para la posesi6n de edificios por parte del concejo en el siglo XV. 

Hasta finales de la centuria, en que comienza a figurar "la casa del ayunta
miento'', no existe un edificio que posea el concejo para su uso particular. La 
corporaci6n suele reunirse en la "sala de la plac;a Nueva de la villa Nueva", c:i

mara que debemos situar en el lado sur de la actual plaza Mayor. Mis que una 

22 V. infra //.4. La carnicerfa de/ concejo ye/ abastecimiento de la carne; y ///.3. Penas. 
2 :'> R()DRfGUEZ LL()PIS. M.: "Expansi6n agraria ... ", pp. 162-168 . 

. H CARRILER() MARTINEZ, R.: Ob. cit., apCndice docun1entaL doc. n. 0 31 (29-IIl-1501), pp. 188-

189. V. tambien ac1a 28-IJ-l'i02 

2:5 SANTAMARIA C()NDE, Alfonso: "Albacc::tc en la scgunda mitad dt:l XVI. Los grupos 

marginados'', en Cultural Albacete, boktin informativo n." 16 (1. a f'poca), mayo, 1985, pp. 9-10. 
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estancia edificada, parece que se trate de un espacio formado por la estructura 
defensiva y habilitado para las sesiones de! concejo. En otras ocasiones !as auto
ridades se reunian en la casa de algiin oficial, escribano o cogedor, o bien en la 
iglesia de Santa Maria de la Estrella. 

Tampoco parece existir en un principio un lugar donde encerrar a los pre
sos y perturbadores. El concejo se encargaba de alquilar casas particulares a ta! 
efecto, o bien usaba la casa del alguacil26

• Tan solo a finales de! periodo estudia
do comienza a citarse una circel con un carcelero asalariado sin que sepamos la 
fecha de su creaci6n. 

El desarrollo de! concejo de Albacete se manifiesta en un paulatino acapa
ramiento de inmuebles, cuya explotaci6n contribuye a consolidar la propia es
tructura concejil. La instituci6n posee varias casas y tiendas, mas numerosas a fi
nes de! siglo XV, en que empiezan a proliferar contratos de compra-venta y al
quileres. 

La tienda de/ aceite era arrendada fuera de subasta, es decir por concesi6n 
directa, a uno o varios particulares que la regentarian y recibirian las penas de la 
venta de aceite que efectuaran otros vecinos. Aunque el concejo nose apropiase 
de todo el monopolio, si mantendria un fuerte control, asegurado con el abara
tamiento de! producto en la taberna concejil"-

Pero ser:in otros locales inmuebles en los que el concejo acentuari sus me
canismos de control de la poblaci6n, dada la importancia econ6mica de las acti
vidades llevadas a cabo en ellos. Nos referimos a los molinos, homos y la carni
ceria de! concejo. 

3. LOS MEDIOS BA$ICOS DE TRANSFORMACION 

Demro de la sociedad feudal, el control de los medios transformadores de 
la producci6n primaria cobra una importancia decisiva como factor que estre
cha las relaciones de dependencia entre clases. A la cabeza de esos medios con
viene sefialar los que sirven a la alimentaci6n. En un mundo agrario, en que el 
cereal constituye la base de la dieta, el dominio sobre /os hornos y mo/inos supone 
un aspecto de primer orden para conseguir o afirmar una preponderancia social. 

El extraiio silencio de !as fuentes nos dan pie a pensar que el concejo per
maneci6 al margen de la explotaci6n de los molinos durante buena parte del si
glo XV. No sabemos si eran de propiedad sefiorial o si, en caso de ser propiedad 
del concejo, este otorg6 la renta a un tercero. En cualquier caso, a finales de la 
centuria, los molinos engrosan sin duda los propios concejiles. En esta epoca, la 
gesti6n se efectU.a a traves de arrendamientos anuales a diferentes vecinos, lo 
que hace muy probable que el concejo fuese ya el constructor-propietario de los 
mismos. 

26 Actas 16-X-1435 y 25-Vll-1439. 
27 En 1442 los precios de la libra de aceite fueron de 3 mrs. en la tienda del concejo, y 16 coronados 

en las casas de particulares (Acta 28-XII-1441). 
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En 1496 los dos molinos -llamados de La Alcantarilla y de Santa Cruz
estaban arrendados a Juan de Pastrana por 17.250 mrs. a percibir por el 
concejo". Seria la propia instituci6n quien se ocuparia de pagar los gastos que se 
acarrearan, a cuenta de los ingresos mismos de la renta. El arrendatario quedaba 
libre de financiar el costoso mantenimiento, expresindose el favor de los oficia
les hacia]uan de Pastrana, quien se dedicarfa a procurar el mantenimiento, ges
tionar las cuentas, percibir el usufructo y abonar su salario a los molineros29 . 

Los gastos en los molinos son mllltiples. Movidos mediante sistema hidriu
lico, acusan las fluctuaciones de los regimenes fluviales y de lluvias, que ocasio
nan constantes averias en la maquinaria, tal vez paralizada en los largos periodos 
de sequfa estival que caracterizan a la Meseta. 

Las sucesivas malas cosechas que sufre Albacete en la decada de los noven
ta, las depreciaciones monetarias y el encarecimiento del cereal provocan la sus
tituci6n de! alquiler en metilico por una entrega en especie -trigo-, queen fe
brero de 1499 asciende a 190 fanegas'0 . Pero a partir de esa fecha, los molinos se 
cederin durante cuatro afios a carnbio de 225 fanegas anuales de trigo (125 pro
cedentes de! molino de La Alcantarilla, y !as otras 100 fanegas de! de Santa 
Cruz). Pasado el cuatrienio, la renta se mantendra en el mismo nllmero de fane
gas, pareciendo pues, estabilizarse la cuantia de! arrendarniento. 

Por tanto, el concejo se reserva para si el abastecimiento de trigo para epo
cas de crisis, percibe ingresos por la ficil venta del grano, o bien lo utiliza en for
ma de dinero, dado su frecuente uso pseudomonetario. La operaci6n resultari 
altarnente satisfactoria para el concejo: de los 60 maravedies en que se sitiia el 
precio de la fanega de trigo en 1501, se pasari a los 110 de! afio siguicntc, con
forme a una pragmitica de los Reyes Cat6licos que estipulaba en esa cifra cl prc
cio de la fanega. Es una medida de control de precios por parte de los monarcas 
para evitar abusos en una epoca en que las malas cosechas continuaran 
sucediendose31 . 

Si tambien ignoramos el regimen que mantuvieron los hornos hasta la se
gunda mitad del siglo XV, en !as iiltimas decadas vamos a presenciar toda una se
rie de pleitos, como configuraci6n de una polemica nada atipica en torno a su 
control. Al igual que respecto a otros servicios piiblicos, el concejo y los grandes 
hacendados se van haciendo con los medios legales para totalizar el control po
blacional. Se procuran asi el derecho de impedir a los vecinos construir 
homos", ta! vez porque, al igual que Chinchilla desde 1451, el concejo y 
algunos particulares se repartieron el dominio iitil a carnbio de! pago de un 

28 Se desconoce la ubicaci6n de ambos, aunque el de Santa Cruz dcbi6 hallarse cerca de la ermita ho-
m6nima entre Albacete y La Gineta. 

