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LAS ESPECIES ANIMALES PROTEGIDAS Y LA MANCHA 

Por Benjamin Fernandez Ruiz 

El Real Decreto por el que se protegen determinadas es
pecies de la fauna silvestre se inicia de la siguiente manera: 
"La preocupaci6n del Estado espaiiol en favor de la conserva
ci6n de la fauna silvestre. especialmente en cuanto se relacio
na con especies amenazadas de extinci6n o aquellas otras de 
alto valor cientifico o ecol6gico, cuyas poblaciones se ven 
amenazadas de forma creciente por los procesos de deterioro 
ambiental. se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasio
nes ... "· Mas adelante, en el capitulo de disposiciones en su 
articulo primero se especifica taxativamente: uqueda prohibi
do en todo el territorio nacional la caza, captura, tenencia, 
trafico, comercio y exportaci6n de las especies de la fauna 
silvestre que se relacionan en el anejo que complementa la 
presente disposici6n, asi como la recogida de sus huevos o 
crias, segun en cada caso corresponda. De estas especies 
protegidas estrictamente queda . tambien prohibida la prepa
ra.ci6n y comercializaci6n de sus restos. incluida la prepara
ci6n de animales naturalizadosn. De estas prohibiciones abso
lutas se exceptuan casos concretos previstos en otros artfculos 
del mismo Real Decreto («B.O.E." 6-3-31). 

Las especies que cita en el correspondiente anejo perte
necen a todos los grupos de vertebrados, excepto los peces, 
siendo el mayor numero de especies protegidas las pertene
cientes a las aves. Los criterios para el establecimiento de 
dicha relaci6n son claros y han quedado expue~.tos en la in
troducci6n del Real Decreto: el peligro de extinci6n o su alto 
valor cientifico o ecol6gico. Cada uno ·de estos criterios puede 
estar avalado por una serie de explicaciones biol6gicas que 
justifiquen por si mismas las causas ·de la extinci6n de una 
especie o su importancia cientifica y ecol6gica, pero la reali
dad es que las causas citadas son interdependientes sin que 
sea facil separar el peligro de extinci6n de una repercusi6n 
ecol6gica profunda. Es claro que los seres vivas no solamente 
se relacion~m con su media ambiente, sino tambien entre 
ellos mismos. En este sentido es preciso tener muy en cuenta 
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que la ·desaparici6n de una especie (por procedirnientos arti
ficiales y no como resultado de una evolucion natural) supone 
un grave desequilibrio en la cadena de interdependencia vital 
y, en definitiva, puede volverse contra el hombre, componente 
tambien de dicha cadena. 

La Mancha dentro del territorio nacional presenta unas pe
culiaridades geograticas y ecol6gicas que han hecho posible 
que determinadas especies animales encuentrc.n en ella su 
habitat id6neo permanente o accidental, y que incluso en al
gunos casos sea, lamentablemente, su ultimo reducto vital. 
Pero un peligro. muy peculiar tambien en nuestra region. se 
cierne sabre muchas de las especies protegidas, es fa caza. 
La Mancha es el cazadero nacional par excelencia tarito cuan
titativa coma cualitativamente y ello supone grandes benefi
cios para la region, pero tambien graves riesgos. Estos ries
gos se derivan de la existencia entre la gran masa de caza
dores responsables y dignos, de unos cuantos indeseables, 
desaprensivos e ignorantes que no son ni deportistas ni aman
tss -da le;- Naturaleza, sino meros carniceros. Son sujetos cuyo 
lema -es "ave que vuela a la cazuelan, sin distinguir entre es
pecies cuya caza esta admitida y reglamentada y especies 
protegidas, oca~ionando autenticas barbaridades ecol6gicas. 

De entre !as muchas especies protegidas, hemos seleccio
nado s61o unas pocas para el ·presente trabajo, pero que, a 
nuestro juicio, tienen un interes primordial dentro de nuestra 
region manchega sea por ser su ultimo reducto, sea por re
presentar u_na escala intermedia en su migraci6n, o porque la 
nidificaci6n acontece en ella, etc., etc. Entre los mamiferos 
hemos seleccionado: el gato montes, el lince y la nutria; y de 
entre las aves: la oropendola. el abejaruco, la garza real, el 
buho real y el porr6n pardo. Vamos a continuacion a exponer 
algunos datos biol6gicos sabre dichas especies, a fin de con
tribuir a su mejor conocimiento e identificaci6n. 

El gato montes (Felis sylvestris) es bastante parecido, a 
primera vista, al gato domestico, pero es de mayor enverga
dura y presenta una cabeza mas robusta. En Europa esta prac
ticamente extinguido y en Espana corre grave riesgo de desa
parici6n como tal especie, debido a la facilidad con que se 
cruza con el gato domestico asilvestrado o cimarr6n, que es 
otra especie distinta. 
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Vive preferentemente en las zonas del monte con mas 
densidad de vegetaci6n y dispone de una gran facilidad para 
trepar a los arboles. Su identificaci6n se ve facilitada par SU 

pelaje rayado y particularmente por los anillos negros que 
presenta de manera ostensible su peluda cola. La cola maciza 
y vistosa debido a su anillado es utilizada con frecuencia en 
decoraci6n o coma llaveros, por lo que debido a este comercio 
son perseguidos. El gato montes se alimenta de pequenos 
roedores, pajarillos, polluelos, etc. Se han realizado persisten
tes intentos para lograr su domesticaci6n, pero no se ha lo
grado resultado positive alguno, ya que nunca pierde su des
confianza y agresividad. 

El lince (Lynx pardina). El lince de la Peninsula lberica, es 
una especie distinta de los linces europeos, siendo ademas 
de menor tamano. El lince europeo esta en total regresi6n y 
el lince iberico ha quedado reducido a escasos ejemplares en 
La Mancha y Andalucia. 

Es un carnivoro, de la familia de los felinos. que vive en 
zonas de matorral y en general en el llamado monte bajo, tan 
caracteristico de las zonas cinegeticas manchegas. Su alimen
taci6n esta compuesta por pequenos mamiferos, tales como 
ratas de campo, conejos, incluso cervatillos y tambien por al
gunas aves. 

Su aspecto general es de un animal robusto, de cabeza 
redonda con unos pinceles de pelos en la punta de las orejas 
y unas barbas en la parte inferior de la cabeza. Los bigotes 
estan muy desarrollados y son extraordinariamente sensibles. 
Pelaje muy suave, vistoso, de color pardo-rojizo con manchas 
oscuras. La cola fuerte y corta acaba en un manch6n negro. 
Pecisamente debido a la naturaleza y belleza de su piel es 
por lo que ha sido tan perseguido. Pese a la enorme agilidad 
de este animal. el furtivo se !as lngenia para su persecucion 
y destruccion, ignorando, que hoy el lince en nuestra tierra es 
una autentica reliquia biologica. 

La nutria (Lutra lutra) es uno de los pocos mamiferos 
adaptados a 'la vida dulceacuicola. Se trata de un carnfvoro, 
car,~citado para .nadar y bucear y asi conseguir los peces, ra
nas, cangrejos, huevos de aves acuaticas, etc., que constituyen 
la base de su alimentaci6n. Esta especie se encuentra en tran-
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ce de regres1on en Europa y en Espana, teniendo la suerte de 
poderla aun encontrar en algunos riachuelos y zonas pantano
sas de La Mancha. Entre las posibles causas de su regresi6n 
se encuentran la contaminaci6n de los rios y la desaprensiva 
caza por el hombre a fin de comerciar con su vistosa piel. 

La .nutria tiene una larga cola, aplastada, muy ancha en su 
arranque y que va disminuyendo de grosor hacia el extrema 
final. Su cabeza es ancha, ligeramente aplastada, siendo sus 
ojos y orejas muy pequencs. Tambien estan poco desarrolla
das sus patas que presentan una caracteristica membrana 
entre los dedos, facilitando asi su nataci6n. El pelaje es muy 
espeso, corto, brillante y de un color pardo oscuro o ligera
mente rojizo en ocasiones. Construye su madriguera con dos 
bocas: una bajo el agua y la otra en el terreno de la orilla 
habilmente camuflada. Suele ser de costumbres nocturnas, 
pero si no se siente perseguida es posible observarla (aunque 
cada dia resulta mas dificil) a pleno dia nadando o tomando 
el sol en las orillas. 

La oropendola (Oriolus oriolus) es un avecilla particular
mente llamativa debido al plumaje del macho, que posee un 
color amarillo oro por todo el cuerpo excepto las alas y la 
cola, que tienen plumas negras. Las hembras no son tan visto
sas presentando una coloraci6n general verde-amarillenta. El 
pico es de color rojo, fuerte y lo utilizan para su alimentaci6n 
a base de frutos, siendoles particularmente gratos los higos. 

Se trata de un ave migratoria que podemos observarla en 
tierras manchegas sobre todo en verano, coincidiendo con el 
paso de las t6rtolas. Su vuelo es muy rapido y soporta gran
des recorridos sin detenerse. 

El abejaruco (Merops apiaster) es una de las pequenas aves 
de la peninsula iberica de mayor colorido y vistosidad. Se 
encuentra aislado o en pequenos grupos sobre los cables de 
telefonos, en pleno campo, pero sabre todo en zonas pr6ximas 
a estanques. corrientes de agua, etc. En La Mancha es tacil
mente observable en el periodo estival. Su pico negro, es lar
go, aguzado y ligeramente curvo. De la base <lei pico salen 
hacia atras dos franjas negras que dividen la cabeza en dos 
territories: el superior perteneciente a la frente, con un color 
blanco que va difuminandose hacia el verde azulado y el in
ferior o de la garganta de color amarillo brillante. El resto de la 
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cabeza y del cuello son de color µardo. En las alas, dorso y 
abdomen se aprecian colores tan vivas coma el azul, verde 
claro y amarillo. Las patas son cortas y las alas Jargas y agu
zadas en su extrema. 

Los nidos suelen fabricarlos en los monticulos arcillosos 
y constan de grandes tuneles en el fondo de las cuales se 
depositan los huevos. Su denominaci6n castellana ya es indi
cativa de su predilecci6n por las abejas coma materia prima 
en su alimentaci6n, si bien en su dieta intervienen toda clase 
de "insectos. 

Tanto la oropendola Gomo el abejaruco son perseguidos por 
el hombre insensato simplemente por la vistosidad de su co
lorido y con su caza pretenden obtener un trofeo vistoso que 
exponer una vez disecados los ejempiares. lgnoran, desde lue
go, que la oropendola es un eficaz propagador de las semillas 
vegetales y que el abejaruco es un regulador de la poblaci6n 
de insectos. 

La garza real (Ardea cinerea) es la mas alta de todas las 
garzas residentes en Espana. Nidifica en el centro y sur de 
la Peninsula lberica. Su aspecto es majestuoso tanto en aire 
como. en tierra, debido a la longitud de sus extremidades (por 
lo que se las denomina zancudas) que mueven lentamente y 
en armonia con el largo cuello en forma de S. El color general 
del plumaje es blanco-ceniciento, con la parte anterior del 
cuello y laterales de la cabeza blancas. En la base de la cabeza 
junta al cuello y en el dorso hay plumas manchadas de casta
no 0 de gris mas intenso. 

Vive en zonas pantanosas y cursos de agua de los que ob
tiene su alimentaci6n a base de peces, ranas, larvas e insec
tos acuaticos, etc. Para -la captura de sus victimas utiliza el 
largo pico que introduce en el agua unos centfmetros evitan
do mojarse el plumaje. Sus nidos los construye en general 
sabre los arboles de las zonas riberenas. 

El buho real .(Bubo bubo) es el ave nocturna de mayor ta
mano. En Espana esta especie ha sido muy abundante, pero 
debido a la intensa persecuci6n de que ha sido objeto, ha 
quedado relegada a las zonas mas agrestes y rocosas. El 
buho real por su envergadura y aspecto resulta inconfundible: 
los ojos en posici6n frontal, grandes, redondos, de color ana-
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ranjado con la pupila negra. El pico y las ufias son muy curvos 
y desarrollados con color castafio oscuro. Un detalle caracte
ristico son sus llamados «Orejuelas» o penachos de plumas 
que el animal yergue cuando se encuentra amenazado, pero 
que pese al nombre y a la situaci6n no tiene nada que ver 
con el oido del animaL Su plumaje es abundante y sedoso al 
tacto, siendo la tonalidad general de color pardo-grisacea, con 
el dorso y el vientre aleonado debido a una serie de manchas 
de color castafio oscuro y la garganta blanquecina. 

El buho real es una de las aves que mas contribuyen al 
equilibria ecol6gico, puesto que su alimentaci6n es a base de 
roedores muy prolfficos que de no contar con estos regulado
res naturales constituirian un serio peligro a las cosechas. 

El porr6n pardo (Aythya nyroca) es un pato muy escaso ya 
en nuestra Peninsula, encontrandose tan solo en La Mancha, 
Andalucia y algunos ejemplares en el Levante. Es un ejemplar 
facilmente reconocible debido a que su plumaje tiene una co
loraci6n general de color pardo OSCUrO (a la que debe SU nom· 
bre vulgar). El abdomen, la cola y las alas presentan plumas 
blancas. El pico es de color aceitunado y las patas totalmente 
negras. Vive en las lagunas, rios, pantanos. etc .. en donde 
suele coexistir con las fochas. Esta capacitado muy particular
mente para el buceo, par lo que con frecuencia se sumerge 
largos periodos bajo el agua. Su alimentaci6n esta formada 
par culebrillas de agua, ranas. insectos acuaticos, etc. 

· Dentro de los llamados patos "porrones ", hay tres especies 
protegidas, pero es la especie porr6n pardo la que ha dismi
nuido de manera alarmante en los ultimos afios. 

Las especies citadas (que representan un muy pequefio nu
mero de entre las muchas que podrian incluirse) estan seria
mente amenazadas y, sin embargo, su destrucci6n prosigue 
con los graves trastornos ecol6gicos que ello implica. Es tris
te, pero de observaci6n cotidiana, coma en los lugares mas 
inverosimMes (bar·es, almacenes, casas particulares, fincas ... ) 
se exponen ejemplares disecados de buhos, garzas, linces, 
abejarucos, etc:, sin que su fin sea el cientifico, cultural o 
educativo, sino el meramente lucrativo. Es muy cierto, y jus
to el reconocerlo, que el Institute Nacional para fa Conserva
ci6n de la Naturaleza (l.C.O.N.A.). representa hoy par hoy el 
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unico freno oficial a tanto desman y que su labor en este 
terreno es encomiable. Sin embargo, la soluci6n no puede 
estar solo en organismos estatales constituidos al efecto, se 
requiere la creaci6n de una conciencia general en cada ciuda
dano de que la Naturaleza es un patrimonio inestimable que 
nos pertenece a todos y que entre todos estamos obligados a 
conservar. Es precise desde la escuela, la familia, los muni
cipios, los partidos, etc., explicar que en la Naturaleza los seres 
estan forrnando cadena y que la desaparici6n de algun eslab6n 
implica ·la rotura de la misma con la desaparici6n del equilibria 
biol6gico establecido, del cual el principal beneficiario, en de
finitiva, es el hombre. 
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FERNANDO BALLESTEROS SAAVEDRA Y SU LIBRO 

aEL REGIDOR CRISTIANOn 

(Discurso · de ingreso en este Institute de 

don Edmundo Rodriguez Huescar) 

lltmos. Srs., seiioras y seiiores: 

Gracias en primer ·lugar a mi ilustre presentador por las 
palabras inmerecidamente elogiosas que acaba de dirigirme, 
c;ue acojo con .ia mayor cordialidad, y gracias tambien a todos 
en general por honrarme con su compaiifa en este acto de mi 
investidura como miembro colaborador del Institute de Estu
dios Manchegos. No debo ocultar que siento una viva emoci6n 
por haber sido llamado a ocupar este puesto, junto a las ilus
tres personalidades que ya vienen prestando a la lnstituci6n 
sus servicios de colaboraci6n para el fomento y desarroll.o del 
nivel cultural de esta entraiiable Mancha nuestra, y no quie
ro omitir que, aparte de dicha emoci6n, me preoci.Jpa fa res
ponsabilidad que la designaci6n conlleva, tanto por la magni
tud como por la calidad de las colaboraciones culturales que 
merece y precisa nuestra region, especialmente en este me
mento hist6rico en el que queda tanto por hacer y en el que 
es tan urgente y delicado prepararla para su mejor integraci6n 
dentro del concierto nacional. 

Entiendo por ello que quien desee seriamente colaborar en 
esta empresa de desarroll.o cultural, ha de procurar con todo 
su interes realizar dentro de ella tar.eas concretas de creaci6n 
e investigaci6n que respondan tanto a los objetivos que por 
definici6n persigue esta lnstituci6n, como a .las necesidades 
circunstanciales del memento hist6rico y, con tal convicci6n, 
paso a ofrecerles seguidamente, mi primer grano de arena a 
este comun empeiio, mediante esta disertaci6n que versa so
bre el escritor renacenti'sta aFemando Ballesteros Saavedra 
y su libro El Regidor Cristianon, rogandoles la acojan como 
muestra de mi mejor voluntad de colaboraci6n. 
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I. INTRODUCCION 

Aun cuando el enunciado de este trabajo pudiera encabe
zar un completo estudio biografico del ya conocido escritor 
manchego don Fernando Ballesteros Saavedra y un analisis 
detallado de las multiples y variadas perspectivas que, para 
el conocimiento de la comarca montielense, ofrece su libro 
•El Regidor Cristiano .. -que creo inedito par no haber encon· 
trado referencia alguna a su publicaci6n en ninguno de los 
bi6grafos del autor que he· consultado-, es facil cornprender 
que no pretendo intentarlo en este acto par fas limitaciones 
de tiempo que lleva implicitas. 

Me han movido a la elecci6n del tema, par una parte, el 
deseo de poder encontrar y ordenar algunos datos que pudie· 
ran ampliar el conocimiento del personaje que, aparte de ha· 
bar sido poco estudiado, considero un verdadero ejemplar del 
hombre del Renacimiento en el Campo de Montiel, y par otra, 
el hecho de haberme sido facilitado par don Francisco Ba
llesteros Perez -ultimo representante de la Hnea troncal de 
los Ballesteros-, al preciado documento hist6rico-literario del 
original de su libro inedito, aEI Regidor Cristiano", manuscrito 
y firmado par el propio autor y fechado par el en el ano 1619, 
fecha en la que, sin duda, tuvo lugar su terminaci6n, al menos 
para su puesta a punto para ser editado. 

A medida que he tratado de desarrollar este doble tema, 
he ido encontrando, tanto en fa bibliografia y documentos con
sultados, coma en fas aportaciones desinteresadas de mis ami
gos y colaboradores -de los que creo justo destacar a don 
Fernando Cotta Marquez de Prado, a doiia Angela Madrid To
rres, don Jose Valle Muiioz, don Jose Fernandez Martin y don 
Edmundo Gines Velazquez, a todos los cuales estoy muy agra
decido-, una serie de datos relativos, no solo al personaje 
y a su obra, sino al escenario de su vida y a la epoca en que 
transcurri6, cuya anotaci6n me pareci6 necesaria para el me
jor conocimiento de su peripecia humana y del libro mismo, 
en el que aun cuando el autor lo presenta coma una especie 
de prontuario-guia de· Regidores en general, se advierte su 
gran caracter autobiografico y se tras:uce que sus consejos 
han partido de la perspectiva del gobierno de Villanueva de 
los lnfantes y Campo de Montiel. al que el autor estuvo vincu· 
ledo toda su vida. 
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Don Fernando. Ballesteros Saavedra, vivi6 entre los anos 
1576 _Y 1657: es decir, en los reinados de Felipe II, Felipe Ill 
Y Felipe IV, que, coma es sabido, corresponden a la segunda 
fase del Renacimiento espaiiol. El personaje vive en Villanueva 
~e. los lnfantes -villa nueva en la ~epoblaci6n de fa parte me
r1d1onal de Castilla que sigue a los ultimos actos del drama 
epico de fa Reconquista-, que se encuentra en aquellos anos 
en el mas alto grado de esplendor de su desarrollo politico 
Y cultural, coma cabecera de una extensa comarca, situada 
en transito desde la Corte a Andalucia, en la que residen im· 
portantes personajes de la epoca, y par la que transitan otros, 
no menos irnportantes, con quienes el escritor tiene relaci6n 
par raz6n de sus funciones de gobierno en la comarca y su 
vocaci6n literaria. 

Crea que ya en esta sucinta exposici6n prelirninar puede 
advertirse que el tema hist6rico-biografico ofrece una infini· 
d~d de mater~as, rnatices y perspectivas suficientes, no ya 
solo para un ligero ensayo sabre el rnismo, sino para inspirar 
Y justificar trabajos de mayor enjundia acerca de la investiga
c1on manchega de aquella epoca y de esa comarca. A tltulo 
de justificaci6n, solo anticipare en esta introducci6n que en 
ella confluyen en la vida del escritor, directa o indirectarnente, 
una serie de conocidos personajes, entre los que se encuen
tran Santo Tomas de Villanueva, Simon Abril, Miguel de Cer· 
vantes. Fray Antonio de Molina, Fray Tomas de la Virgen, y, 
muy directamente, Bartolome Gimenez Paton, don Francisco 
de Quevedo y Lope de Vega, el ultimo de los cuales, sintetiza 
fielrnente la vida del escritor en aquella silva de su • Laurel de 
Apolon, en fa que dice: 

aTiene par don Fernando Ballesteros 
seguro Villanueva el lauro verde, 
coma la voz el instrumento acuerde, 
que no mella fa pluma los aceros. 
Esmalte de los nobles caballeros 
es la virtud que, con fa ciencia, enlaza 
la gloria y fama, que a las dos abraza.n 

Esta •sMva» -ya conocida, por ·haber sido citada por casi 
todos los autores que se han ocupado de Fernando Balleste· 
ros Saavedra-, dada fa gran personalidad de Lope, viene a 
constituir el espaldarazo que recibe Ballesteros para ser ar-
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mado caballero de las letras. Pero, ademas, tiene un interes 
de autentico retrato del homenajeado, pues recoge los carac
teres mas esenciales de su vida con tal acierto que su texto 
podria servir de excelente guion para el desarrollo de su fiel 
biograffa, pues destaca, junta a la nobleza del caballero, su 
virtud, su amor a las letras, a la ciencia y a las armas, y la 
gloria y fama de que gozo cubriendo de faureles a Villanueva 
de los lnfantes. · 

II. DATOS GENEALOGICOS 

Siguiendo el orden de estos caracteres, comenzaremos a 
anotar en cuanto a su linaje que, de entre las familias nobles 
que mas destacan en el Campo de Montiel en los siglos XVI 
y XVll, que son los Tomas, los Bustos, los Mexias, los Medini
lla, los Gallegos y los Ballesteros Saavedra, estos ultimos 
traen su ascendencia, segun los dates genealogicos que po
seen sus parientes, de don Alfonso Fernandez de San Cris
tobal, cuyas hazaiias le constituyeron en fundador de la casa 
de los Ballesteros, por privilegio otorgado por el rey Alfon
so XI de Castilla. Su hijo primogenito, don Fernan Sanchez de 
Ballesteros, se establecio en Alcaraz, en donde tuvo sucesion, 
siendo, en definitiva tatarabuelo de don Juan Ballesteros To
rres, que contrajo matrimonio con doiia Elvira Rodriguez de 
Saavedra, cuyo apellido asocian ya, en lo sucesivo, al de 
·Ballesterosa todos los descendientes que prolongan el tron
co del arbol genealogico famHiar hasta 1696. 

El primer Ballesteros Saavedra -tambien don Fernando-, 
es el propio abuelo del escritor, que vivi6 en Almadina, caso 
con dona Leonor Munoz, vecina de la villa de Lietor, en el 
aiio 1533, trasladando SU residencia Y vecindad UnOS aiiOS des
pues a Villanueva de fos lnfantes, siendo recibido sin contra
diccion en e·I Estado Noble de Hijosdalgos, el 16 de marzo 
de 1554, en vi·rtud de Carta Ejecutoria que habia Htigado su 
padre, y ostentando los cargos de Alcalde ordinario y Alcalde 
de fa Hermandad por el Estado Noble. Fund6 la Capilla ente
rramiento de los Ballesteros en el Monasterio de frailes fran
ciscanos de San Francisco de esta villa, que incorporo al ma-

. yorazgo famHiar, del que tambien fue fundador con su mujer 
en su testamento de 8 de julio de 1570, confirmandolo en el 
codicilio que otorg6 el dia de su fallecimiento, que tuvo lugar 
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el 14 de julio de 1579, siendo enterrado en la capilla de su 
fundacion, segun confirma Salazar y Castro en su libro de 
aEpitafiOS». . · 

El abuelo del escritor tuvo tres hijos de su matrimonio con 
dona Leonor Munoz: don Juan, su·· primogenito y padre de 
nuestro personaje; don Alonso y ·don Fernando Ballesteros 
Saavedra, tfo del capitan este ultimo que tambien vivio en 
Villanueva de los lnfantes, y, al parecer, fue Regidor y Fami
liar de la lnquisicion, como su .Jiermano don Juan, y tambien 
tuvo otro hijo natural -don Carlos Ballesteros Aguilera- que 
ha dado origen a otra rama de la familia. 

Don Juan Ballesteros Saavedra, nacio en la villa de Alma
dina, en donde su padre habia vivido hasta despues de su 
matrimonio, y he podido comprobar que caso en Villahermosa 
con. doiia Catalina Abad de Moya, hija del Alferez Mayor y 
Reg1dor Perpetuo de la villa, don Martin Sanchez Abad, perte
neciente a la casa de los Abad de las montaiias de Jaca, y de 
doiia Ana de Moya, y vivio algunos aiios despues de ·casado 
en esta villa, en la que fue recibido en el Estado de los Hijos
dalgos el 20 de septiembre de 1569, siendo elegido varias 
veces Alcalde ordinario y de la Hermandad por dicho Estado 
Noble de Villahermosa, como as[ consta en SU ejecutoria, y fue 
recibido tambien en el Estado Noble de Villanueva de los In· 
fantes, sacando, en union de sus hermanos don Fernando y 
don Alonso, tercera sobrecarta de ejecutoria, de la que ya 
habian sacado antes su abuelo don Juan Ballesteros Torres y 
su padre don Fernando, para lo que hubieron de litigar los tres 
her-manes con el Fiscal de su Majestad y Concejo y Justicia y 
Regimiento de Villanueva de los lnfantes y villa de Fuenllana 
y el Fiscal de su Majestad de la Real Chancilleria de Granada, 
en donde se dictaron fas respectivas sentencias condenando 
a los oficiales de Villanueva de los lnfantes a pagar cierta 
cantidad de maravedles por haberse opuesto a recibir en ella 
por Hijosdalgos notorios a dichos tres hermanos. 

No conozco la fecha de esta ejecutoria, ni por que se .Utig6 
simultaneamente en Villanueva de los lnfantes y en la villa de 
Fuenllana, pero acaso pudiera explicarse el primero de estos 
datos por aproximacion, sabiendo. que don Juan Ballesteros 
fue familiar del Santo Oficio de Villanueva de los lnfantes, 
sucediendo a su padre, don Fernando, cuando este falleci6, 
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en 1579, y que fue tambien Regidor por el Estado Noble de 
dicha villa repetidas veces, dignidades estas que no podia 
haber ostentado hasta despues de haber sido aprobada la eje
cutoria. 

Ill. NACIMIENTO DEL ESCRITOR 

Como ya hemos dicho anteriormente, don Fernando de 
Ballesteros Saavedra tue el primogenito de don Juan Balleste
ros Saavedra, quien tuvo con dona Catalina Abad de Moya, 
ademas de este hijo, al licenciado don Juan de Ballesteros y a 
dona Leonor, dona Ana, dona Catalina y dona Maria de Balles
teros, segun declararon los padres en sus respectivos testa
mentos de 11 de febrero de 1613 el primero y de 23 de marzo 
de 1579 la segunda. 

El lugar y fecha del nacimiento del capitan han sido con
fundidos hasta la actualidad por sus biogragos y es importan
te esclarecerlos para comprender su vida ajustandola a las 
circunstancias en que se desenvolvio. Probablemente la con
tusion dimana de la «Bibliotheca Hispano-Nova•. publicada por 
Nicolas Antonio a fines del siglo XVll, que ha servido de guia 
para la obtencion de datos de aquel siglo y del precedente a 
-muchos historiadores, y en la que se confunde a este persona
je con un familiar suyo, clerigo, escritor y del mismo nombre, 
creyendo que los dos son una misma persona, a la que atribu
ye las obras de ambos, como apunta don Luis Astrana Marin 
en su aEpistolario de Quevedo•, al comentar una carta de fe
cha 1 de noviembre de 1642, dirigida a don Francisco par este 
clerigo, tratandolo como amigo y condiscipu·lo suyo. Esta con
fusion de personas, tambien habia sido ya ·descubierta con an
terioridad par don Inocente Hervas y Buendia, quien. en su 
aDiccionario Hist6rico Geografico Provincial de Ciudad Reaf,;, 
distingue a ambos escritores coma parientes y · personas dis
tintas, atribuyendo a cada cual sus obras y actividades. Pero, 
a su vez, don Inocente Hervas y don Luis Astrana Marin in
currian en fas confusiones de creer que el capitan era sobrino 
del crerigo y que ambos ·fiaoian nacido en Villanueva de los 
lnfantes, y omitian, o desconocian, fas fechas de sus respecti
vos nacimientos, confusiones estas que he podido encontrar 
aclaradas en fos archivos parroquiales de Villanueva de los 
lnfantes y Villahermosa, con la valiosa colaboraci6n de don 
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Jose Valle Munoz y don Edmundo Gines Velazquez, respecti
vamente. 

Por lo que se refiere al capitan y escritor, don Fernando 
Ballesteros Saavedra de Moya, no puede ya caber duda que 
nacio en Villahermosa en donde fue bautizado y obra todavia 
su inscripcion en el libro de bautismos de la parroquia de 
Santa Maria, correspondiente al ano de su nacimiento. Dicha 
inscripcion traducida a la ortografia actual, dice asi: «Primer 
dia de Septiemi:Jre del ano mil quinientos setenta y seis bauti
ce yo, el Licenciad~ Aguilera, a Fernando ... hijo de Juan Ba
llesteros de Saavedra y de Dona Catalina de Moya, su mujer, 
y fueron sus padrinos de pila Don Fernando Ballesteros, her
mano del propio otro Ballesteros y Catalina Gallego, viuda ... 
y lo firma Manuel de S. Aguilera ... 

El proceso de busqueda de este importante dato biograti
co, facilito, no solo el lugar y fecha de nacimiento del capitan 
y escritor, sino ademas, la determinaci6n induoitada del grado 
de parentesco e individualizaci6n de cada uno de los persona
jes confundidos, pues en dicha busca se descubri6: 1.0 Oue el 
abuelo del capitan -llamado tambien don Ferncrndo Balleste· 
ros Saavedra-, tyvo los tres hijos varones que al principio 
de esta disertacion mencionamos: es decir. don Juan, primo
genito y padre del capitan, don Alonso y don Fernando Balles· 
teros Saavedra, todos ellos hijos de dona Leonor Munoz, y que 
ninguno de ellos fue C'lerigo, siendo este don Fernando Balles
teros, sin distincion de grado, el unico tio de este nombre del 
escritor. 2.0 Oue aun cuando este tio de nuestro escritor (que 
es sin duda el que figura como padrino del mismo en su ins
cripci6n de bautismo), tuvo tambien otro hijo, de su matrimo
nio con dona Luisa Mexia Escudero, llamado tambien don Fer
nando Ballesteros Saavedra (aunque Mexia de segundo ape
llido). y aunque este naci6 el 11 del mismo mes y ano que 
el capitan, tampoco fue eclesiastico, sino seglar, pues cas6 
con dona Elvira Gallego Orozco y tuvo, por cierto, con ella otro 
hijo, tambien llamado Fernando Ballesteros Orozco, que tam
poco fue clerigo; y 3.0 Oue como el abuelo del escritor, ade
mas de don Juan y de don Fernando, tuvo otro hijo llamado don 
Alonso y como este tambien tuvo otro hijo llamado Fernando 
Ballesteros Saavedra, bautizado en Villanueva de los lnfantes, 
siendo sus padrinos don Juan y dona Catalina (padres de nues
tro escritor). bien pudiera ser este el otro escritor y condis-
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cipulo de don Francisco de Quevedo, ya que, no se tiene noti
cia de que fuera seglar y nacio el 14 de septiembre de 1580 
-es decir, dos meses despues que don Francisco-, por lo 
que pudieron haber estudiado juntas, de pequeiios, en la Uni
versidad Complutense, come afirma el abad, de Alcala de He
nares don Fernando Ballesteros, Saavedra, en su carta dirigida 
a Quevedo el 1 de noviembre de 1642, al aludir a la amistad 
que a ambos los uni6 y que, segun su expresi6n literal, anacio 
en tan tiernos aiios "· En este caso, el parentesco que uni a a los 
dos escritores del rnismo nornbre, seria, no el de tio y sobrino. 
sino el de primes hermanos. 

En cuanto al nacimiento en Villahermosa de don Fernando 
t3allesteros Saavedra (a quien, para distinguirlos, venimos lla
mando el capitan), a diferencia de sus hermanos. pudo estar 
justificado, o por estar residiendo alli sus padres en aquella 
fecha. puesto que don Juan fue recibido en el Estado Noble 
de dicha villa a fines de 1569 y desempeiiando despues en ella 
los cargos de Alcalde ordinario y de la Hermandad, o simple
mente par haberse trasladado a proposito a dicha villa su ma
dre. doiia Catalina, para ser asistida por doiia Ana de Moya, 
madre de la misma, que tenia en Villahermosa su residencia. 

Ill. INFANCIA V FORMACION CULTURAL 

Aun cuando segun los datos que posee la familia parece 
que don Juan, despues de su matrimonio continu6 viviendo en 
Villahermosa, no he podido comprobar este data. Pero lo que 
si esta claro es que el padre de don Juan falleci6 en Villanueva 
de los lnfantes el 14 de julio de 1579, y que este, como primo
genito, hered6 el mayorazgo, asi como los titulos inherentes 
a esta condicion, y par ello sin duda hubo de trasladar su re
sidencia a la cabecera del Partido y Campo de Montiet 

la educacion de nuestro escritor por consiguiente, debio 
estar al cuidado de su madre y de su abuela doiia Ana de 
Moya, quienes por su noble estirpe, sin duda la administrarian 
con el adecuado esmero en aquellos primeros aiios de la vida 
de don Fernando, y aun despues de trasladar su domicilio a 
Villanueva habria de proseguir dicha educacion reducida al 
circulo familiar hasta tanto que ancanzara la edad escolar. 

Segun las Relaciones Topograficas, existia ya en 1575 en 
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Villanueva de los lnfantes un monasterio de Padres Francis
canos en el que fos abuelos del escritor habian fundado una 
capilla; bajo la advocaci6n de San Juan Bautista y en la que 
despues fueron enterrados, segun el libro de Epitafios de la 
colecci6n . de Salazar y Castro. Tambien en la iglesia de dicho 
Monasterio fund6 en su testamento · Sto. Tomas de Villanueva 
otra capilla para sus padres y familiares. Ambas fundaciones 
denotan que tanto la familia del Santo como la del escritor, 
se hallaban relacionadas con los .monjes de San Francisco y, 
no existiendo todavia otro centrer ·de enseiianza en Villanueva, 
pues todavia no aparecen dates de que los hubiese hasta fi
nes del siglo XVI, lo l6gico es que ambos personajes iniciaran 
sus estudios en dicho Monasterio. 