29 Acta 9-X-1496. 
30 Acta 3-ll-1499. 
31 El abuso en los precios de productos de primera necesidad venia siendo en afios anteriores una 

pr:ictica habitual, segiin consta en documentos del Registro General del Sello. 
32 A.G.S., R.G.S., 1488-VII-13, fol. 68. 
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censo33 . En Albacete, los sedores de los hornos hacen incluso revocar dispo
siciones de la Corte, que favorecian a los pobladores para efectuar la cons
trucci6n. En esto, "Gonzalo de Sayavedra por sy e en nonbre de Catalina San
chez, muger de Alvaro de Montoya, e de Lazaro de Villa de Canpos (iVillar de 
Cantos?) e de Gomez de Piqueras e de Gonzalo Alonso e de Gonzalo Gomez de 
Yniesta" conseguiri de los Reyes que Benito Solis, que pretendi6 romper con el 
monopolio del pan, no use del favor que se le concedi6 para construir un 
horno34 . 

Otros particulares no cejarin en su empefto por alcanzar el control de la 
producci6n de pan y con eJ una fuente segura de riqueza. A la vista de la apre
miante necesidad de aumentar los servicios a causa del aumento demogrifico, 
Martin Cortes pide licencia a la Corte para hacer un horno, al considerar insufi
cientes 1os cuatro que abastecen a la villa. Los monarcas piden informaci6n sa
bre el tema al gobcrnador del Marquesado3s. El vecino si debi6 obtener el permi
so real, pues en 1499 el concejo le paga 640 maravedies "para en parte de pago 
de! fomo que el con~ejo le tomo"36. La complicidad entre Martin Cortes y el 
concejo queda manifiesta al recibir aquel la gesti6n del repartimiento que se ha
ce entre los vecinos para financiar la obra de una casa en la calle de la Feria, en la 
que se construiri precisamente un horno, que sustituiri a otro cuya finca vendi6 
el concejo meses despues37 . 

Los amplios poderes de manipulaci6n por parte de algunos individuos se 
plasman en las artimaftas de Gonzalo de Saavedra, un ambicioso y rico 
propietario38 que impidi6, como hemos visto, que otros vecinos construyesen 
homos, y persisti6 en su empeiio hasta el aiio 1500 en que se produce una 
"senten\'.ia arbritaria que se dio entre los sennores de los fornos del con<;ejo", 
segun la cual el homo de la calle de la Feria seria para el concejo, mientras que e1 
llamado de La Cuesta quedaria para Saavedra39 • 

Aunque los pleitos en torno a los hornos aluden a la existencia de cuatro, 
no hemos hallado informaci6n masque de los dos mencionados. Ignoramos que 
tipo de explotaci6n recibirian los otros. Por su parte, el homo de la calle de La 
Feria pasari en 1505 a Juan Lopez Lario y a su mujer, acensado en 4.000 marave
dies anuales a pagar en tres plazas cuatrimestrales40 . En vista de que el concejo 

33 PRETEL MARIN, A.: Don Juan Manuel, selfor de la llanura, LE.A., Albacete, 1982; p. 170 (nota 
520). 

34 A.G.S., R.G.S., 1490-V-29, fol. 222. 
35 A.G.S., R.G.S., 1494-IV-9, fol. 105. 
36 Acta 9-X-1499. 

37 El propio Martin Cortes dirigi6 Ias peonadas de trabajo. V. actas 9-X-1499 y 13-X-1500. 
38 Este Gonzalo de Saavedra envia en 1497-98, 1.400 cabezas de ganado menudo de su propiedad a 

herbajar en tierras de Alcaraz (GARCIA DiAZ, Isabel: Agricultura, ganaderia y bosque. La explota
ci6n econ6mica de la Tierra de Alcaraz (1475-1530), LE.A., Albacete, 1987, p. 63), y tenia propieda
des en Chinchilla (A.G.S., R.G.S., 1495-Xl-8, fol. 87). 

39 Acta 23-X-1500. 
40 A.H.P.A., MUN, Caja 309, Doc. s/n. 
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nunca obtuvo la totalidad del monopolio, con los acensamientos se aferrari para 
mantener todo el control posible. 

4. LA CARNICERfA DEL CONCEJO Y EL ABASTECIMIENTO DE LA CARNE 

Los intereses de los diversos sectores sociales confluyen en el control del 
abastecimiento carnico. Demro de la clase dominante, el grupo rector interfiere 
en tal abasto con objeto de percibir los derechos que engrosen las areas conceji
les; los grandes ganaderos velan porque se corresponda justamente a su oferta, y 
el clero influira con su politica ideol6gica para configurar un calendario de licito 
consumo. La amplia clase subordinada requiere que haya suficiente carne a su 
disposici6n y a un precio asequible. Algunos artesanos permanecerin atentos 
por doble partida alas actividades carniceras en cuanto que de ellas tambien de
pende el surtido de material para sus talleres ( cueros y pieles para curtidos y cal
zados). 

En un principio el concejo es el propietario de las diversas tiendas de car
ne. :Estas eran sacadas anualmente a subasta en conjunto y a contrato Unico. El 
arrendador -cuya gesti6n finalizaba en Carnestolendas- recibia tambien la re
donda con sus derechos en concepto de usos y penas41 . Los precios de las carnes 
son fijados por el concejo (V. cuadro n. 0 2). 

Cuadro n. 0 2 

PRECIOS DE LAS CARNES (1436-1438) 

Arreldc de carnero ....... 8 maravedies 
id. cabr6n ....... 5,5 id. 
id. cordero . . . . . . . 5, 5 id. 
id. vaca ...... . . . 4 id. y 2 coronados 
id. cabra ......... 4 id. y2 id. 
id. oveja. . . . . . . . . 4 id. y2 id. 

( id. sebo .. . . . . . . . 8 id. ) 

Es significativo que en marzo de 14 3 7 las carnicerias de Albacete se conce
dan -juntas- a tres hombres, uno de ellos regidor, por no haberse encontrado 
pujadores42 , recibiendo tambien la gesti6n de la tienda de la plaza Vieja. Despues 
de aquel afio no vuelve a saberse mas del abastecimiento de la carne en Albacete 
durante un par de decadas, lo que pone de manifiesto un posible proceso de tras
pasos de controles, en el que el concejo es primera fuerza implicada. Las taber
nas de la carne, inicialmente en manos de la instituci6n, debieron ser repartidas 
por esta entre particulares, posibles miembros de la oligarquia. 

41 Acta 7-IV-1436. 
42 Se concedieron por l.500 mrs. (Acta 4-111-1437). 
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Sin embargo, el concejo no pierde este monopolio, merced a la creaci6n de 
la carniceria de/ concejo, con la que se asegura nuevas rentas, abastecimiento y 
control de los vecinos. La maniobra seri perfecta para el grupo dirigente: si por 
un lado cl concejo vuelve a intervenir directamente en la disponibilidad c:irnica, 
por otro sigue permitiendo a sus familias que permanezcan con la posesi6n de 
una parte del negocio, con las carnicerias ordinarias. 

Con la carniceria del concejo se cambia la estrategia del control de! abasto. 
Aquella no es, como podrfa pensarse, una taberna de came como !as demas. En 
efecto es un lugar donde acuden los vecinos con sus reses para procurar su ma
tanza, descuartizamiento y venta; pero en ella ademas reciben la garantfa de que 
no sufririn fraude a la hara de hacer estas operaciones. Se salvaguardan los dere
chos de los ganaderos, pagandoseles unos precios oficiales segiin peso y especie. 
El concejo se encarga de! mantenimiento de! local a traves del arrendatario
administrador, siendo los carniceros mcros asalariados de Cste. 

Pero ante todo la carniceria del concejo es una instituci6n. Con su crea
ci6n se consigui6 que las otras tiendas de carne quedaran en manos de particula
res, posibles miembros de la oligarquia. El concejo sigui6 aplicando su protec
cionismo y SU dominio en Ias carnicerias ordinarias, pues los titulares de estas 
debian acudir a la del concejo a la hora de matar ciertas especies, aunque luego 
las v~ndiesen en sus locales. Asimismo la carniceria del concejo se reservaba la 
venta de tocino, impidiendola en las demis tabernas. 