En cualquier caso, tanto de fa lectura del uno coma del otro, 
se desprende que ambos recibit~ron una cultura humanistica 
al par que cristiana, pareciendo 16gico poder deducir que en el 
Convento coma en el Colegio Menor -si es que ya existia-, 
al igual que en los cinco mil Colegios Menores que lleg6 a 
haber autorizados en Espana, se enseiiaba Humanidades y Gra
matica del 18 de octubre al 8 de septiembre de cada curso 
escolar, y en toda fa obra de Fernando Ballesteros Saavedra 
se a<;lvierte esta intensa preparaci6n humanistica, asi coma 
su gran preocupacion par el estudio y desarrollo de la Gra
matica Espaiiola, que posteriormente desenvocara en su cola
boracion con Gimenez Paton. 

Ya con anterioridad a este gramatico se habian dedicado 
intensamente a la propia tarea investigadora y docente, como 
es sabido, Nebrija, El Boscense, Simon Abril y Juan Gines Se
pulveda y, por supuesto sus obras eran conocidas por Barto
lome Jimenez Paton, aunque este siguio principalmente al 
Boscense. Por lo que respecta a Fernando Ballesteros Saave
dra, con independencia de esta influencia, en cuanto a los estu
dios de Gramatica, se observa la influencia humanistica en 
general, come en fray Luis de Leon, Juan Boscan y Garcilaso 
de fa Vega. Y esta influencia no solo se advierte en sus citas 
a Lucio Servio Sulpicio, Seneca, Justiniano, Hesiodo, Cicer6n, 
Lucano y otros muchos Uustres autores griegos y romanos, 
sine tambien en las de San Jeronimo, Covarrubias, Alfonso X el 
Sabio, Baldo, Gregorio Lopez, etc .• citados expresamente en su 
libro aEI Hegidor Cristiano ... del que despues nos ocuparemos 
especialmente. 
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Con independencia de la formaci6n escolar recibida en Vi
llanueva de los lnfantes, parece lo mas probable que Fernando 
Ballesteros Saavedra realizo estudios universitarios. Ello se de· 
du:e de s~ amplio conocimiento de la gramatica latina y es· 
~anola, e mc~uso del Derecho, como se aprecia luego en su 
fr bro •El Regrdor Cristiano", pero ademas existe un dato sin· 
gular que justifica esta presuncion, y es que la (mica firma 
que aparece en el manuscrito original de este fibro va prece· 
dida de la abreviatura a Ldo ... (si no me he confundido en la 
interpretacion de los rasgqs) y esto ya serfa signo indubitado 
de su graduacion universitaria. 

Pero con independencia de este dato y aun de su presunta 
graduaci6n universitaria, la cultura que muestra Fernando Ba· 
llesteros en sus obras tiene la calidad de una buena formacion 
universitaria de la epoca. sin que, dados los conicimientos 
multiples que refleja q:.Jepa distinguir si se graduo en Leyes o 
en FHosoffa, despues de haberse graducido bachiller en artes. 

Su altura cultural, por otra parte y su .situaci6n- dentro del 
mundo fiterario de SU epoca la demuestran mas tarde, aparte 
de los poemas laudatorios que le dedican, en aquellos tiem 
pos. el licenciado Francisco Sanchez de Villanueva y Marcos 
de Arellano en el "Mercurio Trimegistum ... de Jimenez Paton. 
la propia dedicatoria que el insigne gramatico almedinense le 
hace de su • Elocuencia en Arte .. , fas manifestaciones y actos 
de estimacion literaria que le otorgan Lope de Vega y don 
Francisco de Quevedo, a que despues aludiremos, asi como la 
cita que posteriormente hacen del mismo Nicolas Antonio Al
berto de Barrera, Benito Mestre. Blazquez. Hervas. Astrana 'Ma· 
rfn, etc. 

Creemos que su actividad literaria se comienza a exterio
rizar ya a partir de! comienzo del siglo XVI!. Antes de esas fe· 
chas cicontecen en su vida dos hechos importantes: su matri· 
monio con dona Maria Perez Canuto y Mexia, que tiene lugar 
el dia 3 de noviembre de 1596, segun consta en el libro 1 de 
bautismos del archivo parroquial de Villanueva de ·fos lnfantes, 
Y su eleccion en el ano 1597 como Alcalde de Hermandad, por 
el Estado Noble, de dicha villa. En el mismo ano 1597, fallece 
su madre dona Catalina A bad de Moya y nace su hijo pri· 
mogenito, don Juan Ballesteros Saavedra y Perez Canuto. Pro· 
bablemente el cargo de Regidor lo comenz6 a. ejercer tan 
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pronto como alcanzo la edad mrnrma para ello que, en aquella 
epoca, era los dieciocho anos; es decir, hacia el ano 1595. 

Tambien, aproximadamente por estos anos, debieron ini
ciarse fas actividades en el Colegio Menor de Villanueva de 
los lnfantes, pues no aparece en fas relaciones topograficas 
todavia la contratacion de profesore·s o maestros y de ser cier
to que Simon Abril hubiera explicado en el Filosoffa hubiera 
tenido que hacerlo en estos ultimos anos, ya que este maestro 
de Humanidades, que habia nacido en 1530, falleci6 en 1595. 
Tenemos que poner en duda no obstante la posibilidad de su 
ejercicio en Villanueva de los lnfantes, porque el primer dato 
hist6rico acerca del profesorado en su Colegio Menor que 
aparece en el Libro Mayor del Archivo Municipal corresponde, 
como ya constato nuestra ilustre Consejera dona Angela Ma
drid en SU estudio sabre aVillanueva de los lnfantes Y SU 

Arteu fue la contratacion por el doctor de Bustos. Regidor y 
Comisario nombrado por el Cabildo, del clerigo y presbftero 
Diego Garcia de Jara, en fecha 27 de julio de 1597, para que 
trabajara gramatica en latinidad, a partir de San Miguel. Por 
estas fechas, como ya dijimos ya era Regidor del Concejo, don 
Fernando Ballesteros Saavedra, cuyo nombre figura en el mis
mo libro junto del de Bustos, en fecha 8 de junio de 1599 y 
otras posteriores, por lo cual debio estar en contacto directo 
con el Colegio Menor y su profesorado, pero no en calidad de 
alumno. 

Casi seguidamente -en 1600- aparece la contrataci6n de 
Bartolome Jimenez Paton, el almedinense, amigo de don Fer
nando, con quien colabora algunos anos. 

En todo caso fas ensenanzas propias de un Colegio Menor 
ya estaban superadas por Ballesteros Saavedra, por lo que es 
casi imposible que estudiara ya en el repetido colegio. 

Coincide con estos ultimos aiios -1593-1597-, la aventu
ra de Miguel de Cervantes Saavedra por ·la Mancha y Campo 
de Montiel que termina en el otono de este ultimo ano con 
su detencion y reclusion durante tres meses en la carcel de 
Sevilla, y ya antes del aiio 1600 se empieza a conocer a Don 
Quijote y Sancho Panza en fas tertulias literarias de la capital 
andaluza. Ya se sabe que para el gran cervantista Rodriguez 
Marin fue precisamente durante el encarcelamiento de Cer· 
vantes, y concretamente en su reclusion del ano 1597, cuando 
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tuvo ·lugar, al menos, el comienzo de la primera parte del a ln
genioso Hidalgo Don Ouijote de la Mancha», y porque lo cree 
asi este cervantista, public6 en 1916, en Sevilla. su ensayo 
a La Carcel en que se engendr6 el Quijote". Por mi parte estoy 
de acuerdo con el gran escritor en que fue en este periplo 
de Cervantes por el Campo de Montiel, como recaudador de 
tributes, cuando ide6 su primera parte de Don Ouijote de la 
Mancha; y, en gran parte, tom6 nota de costumbres, paisajes 
y hasta aventuras de dicha parcela de nuestro territorio. Aho
ra bien, en esa epoca el recaudador de tributos habia de ges
tion?.r sus actividades principalmente en las cabezas de parti
do. gobernaci6n o comarca, en donde residian los gobernado
res, y, en su consecuencia, Miguel de Cervantes debi6 estar 
en Villanueva de los lnfantes y entablar relaci6n con el Gober
nador, el .Corregidor, los Regidores y, muy pobablemente con 
el propio don Juan, padre del capitan, y con este mismo. 

Tambien algunos cervantistas han sugerido que posible
mente Camacho, el persona de las pantagruelicas bodas, era 
Juan Perez Canuto, quien probablemente era el hombre de 
mayores riquezas del Partido. Pues bien. se da la circunstan
cia de que, precisamente nuestro capitan y escritor contrajo 
matrimonio en 1596 con una hija de Juan Perez Canute, al rico 
hacendado, cuyo patrimonio, segun las relaciones topograficas 
se extendia por todo el territorio del Campo de Montiel. Y 
habiendo sido las bodas de Camacho un verdadero aconteci
miento comarcal, tampoco creemos que fueran menos esplen
didas y concurridas las de la hija de tan gran hacendado, y 
es lo mas probable que si Cervantes se encontraba en la co
marca, fuese uno de sus distinguidos invitados -aunque solo 
fuese par su oficio de recaudador de tributos-, y que se ins
pirase en ellas para elaborar en su novela aquella famosa aven
tura nupcial. 

Pero fuera o no la boda de don Fernando Ballesteros con 
dona Maria Canuto, celebrada en 1596. la que inspir6 a Cer
vantes -pues aun existen por aquellas fechas otras bodas de 
los Perez Canuto, ·en las que tambien pudo inspirarse-, es 
casi seguro que, siendo la cabecera del Partido, hubo de estar 
en Villanueva de ·los lnfantes por aquellas fechas Miguel de 
Cervantes y muy probable que se relacionara con los Balles
teros Saavedra, coma familia de Regidores y por afinidad vo
cacional, con el propio don Fernando, que, sin duda, ya por 
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entonces habria iniciado las tareas literarias que formarian 
parte de sus obras posteriormente publicadas, y muy posible
mente su libro •El Regidor Cristiano», como despues veremos. 

De las tres obras que don Inocente Hervas y Buendia atri
buye a este autor en su •Diccionario Historico Geografico» de 
la provincia de Ciudad Real -•La Eufrosina", aObservaciones a 
la Lengua Castellana» y ·De la Elocuencia Espaiiola»- parece 
que ·la ultima constituye una de fas partes del u Mercurio Tri 
megistum", de Jimenez Paton, g_ue este dedico a Ballesteros 
Saavedra. ·en su edicion de 1621. · 

Sin embargo, en el Ii bro de Barros • Proverbios morales», 
editado en Baeza en 1615, hace un estudio don Fernando del 
Maestro Jimenez Pat6n, que acaso se centre primordialmente 
en fa segunda parte del ·Mercurio». Tanto esta obra como las 
aObservaciones a la lengua Castellana", ponen de manifiesto 
su estrecha relacion con el maestro de gramatica almedinense. 

Pero sus relaciones literarias tambien pueden apreciarse 
en SU .traducci6n del portugues, de la aEufrosina», de Jorge Fe
rreira de Vasconcelos, publicada por primera vez en 1621 (se
~un opina Jose Saez Diaz en SU estudio sobre aManchegos 
ilustres de la epoca de Cervantes») y que fue prologada por 
don Francisco de Quevedo y dedicada al Infante don Carlos, 
y de cuya obra se hicieron dos ediciones mas, una en 1631, y 
otra -la que cita Hervas- en 1735. Este prologo denota que 
don Francisco conocio a nuestro escritor, probablemente a tra
ves de Jimenez Paton, al que le unio tanta amistad que, como 
es conocido, lo alojo en ·su casa la mayor parte de su ultima 
enfermedad. 

A la misma epoca del primer cuarto del siglo XVll corres
ponde su libro ·El Regidor Cristiano» y mas concretamente, 
segun aparece en las ultimas paginas de su texto, el aiio 1619. 
Si bien en ·la dedicatoria a su padre, pareoe que el libro esta 
ya terminado en su totalidad y se dirige a su progenitor como 
si aun viviese, siendo asi que falleci6 en 1613. 

Aun cuando el autor no muere hasta octubre de 1657, no 
conocemos otras obras del mismo que las apuntadas, si bien 
su personalidad como personaje ilustre del Campo de Montiel 
subsiste, ya que obtiene e·I cargo de Capitan de las milicias 
del Partido, continua desempeiiando sus cargos de Regidor y 
alcanza el de gobernador en 1644, del que toma posasi6n 
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en 1645 y en el que permanece dos aiios mas. Par ultimo, fa
llece en octubre. de 1657, habiendole premuerto su esposa y 
su ·hijo don Juan, par lo que los mayorazgos de la casa pasa
ron a su nieto, ·don Luis Ballesteros Saavedra, quien a su vez 
falleci6 sin descendencia. 

No vamos a detenernos en el examen separado de cada 
una de las obras de don Fernando Ballesteros Saavedra, ya 
conocidas. y comentadas par otros autores e historiadores, ni 
a examinar con mas detalles la biografia de este personaje, 
pues ello supondria apartarse del tema planteado. 

El doble prop6sito de este trabajo -presentar el libro ccEI 
Regidor Cristiano», de Fernando Ballesteros Saavedra y acla
rar algunos puntos de su biografia confundidos o ignorados, 
en este acto-, limita las posibilidades de ofrecer dicha bio
grafia refundida e impide que se pueda realizar un estudio en 
profundidad de cualquiera de los dos temas abordados. He 
tratado hasta aqui, par ello, de limitarse a exponer -par su
puesto, sin pretensiones de exhaustividad- los rasgos mas 
caracteristicos de la vida del escritor, porque pueden servir 
coma introducci6n al repetido libro y litiles para su interpre
taci6n por el lector. 

Hecha esta pequeiia observaci6n expondre a continuaci6n 
la estructura y tematica del manuscrito que con la autoriza
ci6n de los familiares quedara a disposici6n del Institute de 
Estudios Manchegos para su primera edici6n, si lo considera 
conveniente la lnstituci6n. 

IV. EL LIBRO V SU TITULO 

Aun cuando en la nota biogratica que lleg6 hasta mi pro
cedente de otros familiares del escritor se dice de este que 
fue autor de una obra para cuya impresi6n tenia licencia de 
S. M., que intitul6 aAdvertencias politicas y Norte de Regido
res", el manuscrito que posee la familia de don Francisco 
Ballesteros Perez y que me ha servido para esta segunda par
te del discurso, se trata de un volumen de 360 paginas( sin 
contar la dedicatoria, el pr6logo al lector, un brevisimo epilo
go y un minucioso indice alfabetico), cuyo contenido podrfa 
responden a aquel titulo; pero el propio escritor, al final de 
la introducci6n declara: a lntitulose este libro El Regidor Cris-
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tiano, porque la mayor parte de el se dirige a lo que toca al 
fuero de fa conciencia». Por otra parte, prescindiendo de la 
dedicatoria, pr6logo e introducci6n, de que va precedido, el 
texto lleva en la cabecera de sus paginas, partido en dos el 
mismo titulo manuscrito; es decir .. aEI Regidor» en las d~ la 
izquierda y aCristiano» en las de la ·derecha. Y aun cuando ca
rece ·de fas primeras paginas -en las que suele situarse e·I 
tftulo de las obras- y en ellas cabe la posibilidad de que el 
autor cambiase su primera idea,,de la intitulaci6n, he creido 
mas seguro ·atenerse a lo que 'aparece en el propio libro ma
nuscrito. 

V. CONTENIDO 

Crea que aun faltandole al libro esas primeras paginas y 
acaso algunas del final del indice, se conserva, en esencia, su 
totalidad, pues consta de una dedicatoria a don Juan Balleste
ros Y Saavedra, padre del autor, un aPr61ogo al lectern y una 
lntroducci6n seguidas del texto complete. 

Consta la· dedicatoria de dos paginas suscritas y rubrica
das al final de la segunda con la firma abreviada de aEI Ldo. don 
Ferd.0 Balles.0 y Saavd.a, que no ofrece duda alguna que quiere 
decir el Ldo. Don Fernando Ballesteros y Saavedra». Sigue a 
esta dedicatoria un uPr61ogo al ·lectoru de echo paginas, y, a 
continuaci6n una lntroducci6n de otras cuatro paginas. 

El texto propiamente dicho consta de 357 paginas que con
cluyen con la fecha aAnno Millessimo sexcentesimo et decimo 
nano» y va seguido de un indice alfabetico analitico de otras 53 
paginas que parece ser incomplete, siendo la palabra .. Regi
doresD la liltima que analiza. 

Se divide la obra en tres aDiscursOS» 0 partes que el propio 
autor distingue en la dedicatoria a su padre, la primera coma 
alas cosas tocantes a la Religion»; la segunda coma relativa 
aA la Policia» y la tercera aA la Jurisdicci6n». A SU vez, la 
parte 1.a consta de cuatro capitulos; de diez la 2.a y de dieciseis 
la 3.• El tomo concluye, coma dijimos, con un epilogo que casi 
es una simple nota. 

VI. BREVE ANALISIS DE LA OBRA 

La dedicatoria a don Juan Ballesteros y Saavedra, aparte de 
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mostrarnos un rapid\l retrato del padre del escritor y de ex
poner el tema sabre que versa cada una de las tres partes del 
libro, sirve para identificar a su autor coma hijo de aquel. con 
lo que no puede caber duda de que el licenciado Fernando 
Ballesteros y Saavedra no es otro que el uCapitan» de quien 
hemos venido hablando anteriormente. 

La trase mas destacada de ·esta breve introducci6n, en mi 
opinion es la de que "el oficio de Regidor es de los mas im
portantes para hacer dichosas las Republicas y sus obligacio
nes de las mas ignoradasn, puesto que parece ser que esta 
ignorancia la atribuye a los propios Regidores, y la de que no 
cabe aexcusar sus buenos deseos en beneficio de su patria, a 
quien nace mas obligado quien mas dones naturales ha reci
bido». 

El uPr61ogo al lector• lo inicia con una serie de argumentos 
-similares a los que hemos leido en Cervantes, Quevedo y 
otrns grandes escritores del Renacimiento espanol- relatives 
a la superfluidad de los pr61ogos, a la falta de .lectores real
mente cultos, al verdadero valor de los libros en general, y a 
disculparse ante el lector de las deficiencias literarias que 
puedan hallar en este, asi coma a manifestar que algunas co
sas de las que el lector encontrara estan inspiradas en la obra 
polftica de Castillo de Bobadilla. autor de este genera al que 
estima y valora mucho, que juzga digno de emulaci6n, y que 
le interesa constatarlo asf para que no se piense que lo plagia. 
Manifiesta seguidamente que aun cuando es notorio que son 
infinitos los autores que escriben de umateria de republican, 
todos han tratado mas ude la raz6n de Estado, que ·de las CO· 
sas practicas», que es lo que el pretende, y que, par lo demas, 
lo hace en honor de su padre, procurando que su patria -pa
rece que debe referirse aquf a Villanueva de los lnfantes-, 
uno solo le deba el haberle ilustrado con tan insignes edifi
cios», pues, efectivamente, la mayor parte de la mejor arqui
tectura publica de Villanueva habfase promocionado en los 
tiempos en que su padre se halla formando parte del Ayunta
miento, Sino dandole un hijO que pueda aprocural"l·e SU aumen
tO», tratando sus negocios utilmente. Termina el pr61ogo, di
ciendo al lector que no obstante, tiene perfecto derecho a juz
gar el libro como le parezca y que si murmura del mismo, lo 
llevara con paciencia el autor. 
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Como introducci6n al texto hace una brevfsima resena his
t6rica del oficio de Regidor, coma representante del pueblo, 
y aclara su concepto de que en Espana se llamaba Regidores 
-en SU epoca-, «a los que gobiernann, puntualizando que en 
Andalucia se les llamaba aveinticuatros » par el numero de 
los que se elegian (coma en Roma a los Decuriones par su 
numero de diez), y en otras partes a DiputadOS», par SU misi6n 
de juzgar o introducir, segun la etimologfa latina. Trata segui
damente del lugar en que se r-eunen o el nornbre que define 
la agrupaci6n de los regidores, y analiza las palabras de «Ayun
tamiento», ·Concejon o aConsejo", ·Capftulo", uCabildo» y 
u0iputaci6n», con lo cual viene a manifestar que trata no solo 
de fos representantes del pueblo en los municipios, sino en 
jurisdiccicines mucho mas amplias. Y, finalmente, coma ya an
tes indicamos nos justifica el tftulo del libro. 

A continuaci6n desenvuelve el texto abordando el "primer 
discurso", en el cual, coma ya manifiesta el autor en la dedi
catoria a su padre. trata de las cosas relativas a la religion 
de los regidores, comenzando su capftulo primero por tratar de 
c6mo estos deben celebrar las fiestas del Corpus, Jueves y 
Viernes Santo, de su protecci6n de las cosas sagradas y su 
respeto a los eclesiasticos. Seguidamente se dirige a los re
gidores de Villanueva de los lnfantes, para decir que para ellos, 
debe seguir en inmediato lugar la devoci6n a Santo Tomas de 
Villanueva por sus grandes virtudes y bondad, y que estando 
pr6xima su santificaci6n por Paulo V, a la que toda Espana 
esta obligada a celebrar. aun debe celebrarlo con mas devo
::i6n y alegria Villanueva, y agrega que el querrfa que SU Ayun
tamiento le hiciese un sutuoso templo. (:Este· deseo, si no to
talmente, si por aproximaci6n, se cumpli6 erigiendole una 
pequena iglesia frente a su casa. y mas tarde una capilla en la 
cripta de la iglesia parroquial, que al parecer fue tapiada duran
te la guerra de la lndependencia, cayendo en el olvido, y que 
hace pocos aiios ha sido descubierta.) 

A continuaci6n trata del respeto que se debe tener a los 
sacerdotes, citando diversos ejemplos, incluso paganos, de 
otros pueblos que lo han ·hecho positivamente a traves de la 
Historia. Y, finalmente, aconseja que todos los cabildos se ini
cien con una misa para pedir al Sumo Hacedor que ilumine 
sus actos y acuerdos. 
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El 2.0 capitulo lo dedica a los pecados en que pueden incu
rrir los regidores en el ejercicio de sus cargos, mediante una 
serie de ejemplos que versan -casi literalmente- acerca de 
los deberes de los Regidores de cumplir sus promesas, de elu
dir la mentira, la simulacion y el fraude, de no realizar ni con
sentir que se realicen accionas o engaiios con que «Se disi
mule lo que se tiene en el corazon .. , ya se haga acon las obras, 
con la palabra o con el semblante o ademann; de no recurrir 
a estratagemas adisfrazandolas con nombre de discreci6n, su
tileza o ingenio, ni gloriandose de ellas ... pretendiendo ganarse 
la aaclamacion en los de su parcialidad y en los de la contraria 
inducir mfedon; tomar a su cargo la defensa de los mas nece
sitados; cumplir puntualmente las comisiones que ·Se les en
comienden de cosas tocantes al bien comun: cuidar de los bie
nes publicos como si fueran suyos: no dejar de asistir al Ca
bildo sabiendo que su presencia es necesaria. y, por supuesto. 
siempre que lo que se haya de tratar verse sobre «cosa en que 
consistia el remedio del pueblo"; guardar el secreto de las 
r.osas publicas que le sean confiadas por raz6n de su cargo: 
preocuparse con toda interes de los abastecimientos en todos 
sus aspectos: pagar los salaries a los servidores del c·abildo, 
no usar coacciones con los abastecedores, no aceptar dadivas 
ni regales y restituir lo ini::lebidamente recibido. no ausentarse 
del lugar cuando es necesaria su presencia al interes publico, 
y, otras multiples obligaciones y formas de comportamiento 
que, en general, y con solo variar la perspectiva historica serfan 
aplicables a todos los tiempos y lugares. 

El «Segundo discurso» versa acerca de la policia, en el sen
tido administrativo de la palabra, comenzando par el recibi
miento del Corregidor y Regidores y de las cosas o asuntos 
que competen al Cabildo y forma de emitir los votos, conti
nuando con la forma de abordar los problemas de las obras 
publicas: de administrar los bienes y rentas del Concejo; de 
los abastos y alimentaci6n, de los administrados, y a conti
nuacion, de las cualidades y requisites que deben reunir los 
Regidores, privilegios y preeminencias que les competen; for
ma de comportarse entre sf, coma deben recibir a los Reyes si 
van a su ciudad y de las obligaciones que tiene el escribano 
por raz6n de su oficio. 

El .. tercer discurso» trata de los problemas jurisdicciona
les que competen al Regidor, y en el examina sucesivamente: 
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la potestad de hacer ordenanzas y estatutos; la elecci6n de 
oficios del Ca.bildo; la resoluci6n de las causas que le sean 
sometidas en grado de apelacion; la potestad que tienen los 
Regid~re_s en los propios del Concejo; las alcabalas, sisas y 
repart1m1entos que deben pagar los vecinos del pueblo y las 
que puede imponer el Ayuntamiento; la jurisdicci6n de los Re
gidores en diversos casos y la que les corresponde en la 
administracion y determinacion de las rentas reales; de los 
Procuradores en Cortes y de su eleccion, su caracter intrans
ferible, su presentaci6n al Rey:-sus derechos y privilegios y 
de su representaci6n; del modo y forma de intervenir en la 
concesion y en el establecirniento a favor de los reyes de los 
tributes (de millones, alcabalas, sisas, pechos y cualquiera 
?tros), teniendo en cuenta: el bien comun que los justifique, 
1a aplicacion exclusiva al fin para el que se establecen, y la 
equidad y correspondencia entre la concesi6n del tributo y el 
grado de necesidad, no solo en la cantidad, sino en el modo 
Y tiernpo en que ha de concederse al tributo y las personas 
exentas total o parcialmente de! pago de los mismos; de las 
Residencias, de c6mo se han de tomar las cuentas al Mayordo
mo del Concejo: como delinque el Ayuntarniento; cuando pue
den ser testigos los Regidores en causas del Concejo; c6mo 
p~ede ser recusado y citado judicialmente el Ayuntamiento; 
como puede prescribir el Concejo, y c6mo se puede proceder 
a las ejecuciones judiciales contra los Regidores. Finalmente, 
concluye el libro dirigiendose nuevamer.te a su padre, rogan
dole que lo tome por familiar y como auxilio para poder ejercer 
bien el oficio de Regidor, con la clausula .. sub censura santa 
matris eclesiae", la fecha de su terminacion, ya antes expre
sada, y un brevisimo epilogo que dice: aCuanto aqui escribo, 
voluntariamente lo sujeto a toda censura superior, y a otro 
cualquier mas discreto sentir». 

lndependientemente, por ultimo, sigue al texto un indice 
alfabetico en el que el autor no se reduce a exponer los ter
minos y paginas en que estos pueden ser hallados, sino que 
explica abreviadamente su contenldo, con lo que, ademas de 
orientar al lector, le proporciona un pequeiio diccionario para 
.a interpretacion de la terminologia de la obra. 

Dentro de los naturales lfmites de tiempo que permite un 
discurso, me parece que, en esencia han quedado fijados los 
objetivos proyectados en el, que. en sfntesis eran: agregar a 
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los datos biograficos del escritor manchego don Fernando 
Ballesteros Saavedra el lugar y la fecha de su nacimiento, has
ta ahora ignorados; esclarecer el grado de parentesco y las 
fe~has de nacimiento del otro don Fernando de Ballesteros, 
condiscfpulo de Quevedo, asf como las obras que a cada uno 
de ellos les corresponden para desterrar la confusion de am
bos autores, y, en especial, dar a conocer la obra inedita del 
primero, ·El Regidor Cristiano», para poderla agregar a fas que 
ya ,le estaban atribuidas y posibilitar su edicion y consulta 
para otros trabajos si se estimara oportuno. 

Por lo que respecta a esta ultima obra, no se oculta que 
su valoraci6n no puede obtenerse sin un previo estudio minu
cioso y comparativo, muy especialmente en relacion con otras 
obras <je analogo contenido de su epoca, y, como obra preten
didamente practica, con las instituciones y objetivos de la 
Administracion Local, no solo en el presente, sino en las po
sibles perspectivas que a ella abre el sistema autonomico cons
titucionalmente previsto. Pero todo esto, repito, excede con 
mucho las posibilidades de este. acto, por lo que pido a todos .. 
que me dispensen por ahora de dicho mas amplio estudio y 
se limiten a valorar la buena voluntad con que Ballesteros Saa
vedra realiz6 su libro y la que yo he puesto al ofrecer al lns
tituto de Estudios Manchegos y a todos ustedes los nuevos 
aportes que acabo de sintetizar acerca de la persona y obra 
del autor. 
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Por Gerardo Perez de Madrid y Cespedes 

TAMBIEN TUVO CIUDAD REAL SU CORRAL DE COMEDIAS 

Nos complacemos en publicar el ultimo 
trabajo der que fue nuestro secretario ge
neral, tristemente desaparecido, don Ge· 
rardo Perez de Madrid y Cespedes sobre 
un tema de interes para la capital de nues· 
tra provincia. 
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TAMBIEN TUVO CIUD:.\D REAL SU CORRAL DE COMEDIAS 

Por Gerardo Perez de Madrid y Cespedes 

La primera noticia que conocemos, la consigna don Inocen
te Hervas y Buendia, al hablar del ultimo tercio del siglo XVlll 
en Ciudad Real (1). ·Se construy·a. dice, tambien el PRIMER 
CORRAL DE COMEDIAS por el artista Rafael Barona en 1779 ... 

Dona Isabel Perez Valera (2) nos dice que «en esta provincia 
no se conocen edificios algunos dedicados a teat:·os y diversio
nes public2s: solo en esta capital, Almagro y Alcazar de San 
Juan tienen los propios tres Corrales en mal estado y pear dis
pos:ci6n para cuando ocurre presentarse alguna compaiiia de 
c6micos, que sucede poqufsimas veces ... Y aiiade, «seria inte
resante que tambien Ciudad Real y Alcazar localizaran los Co
rra!es de ccmedias citados». 

Esta es lo que nosotros sabiamos de este asunto en el ano 
setenta, despues hemos retrasado algo mas, y i::onsiderando que 
el esclarecimiento sabre esta materia tiene cierto interes, pa
samos a exponer nuestras averiguaciones. 

·, 

AUTORIZACION A RAFAEL VARONA PARA CONSTRUIR UN 

COLISEO DE COMEDIAS 

En el Libra Capitular de este aiio de 1799 -nos estamos 
refiriendo al Ayuntamiento de Ciudad Real-, que, por cierto 
encabeza su portada en la forma siguiente: «Jesus ... Maria ... 
Josef ... Joaquin y Ana? que todo lo sanan», y en la sesi6n 
celebrada el dia ·diecisiete de marzo de mil setecientos setenta 
y nueve, el Ayuntamiento de esta ciudad de Ciudad Real. vio un 

(1) Diccionario Hist6rico, Geografico, B.ogratico y Bibliografico de la 
provincia de Ciudad Real, 2.' edici6n. Ciudad Real, 1899. Establecimiento 
Tipografico del Hospicio Pronvial, pag. 

(2) Isabel PEREZ VALERA: Dates para Ja Historia del Cirral de Comedias 
de .llmagro. Ciudad Real. lmprenta Galan, pag. 11 del programa de festejos 
de Alm39ro. R. 13113. Afto 19 ... 
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memorial presentado por Raphel Varona, de esta vecindad, por 
el que suplica se le conceda licencia, para fabricar en esta ciu
dad un cor·ral o patio <le comedias por no haberlo en ella, en la 
forma que demuestra un plan que presenta, con la condici6n 
de que en el tiempo de quince o veinte afios no se pueda fabri-

car otro por persona alguna, atendiendo a los muchos dispen
dios que ha de tenerle dicha obra. La de que se habfa de com
poner y ajustar con los comicos por el tiempo que trabajasen, 
sin que se les cobre mas de cuatro maravedies por cada perso-
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na que entrare. La de que puede llevar dos reales por cada apo
sento al dfa, a los que quisieran ocuparlos, y la de que a los 
sujetos que quieran tomar asiento en la Luneta se ·les pueda 
llevar un estipendio moderado; enterada la ciudad de su con
texto y en vista del Plan que figura. el corral en la <lisposici6n 
y con las separaciones correspondientes de aposentos, Luneta, 
patio, cazuela para mujeres, y ·demas servidumbres con que 
regularmente estan fabricados los de otros pueblos y lugares 
y que lo solicita exigir, es equit~tivo; Acord6 de una conformi
dad se le conceda ·coma por el presente le concede la ciudad 
licencia para fabricar dicho corral o coliseo bajo de fas condi
ciones propuestas, declarandose que en el caso de que hubiere 
persona que solicite construir otro, no lo pueda hacer hasta que 
sea pasado el tiempo de quince afios, para que de este modo no 
se le perjudique en los gastos que necesariamente ha de in
verUr en dicha ·construcci6n; y bajo de la expresa circunstancia 
de que al abrir las zanjas para los cimientos de la obra, y prin
cipiar estos haya de dar cuenta al sefior corregidor para que 
este mantle maestros que los reconozca, y declaren si son -de 
los gruesos y material correspondientes para la permanencia, 
solidez y seguridad de la obra. Oue concluida se habia de apro
bar por maestros que se nombren por dicho sefior Corregidor, 
sin cuya circunstancia no pueda usarse del corral, para repre
sentar ni otro efecto, hasta que se acredite por la declaraci6n 
de los Peritos, estar construido con la mayor seguridad y sa
Usfacci6n; Desele testimonio de su memorial y este Decreto 
como lo ·pide ... lOuienes fueron las .personas que en nombre de 
la ciudad dieron el permiso para la construcci6n del primer 
Corral de Comedias en Ciudad Real? Las siguientes: Corregidor, 
don Francisco Toral. Justicias, don Tomas Palacios, don Manuel 
Josef Garcia, don Josef Antonio Dfaz. Diputados deil comun: 
Don Diego Bernal, don Ysidro Madrid y don Fernando Cambor
da. Personero (Sindico), sefior Zuloaga. Secretario, Manuel Da
vila Munoz. Como se ve por la simple lectura de lo que ante· 
cede, la Corporaci6n Municipal, atiende la solicitud debidamen
te, pero se preocupa mucho de que la obra reuna ·las condicio
nes de segurii:lad suficientes para .proteger la vida de los posi
bles espectadores. En una cosa falla --desde nuestro .punto de 
vista actual-, no indican el lugar en donde ha de ubicarse el 
Corral de Comedias, objeto de la solicitud, de aqui creemos que 
dimana la dificultad de su localizaci6n ·dentro de la ciudad. Des
de luego, en aquella fecha, no debfa existir la calle del JAS-
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PE (3). en donde estuvo situado y en donde quedan restos de 
l1a construcci6n, como despues demostraremos. ;,Ocuparia el so
lar de las casas que a nombre de Juan .Manuel Varona, que con 
el numero 601, aparecen reseiiadas en el Catastro del marques 
de fa Ensenada, existente en la Casa ,de Cultura de Ciudad 
Real, legajo 622, de 23 de septiembre de 1741 y cuya ficha es 
la siguiente: aUnas casas de morada propias de Juan Manuel 
Varona, en la poblaci6n de esta ciudad. Colazi6n del Sr. San Pe-

dro, calle de San Juan de Dios: lindan con las de Francisco Gar
cia Baquero y con molino de zumaque de don Jose de Torres 
ti~ne de frente diez y nueve varas y treinta y dos de fcndo, con~ 
s1sten en cuartos altos y bajos dobles y algunos a solatexa, su 
fabrica tapias ,de hormig6n cal y ladrillo: Patio y corral, a las 
cual'es regularon los peritos su arrendamiento en doscientos 
veinte reales de vel16n». Las razones de nuestra sospecha son 

[3) Vease <Ja obra de dona Isabel PEREZ VALERA: Ciudad Real en el si
glo XVlll. Publicaciones del Institute de Estudios Manchegos [Patronato 
•Ouadrado•, del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas). Ciudac! 
Real, 1955. 
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las siguientes: La iglesia de San Juan de Dios estaba situada 
en donde ahora se ·levantan las ·casas de la Diputaci6n Provin
cial, en fa calle ~e Ruiz-Morote, nosotros conocimos la iglesia 
de San Juan de Dios, ya sin culto. En dicho edificio, estuvo ins
talada fa Escuela Normal de Maestras, unica que existia en 
nuestros anos de bachillerato, ya qu'e los estudiantes de Magis-

terio hacian alguno o ·algunos anos de la carr-era en el lnstituto 
y se terminaban en alguna Normal de alguna ciudad pr6xima, 
generalmente en Toledo, en donde si existia Escuela Normal de 
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Maestros. El uno y el otro Varona debieron ser parientes y por 
la proximidad de la calle de San Juan de Dios, que suponemos 
tomarfa el 'nombre de estar enclavada en ella su i~l·esia y la 
proximidad de la misma a la conocida en la actualidad por el 
Jaspe, nos inducen ·a esta creencia. 

En el Archivo Municipal (4) aparece con el numero 435 una 
lnstrucci6n 'Provisional para la cobranza de la contribuci6n de 
casas. Ano 1821, al numero de orden de la relaci6n 267 aparece 
el Coliseo de Comedias de don Juan de Plaza con otras oficinas 
bajas, con una renta anual de ocho ·real·es. 

El numero 462. Reparto de utilidades, entre los vecinos de 
Ciudad Real. Afio 1841, del mismo Archive (4) al numero 462 de 
orden, en. la parroquia de San Pedro aparece como contribuyen· 
te la· viuda de .don Juan de Plaza. Estos documentos nos plan· 
tean problemas. El Coliseo de Comed!as de don Juan de Plaza, 
t.es el mismo construido por Varona o es otro? Han pasado cua· 
renta y dos afios desde la concesi6n del permiso de construc
ci6n a Varona, y por consiguiente, Plaza, pudiera haher obtenido 
permiso para construir un segundo Corral de Comedias. lSe 
trata del primer Corral de Comedias, el de Varona, que ha pa· 
sado a ser propiedad de Plaza o lo explota este en arr·enda· 
miento? Preguntas son estas que dejamos en el aire y que pu· 
dieran dar lugar a nuevas investigaciones. 

Sigamos, pues, con nuestro primer corral de comedias, ) 
presentemos pruebas documenta~es induvitables. 

En el Protocolo de lnstrumentos otorgados ante el Escribano 
Antonio Rico -que se custodia en la CASA DE CULTURA de 
Ciudad Real-, encontramos el siguiente documento, que figura 
a la terminaci6n de este trabajo. 

Venta real ... 19 de junio. 

«En la Ciudad de Ciudad Real a diecinueve de Junio de mil 
ochocientos cincuenta, ante mf el Escribano numerario de ella y 

(4) Isabel PEREZ VARELA: lndice de los documentos del Arehlvo Muni
cipal de Ciudad Real 1255-1899. ·Publlicaciones del ·lnstituto de Estudios Man
chegos (del Patronato •Jose Maria Ouada•, Consejo Superior de lnvestiga
ciones Cientfficas). Cludad Real, 1962. Tlpografia Alpha, Calatrava, 5. Ciudad 
Real. 'Dep6sito 'legal C!R.·52-1963. N.0 registro C.R.-776-1963. 
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testigos que se diran, parecieron D. Andres Garcia Ron, Cura 
Parroco de la Iglesia de San Pedro de esta ciudad; D. Manuel de 
la Riba y Rodrigo, Pbro agregado a dicha Iglesia y D. Ramon G6· 
mez, Cura Parroco de la del Salvador de Pic6nD, los primeros 

como jueces testamentarios y el tercero coma Albacea, los cua· 
les venden la casa que despues se dira ·como parte de los bienes 
relictos ·pertenecientes al matrimonio Rafael Varona y Luisa 
C6rcoles, al fallecimiento de la sefiora, que muri6 la ultima y 
en SU calidad ·de jueces y albacea testamentarios, avenden y 
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enajenan para siempre y desde este dia en adelante a don 
Jose Antonio Ruiz, natural y vecino .de esta ciudad, para que 
sea para el, sus herederos y sucesores, y para quien en su 
nombre en cualquier manera lo hubiere de haber, es, a saber: 
Una Casa en esta Poblaci6n y su calle del Jaspe, conocida por el 
Coliseo, porque antes fue teatro de esta Capital» ... en la cantidad 
de tres mil trescientos reales de vell6n. 

i,Por que no figura el numero de la casa en la escritura de 
venta? Allguna raz6n de peso debia haber en el aquel tiempo 
cuando un detalle que hoy consideramos elemental, se le esca
pe al Escribano numerario serior Rico. Despues de darle vuel
tas al asunto, hemos averiguado que en aquella fecha las casas 
no estaban numeradas, pues la Real Orden de 24 de febrero 
de 1860, que entre otras cosas, previene, que haya en la Secre
taria de todo Ayuntamiento un Registro de la numeraci6n de 
las casas, y que al conceder los permisos para edificar se im
ponga a los propietarios la obligaci6n de colocar, a sus costas, 
el numero correspondiente en la forma establecida por el Mu
nicipio. 

La reparaci6n de los numeros de las casas va a cargo del 
Ayuntamiento. Real Orden de 20 de marzo de 1897. 

No solo han de estar numeradas las casas en el casco de la 
poblaci6n, sino las que hay en dospoblado, segun dispone la 
Real Orden de 5 de enero de 1887 (5). Como se ve, todas estas 
disposiciones son posteriores a la fecha del otorgamiento de la 
escritura reseriada mas arriba. Posiblemente, de haber existido 
legislaci6n obligando a la numeraci6n de las casas con anterio
ridad al otorgamiento de la escritura de venta real numero 57, 
en ella, es posible que se hubiese silenciado la indicaci6n de 
la casa del Coliseo y hubiera sido mas dificil su identificaci6n y 
situaci6n. 

Pero sigamos examinando el mismo protocolo, y encontra
mos: Venta n.0 78 ... 27 de Julio. El 27 de Julio de 1850, D. Jose 
Antonio ·Ruiz, avende y enajena para siempre en favor de D. Ful
gencio Trujillo su convecino, es a saber: El soilar que ocupaba 

(5) Pedro HUGUET CAMPANA: El Abogado Popular, pag. 416, tomo V, 
llamada 231. 
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el escenario en el Teatro antiguo de esta Ciudad y un corral 
con pozo que esta situado en el mismo Teatro, Calle del Jaspe, 
que el compareciente compr6 segun escritura de diez y nueve 
de junio ultimo." De modo y manera, que el serior Ruiz, en poco 
mas de un mes, habfa destruido el escenario del Corral de Co
medias que construyera Rafael Varona. iSin comentarios! 
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Por Jose Antonio Garcia Noblejas 

DON JUAN BAUTISTA DE ERRO Y AZPIROZ, ERUDITO, 

· POLITICO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA MANCHA DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
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DON JUAN BAUTISTA DE ERRO Y AZPIROZ, ERUDITO, 

POLITICO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA MANCHA DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Por Jose Antonio Garcia Noblejas 

La oportunidad de haberse adquirido para el Museo Provincial 
en libreria anticuaria, un ejemplar del libro raro uAifabeto de la 
lengua primitiva de Espana"• Madrid 1806, de·I eudito vascongado 
don Juan Bautista de Erro y Azpiroz, intendente que fue de la 
provincia de la Mancha en los azarosos aiios de fa Guerra de 
la lndependencia y Presidente de su Junta de Defensa y Go
bierno, nos proporciona ocasi6n para ofrecer algunas notas 
biograficas de su autor, muy poco conocido hoy entre nosotros, 
pese a sus altos cargos en aquel tiempo, asi como para divul
gar sus inquietudes intelectuales, bastantes para acreditarle 
como hombre estudioso y erudito sobresaliente. 

El libro de que tratamos, con el titulo expresado (20 X 30 
centimetros y 300 pags., mas numerosas ilustraciones y disenos 
del propio autor) fue escrito en Aranjuez y Soria, fruto de con
cienzudas investigaciones y meditaciones de don Juan Bautis
ta, en media de sus ocupaciones burocraticas, bajo la idea de 
presentar la lengua euskera coma la primitiva de Espana, asi 
como su alfabeto, descifrando numerosas inscripciones lapida
rias y numismaticas, hasta entonces tenidas por ilegibles. Su 
entusiasmo por tal primitiva ·lengua, conservada como propia 
en las provincias vascongadas, le lleva a afirmar que ella ufue 
la lengua primitiva de nuestra Espana y la de todas las inscrip
ciones y monedas de letras llamadas hasta aqui desconoci
das", ·sosteniendo igualmente que los alfabetos fenicio y grie
go lejos de ser originales, fueron tomados del alfabeto 
primitive 1berico, actua·lmente el euskera o vascuence. 

lndependientemente del valor cientif.ico de sus investiga
ciones filol6gicas, en las que alcanz6 indudables resultados 
positives, su ardiente pasi6n por la lengua materna le llev6 
en el libro a que nos referimos, a extremos tan aventurados 
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como el de interpretar en vascuence la inscripci6n del famoso 
jarro de Trigueros, resultando luego probado que se tataba de 
escritura alemana del siglo XVI, mereciendo en su tiempo, con 
tal motivo, un duro palmetazo del ·erudito Juan Antonio Conde, 
bajo el seud6nimo del «Cura de Montuenga .. , lo cual par otra 
parte, no resta interes a fa obra de Erro. 

El autor vio la primera luz en 'la villa guipuzcoana de Andoain 
en el aiio de 1773, hijo de don Martin de Erro y Larrea y do doiia 
Rafaela Azpiroz; el padre foe profesor del Liceo o Seminario 
de Vergara, donde don Juan Bautista realiz6 sus primeros es
tudios, dominando a fa perfecci6n las lenguas castellana y la
tina. Por breve tiempo sent6 plaza de guardia de corps, pasan
do en 17 de abril de 1791 a ser aAcademico de Mineria y Geo
metria subterranea .. en la villa de Almaden, a virtud de R.O. de 
Carlos IV dictada en atenci6n a sus meritos, estudios y me
moriales (*). 

Siete aiios despues fue designado contador de rentas rea
les de la-provincia de Soria, en cuyo tiempo prepare y publi··· 
c6 su indicada obra "Alfa beta de la lengua primitiva ...... has
ta que en 1807, por R. 0. de 20 de mayo, fue nombrado para 
servir la «Contaduria General de propios y Arbitrios y Rentas 
Reales de la provincia de la Mancha .. , segundo cargo en or
den jerarquico, despues del de intendente, de todos los de 
caracter oficial en la provincia, a la que qued6 vinculado desde 
entonces y para todo el tiempo de la hist6rica ocasi6n de la 
Guerra de lndependencia. 

Desde los comienzos de ella form6 parte de la Junta Su
perior de fa Mancha, con sede inicial en Ciudad Real y luego 
con caracter n6mada, segun las vicisitudes de la contienda, 
en Santa Cruz de Mudela, La Carolina, Alcaraz, Eiche de fa 
Sierra y Villanueva de los lnfantes. 

Era par entonces intendente de la Mancha don Juan de M6-
denes, quien desde •el comienzo de fa guerra se decidi6 por el 
bando nacional, frente al afrancesado obedi e nte al Gobierno 
de Madrid; mas el cargo de intendente de provincias tenia ea-

· ( •) Los dates re'latlvos a este y sucesivos cargos de -Erro, 'los tomamos 
de! Archivo del Ministerio de Hacienda, hoy deposltados en el A. H. N. de 
Madrid. 
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D. Juen Bautiste de Erro y Azpiroz, lntendente de le provincia de 
La Mancha y presidente de la Junta Superior de Gobierno en la 

Guerra de le lndependencia 

racter temporal improrrogable, limitado a seis ai'ios de ejerci· 
cio, concluyendo el de M6denes en la Mancha en diciembre 
de 1809, por lo cual, la Junta Suprema Gubernativa de Espana 
e lndias, a nombre de Fernando VII en el exilio, design6 para 
sucederle desde Sevilla, al contador principal de rentas de la 
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provincia, don Juan Bautista de Erro, quien de este modo pa
saba a ser tambien automaticamente, presidente de la Junta 
Superior de la Mancha. 

Contaba a .fa saz6n el nuevo intedente treinta y seis anos 
de edad, hallandose en plenitud de facultades, y acreditando 
su capacidad de iniciativa politica, se apresur6 a trasladarse 
a Cadiz, ·donde acababa de ·establecerse la Junta Suprema del 
Reino, para gestionar la renovaci6n de la .Junta de la Mancha 
y la creaci6n de un cuerpo militar a sus directas 6rdenes, con
siguiendo ambas cosas del Gobierno de Cadiz. 

Asf por H. 0. de 13 de marzo de 1810 se cre6 un cuerpo 
de 1.000 a 1.500 hombres de lnfanteria y un escuadr6n de 
Caballerfa, sacados del Ejercito de Extreriladura (marques de 
la Romana), que se puso bajo el mando del coronel don Jose 
Martinez de San Martin como comandante general de la Man· 
cha. Tai unidad militar acompano casi siempre a la Junta de 
la provincia en su deambular por la serrania de _ _Alcazar, par
!:l;:;ipando-en escasas operaciones· de ·la guerra y casi siempre 
con escasa fortuna. 

Por su parte la Junta de .fa Mancha quedaba reorganizada 
a petici6n de Erro a virtud de otra R. 0. de 21 de marzo de 1810, 
incorporando a aquella un representante de cada uno de los 
partidos de la provincia, Alcaraz, Almagro, lnfantes y Alcazar de 
San Juan. Era el media politico de acabar con la anarquia de 
fas Juntas de partidos. 

A lo largo de aquella guerra interminable, no siempre fa. 
vorable para la causa nacional, y en media de continuas an· 
danzas e inquietudes, constantemente acuciado por la necesi
dad de resolver sabre ·la marcha multitud de problemas mili
tares, politicos y econ6micos, casi siempre inesperados y sor
prendentes, aun tuvo tiempo y serenidad de espfritu nuestro 
biografiado para ·redactar y firmar en Eiche de la Sierra a 30 
de enero de 1811 (con toda la Mancha ocupada por el enemigo 
des.de un ano antes) el pr61ogo de un nuevo libro, aEI mundo 
primitivo o •examen filos6fico de las antiguedades y cultura de 
la naci6n vascongada» en la que refiriendose a la situaci6n 
en que se hallaba, hablaba de la a•lucha que ha sostenido con 
los enemigos de la Patria», libro considerado con raz6n coma 
pieza fundamental para el estudio de la cultura vascongada. 
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Acabada la guerra, Fernando VII, reconociendo los meritos 
de Erro, le designa intendente de Madrid y su provincia (aiio 
1814) y mas tarde intendente del Ejercito y principado de Ca
taluiia ( 1818). cargo que sirvi6 hasta el trienio liberal 1820-23, 
en cuyos comienzos, Erro, de ideas profundamente reaMstas, 
solicit6 el retiro, regres6 a su tierra guipuzcoana y de alli pas6 
a Francia, formando parte de la Regencia de Urgel, que tra
bajaba para la abolici6n de la Constituci6n y el restablecimien
to del poder real. Alcanzado el triunfo con la ayuda de los 
Cien Mil Hijos de San Luis·. Erro fue nombrado ministro o se
cretario de Hacienda y consejero de Estado, y por entonces 
las Juntas forales de Guipuzcoa, reunidas en Villafranca en 
1823, le aclamaron "Benemerito de la Patria• por sus obras en 
favor del vascuence, autorizandole para incorporar a su escu
do las armas de la provincia de Guipuzcoa. 

Sin embargo, su rectitud indomable le hacia incompatible 
en la Corte de Fernando VII, quien le desterr6 sucesivamente 
a Valladolid y Sevilla; donde le sorprendi6 la muerte del rey 
y el comienzo de la guerra carlista. Fiel a su ideologia, march6 
Erro a Landres, via Gibraltar, se traslad6 a Francia, cruz6 los 
Pirineos y se incorpor6 a don Carlos, que le nombr6 su minis
tro universal de Hacienda en 1836, cargo que dej6 luego del 
fracaso del sitio de Bilbao. Acabada la guerra se exili6 en Fran
cia, exclusivamente entregado al estudio de cuestiones cientf
ficas de filologia, arqueologia y economfa, hasta su fallecimien
to en Bayona en 1854. 

Tai es el personaje intimamente ligado a la provincia de 
la Mancha en aquella ocasi6n hist6rica, de quien un primer 
libro de investigaci6n queda desde ahora a disposici6n de los 
estudiosos de nuestra provincia, ·libro traducido diversas ve
ces al ingles y trances. 

Otras obras, fruto del ingenio del propio autor, son: uOb
seraciones filos6ficas en favor ·del alfabeto primitive o res
puesta apologetica a fa censura critica del cura de Montuenga•, 
Pamplona 1807; .. El Mundo Primitive o examen filos6fico de la 
antiguedad y cultura de la naci6n vascongada", Madrid 1815 
(es -al que prolog6 en Ekhe de la Sierra) y un diccionario tri
lingOe. 

En el pr61ogo de la 2.a edici6n de este ultimo, escribi6 asi 
el P. Larramendi: 11Sumamente interesante la obra del seiior 
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Erro, descifra multitud de inscripciones y a todas ellas les 
encuentra un significado conveniente, interpretandolas per el 
vascuence. Los escritores extranjeros que han estudiado a 
Erro y querido ocuparse de su obra, no se atreven a morderle 
come a otros, y le llaman uel ingenioso investigadorn, dando 
bastante valor a sus trabajos y admitiendo muchos sus 
ideas come posibles, aunque sea bastante expuesto para ellos 
el darles entero crediton. 

Recordamos, para conduir, c6mo el propio Erro, con mo
destia ejemplar, supo adelantarse a sus criticos y en el pr61ogo 
a su .J),lfabeto Primitive .. , recordando a Plinio al dirigirse al 
emperador Vespasiano, se justificaba de este mode: «Soy hom
bre, en que es herencia el error, y las graves ocupaciones del 
servicio de S. M. a que esta afecto mi empleo la mayor parte 
del dia, me dexan pocas horas libres que poder destinar a la 
literatura». 
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Por Ramon Jose Maldonado 

ARQUITECTURA POPULAR MANCHEG.l 

Durante los dias 30 de septiembre al 3 
de octubre se reuni6 en Alicante, y orga· 
nizado por aquel lnstituto de Estudios Ali· 
cantinos, el Pleno de la Confederaci6n Es· 
pafiola de Centros de Estudios Locales. Al 
mismo se presentaron por este lnstituto 
dos ponencias de las que fueron autores 
nuestros Numerarios de Estudios Manche· 
gos don Ramon Jose Maldonado y dona 
Angela Madrid que, por su interes, repro
ducimos aqui. 
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AHOUITECTURA POPULAR MANCHEGA 

Par Ramon Jose Maldonado 

Constituye la region natural de la Mancha, una dilatada lla
nura, situada al sudeste de la Meseta Castellana, desde las 
cercanfas de Madrid hasta Sierra' Morena, comprendiendo gran 
parte de fas provincias de Toledo, Cuenca. Albacete y Ciudad 
Real. La altitud de esta zona oscila entre los 700 y 850 metros. 
Su clima es variable, con veranos muy secos e inviernos muy 
frfos, alcanzando Albacete con frecuencia, la minima tempera
tura de Espana. Las lluvias son escasas. Al fondo de las hon
das caiiadas de erosion se labran las huertas en las vegas, 
ya en el secano se da el olivo, la vid, cereales, azafran y pocas 
legumbres. El arbolado es escaso, predominando el matorral, 
romero, retama y esparto en las estepas. 

LOS PUEBLOS MANCHEGOS 

Los pueblos de la Mancha son grandes y muy distanciados 
unos de otros, entre 15 y 20 kilometros, debido a la escasez 
de agua potable que obliga a las gentes a reunirse en derre
dor de algun caudal de agua. Son pueblos extendidos, de lar
gas y alineadas calles con casas de planta y un piso, con pa
redes blancas, con z6calos azul o rojizo que entran ya dentro 
de lo levantino y andaluz. 

La plaza mayor, de soportales con columnas de piedra, 
ocupa el centro del poblado, aquf se sitlia el Ayuntamiento y 
tiene lugar el mercado maiianero. 

Las casas tienen su base, hasta la altura de un metro, de 
mamposteria, y el resto de los muros de tapial. En las casas 
mas modestas los tabiques interiores se hacen de tapial o de 
adobe, de barro y piedrecitas de grava, asf coma tambien 'los 
muros exteriores. La abundancia ode caleras hace que las ea· 
sas, tanto interior como exterior, esten siempre enjalbegadas. 

La cubierta es a dos vertientes, con tejas curvas dispuestas 
en forma de canal, formando cornisa las propias tejas al avan
zar. El desagi.ie se hace par los lados mayores del rectangulo 
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de planta, o sea por la fachada, recogiendose el agua en gran
des tinajas. 

LA CASA SOLARIEGA 

El tipo de acasa solariega,, es sencillo y austero no dejan
do por ello de ser bello. Generalmente tienen dos pisos, con 
muro seguido, sin separaci6n de impostas. La puerta es gran
de, con jambas y dinteles de_ silleria, los dos grandes batientes 
de madera oscura, se adornan de clavos de hierro de formas 
muy originales, de igual forma que el llamador y el picaporte. 
Uno o ·dos escalones dan entrada a la puerta, puesto que ge
neralmente no estan a ras del suelo. Sabre la puerta hay un 
balc6n de forma sencilla con barandilla de hierro o unas rejas, 
y entr:e esta y la puerta esta el escudo de familia. Como tipo 
de vivienda seiiorial manchega tenemos una descripci6n de 
Cervantes de la casa de don Diego de Miranda, el .. caballero 
del Verde Gaban", diciendo de ella lo siguiente: uAncha coma 
de aldea, las armas empero, aunque de piedra tosca, encima 
de la puerta de la calle; la bodega en el patio, la cueva en 
el portai y muchas tinajas a la redonda" (1). 

Las ventanas bajas suelen estar protegidas por rejas safe· 
dizas, artisticamente forjadas. Las ventanas altas, asimetrica
mente colocadas, suelen ser pequeiias. Algunas casas tienen 
balcones de antepecho con barandilla de madera. 

Pasando la puerta se encuentra el zaguan. empedrado de 
gijarros y paredes blanqueadas con z6calo. Del zaguan se pasa 
al patio, por una puerta situada frente a la de la entrada. El 

( 1) Con ser esta una de las mas conocidas, no se trata. de todas for
m as de ninguna excepci6n. De las mas caracteristicas y representativas es 
la solar de los Ballesteros. Tambien en Villanueva de los lnfantes (vid. An
gela Madrid: Villanueva de los lnfantes y su arte, en Cuadernos del Institute 
de Estudios Manchegos, nlim. 5, 1974). Consiste en un gran conjunto datado 
en el segundo tercio del siglo XVI. En la fachada se repite el escudo de la 
familia --castillo sabre peiias, acompaiiado de tres ballestas, ·una en jefe y 
otra a cada lado--. Fernando Ballesteros y Saavedra ha sido estudiado mo
nograficamente por Edmundo Rodriguez Huescar (discurso de ingreso en el 
lnstituto de Estudios Manchegos, en prensa). Fernando Balle5'teros Muiioz 
esta documentado en la Real Chancilleria de Granada (cabina 3. Legajo 1.688, 
num. 14) y Fernando Ballesteros y Agui'lera, asi como Alonso Ballesteros 
Saavedra, en el A. H. N. de prlncipios del siglo XVll. 
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patio, en muchas casas, esta construido segun el tipo anda
luz, cuadrado, como el atria romano, rodeado de cuatro galerfas 
sabre las que sostenidas por columnas de piedra hay otras 
barandillas de madera llamadas corredores (2). Co~o en toda 
regron calida, el patio es lugar de reunion de verano, cubrien
dose con tol·do para mejor mitigar los rigores del sol. El patio 
es e~pacioso (3), generalmente empedrado, las paredes de 
azule1os: Y en el centro un aljibe con brocal. Estos patios se 
caracterrzan por las lfneas recta5, columnas o pies derechos 
de mad:ra que sostienen, por zapatas las vigas que soportan, 
la . gal err a alta. En muchos casos, en este patio principal. no 
exrsten las columnas y, en uno y otro caso, tienen, sabre todo 
en el Campo de Calatrava, la curiosidad de que una de sus 
paredes carece de galerias o huecos que se abren en las otras 
tres .. E~t~ pared d.a siempre al norte y es. segun fa arquitectu
ra hrstorrca, un srstema de refrigeraci6n heredado de los ara
bes, ya que, en esa pared, se deposita el aire trio que par su 
mayor peso cae levantando el ambiente caliente del patio. 
Como. elemento de~orativo se planta enredadera, clave!es y 
geranros y algunos arboles y arbustos, siendo los mas corrien
tes las higueras y las lilas. 

·El techo de las galerias esta cubierto par artesonado; en 
la parte inferior de ellas, existen pequeiias puertas que dan 
acce.so a los s6tanos ,, cuevas, a las que se desciende por 
emprnados escalones. En dichas cuevas se guardan los ali
mentos para que se conserven frescos. 

Otras puertas que se abren en la galeria comunican con 
las habitaciones. 

Del patio se pasa al corral, amplio y con extraordinaria im
portancia en la vida de las gentes de la Mancha. Este patio 
tiene elevadas tapias con una puerta falsa o •portada» que 

(2) Las columnas sirven de soporte a dinteles, raramente a arcos de 
media punto, coma los pilares del Colegio Menor de Villanueva de 'los In· 
fantes, donde imparti6 su enseiianza Bartolome Jimenez Pat6n, entre otros. 

(3) Mas simples suelen ser las de casas de reminiscencias mudejares 
aunque suelen conservar alguna galeria con balaustrada de madera al me'. 
nos. El exterior tambien se hace mas sencillo: la decoraci6n de~tada a 
bas.e de.:ladrillos del dintel de la puer:ta, es lo unico destacable. Tenemos 
varies eiemplos en Valdepeiias. 
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sirve de entrada a los carros. lgualmente que el resto de la 
casa, esta encalada, con alguna nota de color que le da la 
parra y los diversos elementos distribuidos por e·I corral: la 
artesa ·para hacer la colada, montones de leiia o sarmientos Y 

el pozo. 

En el patio existe una trampa que da acceso a la escalera 
por la que se desciende a la bodega, excavada en el terr~n~ a 
tres o cuatro metros. ·donde se alinean fas panzudas tmaias 
con el vino del pais. En fas. zonas v1tivinicolas se extienden 
las bodegas hasta el centro de fas calles. con respiraderos 
abiertos en fas aceras. Ejemplo de este suelo minado por fas 
bodegas en toda su extension lo tenemos en Tomelloso. la 
ciudad manchega que. como dijo un escritor, aesta edificada 
sobre una gran cisterna de vino ... En el suelo de la bodega se 
hacen unos pozos para recoger el agl.ia de la lluvia y absorver 
la humedad del terreno. 

El piso superior tiene distribuci6n semejante al de la plan-
ta baja. donde se hace la vida en verano, pero debido a fos 
largos inviernos tiene mas comodidades que la baja. 

LOS SILOS DE VILLACANAS (TOLEDO) 

El silo es un tipo de vivienda-cueva que se encuentra en 
toda fa Espana seca y arida, como adaptaci6n al medio (4). 
Frecuentemente estan excavadas en la vertiente de un mon
te, pero fas hay tambien excavadas en el llano, como sucede 
en el toledano pueblo de Villacaiias. Al lado de amplias calles 
y c6modas' casas del centro de la poblaci6n existe el tipico 
barrio de fos silos, que se extiende, por su parte oeste como 
final de la calle Mayor. donde, con asombro del visitante, las 
casas de pisos alternan con fas cuevas, y en vez dF! eleva~se la 
fachada, fa rampa conduce a la vivienda. Componen un numero 
alrededor de 500, en fas que s61o se denota la vida exterior. por 
el humo de las chimeneas, grandes y blanqueadas, que arran
can del ·suelo, blancura que resalta de las lfneas azules que 
adornan y limitan fas chimeneas y cercas del corral. 

(4) Otra original ccmstrucci6n de caracter rural. es el ·bombo•. de !?· 
melloso. edificaci6n primitiva cubierta con falsa boveda par aprox1mac1on 
de hiladas. 
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No debe considerarse como signo de atraso el habitar es
tas ouevas, ya que sus condiciones· de temperatura son 6pti
mas: frescas en verano y calidas en invierno. Excavadas en 
fas margenes yesiferas de la planicie terciaria, facil de tra
bajar y resistentes, no necesitan apenas ningun material, sien
do, por lo tanto, de barata construcci6n. 

E~ interesante conocer el modo de como se construyen 
los silos y su enlace con la historia del .nuevo matrimonio que 
va a habitarlo, costumbres llenas' de una encantadora ingenui
dad, en la que se manifiesta el esmero que se pone en su 
construcci6n y en su confecci6n ·del ajuar. · 

Conduce al sifo una rampa descendente llamada la ucai'ia· 
da» de unos dos metros de altura por 10 6 12 de largo, con 
inclinaci6n de unos tres metros, aunque a veces, con el ob· 
jeto de suavizar esta pendiente, se construyen algunos esca
lones. Esta rampa se empiedra de guijarros. El final de la 
u~ai'iada» no es inclinado, sino horizontal, formando el uporta· 
leJO», al que se abren fas puertas que dan a fas habitaciones o 
cabanas de] interior. El portalejo tiene b6veda de medio caii6n 
de unos tres metros de luz, llamada cimbria; decorado su 
frente por imitaci6n de pilares mas o menos complicados y 
en el centro un motivo decorative cualquiera, casi siempre 
derivado de la rosacea geometrica. En el descansillo hay un 
sumidero o «esaguaero» que sirve para tragar el agua de lluvia. 

Frente a la caiiada, esta el corredor, habitaci6n de respeto 
usada solamente para recibir visitas o lugar de reuniones en 
acontecimientos familiares, bodas, bautizos, etc., etc. A la 
izquierda se encuentra la cocina y a la derecha la a·fboca, que 
forma el cuerpo del silo, ampliados segun las necesidades. 
El comedor lleva en el fondo un hogar, el fuego, para cocinar 
y cafentarse en invierno. Este hogar comunica con el exterior 
por una chimenea. Como el comedor se utiliza solamente en 
contadas ocasiones la chimenea se aprovecha para colgar en 
su 'interior aquellos frutos que necesitan ventilarse: uvas, ce
bollas, etc. 

A la izquierda del portafejo esta la cocina, donde se hace 
la vida diaria; lleva un hogar con su correspondiente chime
nea; en la pared se hacen ,nichos para poner utensilios. Esta 
cocina da acceso a una lei'iera, destinada a almacen de com
bustible para el hogar, una vez seco. Antes de almacenarlo aqui, 
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se ha dxpuesto en la sarmentera, construcci6n exterior al silo, 
consistente en cuatro palos cruzados verticales clavados en 
el suelo cuyos extremos superiores sostienen una plataforma 
en ra que se pone a secar la leiia verde. 

Par el lado de la rampa y contigua a la cocina, en algunos 
silos, existe una habitaci6n con el pozo y establo para mulas, 
cubiles y gallineros. En otra cabana, casi siempre en una que 
se destina a almacen, se construye el pocillo, en el que se 
prepara el agua ·de cal para· enjalbegar el silo cada siete u 
or.ho dias. Puede haber tambien otra cabana, en la que se co
locan, arrimadas a la pared, unas vasijas de barre destinadas 
a contener agua potable, formando cuerpo con el silo y trans
portandose el agua desde la fuente o el pozo en otras vasijas. 

Todas estas cabanas tienen entrada por una de las tres 
puertas que se abren al portalejo. 

Frente a la cocina y con puertas igualmente al portalejo, 
estan las· alcobas, muy blancas,. con camas altas y un arc6n 
para la ropa. 

Algunos silos tienen en la rampa unas puertas por donde 
se entra al gallinero o a un cuartito para los conejos. 

El suefo de las habitaciones es de baldosin, de cemento 
o simplemente de tierra apisada, en cuyo caso lo enjalbegan, 
los techos, generalmente abovedados, estan enlucidos o sim
plemente encalados, la luz que se recibe por la puerta Y la 
chimenea parece aumentarse por la blancura de las paredes. 
No obstante. hoy los silos cuentan con luz electrica. Las ca
banas, que no tienen acceso directo al portalejo, tienen una 
chimenea, 0 mas bien lumbrera, de forma c6nica, cilindrica 0 

de prisma, por donde se ventila la habitaci6n y entra la luz, 
siendo su altura de mas de medio metro; en los dias de lluvia 
se tapan las bocas de las lumbreras con una piedra. Mas altas, 
son las chimeneas que alcanzan una altura de dos metros, cu
biertas por caballetes de tejas. 

Algunos silos tienen comunicaciones interiores, pero ge
neralmente -no ocurre asi. En la actuaHdad se siguen constru
yendo por ser de resistencia superior a las de las casas de 
adobe. 
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OUINTERIAS MANCHEGAS 

Las quinterias o casas de labor son, como su nombre in
dica, edificaciones de los trabajadores en las faenas agricolas, 
en la epoca en que estas tienen lugar., indispensables en esta 
region donde los pueblos distan entre si muchos kil6metros y 
necesarias como albergues de estos trabajadores. 

Se destacan quinterias hacia el .este de la Mancha (5) en 
la estepa de cereales, sin arboles·:·o plantaciones verdes a su 
alrededor, como una blanca fortaleza sabre la parda llanura 
manchega. Tiene una sola planta, aunque a veces consta tam
bien de un piso alto para pajar; patio, corral, cuadras y cocina 
para los gaiianes. Las de mas importancia tienen habitaciones 
para guardar y para los dueiios. Pequeiias ventanas de diver
sos tamaiios se abren a diferentes alturas, protegidas par re
jas. Las del granero y piso inferior. las mas pequeiias, se cie
rran por puertas de madera. 

De entrada al patio, la «portada» de grandes dimensiones 
para el paso de caballeria, y carros, adornados de grandes cla
vos. Una de las bajas de 'la portada tiene un postigo o puerta 
pequeiia para el paso de las personas. A uno y otro lado de 
la puerta, adosados a la pared, existen unos poyos de mam
posteria que sirven de asiento. El patio, de grandes dimen
siones, suele estar empedrado y con un pozo en el centro; 
junta a este se halla un pil6n de piedra que sirve para abre
vadero de la ganaderia. Dentro del patio hay tambien unas 
tipicas construcciones destinadas al resguardo de carros, trac
tores y los aperos de labranza, llamadas porches, sostenidas 
par columnas de madera y base de piedra. El techo de los por
ches esta construido de carrizo y vigas, pudiendo colocarse 

(5) Un conocido ejemplo lo encontramos en la finca llamada •Las Pa
checas•. Fue mayorazgo de fa familia de .los Pacheco. El mas conocido de 
ellos, incluso a niveles 'literarios. es don Rodrigo, estudiado por Corchado 
(vid. M. CORCHADO Y SORIANO: Sohre Rodrigo Pacheco, vecino de Arga
masilla, en Cuadernos del Institute de 'Estudios Manchegos, num. 4, 1973. 
Aparece tambien en las 'Relaciones Topograficas ·[Madrid, C. S. I. C., 1971, 
pag. 102), y junta a varios miembros mas lo encontramos en documentos de 
la villa de la epoca de fos Austrias (sin catalogar). La quinteria ha side 
estudiada per Pascual-Antonio BENO GAUANA: Argamasilla de Alba. Ciudad 
Real, Institute de Estudios Manchegos, 1982 (pag. 11). 
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encima 'las gavillas o ht.ces de sarmientos de las vides, y pajas 
de !as varestas del ram6n o poda de los olivares, que se alma
cenan en el buen tiempo, para combustible de la calefacci6n 
en invierno, al mismo tiempo que refuerzan el techo. En este 
caso los porches reciben el nombre de gavilleras. 