Por otra parte es facil suponer que el conccjo controle !as especies captu
radas por los ballesteros de monte. 

El concejo controla, en definitiva, todas las actividades relativas a la carne 
en su proceso previo al consumo. El sisero y el almotacen contribuirin a este 
control absoluto, y por ello en Ultima instancia los miembros de la corporaci6n 
podrian hacer uso de su poder a la hara de asegurarse para si el abastecimiento 
de la carne en periodos de escasez. 

III. DERECHOS ARRENDADOS 

En condiciones normales aparecen registrad.-is todos los aftos determina
das rentas habituates. Ello no impide que existan frecuentemente otras no docu
mentadas. Sorprende no hallar algunas rentas normales en otros municipios, ta
les como !as que proceden de los monopolios del juego -tafureria- y la prosti
tuci6n. Tan solo a finales del periodo estudiado (1504) el rey Fernando otorga al 
concejo la merced de incorporar !as rentas de la mancebia, de propiedad particu
lar, a los propios concejiles, si bien antes deberia construir otro burdel a extra
muros de la villa4:\ 

4:'> MOLINA MOLINA, Angel Luis: "Notas para el estudio de Ins grupos socialcs marginados: la prosti
tuci6n en Albacete a finales de la Ed ad Media", Congreso de Historia de Albacete. Edad Media, 
l.E.A., Albacete, 1984, pp. 215-222. 
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Otras rentas se presentan eventualmente, o bien es inusual su percepci6n 
directa por el concejo. Esta opci6n no excluye que tales rentas fuesen cedidas a 
un tercero que percibiria cada aiio la cantidad previamente establecida. El hecho 
de no ser el concejo el perceptor de estas rentas hace muy dificil su estudio, da
da la ausencia de datos en las fuentes. 

Las rentas cobradas mis o menos constantemente proceden del control de 
diversas actividades econ6micas, de gravimenes habituates sabre productos o 
del ejercicio burocratico. El concejo iri regulando incompatibilidades entre el 
desempeiio de ciertos cargos o posesi6n de cabana, y la recepci6n de algunos 
arrendamientos, con el objeto de evitar abusos44 • 

I. MONOPOLIOS Y ACT!VIDADES PUBLICAS 

Diversos negocios, funciones y servicios pllblicos son arrendados por el 
concejo, de manera que, coma veremos, cualquier actividad de la poblaci6n va a 
revertir en el volumen del arrendamiento. 

a) BORRA 

La borra, impuesto sabre el trifico ganadero, es un importante medio de 
percepci6n monetaria en este lugar de paso de numerosas cabaiias hacia el reino 
de Murcia. Los propietarios de los ganados itinerantes deben contribuir con la 
entrega de un pequctio nUmero de cabezas o una equivalencia en dinero. A veces 
se eximen de pagar borra ciertos animales que cl concejo dictamina. Este im
puesto era en un principio de percepci6n seiiorial. Despues pasari a los conce
jos, mis interesados quc los sefiores en la explotaci6n de sut1 tCrminos. De ahf 
que Albacete, que ya en 1435 percibe la borra, se empeiie constantemente en 
mantener la comunidad de pastos con los demis municipios. En esta Cpoca de 
expansi6n ganadera, los concejos manchegos luchan por fomentar la trashuman
cia. Aumentan asi los ingresos concejiles, pues las comunidades de pastos no im
plican el libre uso de los otros terminos sin pagar derechos a sus concejos. 

b) BOLLA 

El caricter ganadero de la comarca y la influencia chinchillana convirtie
ron a la villa en un pequefi.o centro de producci6n textil. 

La bolla "era un sello que indicaba el lugar de procedencia del paiio ( ... ) y 
que garantizaba su buena fabricaci6n" 45 , pero tambiCn mostraba el control con
cejil sobre la producci6n. El arrendatario de la bolla cobra a los tejedores una 

44 En 1454 Gil S:inchez de Juan Maestro se oblig6 a mantcner !as rentas de la borra, almotacenfa y 
dehesa de los Prados, pero dias despuCs el concejo decide retirarle las dos iiltimas porque "es 
carnii;ero [c panadero] en la dicha villa c sennor de cabanna" (Actas 12-X-1454 y 18-X-1454). 

4 5 CANO VALER<), josf y Jose Sanchez Ferrer: La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo 
XV, segUn algunas ordenanzas de la ciudad, 1.E.A., Albacetc, 1982, p. 94. 
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cantidad por el bollado de todos y cada uno de los paftos manufacturados en Al
bacete y dispuestos a su comercializaci6n. El tejedor esti pues, obligado a llevar 
sus paftos a bollar. Se cobra tambien toda una serie de penas que castigan la mo
dificaci6n del sello, el bollado de tejidos no producidos en la villa, etc. 

c) ALMOTACENfA 

El almotacen es el encargado de velar por el perfecto uso de medidas y pe
sas en las transacciones locales, asi como por el buen orden y limpieza de la villa. 

Las retribuciones que surten al cargo proceden de los derechos por el mal 
uso de los patrones comerciales, de una pequefta parte de las compraventas de los 
forasteros y de las multas por infracci6n del buen estado de los espacios publicos. 

En 1462 la renta de la almotacenia desaparece al no convocarse a subasta. 
Para el aiio siguiente el marques de Villena ordena que el almotacen pase a ser 
cargo anual elegido por sorteo. Con la victoria de los Reyes Cat6licos sobre Ios 
Pacheco, el oficio vuelve a ser arrendado; sin embargo en 1499 los monarcas 
mandan interrumpir la gesti6n de la almotacenfa y otros oficios, lo cual supone 
perdidas para eI concejo46 . 

d) CORREDURfA DE OREJA 

El titular se ocupa de registrar todas las transacciones que tienen lugar en 
el municipio. Al igual que en otras localidades del Marquesado, no debe tener 
otra actividad comercial47 . El corrector debe exigir que !as ventas se efectuen en 
su presencia, pero igualmente tiene que declarar todas las operaciones ante el 
concejo. 

Una coyuntura econ6mica singular puede ocasionar que algunos produc~ 
tos queden libres del pago de coreduria, aunque tales desgravaciones parecen 
darse mas en Albacete en la primera mitad de! siglo XV48 . 

e) ESCRIBANfA 

A traves del periodo abordado, el oficio de escribano debi6 funcionar en 
6ptimas condiciones. Los usos de este importante instrumento de control 

46 Los reyes envian a Gonzalo de C6rdoba para suspender estas rentas, quc no podr:in rcndir lo prc
fijado (Acta 9-X-1499), 

la almotacenia pierde 2.375 
la correduria 2.595 
la escribania 7 .666 
la caballeria 2.690,5 

mrs. de 4.500 
4.100 

11. 500 
5.000 

4: GARCiA GUZMAN, M. a de! Mar: "Rentas y bienes de propios del concejo de Garcimuftoz seglln 
sus ordenanzas de 1497", Congreso de Historia de/ Seflorio de Villena, LE.A., Albacete, 1987, 
pp. 175-179. 

48 As! en 1436 no se aplica en lienzos, cortaduras r otras ventas por menudo; en 1440 sc suprin1e pa
ra lanar y cabrio, y en 1448 en porcino. 
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poblacional crecerian proporcionalmente al aumento demogr:ifico. Conforme la 
tarea burocr:itico-administrativa se complique, la escribania se erigir3. en una de 
las principales rentas concejiles, como atestiguan las cifras obtenidas anualmen
te par el concejo. 

Pero el proceso centralizador desarrollado bajo los Reyes Cat6licos origina 
toda una suerte de litigios que revelan la oposici6n manifiesta entre Monarqufa y 
grupos locales.de poder. Ya en 1493 los reyes habian comenzado a controlar 
con rigor la poblaci6n de sus reinos, y el concejo de Albacete cursa una carta al 
Consejo Real pidiendo que los procesos que afecten a los vecinos del termino 
sean registrados por el escribano de la villa, alegando ademas que de tiempo in
memorial el concejo habia tenido escribania arrendada49 . Sin embargo los pro
blemas continuan: en el aiio 1500 Martin Sanchez de Cantos, "a~esor del 
con~ejo", va a Granada a tramitar que nose pierda la escribania, pues los reyes 
habian ordenado la suspensi6n de este cargo entre otros50 . La cuesti6n no parece 
resolverse: dos aftos despues el mayordomo del concejo, Benito Soriano, fue 
con un vecino "a la Chan~elleria a traer consejo del ( ... ) ly~en~iado Parada com
ma se podria arrendar la escrivania de la villa porque auia enbara<i;o en la postura 
de la dicha escrivania"'H. 

Todas estas polemicas se irin inclinando paulatinamente a favor de la Co
rona y su regimen de corregimientos, perdiendo los concejos buena parte de su 
poder de injerencia sabre la poblaci6n. 

f) CABALLERfA DE LA SIERRA 

La funci6n de los caballeros de la sierra era la de velar por el correcto uso 
del tl:rmino fuera del casco de la villa. Por esta labor recibian adem:is de su suel
do, penas sabre diversas labores agrarlas: cogida de la grana, cazas, uso de ras
trojos, venta o sac a de carbon, ocupaci6n de terrazgos ... Sin embargo en Albace
te gran parte de las penas que regulan las ordenanzas de la caballeria van a parar 
a los propietarios de mieses y viftedos, sin que conozcamos los derechos del 
arrendatario. 

En octubre de 1449 la renta es concedida a dos vecinos fuera de subasta. 
Seri la unica vez que la caballeria genere rentas registradas par el concejo, hasta 
que reaparezca a finales de siglo. 

La importancia de esta instituci6n es tal que bien requeriria un amplio es
tudio, debiendo considerar que los propios miembros de la oligarquia rectora 
solian ser caballeros de la sierra al tiempo que grandes propietarios. 

g) PECES DE LA ACEQUIA 

La existencia de especies acu:iticas en un cauce artificial muestran la exis
tencia de una creaci6n piscicola. El concejo no desaprovecha la ocasi6n de sacar 

49 A.G.S., R.G.S., 1493-II-7, fol. 311. 
50 V. nota n. 0 46 y acta 13-X-1500. 
51 Acta 10-X-1502. 
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partido a unos productos de primera necesidad que en mayor o menor medida 
entran en las tabernas del pescado. Aunque ignoremos la cantidad de pescado 
que llega al municipio, la existencia de pesca en su territorio contribuye a un 
sensible ahorro en las importaciones de pescado, mixime si consideramos las 
restricciones religiosas sabre el consumo de carne. 

2. SISAS 

Tan extendida como impopular en las tierras castellanas, la sisa ordinaria 
supone la principal fuente arrendable de ingresos para el concejo, a base de gra
var diversos productos, principalmente alimenticios. Se crea coma gravamen 
extraordinario para afrontar gastos de di versa indole, y con el tiempo se instaura 
como impuesto fijo aun en epocas de prosperidad. A finales del siglo XV adopta 
el nombre de sisa vieja para diferenciarse de otras aplicadas con caricter 
especial. 

El incumplimiento con los precios que determinara la sisa daba lugar al pa
go de penas al sisero por parte del vendedor. 

Habri ocasiones en que esta sisa ordinaria no se aplique a determinados 
productos que el concejo decida. 

Aparte de su utilizaci6n coma sobretasa arrendable cada aiio, la sisa fun
ciona como fuente extraordinaria de ingresos. Su uso se acentlla a finales del pe
riodo cstudiado, pero s6lo se recurre a ella para gastos extralocales. Los tercios 
de contribuci6n para la Hermandad se resuelven con la aplicaci6n de una sisa en 
carnes y pan, mientras que para las bodas de las infantas se aplic6 en carne y pes
cado. El denominado coronado de /as carnicerfas se establece como impuesto 
ocasional -y tambien arrendado- de un coronado sobre cada arrelde de came 
y de sebo52 . 

3. PENAS 

Otro importante bloque de negocios arrendables lo constituye el cobro de 
multas destinadas al concejo. Las penas proceden de la infracci6n de ciertas or
denanzas o del perjuicio cometido sobre bienes de tipo comunal. 

a) DEHESA DE LOS PRADOS 

Situada a unos 6 kil6metros en direcci6n a Alcaraz, aiin en la actualidad se 
conserva el top6nimo. Desconocemos la extensi6n que la dehesa pudiera tener. 
Su rentabilidad procede del cobro de las penas, manteniendose en rodo momen
ta el uso comunal, como normalmente ocurria en otros municipios. 

'iZ En 1447 esta renta fue a parar a la obra de San Crist<lhal. acaso alguna ermita de! termino. 
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b) JUEGOS 53 

Durante !as primeras decadas de! siglo XV los oficiales reglamentan la pro
hibici6n de! juego en la villa, con diversas penas que se destinan a su riqueza per
sonal (!as penas son cobradas por los alcaldes y el alguacil), no al area de! conce
jo; lo que expresa la voluntad de penar los juegos, no de que desaparezcan. En 
143 7 se ordena que no se juegue con dinero en la villa, so pena de 60 maravedfes 
a pagar cada jugador, y el doble el dueiio de la casa en que se juegue. 

Una imposici6n de autoridades superiores podria explicar queen 1450 !as 
penas se reduzcan para los jugadores y el casero a 50 y 100 maravedfes respecti
vamente, pero que se endurezcan con cuatro y ocho clias de prisi6n54 . 

La practica del juego estuvo tan extendida en la villa, que las penas se 
transforman en una renta regularizada55 . Ante este car<icter jugador de los veci
nos sorprende la ausencia de tafurerfa a lo largo del tiempo estudiado, pues 
habrla acrecentado notablemente los ingresos concejiles en concepto de mono
polio. 

c) TENDEROS Y MENESTRALES 

Las crisis econ6micas eventuates y los abusos constantes de unos y otros 
ocasionan en los negocios algunas irregularidades que mueven al concejo a 
arrendar las penas de diferentes trabajos. Las referentes a los carniceros son las 
que reportan con mis asiduidad beneficios al concejo. 

Las penas de los carniceros surgen desgajadas de los derechos fiscales de la 
carniceria del concejo. En ocasiones algUn oficial se benefici6 de ellas56, y seri a 
partir de 1457 cuando empiecen a ser arrendadas. 

A mediados de! siglo XV el cobro de penas es un fen6meno tan continuo 
que el concejo crea una, renta que acapara multiples penas. Lleg6 a arrendarse ta! 
profusion de penas queen 1459 "la rrenta de los peones e ,apateros e sastres e 
ferreros e penas de carni,eros e penas de juegos e penas de texedores e penas de 
los que jugaren a la pelota en la sala de la pla,a Nueva, arriba ni ayuso, e del asei
te que non dieren abondo, rrematose en Benito Garcia de! Val (en dosientos e 
'inquenta maravedis]'"'· 

d)POZODELA GINETA 

Este pozo abastecfa de agua a la poblaci6n de la aldea y a los caminantes. Su 
ma! uso por parte de algunos vecinos caus6 la creaci6n de penas: el 50% de !as 

53 Algunos juegos practicados en la villa fueron: escaques, ojue/o, colomecha, raya, cajue/as, pe/ota, 
/as 30 tablas y el ajedrez, pero sobre todo los dados y los naipes. 