Del patio se pasa a las cuadras y a las cocinas, pieza fun
damental en la vida del campesino. Dicha cocina es de gran
des dimensiones, de suelo habitualmente empedrado, recibien
do la luz solamente de la puerta y a veces de una pequeiia 
ventana. Cuando no tiene ventanas, la puerta se divide en dos 
partes en sentido horizontal; la parte inferior permanece ce
rrada y la superior se abre para ventilaci6n y la luz. Este tipo 
de puertas se da en todas las dependencias que no tienen 
ventana. El fuego bajo, ocupa toda la pared del fondo elevada 
por un peldaiio de 20 centirnetros sabre el suelo y cercado 
de madera. Ocupa el fuego el centro y al fondo del peldaiio se 
colocan las cejas, gavillas y leiias; a metro y media o dos 
metros se abre la campana para hacer el tiro y recoger el 
hum·o: rematada ~~:- !::i ~himenea. A ambos lados de la campa
na. entre esta y la pared, hay unos huecos, llamados vasares, 
en donde los trabajadores colocan las abarcas u otros instru
mentos. Desde la pared del fondo donde esta el hogar, y 
debajo de la campana, arrancan unos poyos de mamposteria 
similares a los que hay en el exterior. encalados y con la parte 
inferior muchas veces cubierta de ladrillos, en los que se 
acomodan los gaiianes para charlar y descansar al calor de la 
lumbre, o tambien para dormir, en cuyo caso, se colocan so
bre los poyos unos baleos, especie de cuerda trenzada, y en
cima pieles de oveja sabre las que se acuestan, tapandose 
con mantas. Sabre estos poyos. suele haber unos huecos para 
colocar todas las pertenencias y utensilios, del trabajador. 
Hepartidos ·por la cocina hay otras clases de asientos cilindri
cos llamados serijos o posaeros, hechos de enea trenzada de 
diversos tamaiios, cubiertos, en su mayoria por la parte su
perior con una piel de oveja o conejo. 

Para sostener los cacharros donde se guisa, se utilizan 
unos semicirculos de hierro a los que se llaman troncos. Son 
normales las trevedes, circulos de hierro con tres patas sabre 
las que posan las sartenes; estas trevedes suelen estar colga
das en el humero o tiro de la chimenea por donde sale el humo. 
Los calderas no se colocan directamente sabre el fugo, sino 
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colgados de una cadena llamada liar, que pende del hueco de la 
chimenea. 

La cuadra, con acceso desde el patio, es una dependencia 
larga y estrecha enjalbegada, con escasa luz que recibe por 
la puerta o la ventana, y suelo de tierra o empedrado. Los pe
sebres estan adosados a la pared, si son para bueyes y en el 
centro se situan los de las vacas. Existen unas estacas para 
colgar las colleras de los mulos o l~s chaquetas de los gaiianes. 

Los pajares se colocan generalmente encima de las cua
dras, proporcionando a estas alga de abrigo en invierno y li
brando el calor en verano. En el suelo, en uno de los angulos 
de ~stos pajares, hay un agujero llamado piquera, por el que 
se echa la paja o el troje a la pajera. Esta pajera la constituye 
un pequeiio espacio de la cuadra limitado por tabiques de un 
metro de altura aproximadamente. Sabre esta pajera suele 
dormir el gaiian que le toca de turno de guarda de noche. Cuan
do la piquera no da directamente sobre la cuadra, sino sabra 
una pequeiia habitaci6n contigua a esta. el gaiian duerme en 
un poyo situado junta a los pesebres. de la misma forma que 
se ha descrito en la cocina. 

ANTIGUAS, VENTAS, PAAADORES V POSADAS (6) 

La Mancha, como se ha dicho anteriormente, no es region 
de casas diseminadas, pero a veces. la necesidad obliga a la 
construcci6n de diversas edificaciones. coma. por ejemplo, 
las quinterias seiialadas. Necesarias eran las famosas ventas, 
inmortalizedas en el Quijote de Cervantes, albergue de cami
nantes, donde las comunicaciones no eran faciles ·ni c6mo
das (7). Dichas ventas van desapareciendo, aunque algunas 
se hayan reconstruido con fines turisticos, ventas situadas en 

(6) Una de las mas ·interesantes posadas que hoy se conservan es la 
de Tornelloso. Su magnifica galeria exterior con doble balaustrada de madera 
-consta el edificio en total de tres cuerpos- y pies derechos le otorgan una 
cierta grandiosidad. Acaso del siglo XVll, no aparece documentada hasta el 
catastro del marques de la Ensenada. 

(7) A la Venta Nueva de Villamanrique han dedicado un trabajo I. PRIE· 
TO. V. LOPEZ CARRICAJO y M. CORCHADO Y SORIANO, en el Cuaderno 
del Institute de Estudios Manchegos, num. 2, 1972. 
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los cruces de caminos. No ocurre asi con los paradores, exis
tentes y necesarios en fodo pueblo manchego. Par amplia por
talada se entra en un patio con gran porche donde se cobijan 
carros y galeras; a uno de los lados esta la cuadra con nume
rosos pesef>res que en los dias de feria de ganado se ven 
llenos. Los arrieros pasan la noche en la misma entrada en
vueltos en mantas. En la misma planta se encuentra la cocina, 
donde se acostumbra a guisar cada uno su comida, par s·epa
rado, en hornillos. En el patio esta el pozo y el abrevadero. Las 
habitaciones dan al corredor· del piso de arriba. 

Muestra de lo que eran estos paradores, la tenemos en la 
plaza de Almagro, localidad de Ciudad Real, en la que el 
«Corral de Comedias .. tiene un patio muy alargado y al fondo 
una plataforma que da acceso a varias alcobas, disposici6n 
explicable para la ql!e en tiempos fue corral de farsas y re
presentaciones teatrales (8). 

Modelo tambien de estas ventas, aunque muy reconstruida, 
es la llamada «Venta del Ouijote .. en Puerto Lapice, merce- al 
interes de su dueiio, seiior Legorburu, maestro tambien en con
dumios manchegos y al que, desde aqui, rindo mi tributo de 
admiraci6n. 

LOS MOLINOS MANCHEGOS 

Caracterfsticos de esta region, Ilana, sin corrientes de agua, 
son los molin'os de viento, utilizados para moler el grano. Los 
tipicos moli~os manchego? se situ~n en las afueras de los 
pueblos, y en la cumbre de un altozano o pequeiia eminencia, 
si existe, y. si no, en llano (9). 

(8) Sabre este declarado rnonurnento nacional, vease la rnonografia de 
A. RODRIGO: Almagro y su Corral de Comedias, ya en su 3." edici6n. Edi
cl6n del Institute de ·Estudios Manchegos. 

(9) Aunque no nos extendamos ahora en ello, merecen destacable aten
cl6n los rnolinos de agua. Todavfa se conservan algunos, especialmente en 
las riberas del Guadiana, coma el denominado de Zudacorta. Se ocupa de 
ello Isabel PEREZ VELERA en un artfculo publicado en el diario provincial 
Lanza, el 25 de mayo de 1975, Aareal MAZUECOS: Hombres, lugares y cosas 
de la Mancha, fasciculo 33, 1971. Alcazar de San Juan. Este meritorio estu
di describe de forma exhaustfva la arquitectura, fabricaci6n y funciona
miento de nuestros viejos molinos. 
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El molino manchego fue traido a esta region en 1575, se
gun cita Azorin en su obra la «Ruta del Ouijoten, desde Flan
des. Es una alta construcci6n cilindrica de mamposteria muy 
desigual, terminada en cubierta c6nica de tablas, bastante pe
raltada. Se abre en los muros una pequeiia puerta adintelada· 
abajo y varias ventanillas y troneras en lo alto. Sirve de din
tel de la puerta un tronco sin labrar, descargandole un tosco 
area de mampuestos ·largos embebidos en el muro. lnterrum
pe la cubierta un grueso tronco,::horizontal que es el eje de 
giro; trabado a el hay dos troncos largos y mas delgados. en 
cruz, y en un piano vertical, sirviendo de ejes resistentes a 
los bastidores formados par paneles perpendiculares, que 
constituyen las aspas, o armaz6n de la Iona. Estas aspas vol
teadas par el viento, hace mover la piedra del molino. Cuando 
el molino no trabaja, se arrollan estas, atandolas a los ejes 
en cruz y un largo tronco que unido al del giro sale oblicua
mente bajo la cubierta par el lado opuesto de aquel, alcanzan
do hasta un metro del suelo y sujeto con cuerdas y estacas cla
vadas en la tierra. Muchos de estos molinos han perdido su 
funci6n coma tal, otros se han reconstruido y se han cons
truido algunos nuevos coma elementos simplemente tfpicos 
del paisaje manchego, y que sirven unicamente coma museos 
o exposiciones permanentes. 

La localidad de Campo de Criptana en Ciudad Real, es lla
mada aCiudad de los Molinas de Vienton, por las numerosas 
construcciones de este tipo reconstruidas por paises hispano
americanos coma hom.enaje a Espana y a Cervantes. 

Estos molinos fueron siempre, tambien, vivienda del moli
nero y su familia. La planta baja o portal, no solamente era lu
gar de recibo del grano, sino tambien de tertulia e incluso co
medor de la familia. El primer piso fue dormi·torio y el ultimo 
la verdadera fabrica de la molienda. La decoraci6n de esta mo
desta vivienda tuvo el encanto de estos hogares manchegos con 
muebles artesanos, arcones para guardar ropa y enseres, y la 
cocina baja u hogar para fos condumios de la tierra. 

LAS ERMITAS 

No queremos terminar este trabajc;i sin anadir unas breves 
notas sabre arquitectura religiosa. En ·taksentido, junta a al-
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gunas construcciones de raigarnbre medieval -Nuestra Se
iiora de Alarcos en Ciudad Real, la Virgen de la Vega en Torre 
de Juan Abad- lo mas caracterfstico es una construcci6n de 
dimensiones mas bien reducidas con planta basical o de cruz 
latina y en el exterior de estilo mudejar manchego -esto es, 
con muros de ladrillo y tapial o mamposterfa-. Carecen, sin 
embargo, de las ricas cubiertas mudejares que son sustitui
das por formas mas sencillas. No falta en varias de ellas la 
cupula, que fuera transciende en un cimborrio. y la b6veda de 
lunetos. Sirven de ejemplo, · la errnita de San Juan, en Alma
gro ( 1 O). las de San Jose y la Veracruz de Valdepeiias ( 11), 
etcetera. 

Estas ermitas, por eso figuran aqui, tuvieron aneja, normal
mente, la vivienda de los santeros. Fueron siempre habitacu
los modestos que, sencillamente, los componian la cocina con 
Campana y fugo bajo, habitaci6n que servfa de comedor y estar 
de la familia y dos o tres dormitories para las necesidades del 
santero. Era normal tambien que dispusieran de una pequeiia 
extension de tierra labrada ?Or ellos y que ayudaba. con las 
limosnas o sueldos. al sustento de la casa. 

(10) Estudiada por Enrique HERRERA MALDONADO en el Cuaderno del 
lnstituto de Estudios Manchegos, num. 8, 1978. 

(11 l lnformes sobre ellas y algunas obras existen en el archivo de la 
Comisi6n Provincial de Monumentos de Ciudad Real. 
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_ (Avance de estudio) 
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ALGO SOBRE PRIMERAS LETRAS EN LOS SIGLOS XVI Y XVll 

(Avance de estudio) 

La frase, acaso feHz literalmente hablando, ala ciencia se 
convierte en un idolo, en un mito se confunde con la felicidad 
y el progreso material con el· progreso moral» (1), aplicada 
al siglo XVll, nos ha parecido siempre mas que cuestionable. 
En nuestra opinion es bastante cierto el que la ciencia en 
cualquiera de sus ramas contribuye a hacer mas feliz al hom
bre, lo que no resulta en absolute claro es que exista una 
relacion causa-efecto entre progreso material y elevaci6n mo
ral. Par .el contrario, la experiencia viene demostrandonos que 
lamentablemente lo mas usual es que se excluyan. Pero, al 
margen de estas cuestiones, lo que con insistencia nos he
mos venido preguntando es el alcance real de tal expresron. 
Y, sabre todo, de que manera afecta a los niveles mas .bajos 
de la enseiianza. 

A modo de elemental encuadre apreciamos que a lo largo 
de los siglos XVI y XVll en Espana ademas del apogee de las 
letras y las artes, se produce un incremento del saber en 
general. Sin alejarnos, entre nosotros contamos, aunque me
nor, con la Universidad de Almagro (2). De igual forma gran 
desarrollo, coma es sabido, adquieren las catedras de Grama
tica. No escasean los estudios, aunque no por ello esta ago
tado el tema, sobre .:i humanista Jimenez Paton (3) y el Cole-

(1) .Roland MOUSNJER: Los siglos XVI y XVll. En Historia General de 
las Civilizaciones, tomo IV. Barcelona, ed. Destina, 1974. 

(2) El estudio mas reciente es el de Damaso SANCHEZ DE LA NIETA 
SANTOS: La Universidad de Almagro. Ciudad Real, Museo de Cludad Real, 
1981. Con anterioridad se habfan ocupado de ella Manuel ESPADAS BUR
GOS: Recuerdo y lecci6n de la Universidad de Almagro, en Almud, num. 2, 
1980; A. JAVlfRRE MUR: La Universidad de Almagro, en la Revista de Ar
chives, Blbliotecas y Museos•, t. LXVlll, 1958, y antes F. GALIANO Y ORTE
GA: Documentos para la Historia de Almagro. Cludad 'Real, 1894. 

(3) 1Entre ellos el de A. OUILIS y J. M. ROZAS: Bartolome Jimenez Pa
ton. Epitome de la Ortograffa Lati!la y Castellana e lnstituciones de la G ... 
matica Espafiola. Madrid, C. S. I. C., 1965, y el de M.• del Pilar 'RAMIREZ 
RODRIGO: Jimenez Paton y su epoca, en Cuadernos del I. E.M .. num. 7. Ma
drid, 1977. 
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gio Menor de Villan:.ieva de los lnfantes (4). donde imparti6 
sus enseiianzas. 

Martin-Caro y Cejudo tambien cuenta con su monografia (5). 
Lastima es que hasta el momenta no haya corrido la misma 
suerte Collado Peralta (6). Y esperamos ese estudio. Como 
esperamos o nos decidiremos algun dia a abordar el conjunto 
de la enseiianza media y sus centros en estas tierras Y en 
esos tiempos. Hist6rica, no filol6gicamente. Es tentador re
volver archivos para ampliar noticias sobre la catedra de 
Gramatica de Valdepeiias (7), o sabre los estudios de Alcazar 
de San Juan (8), tambien la evoluci6n de los de Calatrava la 
Nueva (9). de Campo de Criptana (10). Manzanares, etc. No 
es frecuente, aunque ello solo ocurra al principio y luego se 
haga cargo el concejo, que los propios alumnos su?vencionen 
su maestro de Gramatica, como sucede en A'lmaden (11). 

Pasamos por alto, que no es olvido, otro capitulo destacable 

(4) A. MADRID: Villanueva de los lnfantes y su arte, en Cuadernos del 
lnstituto de Estudios Manchegos, num. 5, Madrid, 1974. 

(5) Luis de CANIGRAL: Jeronimo Martin-Caro y Cejudo. Ciudad Real. 
ediciones del Museo, 1981, reproduciendo a su vez las separatas de los 
Cuadernos del lnstituto de Estudios Manchegos de 1978. 1979 Y 1980. 

(6) Es mucho ·mas extensa la lista de intelectuales ~e la ~rovincia que 
mantienen alguna relaci6n con la enseiianza. Pero ello sena mot1vo para otro 
estudio. Citemos, como ejemplo, a Juan de Canizares y Fonseca, -~ue en 
1534 funda en Salamanca el colegio vulgarmente llamado de ·Canizares•, 
o Juan Bravo, ejerciendo la docencia con los hijos de Carlos I. 

(7) Y una vez mas lamentamos la perdida del archivo municipal. Hoy 
solo a~ranca de hacia 1820. 

(8) En 1582 el concejo contrata a un cl~rico, Pil:gandole 10.00~ mara
vedies "(considerablemente menos que a Jimenez Paton) para ense~ar gra
matica. En 1619 se pagaba 150 ducados al aiio a cada uno de los f~ail~s q~e 
impartian aquella materia y artes. Vid. I. HERVAS Y BUEN~I-":: D1cc1o_nar10 
historico, geografico, biografico y bibliografico de la provmc1a de C1udad 
Real. Ciudad Real, 1918. pag. 36. 

(9) 1En 1652 surgen los estudlos de artes. hay actos plib!icos en Moral 
y las enseiianzas de Gramatlca, que existian desde el con:uenzo, pasan a 
ser impartidas por un seglar. Desde aqui los alumnos pod1an ~asar a Al· 
magro o al Colegio de Calatrava en Salamanca. HERVAS, Op. c1t., pag. 67. 

(10) El municipio pagaba en 1584 al preceptor de gramatlca 12.000 ma
ravedies, que pasan mas tarde a 15.000 y en 1752 se -ampHan a 20.000. 
HERVAS, Op. cit., pag. 247. 

(11) HERVAS, Op. cit., pag, 92. 
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en el marco educacional: el de las becas -de esto se habla en 
varios archivos locales- y nos concretamos en los estudios 
primarios y SU incidencia en la sociedad de la epoca. Como 
en el caso de los secundarios vemos aparecer una serie de 
centros de primera enseiianza a lo largo de fa provincia. De 
los dos documentos ( 12) que por azar hemos encontrado en 
el archivo municipal de Ciudad Real y que, dada su brevedad, 
nos ha parecido oportuno incorporar fntegramente, se despren
de que los maestros pasaban ar: ejercicio profesional tras su
perar un examen. Nos preguntamos si el tribunal integrado 
por Manuel Garcia Prieto y Antonio de la Revilla Velasco, a 
su vez maestros, tenia caracter permanente. La idea surge 
dada la diferencia cronol6gica (1690 y 1694) que existe entre 
la comparecencia de Alfonso . Molina de la Mata, vecino del 
Moral de Calatrava y Jose Rivera, de Granatula de Calatrava. 
El que en 1690 se celebre la prueba en Ciudad Real se explica 
porque todavia era capital de la provincia. No asi en 1694 
-Almagro goz6 de esa condici6n de 1691 a 1750-, pero de
bi6 mantenerse en Ciudad Real tal prerrogatiya. Consistia el 
examen en un analisis de la capacidad del aspirante para en
seiiar a leer. escribir, contar. ademas de la doctrina cristiana. 
Y cinco reglas. La quinta es la de tres. El ejercicio profesional 
pueden realizarlo en cualquier lugar del Reino, en los que go
zaban de todos los derechos derivados de su funci6n (13). 

Escasa muestra, sin embargo. Porque ni los breves datos 
dispersos por algunos libros, ni estos reducidos documentos 
nos permiten, al menos por ahora, dar una panoramica general. 
Tampoco en cuanto a grado de conocimientos elementales 
se refiere. Hemos observado en otro momenta la disparidad 
entre unos humanistas de elevado nivel cultural y unos gru
pos -importa ahora acercarnos a la amplitud de los mismos-

(12) Apendice documental I y II. 

(13) ldentico modelo se utiliza con el vecino de Mlguelturra. Miguel 
Garcia Gan·quero, que qulere acceder a maestro curtidor y abrir su propia 
teneria. El examen, que consta de un ejercicio te6rico y otro practico, lo 
supervisan Esteban de Arias y Francisco Jimenez, nombrados a tal .fin p<>r 
el Ayunt'lmiento de Ciudad Real. Aprueba, y puede establecer su taller en 
cualquier lugar del Reino. El documento esta catalogado con el mismo nu
mero que :los del apendice. 
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que no dominan ni las primeras letras (14). Dominguez Ortiz (15) 
pone como contrapunto del analfabetismo el hecho de que exis
ta una reconocida sabiduria popular y una extensa •literatura 
oral. Con no ser poco, no parece, sin embargo, demasiado para 
una epoca que da unas figuras que con creces, aunque nunca 
sea en exceso, ya tienen sus monografias. Se nos antoja que 
entre ellas y el resto de sus contemporaneos hay una laguna 
y que, acaso, el abismo no quede suficientemente explicado 
con razones mas o menos paremiol6gicas y afines. 

Verdaderamente las muestras de analfabetismo abundan: 

ay lo firm<iron los que supieron, y los que no supieron !o 
seiialaron con su seiial acostumbrada" (16), leemos en las 
Relaciones Topograticas. 

y mas adelante: 

ay los dichos declarantes rogaron al dicho Juan de Ma
drid que lo firmase de su nombre par los dichos declarantes 
porque ellos no saben escrebiru (17). 

ay por no saber firmar los dichos alcaldes y regidores ni 
los dichos Pero Diaz declarantes todos lo rubricaron de sus 
rubricas» (18). 

ufirmaronlo los que sabian» (19). par citar algunos ejemplos. 
Oue no son, con todo, unicos. Y asi, aunque la consulta de las 
Relaciones Topograticas es siempre obligada e imprescindi
ble, hemos querido reforzar esas referencias con algunos otros 
documentos, que no se atienen a ningun criteria de selecci6n 
con respecto al asunto que nos ocupa. En ellos volvemos a 
leer: 

(14) A. MADRID: El Campo de Montiel en la Edad Modema, en Cuader
nos del lnstituto de Estudios Manchegos. numero 11, 1981. 

(15) A. DOMINGUEZ ORl'IZ: El Antigua Regimen: Los Reyes Cat61icos 
y los Austrias, en Historia de Espana Alfaguara. Madrid, 1977, pag. 318. 

(16) C. VlfilAS y R. PAZ: Relaclones de los pueblos de Espaiia ordena-
das por Felipe II. Ciudad Real. Madrid, C. S. I. C., 1971, pag. 23. 

.(17) Ibidem, ·pag. 337. 

(18) lbfdem, pag. 359. 

C19l Ibidem, pag. 510. 
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ay no firmo el dicho alcalde que dixo no saber" (20). 

ae no firmo que de lo no saver escrivirn (21 ). 

ay es de hedad de treinta y seis 0 treinta y siete aiios poco 
mas o menos y no firmo que dixo no· saber hacerlon (22). 

.. e que esto es verdad e lo que aclaran para el juramento 
que tienen fecho e que no saben escrevir» (23). 

ae que es de hedad de cerca~ de treinta aiios e no firmo 
porque dixo que no savian (24). 

"e que es de hedad de veynte y ocho aiios poco mas o me
nos tienpo e no firmo porque no savia» (25). 

ae que es de hedad de veynte y seis aiios poco mas o me
nos e no firmo su nonbre porque dixo que no sabian (26). 

ae firmo Un testigo par los otorganteS» (27). 

ay no firmo par no saver .. (28). 

[20) Es Juan Laguna. de Torres, aldea hoy desaparecida en las pro;<!rni
dades de Montiel. La cita procede de una descrlpci6n de Ja encomienda de 
Torres y Caiiamares, ·realizada el 14 de abril de 1606. A. H . .N. Ordenes Mili
tares. Carp. 329, nlim. 5, folio 12. 

(21) Miguel Paton, tambien de Torres, de treinta y seis aiios, que actlia 
como testigo. ·Ibidem, folio 13. 

(22) Habla de Lucas Fernandez, vecino de Caiiamares. Ibidem, folio 18. 

(23) Aparece en un documento sobre la extinci6n de una plaga de Jan
gosta en Argamasilla de Alba en 1549. Archivo Municipal. Sin catalogar. 

(24) Se reflere a Pedro Ruiz, de Valdepeiias, soldado. En un pleito sobre 
eleccl6n de funcionarios municipales en dicha ciudad en 1569. Archlvo de Ja 
Real Chancilleria de Granada. Sala 508, legajo 1.944, plaza nlim. 11, folio 38 v. 

(25) Pedro Ortega. vecino de Pozuelo de Calatrava. Destacamos que 
tambien es soldado. Ibidem, folio 40. 

·(26) Juan Sanchez de Alcocer, soldado, de Moral de Calatrava. Ibidem 
folio 41. ' 

(27) Archivo de oJa Real Chancilleria de Granada. Sala 508, lfl9ajo 2.083, 
plaza 7, folio 7. ~o_nsiste en un pleito en 1683 entre el concejo de Valdepe
nas y unos •Cristranos nuevos• para que establezcan sus tiendas en Ja 
plaza publica. Oueremos resaltar aqui que ninguno de estos nueve moriscos 
debia saber escribir -aunque no se e~prese el hecho--, al flrmar otro 
por ellos. 

(28) Ibidem, folio 29. Es el testigo Miguel Sanchez. 
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Sobrecoge. La lectura de estos textos, sin duda, desde un 
principio nos llam6 la atenci6n poderosamente. A partir de 
entonces quisimos ocuparnos de la cuesti6n. Y procedimos a 
un mayor acercamiento. Vimos que con ser lo mas espectacu
lar, las citas anteriores no agotaban el tema, nuestra vision 
seria inexacta. Habia que profundizar mas, continuando nuestro 
analisis. No copiaremos nuevos ejemplos de las Relaciones 
Topograficas (29) por ser sobradamente conocidas. Pasamos, 
pues, a los rnstar.tes dccume!1tos. Al adentrarnos en otra lec
tura vemos: 

ae lo mysmo al dicho Pedro Bernal para procurador no con
viene y el dicho Luys de Ulloa sabe leher y escrevir, casado, 
alcalde hordinar!o en esta villa muchos aiios y es persona que 
puede servir de dicho ofi<;io de procurador y no el dicho Pe
dro Bernal por no saber leher ny escrevir y ser alcalde hor
dinario de presente» (30). 

"Y le tiene este testigo por mo<;o de poco saber» (31). 

ael dicho Pec!rc Flores es hombre de poco saber y enten
dimyento .. (32). 

Una cierta preocupaci6n por los conocimientos de un indi
viduo a la hara de elegirlo para desempeiiar un cargo publico 
sf habia. Es una constante a lo largo de todo este legajo. 

ay es de hedad de mas de quarenta aiios lo firmo» (33). 

"Y lo firmo el dicho alcalde .. (34). 

(29) Nos resulta extraiio que Noel SALOMON: (la vida rural castellana 
en tiempos de Felipe II. Barcelona, Ed. Planeta, 1973) en su detallado estu
dio no dedique unas paginas al asunto. 

(30) Archive Chancilleria de Granada. Sala 508, legajo 1944, plaza nu
mero 11, folio 26 v. 

(31) Dice el bachiller Pedro Mexia de Pedro Flores, alcalde electo de 
Valdepeiias. Ha sido anteriormente soldado. Nos consta que sabe escribir, 
sin embargo. Ibidem, folio 28. 

(32) Ibidem. folio 29. 

(33] Se dice de Francisco Tercero, vecino de Torres. Descripci6n de la 
Encomienda de Torres y Caiiamares ... Folio 14. 

(34] Ibidem. folio 17. Se .trata de Juan Domingo, alcalde de Carrizosa. 
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ay es de hedad de mas de quarenta aiios y lo firmO» (35). 
uy lo firmaron de sus nombres Alonso Garcia y Juan del 

Busto» (36). 

ay lo firmo de SU nonbre Pedm. Sanchez» (37), alcalde de 
Carrizosa. 

uy el dicho Damian Martinez lo firmo de SU nonbre» (38). 

Y en otra visita, de la encomienda de Villahermosa esta 
vez (39) con fecha de 8 de junio de 1627 escribe su nombre 
no solo el alcalde, Juan Perez Cavellos. sino tambien el alarife 
Juan Moreno. 

Nos parece necesaria la observaci6n de que hemos exclui
do de este muestreo a todas aquellas personas de las que, 
por su situaci6n o condici6n, debe desprenderse unos ccno
cimientos, acaso elementales, a veces sabemos que claramen
te importantes. Y no se incluyen por dos razones: una, por no 
sobercargar con citas, ya de por si pesadas, este pequeiio tra
bajo -seria c:bsurdo traer aqui a bachilleres, licenciados, doc
tores, clerigos, gobernadores de partido . . . e. incluso, hidal
gos, muchos de los cuales realizan una conocida labor intelec
tual-. La otra porque su nurriero no es representative. Por 
todo ello aiiadamos unicamente que en el pleito de los moris
cos de Valdepeiias. ademas de los funcionarios municipales, 
firman todos los testigos de las cartas de poder y el primero 
de los dos interrogados: 

afirmo de SU nonbre Cristobal Flores» (40). 

(35) Habla de Cebrian Fernandez del Castillo de Villanueva de los ln
fantes. Ibidem, folio 19. 

(36] Descripci6n de la encomienda de Carrizosa. 16 de junio de 1609. 
A. H. N. Ordenes Militares. Carp, 84, num. 1, folio 11. 

(37) Ibidem, folio 29. 

(38] Es maestro albaiiil de Villamanrique. En una descripcl6n de la en
comienda de Montiz6n el 1 de agosto de 1609. A. H. N. Ordenes Militares. 
Carp. 216, num. 2,"folio 28. 

(39) A. H. N. Ordenes Militares, Carp. 316, num. 2. 

(4{)) Folio 27. Este interrogatorio nos ha llegado incomplete. 
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Y <lei ya mencionado pleito sobre elecciones del Ayunta
miento solo incorporamos: 

"Y lo firmo de su nonbre, dixo ser de hedad de sesenta aiios 
poco mas o menos» (41). 

ay lo firmo de SU nonbre» (42). 

ay lo firmo de SU nonbre, dixo Ser de hedad de mas de 
treinta aiiosn (43). 

Por ultimo, nos encontramos, ya en 1699, con las firmas de 
los alcaldes de·I Viso del Marques (Blas Martin Crespo). Santa 
Cruz de Mudela (Francisco Fernandez Estevan). Valdepeiias 
(Pedro Vivero de la Torre) y Valenzuela, de donde lo era Fran
cisco Lopez Canizares (44). 

No se nos escapa que saber firmar, acaso unicamente di
bujar el propio nombre, no significa .estar alfabetizado tal coma 
ahora se entiende. Pero 'los datos expuestos nos mueven a 
reflexion. Lo mismo que ocurria al detenernos ante las Rela
ciones Topograficas. Dada su ambiguedad muchas veces, la 
falta de precision, otras. hallar resultados concretes es muy 
dificil. Sin embargo, nos ha parecido deducir que en nuestra 
provincia el numero de los que a fines del siglo XVI no poseian 
el menor conocimiento de escritura, no superaria el 35 por 100. 
Y, especificanc!o un poco mas, observamos que donde se ma
nifiesta un autentico predominio de personas que tienen, al 
menos, la nocion mas elemental de ello es en el Campo de 
Calatrava, ya que, aunque en el de Santiago y San Juan --en 
este ultimo no hay ninguno- los que expresan de forma abier
ta su absoluto desconocimiento son tambien minoria, si a 
ellos sumamos los lugares q11e podriamos calificar de porcion 
intermedia -porque, como iJUede apreciarse, no se ajustan 
del todo ni a una ni a otra categoria- el porcentaje viene a 
equipararse a los primeros. Bien es cierto que algunos de los 
entrevistados pueden ser culturalmente ·destacables. Tarnpo
co todos. Los ancianos, sin mas, abundan. 

(41) Es el !abrader Ant6n Hernandez Sacristan. Fo'.io 27 v. 

.(42) Diego Franco, mercader. Folio 29. 

(43) El Vecino de Almagro Pedro Molina. Folio 29 v. 

(44) Archive municipal de Ciudad Real. Legajo mimero 313. 
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No varnos a detenemos -ni es objeto de estos apuntes
en el siglo XVlll y SU aeduquemosnOS». No obstante, quere
mos terminar con dos notas muy significativas sabre la pasada 
centuria. Asi, en 1860, de una poblacion de 15.673.536 eran 
totalmente analfabetos -es decir no sabfan leer ni escribir-
11.837.391. Saben leer y no escribir ·705.778. Conocen la lectu
ra y la escritura 3.129.921 (45). Y, concretandose a nuestra 
provincia, Medrano se queja de la deficiencia de la instrucci6n 
publica. Segun el, hay planes para promover la misma, sin 
embargo falta profesorado para 'J'rnpartir enseiianzas uque for
man lo que se llama civilizacion general de un pueblo .. (46). 

i,Conclusiones? Ninguna definitiva. Serra muy arriesgado. 
Para hablar de estadisticas, por otra parte, no contamos con 
datos suficientes, ni los que tenemos, aunque hemos buscado 
en lo posible heterogeneidad, nos permiten distribuirlos se
gun condicion social, profesi6n, vecindad y rnucho menos edad 
y sexo. Tampoco conocemos que sabian, si es que sabfan algo 
mas, las personas que firman. En cualqier caso pensamos que 
puede no ser inutil reflexionar, ampliar y, quien sabe. si revisar 
lo que venimos considerando habitualrnente sobre la cuestion 
y que en expresi6n popular se ha resumido con la frase de 
"Y como el seiio~ alcalde no sabe firmar, yo, el secretario, 
pongo el dedo». 

(45) Mariano y Jose Luis PESET: Los gastos publicos de enseiianza en 
Espana, en Hispania, num. 143. Madrid, C. S. I. C., 1979, pag. 680. 

(46) Diego MEDRANO Y TREVlfilO: Consideraciones sabre el estado eco
n6mico, moral y politico de la provincia de Ciudad Real. Se pub'1lc6 en 1843, 
p~ro ha side reeditado par el Institute de Estudios Manchegos en 1972, 
pag. 40. 
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APENDICE N." 

Ciudad Real, 1690, enero, 10 

Archivo municipal de Ciudad Real, legajo 308 

En la mui noble y leal Ciudad Real diocesis de la imperial de Toledo (47) 
ante el seiior lizenciado don Francisco de la l:lamosa y Arze, abogado de 
los Reales Consejos, correjidor y justicia mayor desta ziudad por su ma· 
gestad parei;:io Alfonso Molina de· 'la Meta, vecino de fa villa del Moral, y 
dijo que el suso dicho se alla capaz para poder poner escuela publica en 
quales quiera ciudades, villas y lugares del Reyna y enseiiar leer, escribir 
y contar y fa doctrina cristiana y buenas costumbres a 'los niiios y para ello 
nezesita de titulo de su merced segun el previlegio que esta ziudad tiene, 
por tanto pidio y suplico a su merced se sirba de que dos maestros apro· 
vados en dicho ejeri;:icio le examinen y constando ser zierto lo referido se le 
de dicha lizent;:ia y carta de examen en toda forma con el sello desta ciu· 
dad pidio jusfcia y juro cumplirla = En tres reales = En diez dias del mes 
de henero de mil seisi;:ientos y nobenta aiios = b' = Firmando Molina de 
la Matta (rubricadoJ. 

Y par su merced vista dicho pedimento mando que Manuel Gari;:ia Prie
to y Antonio de la Revilla Velasco, maestros de escuela desta i;:iudad apro
vados por ella, ·le examinen de todo lo que deve saver para poder poner 
escuela el dicho Alfonso Molina y declaren debajo de juramento si esta abil 
y capaz para ello y fecha dicha declaraci6n con su bista su merced probeera 
en justicia y lo firmo. Firmado Llamosa (rubricadoJ. Ante my Francisco 
Manuel Delgado (rubricadoJ. 

En la dicha Ciudad Real en diez dias del mes de henero de mil seisclen
tos y nobenta aiios vista el auto de arriva a Manuel Garzia Prieto, maestro 
de escuela en ella •. vezino desta ziudad, en su persona doi fee = Delgado 
(rubricado). 

En la dlcha Ciudad Real dicho dia, mes y aiio dichos haze notorio y note 
el dicho auto a Antonio de la Revilla maestro de escuela y en ello y vezino 
desta ziudad en su persona doi fee = Delgado (rubricado). 

En 'la dicha Ciudad Real en el dlcho dia diez de henero de dicho aiio, 
ante su merced el dicho seiior corregidor parezieron Manuel Garcia Prieto 
y Antonio de 'la Revilla y Velasco, vezinos della y maestros de escuela desta 
dicha i;:iudad, y debajo el juramento que hizieron a Dias y una cruz en forma 
de derecho prometieron dezir berdad y dijeron que en conformidad del auto 
de su merced han examinado en el arte de leer, escribir y contar, :)as i;:inco 
reglas y asi mesmo en lo tocante a la doctrina cristiana y demas que debe 

(47) Sabre la linea dice: •en diez dias del mes de henero de mil seiscien
tos y noventa aiios•. 
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saver qualquier maestro para poner escuela de nmos a Alfonso Molina de 
la Mata, vezino de la villa del Moral, a el qual le han hallado capaz y su
ficiente para que pueda poner escuela publica y enseiiar todo lo referido y 
tocante a tal maestro de niiios por haverle vista ejert;:er y obrar de mano 
y pluma y en lo demas haver satisfecho y respondido coma deve y asi lo 
declaran y ser 'la berdad so cargo de su juramento y lo tirmaron y declara· 
ron ser de hedad de mas de treinta aiios.' Firmolo su merced = Firmado 
Llamosa (rubricado). Manuel Garcia Prieto (rubricado). Antonio de la Revilla 
(rubricado). Ante my Francisco Manuel Delgado (rubricado). 

·:-·-.· 
AUTTO 

En la ciudad de Ciudad Real en el dicho dia diez de henero del dicho aiio, 
dicho seiior corregidor haviendo vista la declaracion fecha por los maestros 
aprobados por esta ziudad y que por ella consta que Alfonso Molina de la 
Mata esta capaz y save lo necesario para poder poner y abrir escuela de 
niiios para enseiiarles leer, escribir y contar las zinco reglas y asi mesmo 
lo tocante a las oraciones y doctrina cristiana desde luego su merced le 
dara y dio iizenc;:ia para que pueda abrir dicha escuela para enseiiar niiios 
coma tal maestro examinado asi en la villa del Moral coma en todas las de
mas ciudades, villas y lugares usando de los previlegios de que esta ziudad 
goza por su magestad y de su parte su merced exorta y requiere 1!. los se
iiores corregidores. gobernadores, alcaldes mayores y hordinarios y demas 
justicias no le impidan dicho ejer<;izio, antes bien le mantengan guarden y 
mande.n guardar todas las grazias y ecepciones y demas libertades que deve 
gozar coma tal maestro examinado y desele un tanto de los autos y carta 
de examen sellada con el sello y armas desta ziudad y por este su auto asi 
lo mando y firmo = Firmado Francisco de la Llamosa y Arze (rubricado). 
Ante my Francisco Manuel Delgado (rubricadoJ. Doy fee que oy once de 
dicho mes y aiio se 'le despacho carta de examen coma se manda. Delgado 
(rubricado). 
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APENDICE N.• II 

Ciudad Real, 1694, septlembre, 12 

Archive municipal de Ciudad Real, legajo 308 

En la mui noble y muy leal ciudad de Ciudad Real, diocesis de la Ynperial 
de Toledo, en doze dlas del mes de setiembre de mil seisclentos y noventa 
y quatro arias ante el serior ·llcenciado don Juan de Cortes Navarro, avogado 
de los Reales Conssejos, corregidor, justicia ma;or y capitan a guerra dura, 
ciudad su tierra y jurisdision par su magestad parei;:io Joseph Rivera, vezino 
de lugar de Granatula jurisdiccion de la villa de Almagro y dijo quel susso 
dicho se alla capaz para poder poner escuela publica en quales quiera 
ciudades, villas y lugares del Reino y enseriar leer, escrivir y contar y la 
dotrina crlstiana y buenas costumbres a fas niiios y para ello necesita de 
tituio de su merced segun el privilegio que esta ciudad tiene. Par tanto 
pido y suplico a su merced se sirva de que dos maestros aprovados en 
dicho ejercicio le examinen y constando ser cierto lo referido se le de dicha 
liceni;:ia y carta de examen en toda forma sellada con el sello desta ciudad 
pi do justicia y juro cumplirlar = Joseph de Rivera (rubricado] .. Juan Manuel 
Delgado (rubricado]. 

Y par su merced vista dicho pedimento mando que Manuel Garcia Prietto 
y Antonio de la Revilla Velasco, maesttros de escuela desta ciudad, apro
vados per ella le examinen de todo lo que deve saver para poder poner 
escuela el dicho Joseph Rivera y declaran devajo de juramento si esta avil 
y capaz para ello y fecha dicha declaracion con su vista su merced proviera 
en justicia y lo firmo = Firmado Cortos (rubricado]. Ante my Francisco 
Manuel Delgado (rubrlcado]. 

En la dicha Ciudad Real en doze dias del mes de setiembre de mil seis
cientos y noventa y quatro arias notifique el auto de arriva a Manuel Garcia 
Prieto, maestro de escuela en ella, vezino desta ciudad en su persona. Day 
fee = Francisco Manuel Delgado (rubricado]. 

En la dicha Ciudad Real dicho dia, mes y aria dichos, hice notorio y no
tifique el dicho auto a Antonio de la Revilla, maestro de escuela en ella y 
vezino desta ciudad en su persona. Day fee = Francisco Manuel Delgado. 

En fa dicha Ciudad Real en el dicho dia doze de setiembre del dicho aiio 
ante su merced de· dicho seiior corregidClr parecieron Manuel Garcia Prieto 
y Antonio de la Revilla y Velasco vezinos della y maestros de escuela desta 
dicha ciudad y devajo de juramento que hicieron a Dias y una cruz en forma 
de derecho, prometieron decir verdad y dijeron que en conformidad del auto 
de su merced han examinado en el artte de ·leer, escrivir y contar las cinco 
reglas y asimismo en lo tocante a la doctrina cristiana y demas que deve 
saver qualquer maestro -para poner escuela de nifios Joseph Rivera, vezino 
del lugar de Granatura, a el qual le an allado capaz y suficientte para que 
pueda poner escuela publica y enseriar todo lo referido y tocante a tal 
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maestro de nirios par averle vista ejercer otras de mano y pluma y en :lo 
demas aver satisfecho y respondldo coma dice y asi lo declaran y ser la 
verdad so cargo de su juramento y lo firmaron y declararon ser de hedad 
de mas de treinta y quatro arias. Firmolo su merced = Firmado Cortos 
(rubrlcado]. Manuel Garcia Prieto (rubricado]. Antonio de la Revilla Velasco 
(rubricado]. Ante mi Francisco Manuel Delgado (rubricado]. 

AUTTO 

En la ciudad de Ciudad 'Real en el diC.!io dia doze de settiembre de dicho 
aiio dicho serior corregidor haviendo vistto fa declaraci6n fecha par los 
maestros aprovados par esta ciudad y que per ella consta que Joseph Ri
vera esta capaz y save lo necessario para poder poner y abrir escuela de 
nirios para enseriarles leer, escrivir y contar las cinco reglas y asi mesmo 
lo tocante a las oraciones y doztrina cristiana desde luego su merced le 
dava y dio liceni;ia para que pueda abrir dicha escuela para enseriar nines 
coma .tal maestro asi en el lugar de Granatula coma en todas las demas 
ciudades, villas y lugares destos Reines libremente y segun es costumbre 
Y usando de los privilegios de que esta ciudad goza par su magestad y de 
su partte su merced esorta y requiere a los seriores corregidores, gover
nadores, alcaldes maiores y ordinaries y demas justicia no le inpidan dicho 
e!eri;icio ante~ vien le mantengan, guarde.n y manden guardar todas las gra
c1as Y excepc1ones y demas libertades de que deve gozar coma tal maestro 
examinado y dessele un tanto destos y carta de examen sellada con el sello 
Y armas desta ciudad y par este su auto asi lo mando y firmo = Firmado: 
Juan de Cortes Navarro (rubricado]. Ante mi Francisco Manuel Delgado 
(rubricado]. 

Day fee se le despacho carta de examen con sello y armas oy catorce de 
septiembre de dicho aria. Y lo firme = Delgado (rubricado]. 
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PEDRO DE VILLAFRANCA Y MALAGON, PINTOR Y GRABADOR 

MANCHEGO DEL SIGLO XVll 

Por Jose Luis Barrio Moya 

uMuy escasa, casi inexistent~·;' por decirlo asi, es la biblio
grafia acerca de la historia y estudio del grabado en Espana. 
Sin duda el grabado espaiiol ha sido infravalorado, raz6n esta 
de mas para colmar una laguna tan importante en nuestra his
toriograffa artfstica" (1). Con estas palabras Antonio Bonet 
Correa pone de relieve la minima atenci6n que los investiga
dores han dedicado al grabado espariol. Tai vez se pueda ex
plicar este olvido por el hecho de que solo Ribera, Goya y 
Picasso en su faceta de grabadores, han alcanzado un recono
cimiento mundial y unanime, mientras que el resto esta con
siderado coma un grupo de mediocres artesanos sin inspiracion 
ni talento. Sin embargo, esta opinion es demasiado simplista, 
pues aunque es verda<l que los grabadores espaiioles no al
canzaron la altura de italianos, flamencos y alemanes, tambien 
lo ·es que entre ellos hubo grandes artistas del buril, dignos 
de estudio por la alta calidad que alcanzaron con sus obras, y 
uno de los mas destacados fue el manchego Pedro de Villa
franca y Malagon, sin ningun genera de dudas el mejor gra
bador del siglo XVll espaiiol. 

La obra gratica de Villafranca es abundante, conocida y 
apreciada, pero a pesar de su importancia no contamos ·can 
ninguna monografia sabre el artista que haga destacar su fi
gura en el panorama cultural del barroco espariol con fa niti
dez que se merece. La dificultad para ello estriba en las esca
sas noticias que conocemos sabre su vida y obra, ya que solo 
contamos con los datos publicados par el marques de Saltillo 
y por Matilde Lopez Serrano, aue son breves y dispersos. 

La bibliograffa antigua sabre Villafranca es escasa. Nada 

(1) A. BONET CORREA: El grabado en Espana y su significaci6n, en 
Estampas. Cinco siglos de imagen impresa. Madrid, 1981, 9. 
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dice sobre al Antonio Palomino a pesar de ser contempora
neos, y hay que esperar al siglo XIX para que Cean Bermu
dez (2) de a conocer al artista con unas brevas notas, que 
fueron repetidas mas tarde por el conde de la './iiiaza (3). En 
la actualidad se sabe algo mas sabre Vi!lafrnnca gracias a los 
trabajos de juan Carrete y Antonio Gallego, y a !as investiga
ciones de Mercedes Agull6. A todo esto queremos aiiadir 
nhora un nutrido e importante gru90 de noticias ineditas sa
bre el ai-tistn, como par ejemplo, su partida de defunci6n que 
nos da la fecha exacta de ·su muerte, hasta ahora ignorada, 
asf coma muchos datos de tipo familiar de grnn interes para 
conocer el ambiente en que se desarroll6 su existenci<J. Es
tes documentos iian sic!o enconti'ados par nosotros en di'1e~
sos archives madrilerios. 

Pedro de Villafranca y Maiagcn naci6 en Alcolea de Cain· 
trava en fecha ignorada, pero que ncsct!·::s coioc~.mos en tor
no a 1'315, hiio de Juan Bautista d8 Vilbfranca '/ de Mar;s Ruiz 
Ma!agor. "':e~inos de la '!i!la de ."-.it:i:.igrn". !\.1luy jo,;en deb!6 
:Jasnr 2 i\;.::lii-fd---dondel secLln Ceun Ben7iUdez ent:-0 en 3! tnl~r:.
del pli;tor Vicente Cardu~ho. en e! :imbiente c.rtfstir~::i madri
ler10 r.011oci6 a! grabador flamenco Pierre Pe;·;-et, con quien 
seguramente aprendi6 el arte del :Jur!I. La relaci6n entre am
bos artistas fue bastante cordial como lo demuestra el hecho 
de que a la muerte de Perret, el 3 de abril de 1639, unc de 
sus testamentar!os fue "Pedro de Villafranca, pintor que vive 
en la calle de Cantarranas» (4). 

El 2 de junio de 1634 Villafranca esta casado con Francis
ca de .~randa Altamirano, ya que en esa fecha ambos c6nyu
ges .. se obligan a pagar al alferez Alonso de Aranziaga cien 
ducados de vell6n que le debian» (5). Este rnatrimonio debi6 

{2) J. A. CEAN BERMUDEZ: Diccionariu hist6rico :ie los mas ilustres 
profesores de !as Bellas .~rtes, Madrid, H!OO. tomo V, 245-249. 

(3) Conde de la VINAZA: Adiciones al Diccionario Historico, Madrid, 
1894, tomo IV, 43-44. 

(4) C. PEREZ PASTOR: Documentcs relativc3 a la Historia y l.it:?ratt:C"<i 
Espafiola, en Memorias de !a Real Academia Espaiiola. tomo X!. Madrid, 
1914, 76. La calle de Cantarranas es la actual de Lope de Vega. 

(5) M. AGULLO Y COBO: i\ila5 noticias scilre pintores mad~ileilos de los 
siglos XVI al XVlll, Madrid, 1981, 201. 
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romperse por la muerte de la esposa, por cuanto que a partir 
de 1640 Villafranca aparece casado de nuevo con Sebastiana 
de Rojas, viuda de un hijo de Perret, con la que tuvo cuatro 
hijas. 

Desde este momenta el artista · manchego aparece inmer-

Vista de la calle de las Huertas dcnde vivi6 BUS ultimos aiios 
Pedro de Villafranca 

so en la vida artfstica de la Corte, en relaci6n con los pintores 
de! momenta, y asf con Juan de Arellano fue albacea testa
mentario de Solfs. Pero fue con Antonio Arias con quien le 
uni6 una amistad mas profunda. El 18 de febrero de 1662 
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Villafranca tasa las pinturas que llev6 Arias en su segundo 
matrimonio con Leonor Ordonez (6). En esta epoca el artista 
vivfa en la calle de Santa Isabel. El 30 de junio de 1662 Villa· 
franca aparece como testigo en las capitulaciones de bodas 
entre Ursula Arias, hija de Antonio Arias y de su primera mu· 
jer, Ursula Huero, y el platero Felipe Valentin. 

El 18 de marzo de 1665 hay una noticia sobre su quehacer 
artistico cuando .. Pedro Sanchez Luis batidor de oro vecino 
desta villa se obligo a entregar a Pedro de Villafranca pintor 
cinquenta mill panes de oro fino batido que son para el efecto 
de dorar las rexas de ·la capilla de Nuestra Seiiora de Atocha 
que tiene a su cargo el dho. Pedro de Villafranca par orden 
de Su Mag." ( 7). El encargado de reviser los trabajos y pagar 
la obra fue don Juan de Gongora, hombre adinerado y osten· 
toso que lleg6 a ser presidente del Consejo de Hacienda y 
marques de Almodovar, con quien Villafranca tuvo una rela· 
ci6n cordial y duradera. 

El 20 de agosto de 1667 otorg6 Villafranca su primer tes
tamento. de los tres que se conocen. Este de 1667 fue publi· 
cado par el marques de Saltillo (8). y en el establece unas 
disposiciones que salvo breves variantes, se van a repetir en 
los otros dos. En este pide que le entierren en la iglesia del 
convento de Trinitarios Descalzos. vestido con el habito de 
San Francisco y que digan cien misas par su alma. Declara 
que don Juan de Gongora le esta debiendo catorce mil dos
cientos reales de vell6n apor la obra que tengo hecha en la 
Capilla de Nuestra Seiiora de Atochan. Pero la noticia mas 
importante que nos da el documento es la de su participaci6n 
en fa decoraci6n de la Capilla del Buen Consejo en la Iglesia 
del Colegio Imperial de Madrid. 

El 17 de abril de 1670, Villafranca da a su hija Petronila 
una dote para su matrimonio con Jacinto Antonio Ga·lvez de 
la Vega, que ascendi6 a mil ducados, a los que aiiadi6 qui
nientos mas de arras. 

(6) M. AGULLO Y COBO: ob. cit., 17. 

(7) M. AGULLO Y COBO: ob. clt., 201. 

(8) Marques de SALTILLO: Efemer!des artisticas madrileiias del sl
glo XVll, en Boletin de la Real Academia de 'la Hlstoria, 1947, 638-642. 
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El 29 de abril de 1677, y ante el escribano Pedro de Viana 
Morales o~orga un nuevo testamento (9), en el que solicita 
que le ent1erren "en fa yglesia Parrochial donde fuere Parra· 

chiano al tiempo de mi fin y muerte". En ese mismo aiio de 
1677 se documenta, junto con Claudio Coello, la intervenci6n 
de ambos pintores en la restauraci6n de las pinturas de la 

(~) •En el nombre de dlos todo poderoso sea notorio por esta publica 
escritura de estamento y ultima Boluntad como yo Pedro de Villafranca 
Malagon vz.• de la. villa de Madrid hijo ilejitimo de Juan Bapt.• de villafranca 
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y de Maria Ruiz Malagon su mujer vezinos que fueron de la villa de Alma
gro estando coma al presente estoy Bueno y sano con entera salud y en 
mi juicio y entendimiento natural creyendo coma firmemente creo en el 
ministerio de la santisima Trinidad Padre hijo y espiritu santo dispongo mi 
testamento en la forma siguiente. 

- Lo primero encomiendo mi alma a su creador y a la tierra el cuerpo 
de donde fue formado y quando fuera la Dibina Boluntad que yo fallezca se 
de sepultura a mi cuerpo en la yglesia Parrochlal donde fuere Parrochiano 
al tiempo de mi fin y muerte en 'la sepultura mas baja de dha. yglesia 
adonde mis testamentarios elijieren y mi entierro sea con la mayor humll
dad que se pudiere y en el dia cl~I si fuese ora y sino al siguiente se me 
diga mls cantada de cuerpo presente y deja a boluntad de mis testamenta
rios la dha. forma de mi entierro. 

- A las mandas forc;osas dejo dos Reales con que los aparto del dere-
cho de mis bienes. · 

- quiero que se digan par mi alma en altares Prebilixiados de yndul
gencia y se pague la limosna acostumbrada las quales sirban por mi alma y 
descargo de conzienzia. 

- declaro que cuando me case con dona Serafina de Roxas mi mujer 
que al presente bibe no recivi ni trajo dote ninguno con que no tengo que 
restituirla sino es que gaze de la parte de los bienes que al tiempo de mi 
fin y muerte quedaren y que le tocaren ·coma Bienes gananciales. 

- declaro que e puesto en estado y casado a Bicenta, seraflna y Pe
tronila de villafranca mis hijas y de la dha. mi mujer y cuando las case le 
di a cada .una de ellas mil ducados de vellon de dote y aora me falta de 
poner en estado a sebastiana asimismo mi hija a 'la qual quiero que para 
ygualarla con las dhas. sus hermanas se la den otros mil ducados para 
su dote. 

- y Baliendome de los que las !eyes de los Reynos me permiten y 
puedo disponer conforme a derecho dejo y mejoro en tercio y remanente 
del quinto de mis bienes derechos y acciones havidos y por haver a la 
dha. sevastiana mi hija para que lo goce para si con la bendici6n de dios. 

- deja por tutora y curadora de la dha. sebastiana a la dha. dona se
raflna de Rojas ml mujer y su madre y la Relievo de fianzas. 

- declaro que al padre fray Agustin •luls de soto mayordomo prios del 
combento de nra. ·sr.2 del Risco de fa orden de nro. Padre san agustin le 
entregue en veynte y dos de nobiembre del aria mill seios. y setenta y 
quatro una libranza del serio.r don Juan de Gongora de catorce mil ducientos 
rs. de vellon que se me quedaron debiendo de fa obra que hice para Su 
Magd. el sr. rey Phelipe quarto que esta en el zielo en nr.• sr.• de atocha 
y della estan cobrados doze mill y ducientos rs. los quales se encargo de 
cobrar el dho. padre fray Agustin y dellos havla de tomar para sl ·por la so
llzitud y •limosna para dho. Combento los seis mill rs. y los sels mill y 
ducientos restantes me los havla de entregar en cobrandolos libres de todas 
costas por que las que huviesen en la cobranza de toda la dha. cantldad 
havian de ser por quenta de 'ios seis mil rs. que habia de llebar para la 
limosna dho. rellgioso como consta de un papel firmado suyo y otro de Ma
nuel de Araujo coma su fiador los quales estan en mi poder y no cobrandose 
dha. cantidad me avia de Bolber dha. limosna = la qual dha. libranza al 
presente ipara en su poder del padre fray Juan de la Mata procurador Gene--
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Sala de las Batallas en el monasterio de El Escorial (1 O) 
que el 29 de noviembre Villafranca y Claudio Coello otorg~r~~ 
~n~ carta de pago "por haver recivido realmente y con efecto 

e sr. ~on J~an Bapt.• Dominguez en cuyo poder estan los 
m~rave_d1s apl~c~dos para los gastos del Real bolsillo Diez y 
se1s mill Y ~u1nientos reales de vellon, los onze mill de ellos 
por . el traba10 personal en la obra del reparo en la galeria de 
sn. lorem;:o el Real del escurial y los cinco mill y quinientos 
restantes para satisfazer a los doradores que decoraron dha 
~~ra Y del coste del oro y col ores que en ellas se gastaron,. · 
. encargo de esta obra parti6 de Juan Carreno de Miranda. 

prntor de Camara de Carlos 11, ya que el 1 de diciembr~ 
de _1 ~77 "el sr. Juan Carreno pintor de Su Magd. confeso aber 
rec1~1do del sr. On. Geronimo de eguia Cav.o de la orden de 
Santiago del ~onss0 de Su Magd. su secretario de Estado y del 
despacho Unibersal por mano del sr. Don Juan Bapt o Do · 
guez tess.

0 

de los Reales gastos secretes nuebe mi.II Re~~n~ 

~~r~~u C~o~~:~:~ i~d~a~ ~/!P~ededta v.• de madrid pa~a hazer las diligencias 
cobrara hayan d~ ser otros d ~e teros ~ testamentarr_os lo soliciten y sl se 
d' . . uc1en as m1sas mas y s1no no se an de dezir 
ri~~s~im~:a: Y ~uidero se este Y pase por la declarazion de mis testamenta-

co ra o o no para en quanta a las dhas. misas. 

- Y para CUf!1plir Y pagar este mi testamento y lo en el contenido de'o 
~ no:;ibro ~or m1s al_ba~eas y testamentarios a '1a dha. ml muger y al lizJ • 

on uan alagon m.1 h.1erno y agregorio fortman a los quales les do ode~ 
~ofa~~l~~d Mpalagon mil1~rno Y. a gregorio ~ortman a los quales les do~ ~oder 
1 · ara que e o meior Y mas b1en parade de mis bienes lo cum-

p an,dpag
1
uen Y. este poder les dare todo el tiempo nezesario aunque sea 

pasa o e termmo (!ue el derecho dispone. 

h - ~n el !esdlduo Y remanete que quedare de mis bienes havidos y por 
aver espues e sacado el . tercio y remanente del quinto . de mis bienes 

para la dh~. sebastlana de Villafranca ml hija deja e ynstituyo por mi h 
r~er~~ umbersales a das dhas. dona Bizenta, dona serfin y dona Pet:olln~ 
m1s .h1ias para que lo p3rtan y hereden con la bendlci6n de Dlos y la mla. 

- yten reboco Y amslo otro qualquier testamento o cobdicilo 0 poderes 
para -~estar que. antes deste aya fho. u otorgado por escrito u de palabra 
q~e mnguno qu1ero que balga por mi testamento sino este que al presente 
o orgo ante el. presente esn .. • y tes!igos en la villa de Madrid a velnte 
nue?e dias de! mes de Abrrl del ano mill selos. y setenta y slete slend~ 
test19os Juan .nabarro, domin.go palazlos, Pedro perez de fos herreros Juan 
delegasa Y lu1s ~lbarez res1dentes en esta Corte. P.• de Villafranc/ Ante 
ml = Pedro de Viana Morales.• 

(Archive Hist6rlco de Protocolos de Madrid. Protocolo 8.559, fol.• 153-154.) 

(10) A. H.P. M. Protocolo = 112.736, fol. 30. ·Escribano = Juan Lorenzo. 
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de vellon que Su Magd. le a mandado entregar a cumplimien
to de mill y quinientos ducados de vellon que a Recivido del 
concierto que hic;:o con Pedro de Villafranca y Claudio Coello 
por pintar y reparar la galeria con las batallas de San lorenr;o 
y los dhos. Pedro de Villafranca y Claudio Coello confesaron 
aber recibido del dho. Juan Carreno la dha. cantidad y della 
se dan por entreg3dos y otorgan carta de pa go.. ( 11 ). 

El 18 de enero de 1678 se fecha un documento interesan
tisimo para conocer el tipo de vida acomadada que llevaba el 
artista. Se trata de una relaci6n de regalos que Pedro de Vi
llafranca entreg6 a su hija Sebastiana cuando esta contrajo 
matrimonio con Don Juan Antonio de Eguiazabal, contador del 
rey Carlos II (12). En la relaci6n figuraban muebles, pinturas, 
ropas, joyas y cuadros, que alcanzaron la cantidad de veinte 
y tres mil doscientos treinta y cuatro reales. Tai vez el mas 
importante de los regalos dados a su hija fuera una pintura 
udel calvario original de Pedro Orrente de vara y media de 
alto poco mas o menos con su moldura que tiene diez figuras ... 

Por esta epoca el artista y su familia vivian ·en la· calle 
de las Huertas, ya que en el testamento de Teresa Salazar, 
fechado el 25 de enero de 1680, se dice que la susodicha avivia 
en la calle de las Guertas a la parte de avajo junto a la casa 
de Pedro de Villafranca maestro pintoru (13). 

El 24 de marzo de 1680 otorga su tercer y creemos que 
definitive testamento (14). Pide ser enterrado en la iglesia pa
rroquial donde fuere parroquiano, o en la iglesia del convento 
del Espiritu Santo. Deja por heredera a sus hijas, Vicenta, Se
rafina, Petronila y Sebastiana, por las que siempre tuvo un 
profundo cariiio y a las que siempre ayud6 econ6micamente, 
ya que con frecuencia estaban endeudadas, y asi una de 
ellas, Serafina, otorg6 junto con su marido Francisco Montero 
de Espinosa una escritura de obligaci6n, el 15 de octubre de 
1683, por la que se comprometian a adar y pagar ochenta y tres 
doblones de a dos escudos cada uno al lizd.0 Dn. Domingo Ron
dillo presvitero residente en esta corte por los mismos que por 

(11) A.H.P.M. Protocolo = 10059, sin foliar. Escribano= Pedro Perez. 

(12) A. H.P. M. Protocolo = 12.736, fol. 47-51. Por la relacion adjunta 
podemos imaginar que la vida de Villafranca se desarroll6 en un ambiente 
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acomodado e incluso con cierto lujo. Los objetos que entreg6 a su hija 
como dote fueron los slguientes: 

- Primeramente una Alfombra turca nueba de prim.• suerte de mas de 
sels baras de largo y tres de ancho tasada en 2200 rs. 

d 
- mas seis almoadas de .terclopelo y Damasco cannesr con sus borlas 

e cordon tasadas en doze ducados cada una montan 792 rs. 

- Mas un bufetlllo de evano de portugal y marfll de una vara de largo 
para e4 estrado en 400 rs. 

b 
- Mas un brasero ochavado con clavac;:on, bacla assas y concha de 

ronce en 250 rs. •. 

- Mas un espejo con moldura de pe'ril de dos tercfas de alto en 150 rs. 

- Mas un quadro del calvario original de Pedro Orrente de vara y media 
de alto poco mas o menos, con su moldura que tiene diez flguras en 4000 rs 
el qual esta empeiiado en la misma cantidad. · 

- Mas un quadro de nr.• sr.• de la concepci6n de dos varas de alto 
en 440 rs. 

- Mas otro quadro del mismo tamaiio que el antecedente de nr • sr • de 
Guadalupe con moldura negra en 330 rs. · · 

- Mas un gua_rdapies de raso nuebo forrado ·en olandilla de color en-
carnado y guarnec1do de encaxes negros en 300 rs. 

- una ungarina de felpa corta negra en 310 rs. 

- una vasquiiia de tafetan doble negro aforrada en tafetan sencillo, 200 rs. 

- un zagalejo de vayeta b'lanca bordado de negro en 110 rs. 

- un justillo de Rasso forrado en tafetan celeste en 144 rs. 

- mas un Bestido de felpa negra aforrada en tafetam sencillo nuebo, 
1600 rs. 

- Mas otro Bestido negro de felpa Amusca en 1600 rs. 

- Mas un Avito de picote de Malle.• nuebo en 680 rs. 

- Mas ~n tapa pies Y Mantilla de felpa verde nuebo, guamecido de en-
caxes de Gmebra, el tapa pies con cinco guarniclones y la mantilla con 
una, en 2416 rs. 

- Mas de dif~rentes tocados, guantes, calc;:ados, dlferentes bovillos, 
bueltas, clavos, ch1spas y otras menudencias, todo nuebo en 1800 rs. 

- Mas una estufilla de Martas sin teiiir nueba en 1800 rs. 

- una pleza de manta de toledo en peyne de sevilla nuebo, en 231 rs. 

- Mas un corte de puntas de Manto de cinco puntas nuebo en 900 rs. 

- Mas un Refox de Alemania muestra con su caxa de plata en 1300 rs. 

- Mas una Joia _de .filigrana de oro aobada con una pintura de nra. sra. 
de la leche Y su chnstal de ·roca por una parte y por otra un espejo, 331 rs. 

- Mas dos camlsas de Morles con ·puntas todos nuebo en 156 rs. 

- Mas quatro savanas y quatro almoadas de Morles nuebas sin mojar 
en 694 rs. 

- ~as un Guardapies y Jubon de Chamelote de plata de color Ayre con 
un encaie ancho de oro y el Jubon guarnecido de puntas en aoo rs. 
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acernos merced y buena obra nos a prestado y entregado a 
nr." boluntad los quales dhos. doblones se los daremos y paga
remos al dho. lizd.0 para el primero de mayo que viene de mill 
y seiscientos ochenta y cinco en casa y poder del suso dho." (15). 

Pedro de Villafranca y Malagon muri6 en Madrid el 27 de 
julio de 1684, segun su partida de defunci6n que se encuentra 
en el Archivo de la iglesia de San Sebastian, donde el artista 
manchego fue enterrado. El texto de la misma es el siguiente: 
"Pedro de Villafranca y Malagon casado con dona Sebastiana 
de Roxas calle de las Guertas casas propias muri6 el veynte 
y siete de jullio de mill seiscientos y ochenta y quatro afios 
recibio los santos sacramentos. Testa ante Juan Lorenzo es
crivano Real en veynte y quatro de marc;o de mill seiscientos 
ochenta. Deja cien misas de limosna de a dos reales y por sus 
testamentarios a la· dha. su muger y a franc.0 Montero su yerno 
que vive en dha. calle casas del doctor Rallado. Deja par he
rederas a dona Vicenta, dona Serafina. dona Petronila y dona 
Sebastiana de Villafranca y Malagon sus hijas y de la dha. su 
muger. Dia de fabrica diez ducados .. [16). 

PEDRO DE VILLAFRANCA, PINTOR 

Muy escasa es la obra conocida de Villafranca coma pin
tor, y aun menor la conservada, pero gracias a los documentos 
que aportamos se puede ampliar los datos sabre la actividad 

(13) M. AGULLO Y COBO: Ob. cit., 202. 

(14) Este ultimo testamento de Villafranca repite casi todas fas clausu
las del anterior, tal vez la parte mas interesante es la que declara •que 
su Magd. el sr. rey Phelipe quarto que esta en gloria me hizo merced por 
su Real zedula de ocho de diciembre de mil seiscientos y cinquenta y qua· 
tro de su tallador de Laminas seiialandome cien ducados de renta cada aiio, 
los quales no he cobrado desde el de mil seios. y cinquenta y nuebe poco 
mas o menos. es mi boluntad se cobren y por quanto dha. merced se me 
hic;:o atento a mi avilidad y a los serviclos de Pedro Perret, mando que como 
se baya cobrando dha. Renta se de fa qulnta parte dello a D.• Maria Peret 
o a sus hljos, o quien fuere parte legitima por ser nieta del dho. Pedro Peret 
y ser hija de doiia Serafina de Roxas ml muger, y sino se pudlere conseguir 
'la cobrani;;a no se 1le deve dar cosa alguna de mis vienes y Hazd.·· 

(A. H.P. M. Protocolo = 12.736, fol. 413-414. Escribano = Juan Lorenzo.) 

(15) A. H.P. M. Protocolo = 12.736, fol. 970. 

(16) Archivo de la 'iglesia de San Sebastian. Libro 15 de Difuntos, fol. 153. 
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pict~rica del artista manchego. La primera noticia nos la pro
porc1ona el testamento de Perret ya citado. En el Perret decla-

Retrato de Felipe IV en el llbro de Francisco de los Santos 
•Descr!pci6n de El Escorial• 

ra que aJuan Gutierrez Montafies se oblige a pagarle ciento 
ochenta ducados por dace lienzos de batalla pintados, que le 
vendio a quince ducados cada uno. De ellos se den veinticuatro 
a Pedro de Villafranca que trabajo en tres de los dhos. lienzos 
y a Miguel de Viejobueno treinta y seis ducados por su traba· 
jo en seis de los dhos. lienzos». Tambien dispone que «Se pa
guen a Pedro de Villafranca pintor quinientos reales que le 
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debe por las obras que le hizo tocantes al arte de ·la pin· 
tura• '(17). 

En 1657 hay que fechar el retrato de Felipe IV que se con
serva en el Museo del Prado, encargado por don Juan de Gon
gora para regalarselo al rey. Lo fechamos en ese ano por la 
semejanza con un grabado del mismo rey que Villafranca rea
liz6 ese mismo aiio con destine al libro del padre Santos a0es
cripci6n del Escorial ». 

El cuadro, de gran tamaiib, mide 2,03 x 1,25 m. representa 
a Felipe IV a pie, vestido ne negro con capa, lechuguilla y el 
collar del Tois6n de Oro en el pecho. En la mano izquierda 
sostiene un sombrero, mientras que en la derecha porta un 
papel en que se lee aSeiior D. Juan de Gongorau. Detras del 
monarca se encuentra una cortina de terciopelo carmesi y una 
mes3 cubierta con un tapete del mismo color. Lo mas intere
sante del cuadro es la cabeza del rey, que copia otra de Ve
lazquez, ya que el arti·sta manchego se vio profundamente in
f.luido. por el gran ·P.intor- sevillano. 

En esta (mica obra pict6rica conocida de Villafranca se nos 
muestra como un artista muy capacitado para el retrato, con 
una gran habilidad para el dibujo y una utilizaci6n del color 
apurada y entonada. 