54 Acta 15-X-1450. 
55 En 1456 se conceden, aunque aUn fuera de subasta. En el siguiente ejercicio ya aparecen en almo

neda pUblica. 
56 En 1449 Diego Alonso de Lorca, regidor, las cobrar:i (Acta 12-X-1449). 
57 Acta 28-X-1459. 
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mismas se destinarian a reparar el aljibe, y la otra mitad para obras publicas de la 
villa. En 1489 el concejo ordena su arrendamiento anual "conuno lo ha fecho 
fast a aquy''. La renta se destinaria a arreglos de! pozo, y el resto entraria en el ca
pital concejil58 . 

La gesti6n de! pozo por parte de! concejo albacetense demuestra que, por 
mucho que se esfuerce La Gineta en mantener la ~ixima autonomia respecto de 
aquel, se mantendri la preeminencia de la villa en el termino, con un cierto in
tervencionismo abusivo sabre la aldea. 

IV. OTROS INGRESOS 

Ademas de los sistemas de percepci6n que hemos analizado, existen otros 
de menor importancia econ6mica por su escaso volumen o por su presencia oca
sional. 

En perfodos de tensiones be!icas !as apropiaciones de botfn podian aliviar 
!as vapuleadas haciendas de los concejos que adquiriesen los bienes tomados. En 
1444, en medio de !as luchas de! Marquesado, Albacete y Chinchilla se vieron 
afectadas por !as correrias enemigas de Alcala del] ucar, J orq uera y Yes. La repre
salia de los damnificados "trajo algunos prisioneros, armas, enseres, ganado y 
sal de !as salinas de Fuentealhilla. El botfn seria repartido mucho mas tarde entre 
Chinchilla y Albacete" para compensar a los afectados con el importe de su 
venta59 . 

Con los ganados mostrencos o confiscados se procedia a su venta a particu
lares o a los carniceros. A esas reses dcbcmos aiiadir los taros de lidia que el con
cejo compraba espor;idicamente para fiestas, y que tras su matanza en el coso ca
llejero eran vendidos como carne y cuero. 

Otras ventas eran las de algunos productos o enseres embargados, expro
piados o pertenecientes al concejo. Podemos citar el caso de la venta de la ropa 
de los corregidores cesantes. El concejo compraba a los vecinos ropa para ofre
cersela al corregidor como vestimenta. Cuando cesaba en su cargo, sus ropas pa
saban de nuevo al concejo, que procedia a su venta. 

A finales de! siglo XV encontramos fuertes endeudamientos en particulares 
yen instituciones, sfntoma de !as carencias de la epoca y de la presi6n fiscal de 
los Reyes Cat6licos. El concejo de Albacete, para afrontar este tipo de proble
mas, recurre al emprestito, pidiendo prestamos a vecinos pudientes en caso de 
agotamiento de las areas. La devoluci6n se efectuari a traves de derramas o en
trari a formar parte de los gastos asignados al pecho concejil anual. 

58 CARRILERO MARTINEZ, R.: Ob. cit., p. 155. 
59 PRETEL MARIN, Aurelio: "Algunas acciones militates de Albacetc y su comarca en las luchas de 

los lnfantes de Arag6n (1421-1444)", Al-Basil, n. 0 10, Albacete, 1981, pp. 4 7-48. Sohre este as un
to vease tambien acta 20-XI-1444. 
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Las derramas son repartimientos especiales con los que se hace frente a 
deudas u otros gastos urgentes. El sistema que las rige es el de repartimiento pro
porcional a los bienes de cada contribuyente, adapt:indose alas cuantfas requeri
das. A veces no se emplea todo el dinero recaudado, en cuyo caso el alcance se 
destina a usos diversos. 

En suma, observamos c6mo el concejo aprovecha toda ocasi6n para am
pliar sus fondos, lo que a veces no es suficiente para superar los deficits. Es un 
problema siempre en funci6n de mUltiples condicionantes que determinarin la 
existencia, en mayor o menor medida, de la crisis. 

V. CONDICIONANTES DE LA FISCALIDAD LOCAL 

Las variaciones experimentadas en el regimen de propios y contribucio
nes, obedecen a multiples factores relacionados con el nivel adquisitivo de los 
pecheros y con las exigencias tributarias de los diferentes poderes, municipales 
y extralocales. El estudio de estos aspectos desbordarian los limites tematicos 
propuestos en este estudio, pero no podemos dejar de esbozar algunos caracte
res que definen el sistema de gesti6n de la villa. 

!. FACTORES DE CRISIS 

Aunque en general podarnos hablar de avance, Albacete no escapa a pro
blemas comunes a otros muchos pueblos de la epoca. Las ma/as cosechas vienen 
producidas por las condiciones fisicas, pcro tambien por la falta de mano de 
obra, sustraida por epidcmias y reclutamientos. Aurelio Pretel habla de escasez y 
carestia en la decada de los treinta por causas naturales y por las luchas en el 
Marquesado y contra el reino de Granada. Esta dificil situaci6n provoc6 el recor
te de la sisa en la harina (septiembre de 14 35 ), mientras las tensiones beticas oca
sionaron los problemas de gesti6n en la almotacenia60

. 

El periodo 1493-1504 experiment6 sucesivas malas cosechas. Confiados, 
los vecinos pidieron prestarnos, originandose un endeudamiento, con abusos 
por parte de prestarnistas y de los abastecedores, que pondran precios desmesu
rados a sus productos. Para frenar estas injusticias, los Reyes Cat61icos promul
gan una pragmatica que fija el precio del trigo en 110 maravedies la fanega. En 
1504 el concejo hace importar trigo, que por autorizaci6n real se pagara con los 
propios de la villa, y si no fueran suficientes, se aplicaria una sisa61 • 

Los conf!ictos armados del Marquesado en la decada de los cuarenta gene
ran una crisis de subsistencias en Albacete. Las autoridades vigilarin y sanciona
ran la salida de productos de primera necesidad (aceite, pan), y restringiran la sa
lida del vino. 

6o PRETEL MARIN, A.: ''Algunas acciones militares ... ··. V. tambiCn acta 9-IX-1439. 
61 CARRILERO MARTfNEZ, R.: Ob. cit., Docs. 2.3 (1493-X-16) y .37 (1504-1-24). 
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La presi6n fiscal monarquica y sefiorial es mas fuerte en algunos periodos, 
como el del sefiorfo de Juan de Navarra, que ocasiona por esta raz6n tumultos 
callejeros en la villa6 '. Las exigencias se incrementaban con los regalos que los 
distintos enclaves debian entregar a !as autoridades del Marquesado. Posterior
mente las tributaciones a los Reyes Cat6licos ocasionan la huida de vecinos que 
escapan al pago de alcabalas63 . La imposici6n de la monarqufa autoritaria no ayu
d6 lo m:is minima a detener este deterioro de los patrimonios locales. Lo Unico 
que se podfa conseguir era un panorama de haciendas municipales pobres ante 
las sefioriales sobradas. 

El concejo intentar:i adoptar alguna medida favorable a la economfa local, 
coma la protecci6n ofrecida al artesanado, con ventajas para su establecimiento. 
Con todo, cualquier medida se contrarresta con la acaparaci6n, por parte de los 
grupos hacendados, de los instrumentos publicos de percepci6n de riquezas, ca
si siempre con la intervenci6n del concejo. 

2. PRIVILEG!OS FISCALES: LA NO-CONTRIBUCION 

El tema de las franquicias personales en el aspecto tributario posee una es
pecial importancia en el estudio de la sociedad feudal. Profundizar en este asun
to significa hacerlo en el complejo tema de las clases sociales. 

Los campesinos constituycn la gran mayoria de los contribuyentes y pagan 
con arreglo al rendimiento de su Ultima cosecha. 

En la documentaci6n utilizada, una parte importante de descuentos del 
erario -descargos- viene ocupada por la relaci6n de malparados, termino con
fuso que parecc designar a vecinos a los que se les otorga una devoluci6n. Las 
autoridades asignan a cada vecino una cuantia coma tributo. Si alguno es consi
derado malparado, dicha cantidad se descuenta total o parcialmente. 

Por otra parte, las exenciones y excusaciones expresan una mecinica legal 
para eludir los impuestos. Por ellas los individuos se libran de ciertos pagos a 
perpetuidad o temporalmente. 

Un sector de la poblaci6n queda exento de todo tipo de contribuciones 
por su condici6n juridica. El clero y los caballeros -de gracia o de cuantia- go
zaban por derecho propio de !as prerrogativas fiscales. Estos elementos privile
giados se eximen no solo de! pago en repartimientos sino tambien en !as abun
dantes sisas. Igualmente se eximen los hidalgos de pagar sisas; pero, a pesar de 
los privilegios que disfrutan, lo normal es que tributen en el concejo cuando Jes 
corresponda. En ocasiones se conviene previamente una cantidad fija de pago 
anual al concejo64. 

62 PRETEL MARiN, A.: ''Los bandos del Marquesado en el siglo XV'', Congreso de Historia de/ Seflo

rfo de Villena, LE.A., Albacete, 1987, pp. 333-348. 
63 CARRILERO MARTINEZ, R., Ob. cit., Doc. 34 (1501-XIl-5). 
64 Acta 19-IX-1495. 
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Los vecinos excusados quedaban libres de ciertas imposiciones por una si
tuaci6n coyuntural65 . Esta condici6n podia ser momentinea o vitalicia, siempre 
a voluntad de la autoridad que concediese la excusaci6n. Las excusaciones son 
referentes a la contribuci6n exigida por cada una de las instituciones; esto es, un 
vecino dispensado por el rey no esta necesariamente excluido del pecho concejil 
o de las sisas. 

Excusados por el concejo estaban, los oficiales (por derecho), sus familia
res, los que ejercian ciertos cargos 0 Servicios a la poblaci6n -escribano, mf:di
CO, pregonero, guardianes, procuradores ... -, los caballeros de la sierra, artesa
nos y parteras ( e incluso los maridos de estas ). En esta politica de dispensas fisca
les se nos muestra el favor de! concejo hacia sectores afines a eJ, pero tambien 
aparece algiin rasgo de benevolencia por parte de los oficiales al eximir a veci
nos impedidos, como por ejemplo a ciegos. 

Las instituciones excusan a sus delegados y funcionarios asentados en sus 
villas. Con caricter extraordinario libran de contribuir a aquf:llos que prestaran 
alglln servicio favorable a altas autoridades. 

Podemos comprobar pues, c6mo no siempre pertenecen a la clase domi
nante todos los que adquieren !as prerrogativas fiscales. Sin embargo los favore
cidos no potentados seguirin procurando su mantenimiento gracias a su trabajo 
diario y bajo el peso de los distintos poderes jerarquicos. Noes necesario acudir 
a la cuesti6n de los privilegios tributarios para comprobar las distancias entre 
clases en el mundo feudal. Las concesiones son tan solo un sintoma de esa divi
sion social, y cuando algiin miembro de la clase no dominante acceda a la dis
pensa de tributaci6n, sera siempre bajo el consentimiento de los dirigentes. 

CONCLUSION 

LA SUPERVIVENCIA DE UNA VILLA MODESTA 

Los datos hasta aqui presentados y las timidas indagaciones realizadas a 
partir de ellos no tienen otro objeto que el de arrojar alguna luz sobre el aiin des
conocido tema de la economia medieval en tierras albacetenses. Podemos aqui 
dar pie a un estudio m:is exhaustivo de las fuentes empleadas y de las abundantes 
cifras en ellas contenidas, de modo que puedan corroborar, matizar o incluso 
contradecir nuestras palabras. 

Los documentos nos muestran a Albacete como una pequeiia villa afectada 
por todo un ciimulo de adversidades, que poco a poco iri superando hasta arre
batar la primacia comarcal a la ciudad de Chinchilla. Entre todos los inconve
nientes, se partia de un problema de base, el territorial, dadas las pequeiias 

65 Sohre exenciones y excusaciones en la comarca v. a Gil. GARC[A, M. P.: "La poblaci6n de Chin
chilla a mediados dcl siglo XV", Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Universidad de Murcia, 
1986, pp. 623-632. 
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dimensiones que recibe el municipio tras su constituci6n coma villa indepen
diente en 1375, medidas alln menores si consideramos el espacio reservado a la 
aldea de La Gineta. Este inconveniente se acrecienta con la progresiva privatiza
ci6n parcelaria y con el acotamiento territorial que los nUcleos pr6ximos hacen 
de sus respectivos terminus, a fin de preservarlos frente a los abusivos usos del 
suelo que realizan los vecinos en funci6n de las comunidades de pastas y usos di
versos. 

El aprovechamiento comunalde los terminos fue indudablemente el princi
pal factor impulsor de la economia albacetense en el siglo XV. El territorio, aleja
do al fin de la frontera musulmana, habia hecho de la ganaderia la base de su vida 
econ6mica, con la villa perfectamente ubicada en el camino real que comunica la 
Meseta con el reino de Murcia, y en la ruta entre Levante y Andalucia. El empla
zamiento favoreci6 al nllcleo, convertido en escenario de tr:ifico de ganados 
mesteiios, y, por tanto, enriquecido po1· el cobro de las borras. 

Asimismo el emplazamiento tambien vino a asegurar la pervivencia de las 
ferias de mayo y septiembre. La afluencia eventual de mercaderes generaba un 
flujo monetario y de mercanclas de dificil cilculo, pero en todo caso decisivo 
para ayudar a las diversas actividades econ6micas. 

En cuanto a las ma/as cosechas, sabemos que fueron especialmente graves 
!as que acaecieron en la iiltima decada del siglo XV y en los primeros aiios de la 
centuria siguiente, y que obligaron al concejo a la importaci6n de cereal. 

Para afrontar econ6micamente todos estos problemas, el concejo recurre a 
los metodos habituales de percepci6n, materializados en el sistema de rentas 
concejiles. Aparte de la funci6n fiscal de las rentas, el concejo !as utiliza para, a 
travCs de los arrendatarios, colocar bajo su control todas las actividades econ6-
micas de la villa: el paso de ganados, el abastecimiento de subsistencias, la pro
ducci6n artesanal, las compraventas, el uso del suelo y los asuntos de propieda
des se hallan bajo supervision de los arrendatarios. 

La identificaci6n de poder politico local con poder econ6mico asegur6 la 
permanencia de una clase progresivamente enriquecida. Este fen6meno podla 
haber augurado buenas perspectivas para el desarrollo de la villa, pero en defini
tiva supuso una acumulaci6n improductiva de capital por la ausencia de una inver
sion positiva del mismo. Con ello se sientan !as bases para un acusado distancia
miento social que va a continuar durante la Espafta de los Austrias. 

La situacion de Albacete en un espacio feudalizado es propiciatoria de una 
acusada presi6n fiscal para a tender las exigencias de la multiplicidad de poderes. 
Las luchas constantes en el Marquesado afectan a la villa, de manera que esta tie
ne que sufrir las evidentes agresiones, debe aportar su contingente poblacional a 
los ejercitos y se ve obligada a hacer gastos en la fortificaci6n y en el manteni
miento de tropas. 