Antes de 1667 se debe fechar su intervenci6n en la deco
raci6n de la Capilla de Nuestra Senora del Buen Consejo en fa 
iglesia del Colegio Imperial, hoy la madrileiia catedral de San 
Isidro. Desgraciadamente nada podemos saber de esta obra, 
sobre la que nada dicen Pon z, Gean. Madoz y demas historia
dores del siglo pasado, que pereci6, como tantas otras, en el 
incendio que sufri6 el templo en 1936. 

En 1677 se documenta su colaboraci6n con Claudio Coello 
en la restauraci6n de los frescos de la Sala de las Batallas del 
monasterio de El Escorialu. La sala recibi6 este nombre por 
estar en ellas representadas toda una serie de batallas espa-· 
iiolas de los siglos XV y XVI, que Felipe II encarg6 pintar a 
un grupo de fresquistas italianos: Nicolas Granelo, Fabricio 
Castello, Lazaro Tavar6n y Orazio Cambiasso. La raz6n por la 

(17) C. PEREZ PASTOR: Ob. clt. 
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Retrato de Felipe IV (Madrid. Museo del Prado). 

que Claudio Coello y Pedro de Villafranca tuvieron que restau
rar estos frescos hay que buscarfa en que fueron dafiados 
por ~I gravisimo incendio que se declar6 en el monasterio en 
el ano 1671 y que tantas obras de arte destruy6. La fecha de 
1677 en que se realiz6 la restauraci6n encaja perfectamente 
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en el tiempo que se procedio al total arreglo de lo siniestrado 
por el fuego, que se termino totalmente en 1679. Aqui es muy 
diffcil saber la participaci6n de cada uno de los dos artistas, 
no solo por la superficie de los frescos (fa sala mide 55 m. de 
largo por siete de altura). sino tambien a causa de que nue
vamente fueron restaurados entre 1882 y 1889 por Rudesindo 
Marin y sus hijos Manuel y Mariano. 

PEDRO DE VILLAFRANCA, GRABADOR 

Es esta la faceta mas importante del artista manchego y 
a la que debe su fama. Aqui no vamos a hacer un estudio es
tilistico de su obra grafica, por otra parte muy abundante, sino 
que solo haremos una ligera referencia sabre sus grabados en 
relacion con la pintura de su tiempo. Para un mayor conoci
miento de Villafranca grabador remitimos al libro de Antonio 
Gallego citado en las notas finales. 

Antes de nada queremos destacar que Villafranca es aun 
excelente profesional, que rompe en la Corte la hegemonfa 
de los flamencos e incorpora a su oficio de pintor el de gra
bador, arrancando del buril y al agua fuerte algunas de las 
obras mas notables de la Espaiia de SU tiempon (18). Dentro 
de la tematica de sus grabados donde mas destac6 Villafranca 
fue en el campo del retrato, en el que se advierte la pujante 
influencia del Velazquez retratista, tanto en primer retrato, 
el de don Nuiio Alvarez Pereyra, conde de Barcel6s, de 1640, 
para el libro sobre este nobre portugues escrito por Rodrigo 
Mendez Silva, hasta los numerosos con la efigie de Felipe IV. 
En todos ellos se nos muestra coma un fiel seguidor de Ve
lazquez, y esta influencia, magnificamente estudiada por Ma
tilde Lopez Serrano (19) dio a la producci6n libraria espaiiola 
de la epoca, muy decadente, un punto de calidad artfstica que 
la redime en parte de su total ruina. 

Como ya se dijo, Villafranca aprendio los secretos del gra
bado en el taller de Perret, y su actividad en este campo fue 

(18) A. GALLEGO: Hlstoria del grabado en Espana, Madrid, 1979, 177. 

(19) M. LOPEZ SERRANO: Reflejo velazqueiio en el arte del libro espa· 
iiol en Varia Velazqueiia, tomo I, Madr:d, 1960, 499-513. 
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larga, ya que se conocen grabados de su mano desde 1632 a 
1681. En su epoca tuvo un reconocido prestigio, que le hizo 
alcanzar el cargo de "Tallador de las obras reales del Alcazar 
de Madridn, que le concedi6 Felipe IV el 26 de noviembre 
de 1654. 

Si Villafranca se muestra totalmente imbuido del estilo de 

Grabado de la lnmaculada Concepci6n 
(Madrid. Biblioteca Nacional). 

Velazquez en sus retratos grabados, en sus temas graficos re
ligiosos lo encontramos tambien inmerso en las lineas direc
trices de fa pintura espaiiola de la epoca. Valga coma ejemplo 
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el grabado de fa lnmaculada Concepcion adjunto, en el que la 
figura de Maria esta muy ligada a modelos de Muriilo, Ribera, 
Antolfnez y Mateo Cerezo. 

Digamos, por ultimo, que el grabado espafiol constituye 
una faceta importante del arte hispano, digna de estudio por 
muchas y variadas razones, siendo tal vez la mas importante 
el que fas estampas han ocupado .siempre en Espana un lugar 
de privilegio, y de no menor categoria. la existencia de artistas 
como Pedro de Villafranca y Malagon. 

NOTA.-Oui•;)rD agradecer a don Jesus Bravo Lozano, don Matias Fernandez 
Garcia, cura parroco de la iglesia de San Sebastian, y a las seiio· 
ritas Elena Santiago y Adela Espin6s su valiosa ayuda para la rea-

, tizaci6n de este trabajo. · · 
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LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

CUNA DE ILUSTRES VETERINARIOS. 

DON EPIFANIO NOVALBOS BALBUENA 

(Catedratico, Artista y' Academico) 

Por 

Laureano Saiz·· Moreno 

Consejero Numerario-Fundador del Institute de Estudios Manchegos 
Miembro de la .!l.cademia de Doctores 

Secretario de la Secci6n de Historia en la Academia de Ciencias Veterinarias 

Carmelo Garcia Romero 

Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional 
lnvestigador del Institute Nacional de lnvestigaciones Agrarias (I. N. I. A.J 

INTRODUCCION 

La Mancha, y concretamente Ciudad Real, ha sido cuna de 
ilustres veterinarios, posiblemente debido a la importancia que 
en todos los tiempos ha tenido la ganaderfa, sabre todo lanar. 

Hemos seleccionado fos siguientes nombres, que iremos tra
yendo a las paginas de estos Cuadernos: 

Pedro Garcia Conde, natural de Manzanares. Albeytar mas 
antiguo en las Reales Caballerizas del Rey Carlos II. Examina
dor de Albeytares en el Reino de Castilla. En 1685, cuando 
contaba con cincuenta y dos aiios de ejercicio profesional, 
escribi6 un libro titulado uVerdadera Albeyteria•, del que se 
publicaron ediciones en los aiios 1685, 1706 y 1734; las dos 
ultimas despues de su fallecimiento que acaeci6 en 1705. Con 
Pedro Garcia Conde, dice L1leoneart Roca, ase inicia una tradi
ci6n cultural y una superior exigencia para los aspirantes a 
titulados ·en 'la Albeyteriao. 

Carlos Risueiio Mora (1778-1847), natural de Daimiel. Cate
dratico y director de la Escuela Superior Veterinaria de Madrid. 
Entre sus muchas publicaciones destacamos: Diccionario de 
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Veterinaria y sus ciencias auxiliares, 5 tomos. Madrid (1829-34). 
Elementos de patologia general y especial. 2 tomos (1834). Se
gun el ilustre historiador veterinario Sanz Egaiia: •La Escuei!a 
Veterinaria de Madrid tuvo un primer renacer en 1815 y de el 
fue su principal promotor don Carlos Risueiio, nombrado pro
fesor. por oposici6n, en 1817, cuando ya habfa alcanzado un re
nombre prestigioso entre los profesores de esta escuelan. 

Leoncio Gallego Perez (1831-1886). naci6 en Almadenejos. Fue 
un ilustre periodista. muy culto en letras profesicnales y pro
fanas. Dirigi6 dos importantes revistas profesionales: •El Eco 
de la Veterinaria "• denominado "Peri6dico defensor de intere
ses materiales y morales de los veterinarios "• cuyo primer nu
mero lleva fecha del 16 de enero de 1853, y •La Veterinaria Es
paiiolau, nacida al cesar la publicaci6n del • Eco" y continua 
pubHcandose aun despues de su muerte. acaecida el dfa 5 de 
febrero de 1886. 

Don Eusebio Molina Serrano (1853-1924), natural de Cal
zada de Calatrava. Para su bi6grafo. Vicente Serrano Tome. fue 
•el Quijote de la profesi6n veterinaria". Veterinario militar, 
el tercer coronel veterinario. Dirigi6 la revista .. Gaceta Medico
Veterinarian, que al final cambi6 el nombre por ·Gaceta de Me
dicina Zool6gica»; dej6 de publicarse a su muerte. Sus publi• 
caciones cientificas y de orientaci6n profesional son numero
sas. En 1954 se le tribut6 un homenaje nacional en el que ur.o 
de nosotros (Saiz Moreno) ostent6 la representaci6n de la Dipu
taci6n Provincia'I y el lnstituto de Estudios Manchegos, pro
nunciando 1..m discurso en nombre de la provincia. Uno de los 
actos de este homenaje consisti6 en la colocaci6n de una placa 
en la casa donde naci6, que daba su nombre a una calle del 
pueblo. 

Tambien trataremos de dedicar un breve trabajo a don Juan 
Antonio Montes, de Santa Cruz de Mudela que, aunque no era 
veterinario, sino medico, cirujano mayor titular de! Real Hos
pital de San Carlos, escribi6 una interesante obra: • Tratado de 
las enfermedades infecciosas de los animates", que sirvi6 du
rante muchos aiios de enseiianza en !as Escuelas de Veterinaria. 
Este libro fue escrito en 1780. Justific6 'la pubHcaci6n por ser 
hijo de un ganadero y tener mucha afici6n a la crla del ganado 
lanar. 

Hemos dejado como final de esta relaci6n, al que pensamos 
dedi·car este primer trabajo de la serie: don Epifanio Novalbos 
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Balbuena, nacido en Granatula de Calatrava, que para nosotros 
supone, coma despues veremos, la genuina representaci6n 
de los hombres de la Mancha. 

Segun es norma en este tipo de trabajos, los primeros inten
tos estuvieron diigidos a buscar antecedentes orientativos y 
tenemos que confesar, que quedamos defraudados, toda vez que, 
despues de varias gestiones. solo pudimos conseguir las si-
guientes referencias: ":' 

. 1. En la •Historia de la Veterinaria Espaiiolan, de don Ce
sareo Sanz Egaiia, en la pagina 474, al relacionar !as publicacio
nes mas importantes del siglo XIX. ccNovalbos Balbuena, Epifa
nio. El muermo en los animales y en el hombre. Madrid, 1901, 
69 paginas .. , yen la pagina 369, al referirse a los miembros ve
terinarios acadeniicos. •Don Epifania Novalbos Saibuena, aca
demico de la Real de Medicina, que tom6 posesi6n ei 28 de 
junio de 1891 •>. 

2. En el • Diccionario hist6rico, geografico y bibliografico 
de la provincia de Ciudad Real"• original de don Inocente Her
vas y Buendia, a·I reseiiar los personajes ilustres del pueblo de 
Grancitula de Calatrava, figura ccdon Epifanio Novalbos Balbue
na, catedratico de la Escuela Veterinaria de Madrid y academico 
de la Real Medicina. Escribi6: Discurso para la recepci6n en 
dicha Academia. Madrid, 1891 u. 

Con esta insignificante base de conocimientos comenzamos 
nuestras investigaciones. Humildemente tenemos que recono
cer, que con toda seguridad hubieramos fracasado en. nuestro 
empeiio, de no haber contado con valiosas colaboracion~s. que 
consideramos de toda justicia seiialar en esta introducc!6n, 
para mostrarles nuestro mas efusivo agradecimiento: 

Al cura ec6nomo de la parroquia de Granatula, don A. Gon
zalez, por su ayuda a localizar las partidas de nacimiento de la 
familia Novalbos. 

Doiia Ramona Moya Fernandez y su hija. doiia Maria Ferran
diz Moya, que con especial cariiio han puesto a nuestra dispo
sici6n el archivo propiedad de su difunto padre y abuelo, don 
Emilio Moya Novalbos, sobrino y ahijado de don Epifanio, en el 
que se conservan interesantes documentos do su tfo y padrino. 

El personal de las Bibliotecas de la Real Academia de Me
dicina y Facultad de Veterinaria de Madrid. 
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Dqn Vicente Serrano Tome, presidente de la secc1on de 
Historia en la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid. 

Don Miguel Munoz. ilustre paisano de don Epifanio, que por 
amor a su pueblo esta recopilando datos de los destacados hi
jos de Granatula de Calatrava. 

A fos familiares de Garcia Romero, colaboradores muy efi
caces en la busqueda de datos. 

NACIMIENTO, FAMILIA Y ENTORNO 

Naci6 don Epifanio el dia 7 de abril del afio 1832. Asi figura 
en su partida de nacimiento que nos fue dificil encontra~ (1) ~. 
FuGron sus padres. don Antonio Novalbos Torralba Y dona Bal
domera B::ilbuena Moreno. ambos nacidos en Granatula de Ca
latravci. Su casamiento tuvo lugar en 1830. 

Era nuestro personaje el mayor de siete hermanos: Balbina. 
Ramona. Antonia, Eladio. Nemesia y Manuela. 

No tenemos muchos datos de la vida de don Epifanio en 
sus primeros afios. Suponemos que estudi6 primeras letras en 
la escuela publica, ayudando al mismo tiempo a su padre. h~
rrero de profesi6n y posiblemente herrador. El taller lo tenia 
en la calle del Carmen. hoy numero 7, anejo a la vivienda en 
que naci6 el sefior Novalbos, casa que ocup6 para pasar los 
veranos. En la actualidad esta muy reformada (2). 

Qued6 huerfano de padre hacia el afio 1845, cuando solo 
contaba trece arias. Don Antonio muri6 de un accidente, al dis· 
pararsele el trabuco que intentaba arreglar y que desconocia 
que estuviera cargado. Al poco tiempo muri6 su madre, que
dandose al frente de sus seis hermanos y con muy escasos 
bienes •de fortuna. Primero sigui6 en el taller de su padre, pero 
mas tarde se emple6 como obrero en herraderos de Viso del 
Marques y de Calzada .de Calatrava (3). 

La estancia en Calzada, trabajando en el herradero del abue-

• Los numeros entre parentesis se refieren a notas que se incluyen 

al final. 
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lo de don Eusebio Molina, constituy6 un importante capitulo en 
la vida de don Epifanio. Los Molinas forman parte de una famiHa 
de ilustres veterinaries. El patrono de don Epifanio fue don Eu
sebio Molina Munoz, abuelo de don Eusebio Molina Serrano, 
uno de nuestros mas ilustres veterinarios militares. Su hijo don 
Agustin, padre del veterinario militar, fue compariero de estu
dios de don Epifanio y ejerci6 su carrera en Calzada. Su sobrino 
Agustin, fue uno de los fundadore~ del Colegio Oficial de Ve· 
terinarios de Ciudad Real (4). ·.~. · 

Al leer la partida de nacimiento, una de fas cosas que nos 
llam6 la atenci6n, fue el nombre del sacerdote que lo bautiz6: 
don Manuel Espartero, por ostentar el mismo apellido que el 
general don Baldomero, nacido tambien en Granatula. Efectiva
mente, era su hermano mayor. 

Como todo hombre es hijo de su ambiente, consideramos 
de interes, hacer unas breves consideraciones al medio en que 
naci6 y se cri6 nuestro personaje, hasta la edad de veintitres 
arios que ingres6 en la Escuela de Cordoba. 

Como anteriormente hemos incidentalmente sefialado. Gra
natula de Calatrava es uno de los pueblos de mas Solera his
t6rica en la provincia de Ciudad Real. Algunos historiadores la 
relacionan con uMariana .. , tercera mansion Oretania de la via 
militar, que partiendo de Merida llegaba hasta Zaragoza. A este 
pueblo se hace referencia en la geografia de Estrab6n, a Espana 
y ·los esparioles de hace dos mil ariosn, traducido por Garcia 
Bellido. De esta curiosa publicaci6n hemos recogido los siguien
tes datos: 

Nota 176, pagina 113, alas ciudades principales de oretania 
son Kastoul6n y ORIA; la primera es Cazorla y la segunda, ORIA· 
ORETUM, es la actual Granatula de Calatrava (situada al sur de 
Ciudad Real, en donde existen extensas ruinas romanicas y 
prerromanicas) n. 

Nota 42, pagina 61, aen la oretania, una de las ciudades mas 
importantes, se llam6 Oretun, cuyas ruinas se pueden ver aun 
en Granatula de Calatrava (C. Real)n. 

La presencia de ovejas en oretania, es tambien serialada por 
Strab6n y, por tanto, en .la antigua Granatula. En efecto, desde 
siempre, en este pueblo fue predominante :la cria de este gana-
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do y, consecuentemente, existen antecedentes remotos de la 
existencia de una importante industria artesana de queso man
chego. 

Granatula, en los tiempos en que le toc6 vivir a don Epifania, 
era un .pequeflo pueblo manchego, agricola y ganadero. En 1667 
contaba con 673 vecinos y 2.529 habitantes. Hasta 1712 estuvo 
agregada (despues de perder su abolengo prehistorico) a la Ciu
dad de Almagro. Curiosamente, consiguio constituirse en muni
cipio independiente, debido a· un donative que hicieron sus ve
cinos en esta techa al rey Felipe V, consistente en 1250 fanegas 
de cebada y 50 caballos, con destine a mantener la empeiiada 
guerra de sucesi6n. 

Se encuentra situada a unos 10 kil6metros de Almagro y 12 
de Calzada, unidos ambos pueblos por una carretera, encon
trandose en el centro Granatula. Tambien interesa mencionar 
el castillo de Calatrava, con indudable intluencia en este pue
blo, del que solo dista 18 kilometres. 

Sin duda alguna, Almagro, con su seminario y el castillo de 
Calatrava, importante centro militar, influy6 sabre los habitan
tes de estos pueblos y por eso abun.dan los sacerdotes y mili
tares. Don Epifania, seguramente no opto por ninguna de estas 
dos profesiones, por la necesidad de trabajar para mantener a 
sus hermanos y cuando pudo independizarse, a los veintitres 
aflos, ya era tarde. Gracias a esta circunstancia, la profesi6n 
veterinaria pudo contar con uno de sus mas prestigiosos miem
bros. 

Representativa de esta influencia, es la familia de los Es
parteros, muy relacionada con los Novalbos: social y posible
mente economica. 

Los Esparteros procedian de un matrimonio de antigua rai
gambre en Granatula. Su padre era un humilde carretero que 
por su profesion, estuvo relacionado con el de los Novalbos, 
que ·segun hemos indicado, era herrero. El seminario de Alma
gro fue un refugio ,para fos hijos del matrimonio catolico de los 
Esparteros. De sus ocho hijos, tres fueron sacerdotes y tam
bien intentaron que lo fuera el benjamfn; Baldomero, al que 
se llev6 el mayor Manuel (ministro en el bautizo de don Epifa
nia), con el prop6sito de que siguiera los estudios eclesiasticos. 
Pero esta vez predomino la influencia ancestral del Castillo de 
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Calatrava y el joven Baldomero deserto del seminario, enrolan
dose como voluntario en el Regimiento de Ciudad Rodrigo. Era 
treinta y nueve aiios mayor que don Epifania, y cua11do este 
naci6, Espartero era ya coronal del Regimiento de Soria. Des
pues llegaria a capitan general, ·duque de Veragua y regente 
del Reino. 

Don Epifania no perdio nunca sus relaciones con el pueblo 
que 1l·e vio nacer, pasando en el los veranos, hasta su muerte. 

·~~. 

Estuvo casado con dona Rafae"ia Molina V1illalba, natural de 
Montilla (Cordoba), y no tuvo hijos. Entre sus descendientes 
conocidos, hemos podido localizar, ademas de don Emi:lio Ber
nabeu Novalbos, conocidisimo en Ciudad Real, su sobrino y 
ahijado; don Emilio Moya Novalbos, que estudio la carrera de 
veterinario en Madrid, viviendo en casa de don Epifania. Era 
hijo de su hermana Ramona y de don Antonio Mcya Flores, des· 
cendiente de La Solana, que vivieron en Granatula dedicados al 
comercio. Tambien es descendiente suyo el que fue el primer 
ministro de Sanidad y Seguridad Social, don Enrique Sanchez 
de Leon, biznieto de su hermana mayor Balbina, casada con don 
Benicio Sanchez de Leon. 

ll'JGRESO Y ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE 

CORDOBA 

Gracias a los documentos encontrados en su archivo perso
nal, celosamente guardados por los familiares de don Emilio 
Moya, hemos podido seguir fielmente, paso a paso, fa vida de 
nuestro ·personaje, desde el dia 29 de octubre de 1855 en que se 
matriculo en la Escuela de Cordoba (5). 

Recordemos que esta escuela fue creada -como consecuen
cia del Plan de Estudios del 1847, junto a la de Zaragoza, aunque 
en realidad no comenz6 a funcionar, normalmente, hasta seis 
aiios despues, en que fue nombrado director don Enrique Mar
tin Gutierrez, encargado de 'las enseflanzas del primer curso, 
en el que estaba inolu·ida la anatomia, que despues tendrfa una 
destacada influencia en la vida de don Epifanio. Esto qui·ere de
cir, que cuando ingreso en la escuela, tan solo llevaba siete 
aflos de funcionamiento efectivo. 

Lleg6 a Cordoba don Epifania, ya mayor, puesto que contaba 
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veintitres ·aiios, con fas ·manos encallecidas par el trabajo ma
nual y con unas enormes ganas de superaci6n. Aunque no he
mos podido confirmarlo, sospechamos, con bastante fundamen
to, que en la decision de estudiar la carrera influy6 mucho la 
fami.Ua Molina, principalmente don Eusebio Molina Munoz y su 
hijo Agustin, que ·era de ila misma edad que don Epifanio y que 
igualmente estudi6 la carrera en la escuela de Cordoba, incluso 
debi6 ser esta familia la que le ayudara econ6micamente en el 
primer aiio de estudios. 

Dada la insuficiente preparaci6n, muy pocos aiios de asisten
cia a la escuela del pueblo y lo que pudo aprender por su cuen
ta, es l6gico que encontrar dificultades en ·los primeros estu
dios. pero pas6, con .fa calificaci6n de bueno, los dos examenes 
del primer curso (6). La calificaci6n de bueno. equivalente a 
aprobado, conseguido en estos examenes, precisamente en la 
asignatura que despues serfa su predilecta, fue la unica con esta 
calificaci6n; las siguientes, en toda su carrera. fueron de so
bresaliente y premio. 

La inteligencia, voluntad, perseverancia y escasos medios 
econ6micos del estudiante Novalbos. fue pronto advertida par 
el director de la Esc.uela, don Enrique Martin, que a partir del 
segundo curso. lo tomo bajo su protecci6n. nombrandole escri
biente de la Secretaria, para que pudiera ayudarse. Es posible 
que trabajara de amancebo» en alguna botica. Esta suposici6n 
la basamos en el hecho de que despues se decidiera a estudiar 
la carrera de Farmacia que nunca ejerci6. 

Un hecho curioso, recogido despues por Molina en el traba
jo necrol6gico que publico en su revista aGaceta Medica Zoolo
gica .. , es que, desde los primeros cursos, se dedico a poner 
cada dia en limpio las notas tomadas en clase, para lo que al 
parecer tenia mucha facilidad, · entregandolas, gratuitamente, a 
sus compaiieros, ampliandolas cuando era necesario (7). Con 
ello se advertfa ya sus exce•lentes dotes de profesor que des
pues serfan confirmadas en su dilatada vida dedicada, en ex
clusiva, a la enseiianza. 

A partir del primer curso, todo marcha a la perfeccion. En 
el segundo y tercero, que constitufan la primera fase de los 
estudios para alcanzar el titulo de veterinario de segunda. con
sigui6 sobresaliente en todos los examenes. Al finalizar el se-

-132-

gu~?o· oposit? ~ una plaza de alumna pensionado, que <:onsi
gulO por unamm1dad del tribunal que lo examin6, siendo desti
nado a los servicios de clinica. El 16 de junio de 1858, al finali
zar el tercer curso Y revalidarse de veterinario de segunda cla
~e, !e _fue adjudicado, a peticion de sus compaiieros, el premio 
1nst1tu1do. consistente en la entrega del "Diccionario de medi
cina veterinaria de L. B. Belvar ... regalado este aiio par ·el ca
tedratico don Manuel Carrillo. 

. . Pensando ya. _en perfeccionai"" 'estudios, que constituyo su 
u111ca preocupac1on en lo sucesivo, se matriculo en e•I cuarto 
curs~. estableci~o. en el plan de 1857, en el que igualmente 
cons1gu10 las max1mas calificaciones y tambien el premio fin 
d~ curso; esta vez, la obra "Enfermedades de los grandes ru
m1~ntes », escrita por Ms. Lafore y donada par la aRevista Ve
terinarian, que dirigia su paisano don Leoncio F. Gallego. 

. Sin ~ausa se dispuso a continuar los estudios para conse
gu1r el. t_1tulo de veterinario de primera. Pero existia para el una 
gran 

0 
d1f1cultad. Estos es~udios. consistentes en un curso mas: 

el 5 .. solamente se pod1a cursar, y en enseiianza oficial en la 
E~cuela de _Madrid y sus posibilidades econ6micas se 10' impe
d1an. Este 1~co.~veniente fue salvado, gracias a su protector, 
que le cons1gu10 una beca a estos ultimos fines (8). En este 
curso. precisamente, se cursaban las disciplinas de Fisica Oui
mica e Historia Natural aplicadas a la veterinaria, que expl.icaba 
don Fernando Sampedro y que pasados los aiios regentaria don 
Epifanio. 

Antes de terminar este curso, en el mes de marzo. oposito 
a las tres plazas de disectores anatomicos. con destino a las 
e~cuelas suba:lternas (Cordoba, Zaragoza y Leon), obteniendo el 
~u~ero uno Y_ eligiendo la de Cordoba. Torno posesion e-1 16 de 
JU"'?· unos d1as despues de terminar la revalida para obtener 
el. t1_tulo de _v~ter!nario de ~rimera clase, que aprobo con las 
max1mas cal1f1cac1ones. Ten1a en estas fechas veintiocho aiios. 
El sueldo de esta plaza de disector anatomico, era de seis mil 
reales anuales. 

PRIMERAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

. Des~e el comienzo del curso academico 1859-60, don Epifa
nio se incorpora a la enseiianza, al lado de su maestro don 
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. . . d ·d ara el predilecta; la disecci6n y 
Enrique Martin, en la act1~1 a Y p en ·los trabajos de estudiante 
enseiianza de la Anatom1a. ;. aria facilidad en el manejo del 
habia demostrado ~na_ extrao~o~n sus bi6grafos (9). Algunos lo 
bisturi en esto coinc1de~d to sus dotes excepcionales para la 
comparan (10). Esto,. uni to ~os alumnos le adjudiquen el codi
enseiianza. hace que pron oS mplia preparaci6n, en todas las 
ciado titulo de .. maestr~"· ·1u· a en la condici6n de ucomodin", 
materias ~e _la carrerla .. o s1 ~anlos profesores. que par una u 
para sust1tu1r a cua qu1era e 
otra causa faltaban a la clase. 

I E I de Madrid al profesor 
En 1867 al ser trasladado a a scue a . . do 

. . d ·I 1 o Y 2 o curso le sust1tuyo, par acuer 
supernumerario e . . . .. d la Srolioteca, siendo felicitado. 
del claustro. en la d1recc1on e r.ombrado un nuevo titular. 
cuando ces6 en este cargo, par ser . 

t de 1868 fue designado auxiliar sin suel?o· 
El 26 de agosal?dad ya venfa desempeiiando, segun antenor

cargo que en re 1 
mente hemos seiialado. 

. . . . er catedratico le oblig6 a per-
Su irreprim1ble v?cac1on p~r c~rso 1869-70 se matricula par 

feccionar sus estud1os_. En e d I bachillerato, consiguiendo 
libre de todas las as1gnaturas ~iente revalida Y con ello en· 
aprobarlas, a~i- coma !a lcorresp~n fue expedido con fecha 17 de 
trar en poses1on del t1tu o, que e 
junio de 1870; 

b.. libre en la Universidad 
Sin interrupci6n cursa tarn ien por. I , 1870 al 73 

d F c· a durante os cursos · 
de Madrid, la c_arrera ~ arm~I'~ • este mismo aiio, entrando en 
Realiz6 los examenes e. rev~' a h6 ya que seglin hemos 
posesi6n del titulo, ~u~ 1amas aprot~e·~ad' ·a las enseiianzas ve
dejado indicado, ded1co toda su ac ~v1 ·I dedicaron en la Real 
terinarias. No obsta~te, a su ·~_ue n:cr~logica, fo que no hicie
Academia de Farmac1a un~ s~s1on xce ci6n de la reglamenta
ron sus compaiier~s veteMnnda~1?s· aaequ: despues nos referire-
ria en fa Academia de e icma, 
mos (11). 

OPOSITOR y CATEDRATICO 

. . d 873 . tervino en .!as oposiciones con· 
En el mes de 1u~10 e 11 • din disector anat6mico y construc

vocadas para cubnr la p aza . e 
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tor de piezas anat6micas de la Escuela de Madrid, a la que 
concurrieron cuatro aspirantes mas. entre ellos don Santiago 
de fa Villa, que qued6 en primer lugar y, consecuentemente, le 
adjudicaron la plaza. El numero dos fue don Epifania, siendo 
felicitado .par el tribunal (12). El seiior de la Villa constituy6 
para don Epifanio su sombra negra, ya que concurrfan juntos a 
todas · las oposiciones y siempre el modesto Novalbos, sin re
comendaciones, quedaba en segundo lugar. Asi sucedi6 en las 
corres.pondientes a la Catedra de· Anatomf-a de la escuela de 
Madrid, en 1874, en las que consigui6 igualmente el segundo 
puesto con una muy expresiva felicitaci6n del tribunal ( 13). 

En vista que le estaban cerradas las puertas para ser cate
dratico de Anatomfa, su gran ilusi6n (14). tuvo que conformarse 
con serlo de Ffsica. Ouimica y Ciencias Naturales. opositando 
a la plaza que el seiior de la Villa dej6 vacante en Zaragoza al 
conseguir la de Anatomia de Madrid, y esta vez, la consigui6 
con el voto unanime del tribunal. Esta le oblig6 a abandonar 
Cordoba para dedicar toda su actividad a la enseiianza de taies 
materias. Anteriormente ya habia explicado estas enseiianzas, 
interinamente, en la Escuela de Cordoba. 

En la de Zaragoza permaneci6 hasta 1875 en que par concur
so de traslado lleg6 a la de Madrid. 

Durante su estancia en Madrid vivi6 en la calle de Embaja
dores, numero 1 O, 2.0

, muy cerca de la escuela, y desempeii6 
sus actividades docentes, con dedicaci6n plena y exclusiva. Fa
lleci6 a consecuencia de fa gripe, a las tres de la tarde del 
dia 28 de febrero de 1901 (15). 

Por no tener liijos, centr6 su fallida patetnidad en su sobrino 
don Emilio Moya, segun anteriormente hemos comentado, el que 
siempre le profes6 una especial devoci6n; asi lo dej6 patente 
en ef pr61ogo <lei trabajo sabre el muermo, a que haremos pos
terior referencia. 

Tambien protegi6 y ayud6 al que despues seria uno de ilos 
primeros coroneles .del Cuerpo de Veterinaria mHitar, ·don Eu
sebio Molilla Serrano, nacido en Calzada de Calatrava, de an
terior menci6n (16). 

EL ARTISTA 

En esta calificaci6n a don Epifania Novalbos Balbuena existe 
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absoluta unanimidad. Desde que se hizo cargo ·de la plaza de di
sector anat6mico, comenz6 una delirante actividad de modela
do de piezas y desecaci6n de animales. La siguiente relaci6n, 
avalada por certificaciones oficiales encontradas en el archivo, 
es por demas significativa. 

Curso 1863-64 

Const(Ucci6n ·de un modelo de caballo en carton, un tercio 
del natural. tornado como original, el caballero ·Solitario» del 
dep6sito de sementales de! Estado. 

Arreglo de otro mas pequeiio. 

Una colecci6n de mandibulas, 18 ejemplares, preparadas 
para la enseiianza de la edad del caballo. 

Curso 1865-66 

Construcci6n de un coraz6n de vaca, en carton piedra, ta
mario natural, con destino a la Escuela Industrial de Sevilla y 
otro igual para la de Veterinaria. 

Un coraz6n de caballo, en barro, tamario natural. 

Corazon de carnero, tambien en barro y tamaiio natural. 

Curso 1867-68 

ColecCi6n de 40 ejemplares de mandibulas de ganado vacu- · 
no, para dar a conocer y enseftar la edad de estos animales. 

Seis piezas para completar la colecci6n, preparada anterior· 
mente, de la edad d.el caballo. 

Una pieza que representa un feto de yegua, de seis meses, 
en cera, con sus correspondientes ·envolturas. 

Cabeza y. cuello de caballo arabe, ·en barro, de tamaiio na-
tural, destacando la anatomia de :la region parotidea. · 

Cabeza y -cuello de caballo arabe, en carton piedra, tarnaiio 
natural. para el estudio de las regiones rnaxilo-labial faringeo 
laringea y traqueo-exofagica. 

·,,;;Labor de taxiderrnia siguiendo procedirnientos originales. 
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Un caballo pura sangre arabe I d . 
anteriormente le habfa se 'd d. e enominado •Solitario", que 

rv1 o e modelo. 
Un caballo hispano-arabe. 

Dos ejemplares de pavo real. ,._ 

Un ejemplar de gallina. 

Un ~jemplar de vibora. otro de I 
menor importancia. -:,•\ cu ebra Y algunos otros de 

Colecci6n de ·par· 't · . 
calculos. as1 os intestinales, tejidos morbosos Y 

Durante su estancia en la Escuela de Z 
aragoza. 

Dibujo de un Atlas de Fisica a · · 
objEto de fijar los conceptos Y u1m~ca, de gran tumario, con 
enserianza de estas materias.Y consegu1r con ello una mas facil 

Preparaci6n de. colecciones d 
Historia Natural. e objetos relacionados con la 

En la Escuela de Madrid. 

Replanteo del Gabinete de Fisica ou· . H" . . 
· imica e 1storia Natural. 

Preparaci6n ·de una variada l .• 
vermes intestinales una tercera c~ ecc_1on dl e conchas, otra de 
del Vesubio. ' e minera es Y tambien rocas 

Construcci6n para el Gabinete d H" . 
. magnifica coleccion de s6lidos crista~ ·1.~~oria Natural, de una 
por cuyo trabajo fue felicitado por el cgl ra itcosd, de gran tamafio, 

aus ro e profesores. 
En el ultimo curso que explic. C. 

una colecci6n de f6siles mas deo1~~ ~te~[.a .(1898-99), prepare 
yendolos en seis cuadro's . c as1 icandolos Y distribu
sin colocar. ' que por sorprenderle fa muerte dej6 

P~r sus excepcionales aptitudes artisticas fue gafa d d 
·con importantes distinciones al margen de la profesi6n.r ona o 

·. Premio en la exposici6n artistic .. 
Industrial Agricola y Comercial de ~6r~~gb~"'t~~:4r.or el Casino 

Premio en la e · · · 
xpos1c1on artfstica celebrada en Cordoba en 
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el mes de mayo de 1872. organizada par '1a Academia General 
de Ciencias, Bellas Letras Y Nobles Artes (17). 

Ya en Zaragoza, Y como reconocimiento a sus __ meritos. a~
tisticos fue designado miembro del Jurado. Secc1~~ de C1e . 

. d~ la E~posici6n Aragonesa de 1885, conced1endole, par 
c1as, d. I d merito 
su recta actuaci6n, medalla Y ip oma . e . 

E sus rimeros arias de colaborador en la Cat_edra d~ ~na
_n Exierior de la Escue'la de Cordoba, invento un H1pome

tom1a ~siderado par la Direcci6n General de Cria Ca~allar amuy 
~~~~r~or a todos las canocid?~· tanto par su exact1tud, como 
por la facilidad en su aplicac1on". 

EL ACADEMICO 

Supone un merito extraordinario. que aun sin ser ca~edrati-
1 dos sociedades cientificas cordobesas,. muy ex1gen~es 

~~· l·aa:lecci6n de sus socios, acogieran en su seno a don Ep1fa: 

nio. Son estas: 

La Real Sociedad Patri6tica de Cordoba Y su Reino (18). 

La Real Academia de Ciencias, Bellas Ai:e~ y Nobles Let~as~ 
118 de mayo de 1872, le design6 accidem1co correspond1e~ 

c;::,ee~ reconocimiento de _sus meritos. adquiridos en la expos1-

ci6n de anterior referenc1a. 

De la Real Academia de Medicina de Madrid. 

Para un sanitario; medico: fa~ma~eut~co o vee~~;aario~rt~ 
distinci6n mas pre~iada e~a, s1~ ~mgu~e g~~~r~ed sus mi~~bros 
~e~se~l~s~~e~.c:1~~~~~rS~~::t:n~ "~:: A·c~demias =~~~:~l~~r~:~ 
siglo XVlll y XIX fueron ·lugares de traba10 y ens d. , t· y 
deros focos de ciencia extraoficial, en ·los que se i~cu ia_t. 

1 en del dogmatismo s·1stema 1-
se tdra~ajaba 1::ria~o~n~=··l~s ~r~.;des problemas sanitarios eran 
co e as au "· d .. t i6n acudia a estos cen· 
tratados en profu~didad Y la A minis ~~~doles misiones de alta 
tros, solicitando mformes o encomden e6 et Centro de Va-

bTd d Par ejemplo cuan o se er 
resonsa I I a . 4 d •. r de 1871 se disponia que este 
cunaci6n del Estado. el 2 e l~ 10 

t ' de la Academia de 
centre apasara a depender, d1rectamen ·e, 

.Med'icina". 
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Esta Academia, aunque en algunas publicaciones se seriala 
que fue fundada por Decreto de 18 de agosto de 1830, tiene an
tecedentes mucho mas lejar.os. Dice al respecto Murioz Macha
do: aEn los ultimos arias del absolutismo de Fernando VII, se 
crearon di versos organismos senitarios, a cuya cabeza figura
ban las ACADEMIAS OE MEDICINA, que serian, en lo sucesivo, 
cuerpo consultivo del Gobierno y de las autoridades adminis
trativas y judiciales, para resolver cuestiones de alta compe-
tencia." :~,~. 

Hasta 1861 no admite en su seno a los veterinaries. En los 
rnglamentos promulgados en el 28 de abril de este ario, S6 

destinan tres sillones ·para ser ocupados par veterinaries de 
primera clase", con destine a las secciones de Anatomia y Fi
siologia (medalla numero 35). Higiene (medalla numero 42) y 
Medicina (medal!a numero 25). En consecuencia, fueron elegidos 
miembros electos los veterinaries catedraticos de la escuela 
de Madrid, don Nicolas Casas de Mendoza, don Guillermo Sam
pedro Canela y don Rafael Llorente Lazaro, que tomaron pose
si6n de sun sillones, conjuntamente, en el mes de mayo de este 
mismo aria, adscritos, respectivamente, a los sillones y meda
llas de referencia. Por R. D. de 24 de noviembre de 1876, fue 
suprimida la designaci6n asignada a la seccion de Medicina, 
quedando. par tanto, solo dos academicos veterinaries en esta 
docta Corporaci6n, que continlian en la actualida<l, desmperiados 
por don Cristino Garcia Alfonso y don Felix Sanz Sanchez. 

Don Epifania sucedi6 en el sill6n asignado a la secci6n de 
Higiene, a su primer propietario, ilustre cirujano y director de 
la Escuela, don Guillermo Sampedro Canela, ya que, aunque con 
anterioridad habian side designados para ocupar esta vacante 
den Martin Grande (1865) y don Jose Maria Murioz Frau (1885), 
por diversas razones, ninguno de los dos lleg6 a leer el discurso 
de ingreso. Don Epifania lo hizo el 28 de junio de 1891, con un 
interesante discurso titulado ulos Enterozoarios del hombre en 
relaci6n con la higiene», del que nos ocuparemos en capitulo 
aparte. Le contest6 el ya academico don Santiaqo de la Villa 
(otra vez la sombra de este ilustre veterinario en la vida de don 
Epifania). Su inscripci6n en los anales de la Academia, lleva el 
numero 24 de antiguedad, en posesi6n de la medalla nume
ro 42, adscrito a las secciones de Higiene (publica y privada) 
y a la de Medicina forense. A su brillante actuaci6n, en algunas 
sesiones, tambien haremos referencia en posterior capitulo. Al 
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producirse su muerte, este sill6n de la Academia fue ocupado por 
otro ilustre veterinario que siempre fue su gran amigo, don Dal-

macio Garcia lzcara. 

TRABAJOS PUBLICADOS V COM ENT ARIOS 

Tambien en este aspecto se refleja la excesiva modestia de 
que siempre hizo gala nuestro personaje. Por no pedir favores 
para que le publicaran sus. trabajos, al morir dej6 muchos de 
ellos ineditos. Asi al menos se desprende de lo que su sobrino 
Emilio escribi6 en el trabajo p6stumo: uEI muermo en los ani
males y en el hombre• (19). 

Para el estudio de los trabajos publicados con la firma de 
don Epifania, haremos dos grupos: uno referido a la catedra 
que profes6 y otro, especificamente relacionado con la pato!o· 
gia comparada. lncomprensiblemente, no hemos podido encon· 
trar ninguno que tenga relaci6n con su materia preferida: la 
Anatomia. Es posible que se encontraran entre fos ineditos, de 

anterior referencia. 

Los del p1imer grupo, fueron publicados, durante los aiios 
1889, 90 y 91, todos ellos en la revista uVeterinaria Espaiiola», 
que en aquella epoca dirgia SU gran amigo Remartinez y prin· 
cipalmente referidos a lecciones de catedra y son los siguientes: 

La Veterinaria Espaiiola. Toma XXlll. Aiio 1889 

Un hecho de la Fisica. El peso de los cuerpos. N.
0 

1.160, p. 3. 

La materia y su actividad. N.0 1.161, p. 18. 

Causas que han retrasado el conocimiento real de cientos 

fen6menos fisicos. N.0 1.162, p. 35. 

Sonido y luz. N.0 1.163, p. 49, y 1.165, p. 81. 

La Veterinaria Espaiiola. Torno XXlll. Aiio 1890 

Causas que han retardado el conocimi·ento de ciertos fen6· 

menos fisicos. N.0 1.167, p. 35. 
La luz y fas radiaciones quimicas. N.0 1.168, p. 145. 

La electricidad. N.0 1.169, p. 145. 
Paralelo entre la corriente electrica y la de los fluidos pe

sados. N.0 1.170, p. 161. 
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Las corrientes secundarias de la electricidad y de fos fluidos 
pesados. N.0 1.172, p. 194. 

Electricidad estatica. N.0 1.176, p. 254. 

Otras formas de electricidad. N.0 1.179, p. 307. 

Umite natural de las divisiones d~ los cuerpos por procedi-
mientos qufmicos. N.0 1.181, p. 337. 

i,Son simples los atomos qufmicos? N.0 1.183, p. 401. 

Del eter. N.0 1.185, p. 401. 

Organizaci6n de la materia ponderal. N.0 1.189, p. 465. 

Efectos del calor sabre los cuerpos. N.u 1.190, p. 481. 

Efectos de la presi6n y desenfriamiento sabre los cuerpos. 
N.0 1.192, p. 514. 

Las reacciones qufmicas. N.0 1.195, p. 561. 

La Veterinaria Espanola. Torno XXIV. Aiio 1891 

Las reacciones qufmicas. Numeros: 1.205, p. 145; 1.207, 
p. 180; 1.209, p. 209. 

Es verdaderamente sorprendente, la enjundia cientffica de 
esto~ trabajos, si tenemos en cuenta la fecha en que fueron 
publicados. 

Claramente se advierte la extraordinaria preparaci6n del au
tor y sus especiales normativas pedag6gicas. 

Lo~ del segundo_ grupo tienen un mayor interes doctrinal, 
especialmente relac1onados con la patologfa cornparada y por 
ello nos disponemos a comentarlos brevemente. 

'.ambien para comprender su interes nos debemos situar en 
el t1er:iipo en que fueron escritos; finales del pasado siglo. En 
e~ta epoca escaseaban los trabajos con esta orientaci6n, ori
ginales de veterinaries e incluso medicos. 

En f•a bibliografia publicada por Sanz Egaiia, en relaci6n con 
las par~sitosis, solo me_nciona dos trabajos sabre triquinosis 
(Arden1us, 1879, y Martinez Anguiano, 1882) y de orientaci6n 
general, la Historia Natural de Fernando de Sampedro (1856). 

Tampoco abundan las publicaciones en relaci6n con las pa-

·-141 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1982, #13.



rasitosis, comunes al hombre y a los animales, escritas P.or 
medicos. En la bibliografia publicada por Lopez Neyra (~el~in
tos de los vertebrados 'ibericos, 1947). solo recoge :los s1gu1en
tes: 

Once relatives a la triquina, la mayor parte de caracter cli
nico (Abella, Garcia Simon, Gomez Reig, Granizo Ramirez, Li
nares, Marcos Perez y Orellana; todos ellos en 1883). Mormes 
Santal6, 1885; Moreno. 1879! y Ortiz de la Torre, 1891. 

Tres de cisticercosis (Carreras Arag6. 1877; Garcia Sola. 
1879). 

Dos relacionados con las tenias (Castells y Valles, 1884, Y 
Vebenes Roldan, 1885). 

Seis relacionados con helmintiasis intestinal en general (Ju
rado de la Parra, 1888; Moya Caracci, 1882; Plaza, 1883. Y Rami
ro Santalo, 1888 y 1892). 

Durante fa ultima mitad del siglo XIX, abundaron los traba
jos sabre el quiste hidatico, pero todos ellos, a. ~xce~ci.6n d~I 
de Garcia Andrade (1884). de exclusiva orientac1on clin1co-qu1· 
rurglca. 

Estes antecedentes se refieren al trabajo "Los Entozoarios 
del hombre con relaci6n a la higiene», discurso leido en ila toma 
de posesi6n en la- Academia de Medicina (1891). que pasamos 
a comentar. 

De este trabajo inform6 la secci6n de Higiene de esta A~a
demia lo siguiente: uEI texto de fa lecci6n presentada para in

greso en la Academia, el academico don Epifani_~ Novalbo~ Bal
buena, esta desarrollado con bastante extension, exponiendo 
con minuciosidad, detalles del mode de ser y naturaleza de •los 
entozoarios, de su genera de vida, de sus transformaciones, -~e 
las condiciones de existencia que en cada fase de su evoluc1on 
necesitan, prestando, ademas, ideas y dates suficientes, para 
deducir ilas conclusiones :higienicas que al final del discurso se 
consignan. La parte literaria esta hecha con cuidado Y el lengua
je es el que corresponde a este tipo de trabajos ... 

Extrana un poco el titulo que eligio, que en principio pa_rece 
que en nada tiene relaci6n con los animales, cuando en real_1dad, 
en el texto solamente estudia las zoonoparasitosis. En la intro
duccion ya aclara a no se me oculta que en -la enunciacion del 
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trabajo, al parecer, no habia tenido en cuenta mi. condicion de 
veterinario, cuando esta es la profesion a que pertenezco y que, 
per tanto, a la que represento en este acto». 

Siguiendo una orientaci6n de parasitologia comparada, estu
dia, muy minuciosamente, los siguientes helmintos: entre los 
cestodos; la taenia s61ium, el cisticercus cellulosae y el echino
coccus, por el denominado polym9rfus. Dos dist6midos (hepa
ticum y lanceolado) y entre los ·'llematelmintos, ademas de la 
Trichinella spiralis, los ascaris, oxiurus y Strogylus. 

El aparente equivoco de referencia exclusiva al hombre, 
queda perfectamente aclarado, en el primer capitulo, del siguien
te modo: "El hombre posee en comun con los animales domes
ticos los siguientes entozoarios: una taenia y dos botriocefalos 

· con el perro; dos distomas en los rumiantes; un ascari con el 
perro. caballo, oveja, buey y cerdo; otro con el gato; un strongi
lo con e·I perro, caballo, buey y cabra; un tricocefalo con estos 
ultimos rumiantes; un cisticerco con-el cerdo; otro con el buey, 
la oveja y cabra y por ultimo, un echinococcus con todos los 
mamiferos domesticos. SIENDO ESTO, dice el autor del trabajo, 
UNO DE LOS MUCHOS PUNTOS POR DONDE SE COMPENETRA, 
HASTA CONFUNDiRSE, LA HIGIENE V LA PATOLOGIA DEL HOM
BRE Y LOS ANIMALES. 

Establece en el trabajo el senor Novalbos, unas interpreta
ciones bioquimicas y ecol6gicas, que expuestas hace casi un 
siglo, no dejan de ser representantes de un excepcional senti
do de observaci6n. Como, por ejemplo, dice fo siguiente en re
laci6n con 1los helmintos dixenos: «En regla general, los que 
se encuentren en estado larvario y para llegar al perfecto (se 
refiere a adultos), necesitan pasar a otro individuo, se estable
cen en organos que no comunican con el exterior, mientras que 
los que ya disfrutan del estado adulto y han de multiplicarse, se 
alejan por no confinar su descendencia, en 6rganos que encuen
tren facil salida, como la del tuba digestivo, vias respiratorias, 
etcetera. Estas ultimas formas son patrimonio, principalmente, 
de los carnivores (seguramente pensando en el perro) y aque
llos otros de fos herbivores; pc: eso, el hombre, con su doble 
caracter de fit6fago y zoofago, en ocasiones sustenta una y otra, 
dandose el caso singularisimo de que un mismo individuo tenga 
a su vez en su intestine la tenia solitaria y entre sus musculos 
el cisticerco de donde aquella precede. 
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Pone de manifi.esto fa posible abundancia de parasites en los 
animales y para ello cita el caso senalado por Kra~se, ~n que 
un caballo joven alberga, al mismo tiempo: 519 ascar~s, 190 
oxiurus, 214 stongilos armadas, muchos miles de strong1los t~
tracantos, 69 tenias perfoliatas, 248 filarias papilosa Y se1s 
cisticercos fistularios. 

Con convincentes argumentos bioquimicos, discute fa posi
bilidad de que las distintas especies estudiadas, por_ejempl? de 
ascaris ,hombre, cerdo, buey, perro, etc.) no sean sino varied_a
des de una mi·sma, alteradas en sus caracteristicas por el med10 

que las rodea. 

Hace curiosos comentarios referentes a la importancia de 
la edad en el desarrollo de muchas especies de: paras~tos, su_g~
riendo fa posible existencia de inmunidad o res1stencia adqu1r1-
das, y escribe: .-El cenuro cerebral n? ataca sino a los animales 
jovenes; la triquina no llega a los musculos de los perros, a no 
ser que tengan. pocos meses; igu31 sucede con el cerdo, res
pecto a la lepra (se refiere al cisticerco cellulosae). 

Dedico especial atenci6n, a seiialar las intimas relaciones 
entre la ecologia externa e interna, destacando el interes q~e. es
tas circunstancias tienen en la epidemiologia de los paras1tos 
y consecuentemente en la profil~x.is. A e_ste r_e~pecto destacan 
las influencias climaticas. geolog1cas, h1drolog1cas, naturaleza 
de los alimentos y modos de administrarlos; de las aguas, como 
bebida y con fines de higiene: de fas relaciones en_tr~ hombre
animal y en cuanto a los primeros. incluso las relig1ones. 

Se advierten sus conocimientos adquiridos en los estudios 
de Farmacia, en los detalles morfologicos de cada un~ de los 
parasites ·estudiados, anticipandose a la escuela que anos mas 
tarde crearia el Prf. Rodriguez Lopez Neyra. 

L'lama ·la atencion del poco interes que se le presta al qui~~e 
hidatico, posiblemente influenciados ~or. la falta de atenc1on 
de fos clinicos y de algunos otros sanitarios, que no. se recat_a
ban en afirmar • En Espana son raros los ca-sos de ~-qumococos1~ 
que se registran, no solo en cl hombre, sino tamb1en en los ani-

males». 
Como no podia menos de suceder, siendo veterinario, de~i

ca en este trabajo especial atencion a la triquin~sis (despues 
publicaria un trabajo que comentaremos, con mot1vo de un im· 
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portante brote acaecido ·en Albaida, Valencia), hacienda referen
cia a fos siete focos hasta esta fecha aparecidos en Espana, 
entre fos anos 1876 y 1886. 

En fin, contemplado ·este trabajo en la fecha en que fue es
crito, 1891, ·puede afirmarse, que se trata de una Monografia, 
muy puesta a·I dia, con sugerencias de indudable interes, que 
descubren en su autor una intelig~ncia y dotes de investigador 
con gran merito. ~··. 

El otro trabajo importante fue su obra postuma: •EL MUER
MO EN LOS ANIMALES Y EN EL HOMBRE", Edt. Hijos de R. Al-
varez, 69 paginas, IX capitulo (1901). · 

Este trabajo, segun ya hemos anticipado, aparecio en la do
cumentacion de su archivo personal, legado a su sobrino-ahija
do, don Emilio Moya, que fue el encargado de publicarlo, pre
cedido de un emocionado preambulo del que recogemos la si
guientes frases: aA1l dar a la estampa esta sencilla monografia, 
hace tiempo escrita, no me mueve otro interes, ni otro anhelo, 
que el hacer asi un poco mas perdurable la grata y santa me· 
moria de mi sabio pariente. El presente trabajo se publica, yo 
lo garantizo, con la autoridad que me da el ser sobrino del au
tor, tal y como el ilustre catedratico lo dejara escrito a su fa
llecimiento; es decir, con ordenada sencillez y con la claridad 
peculiar con que el distinguido academico revestia todas sus 
labores cientificas y todos sus anteriores escritos». 

No sabemos cuando el senor Novalbos escribio este traba
jo, pero nos suponemos que corresponde hacia -los anos 1890, 
en que se comenzo a uti'lizar la maleina en el diagnostico del 
muermo, precisamente por su querido discipulo, Eusebio Mo
lina, en los efectivos caballares de la Guardia Civil de Puerto 
Rico, en donde prestaba servicios como veterinario militar, con 
el que siempre mantuvo relaciones muy cordiales y frecuentes. 
Como es bien sabido, fa maleina y sus posibles aplicaciones en 
el diagnostico del muermo fue descubierta por los veterinarios 
rusos, HEIMING y KALNIN, en 1867. 

En los IX capitulos en que divide el trabajo, el senor Noval
bos sigue, muy pormenorizadamente, la metodica descriptiva 
que es norma en sus tr-abajos, con vistas a deducir recomenda
ciones higienicas. 

·El primero de estoc capitulos 'lo titula: aMuermo. Formas 
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que afecta. Historia natural. Bacilo (viruilencia y resistencia a 
los agentes ffsicos y quimicos) ... Nos ha llamado la atenci6n 
la referencia a fa posibilidad de utilizar, come animal de labo
ratorio, el sperm6filo ('roedor de la familia de los escuridos), 
en fa actualidad casi olvidado. 

El capitulo dos fo dedica al estudio del muermo agudo y 
cr6nico en los solipedos; el tres lo titula "Lampar6n cr6nico y 
agudou y el cuarto, al estudio de las principales lesiones en ilos 
animales. Hemos encontrado muy interesante el capitulo quin· 
to, dedicado al muermo en los roedores domesticos, indicativo 
de la preocupaci6n del autor, por los aspectos ecol6gicos a que 
hemos hecho anterior referencia, al tratar de las parasitosis 
par helmintos intestinales. 

Con excelente metodologia estudia en el capftulo sexto los 
aspectos etiol6gicos, abordando en el septimo el diagn6stico, 
hacienda ga:la de meticulosidad, puesta de manifiesto en su 
diaria labor de disector. Llama la atenci6n del interes par la 
experimentaci6n, seiialando al asno y a los cobayas como prin
cipales reactivos biol6gicos. Como no podia menos de suceder, 
la maleinizaci6n y sus posibilidades, ocupa lugar preferente, en 
el diagn6stico de los efectivos sospechosos de padecer esta 
enfermedad. 

El tratamiento y la profilaxis son abordados en los capitulos 
siguientes. 

Especiai comentario merecen los aspectos referentes a la 
patologia comparada, apenas tratada en los libros de medicina. 
Con el fin de fomentar las medidas higienicas para evitar la con
taminaci6n a la especie humana, insiste en la gravedad del 
proceso. del que dice «Siempre grave, mortal en fa mayoria 
de los cases, solo se pueden concebir esperanzas de curaci6n 
en el muermo cutaneo y cuando el tipo cr6nico esta muy lo
calizadon. 

Y respecto a la profilaxis insiste "coma en todas olas en
fermedades graves, son aqui de gran importancia fas medidas 
preventivas. ·Las personas encargadas de la asistencia de los 
animales enfermos (veterinaries, cuidadores, mozos, etc.)"• han 
de tener sana la piel, sin erosiones, grietas, heridas y otras po
sibles alteraciones. Los objetos empleados en la cura y lim-
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pieza, se desinfectaran o sustituiran, quemando fos de poco 
valor». 

Salud Publica y Triquinosis (1889). La Veterinaria Espafiola. Torno 
XXll, numero 1.127, p. so. · 

Una vez mas diremos, que para comprender el interes de 
es_te trabajo, nos debemos situar en el tiempo en que fue ·es
cnto. Ya nos hemos referido en .?.,nteriores paginas a fos esca
sos trabajos existentes en aquel entonces en la bibliografia 
tanto veterinaria come medica. ' 

El que c_omentamos, fue escrito con motive del importante 
foco aparec1do en Albaida (Valencia), posiblemente influido par 
ot~o que con el titulo a La. triquina y la Salud Publican habia pu
bl1cado, er. Puerto Rico, su distinguido alumna Molina en 1883 
que junta al interes de otros, le vali6 menci6n honorifica y I~ 
Cruz Blanca del Merito Militar de primera clase. 

. C_on fa meticulosidad y orientaci6n practica que Novalbos 
1mpr1me a todos sus trabajos, describe, detalladamente .la bio
logfa Y ·ecologfa del parasito, hacienda interesantes obs~rvacio· 
nes en relaci6n con el diagn6stico y la profilaxis; per ejemplo, 
la preferente localizaci6n de las larvas en las distintas masas 
musculares (pilares del diafragma y dentro de e·I. de cada una 
de s~s porciones), musculos de ila espalda, psoas, musculos 
del OJO, etc. De acuerdo con la opinion de Muller, los coxigeos 
suelen ser los musculos mas afectados y aconseja hacer las to
mas de muestra en fas zonas inmediatas a fas implantaciones 
muscu1lares en ilos huesos. 

. Preocupado por los posibles fracases en el diagn6stico, des
cribe con minuciosidad, las tecnicas a seguir en ila toma de 
~uestras, numero a ·examinar, preparaci6n de estas y norma
t1va en el ·examen triquinosc6pico. 

Con orientaciones profilactica, detalla la resistencia de los 
quistes a los agentes diversos que pueden influir en ellos· fun
damentos de su degeneraci6n y de· los factores condicion~ntes 
de su aoeleraci6n. 

Finaliza el trabajo seiialando las normas que estima coma 
mas dignas de ser tenidas en cuenta para prevenir el contagio 
a la especie humana: higiene en la cria de los cerdos, rigurosa 
inspecci6n veterinaria, conveniente preparaci6n y conservaci6n 
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de ilas carnes y manipulaciones cuHnarias mas aconsejables, en 
el case de sospechar parasitaci6n. 

Dictamen sobre Patologia y Policfa Sanitaria. Acerca si es o no 
perjudicial a la Salud Publica, el consumo de carnes afecta
das por el virus de la Glosopeda (lnforme a la .Academia de 
Medicina) (1895). La Veterinaria Espaiiola. N.0 1.959, p. 305; 
N.0 1.360, p. 321; N.0 1.361, p. 337, Y N.0 1.362, p. 353. 

Se trata de un antiguo problema, siempre en discusi6n. Como 
es bien sabido, fue precisamente la vigilancia de las carnes 
procedentes de animales sacrificados o muertos a causa de esta 
enfermedad, lo que aconsej6 a las autoridades municipales de 
Madrid, el nombramiento de 'los primeros veterinarios que pres
taron servicios profesionales en el matadero, en 1840. 

Con base cientlfica, en cuanto a las caracteristicas del vi
rus, fisiopatologia de la enfermedad y el exhaustivo examen de 
la legislaci6n de otros paises, principalmente de Francia (Ley 
de Policia sanitaria del 1881). llega a las siguientes conclusio
nes que son aprobadas por la Academia. "En vista de :!as razo
nes expuestas, opine, que las carnes de las reses afectadas de 
Glosopeda, no son perjudiciales para la salud de los consumi
dores, a condici6n de que haya desaparecido fa fiebre y los 
animales no se encuentren extenuados». 

Contra este dictamen, presentaron vote particular algunos 
academicos medicos. que per 16gica falta de argumentos cien
tificos, ya que desconocian las caracteristicas de la enferme
dad en fos animales, le fue facil al ponente, seiior Novalbos, 
hacer una critica apabullante. 'Dijo, entre otras cosas: aPor falta 
de conocimientos cientificos, el informe, motive del voto par
ticular, esta Ilene de contradicciones. De una parte, reconocen 
que la carne nunca es virulenta y que la enfermedad coma tal 
acaba al terminarse el perlodo febril, y per otra, consideran 
peligrosa.s las carnes en todos los estadios de la enfermedad, 
lo que resulta incongruente. Per t::sta raz6n, se ratific6 en el 
anterior informe, insistiendo que las carnes cuando procedan 
de animales en fas condiciones per el especificadas, reunen 
las cuatro condiciones que los h'igienistas mas escrupulosos 
exigen: ·buen aspecto organoleptico, valor nutritive, facil di· 
gestibilidad y ausencia de productos t6xicos y virulentos para 
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los consumidores. La Academia, al desechar el mencionado 
veto, aprob6 la tesis del seiior Novalbos en todas sus partes. 

lnte~encion en_ la Academia de Medicina en relacion con el po-
s1ble contag10 de las carnes procedentes de animales tubercu
losos (1898). La Veterinaria Espaiiola. N.0 1.486, p. 33. 

f La intervenci6n lo fue coma consecuencia de un amplio in
l~~:~a~~esentado per el academt~o Y secretario perpetuo doctor 

Esta intervenci?n puede considerarse modelica en funda
;e~tos d~ patologr_a. comparada, al especificar y distinguir las 

rs. rntas ormas clrnrcas de_I proceso, que segun el, no deben 
o!vrdarse, al _formular los drctamenes, en relaci6n con los po
s1bles contagros, a traves de las carnes procedentes de anima
les sospechosamente tuberculosos. 

d Como resumen de su intervenci6n, se remiti6 a los acuer-
~s. adoptados en la secci6n 9.' del Congreso Internacional de 

Higrene _Y D_emografia, que se acaba de celebrar (1898), en el 
que. habran rntervenido destacados sanitarios nacionales y ex-
tranJeros. ' 

La herencia de la tuberculosis. Lecciones de Patologia compara
da (1899). La Veterinaria Espaiiola. N.0 1.486, p. 33. 

Basado en fundamentos etiol6gicos y fisiopatol6gicos tanto 
en e_I hombre coma en ·los animales, llega a las siguient~s con
clus1ones, muchas de ellas validas en la actualidad: 

"En ~eneral, pue?en transmitirse, de los ascendientes a .!as 
descendrentes, _med1ante la herencia, todas aquellas enferme
dades que cons1ste~ en alteraciones morfol6gicas 0 dinamicas, 
de una par~e cualqurera del organismo. No pueden transmitirse 
por esta vra las enfermedades agudas originadas por causas 
procedentes del exterior, coma sucede con fas infecciosas. Lo 
que puede heredarse, respecto a algunas enfel"medades de este 
grupo, come acontece con fa tuberculosis, es la predisposici6n 
El concepto heredo-contagio en la tuberculosis no es otra cosa · 
que una de las formas que afectan a este." ' ' 

. '. ~emos deja.do para dar fin a este capftulo, un curioso Jibro, 
d1f1cil de 'locahzar per sus especia:Jes caracterfsticas. Se trata 
de un Manual de Historia Natural manuscrito, cuyo texto esta 
tornado de las explicaciones dadas por don Epifania en su Cate-
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dra de la Escuela de Veterinaria, editado de este modo par el 
Centro Taquigrafico-copista de Sanchez Covisa (1891). 

Esta dividido en tres partes. ZOOLOGIA (41 lecciones que 
ocupan un total de 629 paginas). BOT AN I CA ( 13 lecciones con 
140 paginas). MINERALOGIA (8 lecciones con 84 paginas); y 
GEOLOGIA (3 lecciones y 42 paginas). 

Este libro sirvi6 de texto en las cuatro Escuelas de Veteri
naria durante muchos afios y calificado, unanimemente, coma 
modelo de sencillez y con clara exposici6n. 

En los anexos se incluye la primera pagina del apartado de

dicado a Zoologia. 

ELOGIOS DEDICADOS POR !LUSTRES PERSONALIDADES A DON 

EPIFANIO NOVALBOS BALBUENA 

El limo. Sr. don Cristino Garcia Alfonso, Decano de la Facultati 

Le adornan todas fas condiciones morales e intelectuales 
que le hacen muy recomendable en el profesorado. Son innu
merables los servicios extraordinarios prestado&, ademas de los 
que oficialmente ·le correspondfan por su cargo. 

El limo. Sr. don Cristino Garcia Alfonso, decano de la Facultad 

de Madrid. 
Antes que catedratico de Fisica, Ouimica y Ciencias Natu

rales fue un habil y competente disector anat6mico, en la Es
cu.e!a de Cordoba. Excelente pedagogo. Fiel cumplidor de su 
catedra, a cuya -enseiianza consagraba maiiana y tarde. Gustaba 
mas del detalle que de los conceptos generales. 

Don Eusebio Molina, distinguido alumna suyo 

Era uno de los hombres que no se acostaban sin haber es
tudiado ·cuatro o seis horas todos los dias. No era orador, pero 
·SU palabra, premiosa algunas vaces, pero persuasiva siempre y 
sus procedimientos de ensefianza, ·le convierten en un verdade
ro maestro. Poseia el don de saber enseiiar, que pocos lo tienen. 
No dejaba pasar un dia sin dedicar, despues de explicar la lec
ci6n, por lo menos media hora a dialogar con los alumnos. Mo
desto hasta la ·exageraci6n, huia de exhibiciones (por eso no 
se le ha concedido ·los verdaderos meritos que tenia). Prudente 
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Y correcto en todos sus actos, se granjeaba e·I respeto y afecto 
de cuantos lo trataban. Observador perspicaz. 

Don Santiago de la Villa 

. Fue muy parco en elogios cuando le contest6 al discurso de 
mgreso en fa _A~a~emia. Tai vez par aquello de haber sido aSU 

som?~a». Se lr~~to a de_ci~: hombre integro que es y celoso ca
tedrat1co de F1s1ca, Ou1m1ca e ~istoria Natural aplicadas a la 
Escuela d_e V.eterin~ri~ de esta ~Corte, adornado, ademas, de 
los -~rotundas conoc1m1entos que compende la Facuitad de Far
mac1a, cuyas asignaturas, todas, hace tiempo que aprob6 Es 
seguro que im?rimira_ a las tareas que se le encomienda~ el 
sello _de la mas estricta justicia y del siguiente acierto ~on 
que s1empre a marcado todos sus actos, a contar desde fas ya 
bastantes rem?ta~ fechas, en que comenz6 a distinguirse c'Jmo 
uno de los mas mstruidos y laboriosos disectores anat6micos 
de nuestros centros de ensefianza. 

En I~ sesi6n necrol6gica que le dedic6 la Academia fue un 
poco mas ~fectuoso, dijo: De labor constante, asidua y de cos
tumbres eJemplares. Trato afable, cariiioso, modesto, recto en 
su proceder y de conducta digna de imitaci6n. 

El p~e~idente de la Academia de Medicina en la sesi6n necro
log1ca 

E~a un a~ademico modesto, desconfiado de si mismo, que 
p~se1~ gra~ _1lustraci~n .en muchas materias, principalmente en 
C1enc1as F1s1cas: Ou1m1cas o Naturales y que se distingui6 en 
la ·Escuela de Cordob?, par sus n_otables trabajos de disecci6n, 
que llamaron ·la atenc1on de prop1os y extrafios, revelandose en 
to~os los actos de ~u vida coma un .espiritu de orden, de regu
l~ridad Y ~e armonia, que le convirtieron en una persona utiH
s1ma Y !·ellz en el teatro del mundo, digna de imitaci6n y de re
cuerdo 1mperecedero. 

La Ora. Dayle, academica de numero en la Real de Farmacia 

Eran tales sus c~nocimientos en todas las materias y tan 
P'.ofundos sus . estud1os, que le permitieron enseiiar las mas 
d1ve_rsas materias, desempefiando siempre a perfecci6n su co
met1do. Toda su vida fa consagr6 a la dificil tarea de capacitar 
a los alumnos que pasaron par sus clases, poniendo a su al· 
cance cuantos medios creia necesarios para faci'litarles y ha· 

-151 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1982, #13.



cer:les interesantes el aprendizaje, procurando a la vez, ser pro
fesor y amigo, guia y compaiiero. 

El senor Remartinez, director de la Revista «La Veterir.aria Es· 
panola», en la informaci6n necrol6gica 

Profesor infatigable y sabre todo inteligente y honrado, con
sagr6 toda su existencia a la propagaci6n de la cultura, a·I honor 
de la Catedra y a la defensa de los intereses de la Veterinaria 
patria. Maestro de pensar hondo y bien decir, de conocimientos 
profundos, casi universales. De genio dulce, bondadoso, recto, 
justiciero y sobre todo humilde y modesto por demas, pero 
uniendo a los entusiasmos de la juventud, las energias de un 
caracter constante y pertinaz en sus labores. Siempre luch6 en 
buena lid por alcanzar lo que se proponia, que consigui6 sin ayu
da de nadie. 

Desde 'ios primeros aiios de carrera en Cordoba, sobresali6 
entre sus condiscipulos, muchos de ellos con una mayor prepa
raci6n al comenzar-.. por la solidez de sus pensamientos analiti