Las adversidades fueron paulatinamente superadas merced a unos factores 
de avance. La problemitica en torno a la organizaci6n espacial se resuelve en 
parte gracias a los mencionados usos comunales; pero las necesidades de 
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incrementar el suelo municipal desembocan en la adquisici6n de tierras a parti
culares por parte de! concejo a principios de! siglo XVI, iniciindose con ello un 
proceso legal de expansion territorial. 

Otro factor que activara los resortes econ6micos del enclave es el impor
tante flujo migratorio recibido a lo largo de la centuria de! Cuatrocientos, y esti
mulado por la pragmitica de los Reyes Cat6licos sobre la libertad de fijar resi
dencia (1480). La prosperidad general de Albacete es causa atrayente de los nue
vos pobladores, muchos de los cuales son chinchillanos que huyen del declive 
de su ciudad y de las trabas que la oligarquia local ha puesto al poblamiento dis
perso en aldeas. 

El favor otorgado por el concejo a la artesania contribuye a la configura
ci6n de un sector secundario en Albacete capaz de abastecer a !as necesidades de 
su poblaci6n, y de colaborar en el sostenimiento econ6mico de la villa. 

En definitiva, Albacete, que partia de unos niveles infimos de desarrollo, 
sabra aprovechar las situaciones para consagrarse a finales de la Edad Media co
mo el niicleo mis importante de su comarca. Seri el siglo XV la epoca en que se 
sienten las bases sobre !as que, una vez superada la larga crisis de los Austrias, se 
expansione definitivamente en el futuro. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



206 

i I • 0 • < " I j 
i I ! ! ~ • I • I • . 0 

ii < " U§ & I ' ' ii • .. ~ ~ ~ ; I -
•I I 8 • . ").., 

~ 8 ••• !I ' 
ii I I • ~ < < ! ~ I ! ~ 
!I I ~ * • ;£ ~ 0 ! - , ~1 ! ;; 

0 

ii • < u ;£ ~ ! ~ , ~1 ~ • 0 

•I ~ ~ ~ I ~; •• n1 ' 
•I u • ~ § ~ § • I ~ . 
ii u ! ~;: ~ • • I ! . - 0 

;;; 

•I 8 ~ ~ ~ ~ :5 ~ • I • "' :::: 

"' ii I • ' u ~ ~ ~ I ~ ~ 

:::: . 
11 r ~ § I • • • • I • 0 0 -

ii;> 
u ii ! ~ !i ~ ~ ~ ~ I " z . 

' ~ 0 
u 11 § ~ ~ 8 " " < I I ~ c .... . - 0 

'" ~ "' 11 ~ ! ~ ~ ~ " I < I ~ 0 • .. 0 

•I I 5 * g ~ ' < I ~ 
u ~ 

" Ci . 
iii •I ~ $ ' ~ § • I • 0 0 8 " •I 

8 ~ 8 < < ! I :1 I ~ '" .. ~:::; "' - 0 ~ 

< ii H " ~ 
, • I ~ B ! .... 0 

0 z 
-~ ~ '" ii I ' " § 0 li 

' ·g 
•I I ~ ~ " c 

' 0 [ " ' ' e 
~ 

0 

0 

I ~ 
l! c 

-~ i ii n n ~ I I • ~ ~ 0 

' ' ,, • ' § • . 
'I • • ~ 8 ! I I ~ ~ '5 

0 

" 0 

I 
0 

~ I • 0 ! 
•I ~ • • §§ ~ 8 n8 I ' ' c 

" [ " e ~ 0 ' • .. ' 0 .. 
11 I ! 0 

~ ~ ~ ! I 
~ g 

.~· I ~ § . - ' ' - ! . 
~ 

e 
11 ! ! , ~ ! • ' I .1 g ' -~ 0 a 

" " ii I ! U! ~ I ! ~ I " ' 0 

' . ' . 
i ~ [ 
.! ~ j 

! ~ 
€ ~ .! c 

i ,, ' 3 
~ 

! 

~ ~ 
c .. 

' ' •0 e 
l j ! ~ • 0 

~ 
~ i • ' ' ~ ~ u 

' ~ 0 - ' ~ ' ~ ~ ' 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



Cuadro n. 0 4 

RENTAS PERCIBIDAS POR EL CONCEJO (1494-1503) 

1494 1494 1495 1496 1497 1498 1499 
-

Sisa . ................ 6.500 5.000 9.200 

Almotacenia .......... 3.000 4.500 

Correduria ........... 4.000 4.100 

Bolla ................ 300 400 

Dehesa de Los Prados ... 600 

Escribania . ........... 12.000 23.0001 

Caballeria de la sierra ... 5.000 

Pozo de La Gineta ...... 2.533 

Peces de la acequia ..... 800 
--

TOTAL ............ 37.660 57.660 43.230 25.5002 42.318 42.108 50.133 

1 Dividida en dos arrendamientos de 11 500 mrs. cada uno. 

2 Suma de las rentas documentadas. 

(j 

> 
C) 

1500 1501 1502 1503 ----

N 

:3 

43.940 49.542,5 51.000 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 7/1989, #25.



LOS SALADARES DE CORDOVILLA (TOBARRA, ALBACETE) 

CARACTERIZACION E IMPORT ANCIA 

Por Santos CIRUJANO 
Real Jardin Botinico de Madrid (C.S.I.C.) 

Las areas salinas interiores, aunque de forma disyunta, cubren una parte 
considerable de la Peninsula Iberica (MACAU & al., 1965). En estos saladares, sa· 
ladas, salgueros, salobrales o salinas, se ban constituido suelos caracterizados 
por la falta de agua disponible para !as plantas durante largos periodos de tiem· 
po. En ellos, la presencia de sales solubles de Sodio o Magnesio es tan elevada 
que se hacen patentes a simple vista y provocan una modificaci6n sustancial en 
la vegetaci6n. 

Los saladares interiores suelen es tar asociados a pequeiios cursos de agua o 
se encuentran en depresiones donde se acumulan !as aguas de lluvia, que disuel· 
ven las sales presentes en el suelo, o est:in ligados a surgencias de aguas subterr:i
neas con elevada conductividad. 

Estos medios, eminentemente selectivos, albergan un tipo de plantas muy 
especializado, que han adaptado su desarrollo, morfologia y fisiologia a unas 
condicioncs cxtremas de subsistencia. 

La vegetaci6n vivaz, que cubre los saladares, esta constituida en gran parte 
por plantas provistas de hojas o tallos carnosos y coloniza estos enclaves muy 
lentamente. Ademas es muy vulnerable a pequefios cambios ed:ificos, especial· 
mente alas alteraciones del nivel freitico, que se traducen en un aumento o dis
minuci6n de la humedad de! suelo y su salinidad. 

Aunque la composici6n florfstica de los saladares es poco variada, la fisio· 
nomia de !as formaciones vegetales es muy caracteristica y contribuye a la diver· 
sificaci6n de! paisaje. Por tan to son enclaves naturales que deben protegerse con 
la misma dedicaci6n e interes que se emplea para conservar una laguna, un bos
que o cualquier otro ecosistema singular. 

Bien es cierto, que la mayoria de !as plantas que viven en los salobrales inte· 
riores, se encuentran tambien en las ensenadas y saladares litorales, donde al pare
cer se originaron. Pero la presencia de estos enclaves interiores, cada dia mis alte
rados y escasos, son un testimonio de las vias migratorias de la vegetaci6n hal6fi
la, que al amparo de la salinidad ediifica coloniz6 estas areas continentales. En de· 
finitiva, son documentos vivas de la historia de nuestra vegetaci6n. 

Un saladar, con sus variaciones estacionales, encharcamiento-desecaci6n, 
aparici6n de eflorescencias salinas, convergencias adaptativas de las especies 
que los colonizan, sus cadenas tr6ficas, etc., constituye un ecosistema muy par
ticular de un gran valor didictico que debe preservarse para su conocimiento y 
estudio. 
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protllll't'll 10111pk·jo,. ft'llOllH' lll" j.\l'Ol(>gi1 " ·' · ( rh1 :11i/:tl'IOlll' ' · 'cdinH: ll l:tliOlll'' 
,.;tli11:1,. , lon11.tl'iOll dl' 111 i1HT:tl1·, , ,il illo,, (11. il it:i I lt'i.ah1·dri1a l' p,11111iia. <:ll ), <11· 

gr.111 1nll'fl' ' p.1r;t 1'< >11oc1·r 1·1 orig1'll ~ lornl.1< 10 11 dl' I:" roe" l ' ' :1poritic.:1, 11>1 I \ 
PI"\ .\ ,'\: .11 J •>H<•l 

\ l 1gu.tl q111· n1·urr1· 1011 Jo, .l'Jlt'< lo' ho1.1n110' ~ g1·11 l<"ig1t1" la 1:1una dt• l''-
10:. <:nc l:111·, l' ' 11111~ i111cn·,.11Hl' ' c'p1·1·if 11 :1 Dl·,1:1car por 1·11·111plo 1:1 pr<.:'<:IH 1:i 
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d1· di\'t·r,.1, 1·,p1·ri1·, dt· 1nl1·op11Tth (C:1r:1hido') quc '111·11 li:110 l:" ptcdr:i' o l''> 

1.irh.1n !'.llcn.1, 1·11 l' I 'ut·lo l'tKO 'l' ' :11J1· d<: l.1 hiologia ~ <.0111pon:11111<:1110 <It· l' ' · 

1.1 ' t'"Pl'l ll' ' I'll .1lg11no' 1.1'0 ' rt·l.11io11:1tlo' 1·oll <:lt·n1<:nto' non<: :drit"ano' 

t·c,)tt' 1 .\,f>'-'(_r,, <ll· 1.t J'l>11.1 n1.1' U<.:1>r11111ll.1 tic.• lt1' .... 11.1,l.1rc.·, tit: < t,rc.I,>\ 111.1 l c•r111.1i.1t>ll(,' ' 11.11,,111.l' lit> 
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LC)S S AJ.Al)ARES l) E C(>HOO\'I LLA. 

SU CARAC'l"EHI ZACl (>N E 1~1POH 'J'A NCI A E ' EL C< >N'l"EXTO DE LOS 
SA J.A l )AH.ES l r\TEHIOHES 

Los ~:1l:1d:1n:~ de Cordo\'ill:t ~c cnc111·111 r:i11 "it uado~ <:n t•l ltTlllino 111uniri

p:1I de Tobarr:t, c n ~u li111i1c <'On t'I de: llclli11, a 552 111 dc :1h i1ud (Fig. I). St· 1r:11:1 

tic un:1 dt"prc., i<">n tnl'h:1rt::1hlt· q11t· M: c l<.:\':\ dc fonn:1 gr:tdu:ll induc icndo un ~r:1-

dicntc de ':llinid:tdc:~ qu1· l'Ondiciona p:1ul:uin:1111l·111<: la ,·1·~c1:1ci6n exbt<:nlt'. 
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La Flora y Vegetaci6n de esta comarca se encuentra claramente influencia
da por un clima semi3.rido y tiene incuestionables afinidades con la existente en 
la provincia de Murcia. 

La presencia de areas cubiertas de vegetaci6n hal6fila en la zona SE de la 
provincia de Albacete era mas patente en tiempos pasados. El peculiar botinico 
Georges Rouy que visit6 nuestro pals durante los aiios 1887 a 1907, herboriz6 
en los terrenos salinos cercanos a Hellin y Agram6n, de donde cita una serie de 
plantas que denotan la influencia de los saladares litorales murcianos. Tambien 
Reyes Prosper (1915) y Dantin Cereceda (1911, 1912) visitaron otros enclaves 
salinos de la provincia y sefialaron la uni6n entre las "estepas" litoral murciana 
y continental albacetefia. Curiosamente ninguno de ellos hace menci6n de los 
saladares de Cordovilla. Debe por tanto deducirse que esta penetraci6n de plan
tas hal6filas procedentes del SE arido se realiz6 por los terminos de Agram6n, 
Cordovilla, Tobarra, Petrola, y se extendia hasta El Salobral (figura 1 ). De todos 
estos enclaves salinos hoy s6lo se encuentra bien conservado la depresi6n de 
Cordovilla. 

Dentro del contexto de los saladares continentales, los de Cordovilla tie
nen una relevancia especial. Es cierto que existen otros saladares asociados a de
presiones salinas (clotas y hoyas de la zona Sastago-Bujaraloz en Zaragoza), lagu
nas (Fuente de Piedra y Campillos en Malaga; laguna de !as Yeguas en Alcazar de 
Sanjuan, Ciudad Real) y cursos de agua (saladares de Villa sequilla de Yepes en 
Toledo), pero los Saladares de Cordovilla son especialmente interesantes y des
tacan sobre los demas por su gran extension, excelente grado de conservaci6n y 
por su riqueza floristica. 

]unto a especies comunes con otros saladares interiores como Arthrocne
mum macrostachyum (Morie.) Moris (foto 2), Microcnemum coralloides (Loscos & 
Pardo) Font Quer, Salicornia ramosissima]. Wood Suaeda vera]. F. Gmelin, !nu/a 
crithmoides L., Senecio auricula Bourgeau & Cosson, Limonium supinum (Girard) 
Pignatti, Limonium delicatulum (Girard) 0. Kuntze, Frankenia thymifolia Desf., 
A triplex halimus L. etc., se encuentran en Cardovilla otras plantas de gran interes 
entre las que merecen citarse: 

Cynomorium coccineum L. 

Planta perenne que parasita las raices de otras especies leiiosas como Suae
da vera o Limonium sp. Al parecer desaparecida de! litoral atlantico, presenta en 
la actualidad una distribuci6n claramente mediterrinea con disyunciones en las 
estepas centroasiaticas. La referenda de la provincia de Albacete constituye la 
prim era cita claramente continental para la Peninsula Iberica (foto 3 ). 

Sarcocornia fruticosa (L.) A. ]. Scott 

Taxon caracteristico de marismas y salinas litorales. La poblaci6n de Cor
dovilla es la iinica localidad conocida de! interior peninsular (foto 4). 
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Foto 2. Detalle de la sapina (Arthrocnemum macrostachyum). 

Foto 3. El hongo de Malta (Cynomorium coccineum) parisito sohre raices de Limonium ceasium. 
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Limonium caesium (Girard) 0. Kuntze 

Al igual queen el caso anterior se trata de una especie ligada a los amhien
tes litorales. Su presencia en la provincia de Albacete ya fue indicada de El Salo
bral (DANTIN, 1912) y de los saladares de Agram6n (RODY, 1883), donde nose 
ha vista posteriormente. 

Helianthemum po/ygonoides Peinado, Martinez-Parras, Alcaraz & Espuelas 

Esta especie fue descrita con material procedente de estos saladares de 
Cordovilla en 1987, y constituye hasta la fecha la unica localidad conocida. Es 
por tanto un endemismo hispanico que debe protegerse (figura 2). 

)unto a esta lista de !as especies mas representativas, que reflejan el gran 
interes de la Flora de este enclave, hay que destacar la buena reprt:st:ntaci6n de 
la serie de vegetaci6n que desde el saladar propiamente dicho culmina en !as zo
nas mas elevadas, con !as formaciones de albardin (Lygeum spartum L.), cada dia 
menos frecuentes en Espana (foto 5). 

Por todo ello, los saladares de Cordovilla constituyen un enclave unico en 
Europa que merece su protecci6n y conservaci6n. 
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