cos, brillantez de sus ideas y certeros y rapidos juicios. 

De grandes aficiones bibliograficas y su constancia verda
deramente inglesa para el trabajo, met6dico y ordenado. 

Son de destacar, aparte de sus extraordinarias cualidades de 
maestro, sus excepcionales condiciones de escultor y modela
dor anat6mico, sin posible comparaci6n con ningun otro hasta 
el presente. Consagr6 a la catedra y al cumplimiento exacto de 
sus deberes docentes, su maravillosa inteligencia y sus conoci
mientos ilimitados, hacienda de este modo gratas y faci'les a los 
alumnos, fas arduas y dificiles explicaciones a el ·encomen
dadas. 

_Activo 'l laborioso. Pundonoroso ciudadano y digno caballero 
que deja un nombre insigne en el profesorado espaiiol. 

Don Dalmacio Garcia lzcara al tomar posesion de la plaza de 
academico que don Epifanio dejo vacante por fallecimiento 

Creemos que fueron unos conceptos justos y por eso los 
transcribimos integramente, aunque algunos resulten repetitivos. 

"Huerfano de padre y madre desde temprana edad y sin .11:as 
bienes de fortuna que la nobleza de su alma y gran apego al 
trabajo que hered6 de sus mayores. Fue uno de esos hombres 
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~i;~~~:~s s~o a~~~b:tfu~~a~esg(acia, sino que en todo momenta 

i~~:~~~s ~oonntra~~edades, que ~: ~~~;a~t~~~af ~~~e~:n~~~~~~e:~~ 
de C6rd~b I g . ndes. apuros Y pnvac1ones, hizo en la Escuela 
en todos l~s ~::~:und~os, mlereci~ndo las mejores calificaciones 

s y a canzo una plaza de pensionadv.o 

llas E~~~i::ton~ s~~;o~~~~i~~~:ndt~:;~teesror, dijo.: "P.arco en aque

~ost~i;iciones practicas; hablaba r)oc~ ha~i~~~to1darrohde las de
c1enc1a· e 1 muc o Y a con
El •. , ra, en una pa abra, modelo de concision Y claridad 
dic~~mpo que ~~ r~staba de sus habituales ocupaciones lo de: 

, .a a sus 1sc1pulos para adiestrarlos en demostr~cio 
~ra~t1cas. El magisterio constitufa para el un verdadero sa~:~ 

oc10 Y por eso le consagraba todos sus f . 
las asignatur~s que le estaban confiadas, ~ef~r~~~n~~~~~~o d:~ 
m~y?r encom10 Y 'los gabinetes puestos a su cuidado fueron 
ObJeLO, p.or su .parte, de una revision prolija Y consciente Y de un 
aumen.fo b considerable ~n el material. lnvertfa casi 'todo el tiem
po .en a ores de ensenanza, por la maiiana en la catedra or 
la tarde en ~} l~boratorio, preparando Y ordenando lo nece~!i 
para la lecc1on 1r.mediata. No descansaba." 0 

Per nuestra parte 

Despues de estudiar la vida Y caracteriolo . d 
p:rsonaje, hemos sentido la ilusi6n de ver en elg~asi eto~~:sro 
~1rtudes que el profesor Garcia Pavon ha sefialado en los ho~~ 
res de la Mancha, e~ su trabajo aun concepto de la personali

dad manchegaD. Son estas, en lineas generales: honrados aus
teros, mor~l~s hasta la exageraci6n, tenaces, faboriosos fieles 
~ s.us trad1c1o~es, pero paladines de fos ideales nobl~s ue 
oefinen el teson de su propia personalidad y t d , q. 
a b. · I · o o esto srn 
m ic1ones ma san.as, ni afan de escalar posiciones obtenidas 

con mal~s artes, sino con trabajo, austeridad y fa f'delidad 
llevan dentro los hijos de estas tierras, cuna de q~ijotes. que 
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ANEXO I 

NOT AS 

[1) Extracto de la partida de nacimiento. •Di6cesis Priorato de las Or
denes Militares. C. Real. Parroquia de Santa Ana de Cranatula de Calatrava. 
Extracto de partida de nacimiento. Yo el infrascrito cura ec6nomo de la 
parroquia que arriba se relaciona, CERTIFICO Que el llbro de bautismo 12, 
folio 314 y vuelto, del archivo _parroqui.iil. esta inscrita la partida de don 
EPIFANIO NOVAtBOS BALBUENA, que naci6 el die 7 de abril del aiio 1832, 
hijo legitimo de don Antonio Novalbos. natural de Granatula y de doiia 
Baldomera Balbuena de igual naturaleza. Fue bautizado el 8 de abril de 1832. 
Padrino. Francisca Canizares. Nombre del ministro don MANUEL ESPARTE· 
RO. Gramitula. 31 de enero de 1981. Firmado: A. Gonzalez.• 

[2) En el Anexo II [ilustraciones) se incluyen fotografias de esta casa 
tal y coma se encuentra en la actualidad, muy reconstruida. La puerta y 
una de las ventas corresponden a la fecha en que fue habitada por la Fa
milia Novalbos. 

(3) Dice al respecto don Eusebio Molina en el trabajo que public6 al 
morir don Epifania, ahuerfano y sin bienes de fortune desde SU mas tern· 
pranada edad. cuanto ha sido lo debi6 a sus tenaces esfuerzos y su cons· 
tante laboriosidad. Los primeros pasos en la profesi6n los dio en un 
hcrradero del l/iso del Marques y en el de mi abuelo. existente en Calzada 
de Ca!atr2va. De aqui march6 a C6rdoba para ingresar en la Escuela de 
Veterinaria•. 

(4) La clinica veterinaria de Jos Molinas. transpasada de padres a hijos. 
estaba situado en el numero 2 de Ja calle que en la actualidad se llama 
·Coronel Molina•. 

(5) La inscripci6n de la matricula fue hecha en el libro primero y se
gundo ".II folio cuarenta y tres. con los siguientes datos: ·Curse de mil 
ochocientos cincuenta y c:nco a rnil ochocientos cincuenta y seis. Primer 
aiio. numero tres. Nombre, Epifania Novalbos Balbuena. Padres. don Antonio 
y doiia Baldomera. Pueblo de nacimiento, Granatula de Calatrava (C. Real). 
Se matricul6 en clase de inscrito.• 

(6) En los examenes de febrero obtuvo las siguientes calificaciones: 
Faltas dos, conducta buena, censure buena. aplicaci6n bastante, castigo nin
guno y premios ninguno. En los extraordinaries de septiembre (final del 
curse): Am!tomia, Flsiologia, Exterior del caballo e Higiene obtuvo la cen
sure de bueno. 

(7) Ya en el primer aiio, escribe Molina. revel6 su disposici6n y amor 
a, trab;ijo, repasando a sus compaiieros de curso la lecci6n que cada dia 
explicaba el catedratico don Enrique Martin, que a poco le coloc6 en la 
Secretarfa y fue su protector y amigo. 

(8) Esta concesl6n fue hecha en Jos siguientes terminos: •S. M. la 
Reina. que O!os guarde, en vista de las circunstancias que concurren en 
Don Epifania Novalbos Balbuena. alumna de la Escuela de Veterlnaria de 
C6rdoh:i. q:.ie ha concluido el primer perfodo de la carrera, ha tenido a bien 
concederle pensi6n de ocho reales diarios, pa1 a hacer en el curse pr6ximo 
el estudio del segundo periodo en la Escuela de Madrid.• 
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(9) Dice Molina al respecto: ·Con el escalpelo en la mano no tuvo 
rival•. 

[10) Don Santos Aran, destaca esta circunstancia, en un trabajo titulado 
Nuestros artistas, publicado en el •Pecuario Espanol•, aiio I, numero 5 (1916). 

(11) Ftle ponente 'la doctors Maria Josefina Bagle, academico numerarlo 
y secretaria segunda de la secci6n de Historia y Bibliografia de la Academia 
Nacional de Farmacia. La sesl6n celebrada en el mes de junio de 1936. Co
menz6 diciendo: •Ouiero presentar hoy a un ilustre farmaceutico del si
glo XIX, hombre de gran valia, que en su epoca destac6 sobremanera, 
aunque no en el campo de la farmacia. Muchos ignoran que este eminente 
profesor de fa Escuela de Veterinaria de Madrid, don Epifania Novalbos 
Balbuena. tan intellgente, estudioso, y constante en su trabajo en la catedra, 
para adqulrlr conocimlentos nuevos curs6 los estudios de Farmacia. Sin 
duda, tuvo siempre mayores simpatias por su primera carrera o crey6 
mas beneficioso para su posteridad. dedicarse a la enseiianza de las cien
cias veterinarlas, pero estamos seguros. que dados sus grandes mer'itos y 
profundos conocimientos, de haberselo propuesto, hubiera puesto muy alto 
el nombre de la farmacia espaiiola, como lo hizo- con la veterinaria•. 

[12) En la certificaci6n oficial expedida al respecto se dice fa siguiente: 
•En el expediente de oposiciones a la plaza de disector anat6mico y cons
tructor de piezas artificiales de la escuela protesional de veterinaria de 
esta corte ... aparece que don Epifania Novalbos Balbuena, fue uno de los 
cinco opositores a la expresada plaza, cuyos ejercicios no solo merecieron 
la aprobaci6n del Tribunal de Censure nombrado al efecto, sino que por el 
mismo Tribunal fue propuesto en segundo lugar de la terna elevada a ia 
superioridad.• 

(13) En el acta suscrita por el Tribunal que juzg6 estas oposiciones se 
hace constar: ·En los ejercicios para proveer, mediante oposici6n la Ca
tedra de ·Anatomia general y descriptiva, nomenclatura de las regiones 
externas, edad de los solipedos y demas animales domesticos, vacante en 
la Escue la de Veterinaria de Madrid .. . actu6 como oposltor don Epifania 
Novalbos, el cual obtuvo en primera votaci6n, por unanimidad, menci6n 
honorifica que ·le fue concedida por el tribunal respective.• 

(14) Ha escrito Molina: •Nuestro maestro y amigo •respetable tuvo 
ernpeiio en que lngresara en el profesorado docente. Hace veintltres aiios 
(referencia a 1901), me escribla a Puerto 1Rico. Preparate para una catedra 
y ya que yo no sea catedratico de Anatomla, qulero que lo sea un discfpulo 
mio.• 

(15) Se encuentra enterrado. junto a su esposa. en el cementerio de la 
Almudena. La losa que cubr-e fa sepultura tiene la sigulente lnscripci6n: 

Rafaela Molina de Novalbos, falleci6 el 20-6 de 1896, a los cincuenta 
y dos aiios de edad. 

Epifania Novalbos Balbuena, falleci6 el 22-2 de 1901. 

RECUERDO OE SUS HERMANOS Y SOBRINO$ 

(16) Ademas de fos dates seiialados en la note anterior, don Eusebio 
ha reconocido la protecci6r. de don ·Epifania en otras ocasiones, con las 
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FOTOGRAE'IA DEL ILMO. SR. DON EPIFANIO 
NOYALBOS BALBUENA 

Corresponde a los ultimos aiios de sn vida, cuando era 
Catedratico de la Escnela de Madrid y Academico 

de la Real de Medicina 
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En esta c"sa ndd6 D. Epifanio. En la actualidad se encuentra 
reconstruida. la puerta principal la de la derecha y la veatana que 

existe sobre esta permanecen ta! como estaban en 1832 

Mesa del despacho de D. Epifanio, en poder actualmente, de la 
familia de D. Emilio Moya 
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Orla de terminaci6n de carrera de D. Emilio en la Escuela de 
Madrid. En ella figura D Epifanio It) 
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Por Pedro A. Porras Arboledas 

MOROS Y CRISTIANOS EN MONTIEL A FINALES DEL SIGLO XV: 

SU NUMERO Y SUS TRIBUTOS 

1." Premio del V Concurso de lnvestigaci6n Hist6rica 

sobre Montiel. Montiel, 1980. 
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MOROS Y CRISTIANOS EN MONTIEL A FINALES DEL SIGLO XV: 

SU NUMERO Y SUS TRIBUTOS 

Por Pedro A. Porras Arboledas 

1." Premio del V Concurso de lnvestigaci6n Hist6rica 

sabre Montiel. Montiel, 1980. 

Es mi intenci6n en el presente trabajo hacer una pequeiia 
contribuci6n a la historia local de la villa de Montiel en .fo que 
se refiere a la demografia y a la tributaci6n de sus habitantes. 

Dentro de la estuctura poblacional distinguire los dos grupos 
confesionales que habitaban la villa (1), sus dedicaciones pro
fesionales y las propiedades de que disfrutaban, asi coma la si
tuaci6n social, privilegiada o no, en que se encontraban. Toda 
ello en la medida de fas posibilidades que ofrece la documenta
ci6n conservada, la cual -por desgracia- no es muy abundante. 

Asimismo, pondre de manifiesto las rentas pagadas par las 
dos comunidades tanto al comendador de la villa coma a la Mesa 
Maestral de la Orden de Santiago. 

Pues es bien sabido c6mo Montiel fue donada a esa Orden 

(1) Se sabe de la existencia de otra aljama o barrio hebreo a fines del 
siglo XIII; en 1290 los judios de Montiel tributaron al rey 1.022 maravedies, 
lo que, si bien sabemos se pag6 a traves de una capitaci6n. no nos permite 
establecer el numero de judios, ya que se desconoce la base impositiva que 
se utiliz6 (Julio GONZALEZ: Repoblaci6n de Castilla la Nueva, Madrid, 1975, 
tomo II, pagina 126, nota 295), aunque comparado con .fa contribuci6n 
de otras aljamas. parece era de .fas de menor entidad. 

En 1309 al menos conocemos el nombre del judio don Farax, el cual 
compr6 a P.edro Enriquez de Arana el castillo de Pliego de Murcia en 12.000 
mrs. (Archivo Hist6rico Nacional, Secci6n Ucles, carp. 50·1, num. 16, fols. 
35-38). 

Segun se desprende de un trabajo de Miguel Angel tADERO (Las juderias 
de Castilla segun algunos uservicios» flsca:les del siglo XV, Setarad, XXXI. 
1971), en la epoca de nuestro estudio no quedaba un solo judio en la villa. 

Para completar todos estos extremos, vease mi tesis doctoral, Los Se
norios de Ja Orden de Santiago en el siglo XV en su provincia de Castilla, 
Madrid, Universldad Complutense (ed. facsimil), 1982, 2 tomos. · · 
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el 15 de marzo .de 1227 por el rey Fernando Ill el Santo (2), Y 
pronto fue considerada cabeza de .encomienda, o distrito admi
nistrativo, y titular del Campo de su mismo nombrn. 

Aunque a finales del siglo XV su importancia habia decaido 
mucho, habiendo pasado tanto la capitalidad del partido de Mon
tiel como la Vicaria ahi radicada a Villanueva de los lnfantes (3), 
no quedando .en 1575 bajo SU directa jurisdicci6n mas que los 
lugares de Torres, Cariarnares y Santa Cruz (4). 

Algo similar se nuede deci~ de la demografia, ya que Montiel 
ocupaba, dentro dei panorama de su Campo, una posici6n globa! 
ciertamente mediana (5), sin embargo, era el t:mico lugar donde 
pervivia poblacion mudejar. 

Segun don Julio Gonzalez, la poblacion musulmana residente 
en Montiel se avecindo alli despues de su conquista, no pudien
do establecerse una ·solucion de continuidad con la anterior urbe 
musulmana l6). 

Las relaciones entre las dos comunidades parece que eran 
cuando menos, cordiales, ya que no vivian separadamente (Alha
cen y Anton Fernandez, par ejemplo, habitaban casas linde
ras) (7) y, ademas. solian cocer su pan juntas en el mismo 
homo; sin embargo, parece que esto, a la altura de 1480, dio 
lugar a ciertas diatribas, llegando a afirmar el comendador que 
los moros de.;ian que era mejor su Ley (8). 

(2) AHN, Ucles, carp. 214, num. 6. 

(3) Manuel CORCHADO: Avance de un estudio demografico-historico del 
Campo de Montiel, Madrid, 1971, pag. 118. 

(4) Cannelo Vll'JAS y Ram6n PAZ: Relaciones de los pueblos de Espana 
ordenadas por Felipe 11: Ciudad Real, Madrid, 1971, pag. 351. 

(5) Frente a sus 200 vecinos estaciorrarios ( 1.000 habitantes), a principios 
del siglo XVI, ·por ejemplo en 1494, Villanueva de los lnfantes y Membrilla 
estaban pobladas por 383 (1.965 habitantes) y 620 vecinos (3.100 habitantesJ, 
respectivamente. A:HN, Ordenes Militares. Lib. 1.067c, fols. 626 y 660. 

(61 Julio GONZAtEZ, op. cit., tomo I, pag. 358. 

(7) AHN, 00.'MM., Lib. 1.067c, fol. 431. 

(8] AHN, OO:MM., Lib. 1.064c, fol. 186. 
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Conocemos el numero de estos en los ultimos arias de\ siglo 
gracias a Miguel Ladero, el cual ofrece la siguiente seriaci6n (9): 

1478 

30 

1495 

29 

1496 

20 

1498 

23 

1499 

35 

1500 

38 

1501 

33 

Vemos, par tanto, como la poblaci6n se mantuvo bastante esta
ble, siendo la proporcion -si hemos de creer al comendador 
don Gonzalo Chacon- similar entre amba·s confesiones, al 
menos en 1480, lo cual parece bastante improbable. 

En efecto, en 1468 la poblacion total era de 100 vecinos y es 
diffcil que la comunidad mora llegara a la cincuentena; mas pa
rece que esta oscil6 entre la terc:era y la cuarta parte del total. 

Esta poblacion global seria la siguiente (10): 

1408 1480 1511 1515 1525 1575 

100 60 200 200 200 300 

Evidentemente, luego de la conversion forzosa de los mu
dejares en 1502 no es posible seguirles la pista coma comunidad 

(9) Datos demograficos sobre Jos musulmanes de Granada ·y Castilla en 
el siglo XV, Anuario de Estudios Medievales, 8, 1972·1973, pag. 488. 

El dato de 1478 en AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 232: en 1480 era el 
mismo, mientras en. 1494 ciertamente debi6 descender, ya que en lugar de 
prestar 180 peonadas dieron 160 (id., Lib. 1.067c, fol. 442). Puede verse otro 
trabajo sobre el particular del mismo Ladero titulado Los mudejares de Casti
lla en la Baja Edad Media, Historia, lnstituciones, Documentos, 5, 1978. 

(10) 1468: AHN, OO:MM., Lib. 1.223c, fols. 63-67 y Bernabe de CHAVES: 
Apunr.:miento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en toclos 
sus pueblos, libro del siglo XVlll, reimpreso ·en Barcelona en 1975, pag. 191 v. 

1480: hablaba el comendador de que habia tantos cristianos como mude
jares, por lo que he calculado el doble del numero de estos, AHN, 00.MM., 
Lib. 1.064c, fol. 186. · 

1511: id., Lib. 1.077c, fol. 407, cinco vecinos mas o menos: segun a 
Cosmographia de Fernando Colon, por estas fechas serian 209 vec.inos, Cor- . 
chado, op. cit., pag. 117. 

1515: id., Lib. 1.078c, fol. 497. 

1525: id., Lib. 1.080c, fol. 946. 

1575: Relaciones topog· aficas, pag. 348: el caserio lo formaban 200 casas 
de pequeiias proporciones. Un interesante trabajo para el siglo XVlll el de 
Jeronimo LOPEZ.SALAZAR: Evolucion demografica de la Mancha en el si
glo XVlll, Hispania, CXXXMI, 1976, 233-299. 
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diferenciada en nuestros documentos, aunque, sin duda, forman 
parte de -los totales posteriores a ese a~o y probablemente_,en 
la proporcion antes citada. Per desgrac1a, tampoco es pos1ole 
saber el destine de estos cristianos nuevos a la hora de su ex
pulsion, en los comienzos del ·siglo XVll (11). 

En dos grandes grupos se puede dividir la poblacion desde 
el punto de vista social y tributario: privilegiados y pecheros, 
segun estuvieran exentos de pagar pechos o no. Naturalmente, 
todos los mudejares eran pecheros. 

Solo conocemos el nombre d·e once de ellos: dos eran alba
iiiles, que apreciaron los reparos necesarios en la fortaleza ~~ 
la villa en 1478 (12); uno era platero, el llamado Hamete Past~I, 
al cual"'en 1494 se le impuso una penitencia per la que habia 
de hacer una cruz de media marco de plata para la iglesia 
parroquial (13); otro era propietario de una casa, mie~tras seis 
lo eran de huertas y tierras (14), las cuales estaban s1tas en la 
Presa Vieja, la Hoya del Calar, el camino de Pozuelo. Arriba de 
la Huerta, el Jabalon Viejo y el Cabe el Cubillo. Conocemos tam
bien a un ta! Jusain que en 1462 arrendo al vicario de Montiel 
unas tierras por el diezmo y censo de 60 maravedies y que, tal 
vez sea el mismo que en 1480 le daba aquel y renta rle 
1so' mrs. (15). Uno de ellos serfa hornero de! homo propio de 
ellos, asimismo, uno ejerceria de alcalde de la Aljama. 

Parece puede concluirse que se dedicaban la mayorfa a acti
vidades primarias, siendo la mayorfa pequeiios propietarios Y 
arrendatarios de tierras ajenas, no diferenciandose en gran me
dida del campesinado cristiano de la villa. No se destaca ninguno 
de los que conocemos, ya que a fos que sobresalfan per su po
sic!6n econ6mica o preeminencia social se les solfa anteponer 
don. 

(11) 'Henri Lapeyre solo cita en la relac16n ~e 1610: 14 familias .en el 
Partido de Villanueva de los lnfantes, Geograph1e de I Espagne mor1sque, 
.Paris, 1959, apendice. 

(12) AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 227: cf. apendice I. 

(13) Id., Lib. 1.067c, fol. 429. 

(14) Id .. fols. 431 y 428-429. 

(15) AHN, Ucles, carp. 214, num. 24 y 00.MM., Lib. 1.064c, fol. 152. 
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Por su parte, de los cristianos conocemos el nombre de se
senta y cuatro de ellos; en 1494 se decia que muchos vecinos 
mantenian caballo y armas sin llegar a ·la cuantia minima exigida 
por las Leyes Capitulares con ta! de ser eximidos de los pechos 
o contribuciones de la Orden (16). En 1511 se especifica que 
habia 3 caballeros de cuantia, en 1515 eran dos yen 1525 habian 
ascendido a cinco. (17). Efectivamente, de los doscientos veci
nos de la villa, solo sesenta eran p~_cheros en 1515 -la mayoria, 
presumimos, antiguos mudejares~'; mientras que el resto eran 
caballeros de fuero, hidalgos y viudas, ademas de los cuantiosos. 

Nos han llegado los nombres de tres de estos privilegiados: 
Fernando Gonzalez Hidalgo, .Pedro Hidalgo y Gonzalo Sanchez 
Caballero, todos ellos propietarios de tierras. Durante la epoca 
estudiada fue comendador de Montiel ·por la Orden de Santiago 
don Gonzalo Chacon, que, ademas, reunia los cargos de contador 
mayor de! rey y mayordomo mayor de la reina (18). y alcaides 
de la fortaleza per el dos vecinos, en 1478 era Francisco Pajaso, 
que, al parecer, tenia mas familiares en la villa, yen 1460 y 1494 
lo fue Diego de Alarcon, el cual para redondear su·s ingresos 
tenia arrendados los molinos de Montiel en 10 fanegas de trigo, 
asimismo, tenia una casa en la villa a censo de cuatro reales y 
medic de plata (19). 

Solo conocemos el nombre de un profesional de! comercio de 
telas,.Juan Lopez Trapero. el cual era suegro de Rodrigo Chacon, 
el cual tenia arrendados durante todo este periodo los :mce mo
linos de Abrilejos, todos ellos de la vicaria de Montiel, en una 
importante cantidad (20). Tambien habia entre los cristianos un 
platero llamado Martin de Vibero, al que se le encarg6 hacer 

(16) La cuantia minima establecida por estas fechas era de 80.000 ma· 
ravedies. descontando el valor de las camas, casas moradas y ropas de con
tinue vestlr, AHN, 001MM., Lib. 1.072c, fol. 97. 

(17) AHN, 00.MM., Lib. 1.077c, f61. 407; id., Lib.· 1.078c, fol. 497 y 
'Lib. 1.080c, fol.· 946, 

(18) AHN, OO:MM., Lib. 1.063c, fol. 223; id.'. Ub. 1.067c, fol. 426. 

(19) AHN, DO.MM., Lib. 1.063c, fol. 224; id., Lib. 1.064c, fol. 186; id., 
L"I:•. 1.067c, fol. 443. 

(20) AHN, 00.MM., Lib. 1.064c, fol. 193; id. Lib. 1.067c, fol. 444., 
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una custodia para la iglesia (21). El .parroco, llamado Juan Ga
llego, pertenecfa, no obstante las prohibiciones de las Leyes 
Capitulares, a la Orden de San Pedro. El vicario, o juez eclesias
tico del Partido, ·era Alfonso Fernandez de Ocana, freire de la 
Orden y tambien cura de La -Membrilla del Tocon, donde re
sidfa (22). 

Ouiza otro oficio sea el de corralero, apareciendo bajo esa 
denominacion un moro y una cristiana, la cual tenia arrendado 
un <:orral. 

Del resto solo ·sabemos su nombre y alguna de sus propieda
des o las tierras, casas, corrales o palomares que arrenda
ban (23). Algunos de ellos eran o habfan sido mayordomos de la 
iglesia o de alguna de las ermitas del termino. 

Sin duda, muchos de estos, tanto cristianos como musulma
nes, partici.paban en el mercado, alquilando tiendas, encargan
dose de 'Pesos y cambios o ejerciendo de corredores o almo
tacenes. 

En cuanto a los tributes, seguire con la misma division por 
religiones, utilizando un criteria restrictivo, toda vez que solo 
denomino renta-s de moros aquellas en que especificamente asi 
estan determinadas por fas fuentes. 

Las rentas de moros tienen caracter propio: asi, estos paga
ben una capitacion anual, fas llamadas •cabeza.s de moros•, 
que, aproximadamente, supondrian diez maravedfes par veci·no; 
esta capitaci6n era distinta de la debida a la corona (24). lgual-

(21) AHN, OO:MM., Lib. 1.067c, fol. 429. 

(22) AHN, 00.MM., Lib. 1.063c, fol. 236. 

(23) Las tierras seiialadas se localizan cerca de la parroquia, el Juncar 
Gordo, el Moral, Jabal6n Viejo, Segurilla, camino de Carrizosa, Peral de los 
Abades, camino de Pozuelo, Rublal de la Cobatllla, Hoya junta a S. Cristobal. 
el Ejldo, Travesadas de los Collados, Fuenlabrada, N-ava del Espino, Canada 
de San Polo, majuelo de Gonzalo Garcia, Cerro de Giraldos, fa Zumaquera. 
Colmenarejo, Renales, -Fuente Santa, Cerro de fas Carrascosillas, el Cubillo. 
Arenas, los Morenales, Arroyo de la ·Alberca, Hoyuelo de Malaver y Arroyo 
del Calar. AHN, OO!MM., 'Lib. 1.067c, fols. 428444. 

(24) Veanse los articulos de Miguel Ladero en la nota 9 .• basados en 
estas feclras reales fundamentalmente. 
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mente las peonadas eran peculiares de ·la minoria mudejar; en 
siglos anteriores la Orden se habia reservado en muchas 
zonas de SU seiioriO IOS llamados apeones de Serna», esto es, 
las prestaciones personales consistentes en trabajar ciertos 
dias al aiio en las tierras de dominio directo de la Orden -co
munmente sernas (25)- par parte de los vecinos pecheros; 
pues bien, en lo que a Montiel se refiere estas prestaciones solo 
se conservaban entre los mudejares. aunque redimidas, ya que 
en lugar de acudir con el trabajif.personal, pagaban por cada 
peonada a razon de media real cada una, debiendo dar cada ve
cino more, preferentemente ·los casados, seis anuales. 

Por Navidad y otras pascuas era frecuente en otras tierras 
del senorio de la Orden que tanto moros como cristianos hicie
ran un obsequio al comendador en testimonio de respeto, asi, 
en Montiel, los mores, junta con los vecinos de la Osa, entre
gaban a aquel un presente de carneros, aunque materializado 
en metalico. 

Hasta 1480, como hemos vista mas arriba, no hubo necesidad 
de establecer un homo separado para los musulmanes, sin em
bargo, siguiendo las directrices dadas en ese aiio, para la 
siguiente visita (1494) ya se habia construido el nuevo homo, 
el cual pagaba una importante renta (26). 

Por ultimo, y de esto parece posible deducir que la mayor 
parte de los labriegos eran musulmanes, eran estos los que tri
butaban la mayor partida por concepto de diezmos, tanto en lo 
que a cereales y productos horticolas se refiere come en lo 
relative a derivados pecuarios, siendo en particular importantes 
los diezmos de productos de huerto. 

Todos estos tributos eran debidos al comendador de Montiel, 
sin embargo, los cristianos tributaban tanto a este como a la 
Mesa Maestral o fisco del Maestre de la Orden, el cual se habia 
reservado diversas rentas y propiedades por el territorio de su 
seiiorio. 

(25) Cf. M.' Isabel AL;FONSO: Las semas en Le6n y Castilla. Contribucion 
al estudio de las relaciones socio-economicas en cl marco del seiiorio medie· 
val, Moneda y Credito, 129, 1974. 

(26) Para todos estos datos ver los apendices correspondientes. 
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El comendador o representante de la Orden usaba en su terri
torio <lei derecho a juzgar, asi, percibfa ciertas pena·s pecuniarias 
e indemnizaciones en metalico en el ejercicic de aquel~a ju~is
dicci6n: homicidios y otros delitos que supusieran menoscabo 
de la integridad fisica de las ·personas; delitos contra fo religion 
(perjurios, blasfemias, hechiceria, etc.); delitos contra monte.:: 
y dehesas (carte de arboles e incendios). Una partida importante 
hubiera sido la de penas por 'juegos, pero el comendador no solo 
no reprimiria su pr::::ctica sino que tenia puesta en ia villa una 
casa de juego o tablero, cuyo arrendamiento le proporcior.aba 
saneados ingresos; en 1494 se le prohibio ?Or los 'lisitadores cic 
la Orden que lo hiciera (27]. 

Otros ingresos normales eran los quintos de los que mori:::n 
intestados (llamados abintestados] y los ingresos par ganados y 
bestias mostrencas, ganados extraviados cuyo dueno no aparecia. 

Los monopolies o medios de t·ansformacion ;-eser'.1ac!os ::>or 
la Orden tambien producian importantes entradas. veanse, Si 'no. 
los homos y la g_ran cantidad de molincs que tenian arrendadcs cl · 
comendador y la Mesa Nlaestral en el termino de Montiel. 

. Par bienes territoriales entiendo aguellcs fur.dos cuya pro
p1edad se reservaba la Orden o er.comienda y, en esta epcca, 
entregaba en arrendamiento a labriegos a cambio de una r2nta 
anual: vinas, tierras cerealeras, a?rovechamientos de hiercns 
para ganados, casas, corrales y otros ir.muebles urbanos. 

Tambien se reserv6 la autoridad senorial la percepci6n de di
versos cargos y rentas, cuya atribucion fuera de senorio solfa 
corresponder al municipio, asi la Mesa Maestral se atribuy6 fas 
entr~das mas jugosas: portazgo y escribanfa, asi como algunos 
alqulleres de tiendas de feria; por este mismo concepto percibia 
la encomienda importantes ganancias, tanto en los oficios mer
cantil es (correduria y almotacenia, dedicados al aposentamientc 

(2~) AHN, OO:MM., Lib. 1.067c, fol. 441. En aiios posteriores ya no se 
esp~c1flca e_ntre las rentas de fa encomienda, aunque es muy probable que 
se s1guiera JUgando de la misma manera. 

las penas ~or_ todos estos delitos y otros mas estan bien especificadas 
en los Establec1~1entos de fa Orden, vease Garcia cie MEDRANO: Copilaciiin 
de la~ Leyes Cl;lp1tul2r~ d:J la Crden de la Ca.valleria c3 Santi.::90 del Espada, 
Madrid, 1605, L1bro I, t1tulos XIV-XIX y Libra ·II, titulos XXVl-XXXll, XL y LXlll, 

de los feriantes y a la policia del mercado] como por -los servi
cios ofrecidos durante el perfodo ferial (cambio de moneda, 
pesos y medidas). 

La Orden, como instituto rieligioso que era, tambien se atri
buyo la percepcion de los diezmos eclesiasticos, y que en el 
caso de los pecheros cri·stianos se referia fundamentalmente a 
los mas rentables como eran los diezmos de huertas. El pie de 
altar era la renta que normalmente--lfevaban los clerigos de los 
bienes entregados por los fieles como ofrendas (generalmente, 
pan, vino y dinero], y, en este caso, el comendador de Montiel 
se habfa reservado la cuarta parte (28]. 

Finalmente, e·s muy dificil establecer una valoracion economi
ca global de las prestaciones antedichas e intentar una compara
cion entre los tributos debidos par cristianos y minoria mudejar, 
toda vez que los conceptuados como de cristianos frecuentemen
te no les eran privativos, por ejemplo, fos molinos serfan utili
zados tambien por musulmanes, y los bienes a los que se les 
gravaba con tasas en el portazgo podian ser propiedad tanto de 
unos coma de otros. 

Aunque puede concluirse que la presion fiscal recaia mas 
facilmente sabre los musulmanes tanto por su situacion jurfdica 
de pecheros (segun la gran cantidad de cristianos exentos que 
habia) y par su calidad de labriegos, los cuales habian de satis
tacer la mayor parte de las exacciones, coma por el caracter 
especifico de varias de estas. Minoria mudejar especialmente 
explotada y que, luego de su conversion forzosa, vendria a ocupar 
los escalones mas bajos de la jerarquia social de la Castilla de 
la limpieza de sangre del siglo XVI. 

(28) llevaba el cura, ademas de los 3/4 restantes, el mejoz dezmero de 
la villa (el vecino que mas contribuia en concepto de diezmos), primicias de 
queso, diezmo de lechones y ansarones y del pan de las tierras arrendadas 
par el beneficio, 2 huertas y unas casas donde moraba. AHN, OO:MM., 
Lib. 1.063c. fols. 235-236. 
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APENDICE I 

RELACION DE MUDEJARES DE MONTIEL 

ABTAHIN MORO, albafill (Lib. 1.063c, fol. 227). 

ALHACEN, propletarlo de unas casas (Ub. 1.067c, fol. 431). 

AU BODOOUES, propletarlo de tlerras ((d.,.J.ol. 442). 

ALI EL CONDE, propletarlo de una huerta (Ub. 1.067c, fol. 428). 

HAMED DE LA CAlLEJUELA, propletarlo de tlerras (tlb. 1.067c, fol. 429). 

HAMETE PASTIL, platero (id.). 

JUSAIN MORO, arrendatario de tlerras en 1462 CAHN, Ucles, 214, .24). 

MACHIN DE MARQUENA, albaiill (Lib. 1.063c, fol. 227). 

MAHOMET MORO, propietarlo de tlerras (Lib. 1.067c, fol. 429). 

HEREDEROS DE YUCA CORRALERO, propletarlos de tlerras (fd.). 

LOS DE ZAYNA, propletarios de tlerras (fd., fol. 428). 
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APENDICE II 

RE.LAClCill DE C:l!STIANOS DE MONTIEL 

ABAD, Fernando: propietario de tierras (Lib. 1.067c, fol. 434). 
J.J;i"iCGiJ, iJ.c.gu c;.;, a;cai.::a de ia orta>ela y Jrrendatario del molino de Mon 

tiel (Lib. 1.064c, fol. 186 y Lib. 1.067c, fol. 443). 

t\LCJ'.•JT.~.~.I\., ?'.ldro 0'.l: mrerda~ario tie casa y corral (id., id.). 
Ai..Gb,iA, Alonso Je: prop1etario u~ vifta tl:.ib. 1.067c, fol. 428). 
ARIAS, Francisco: propietario de tierras (id.). 
BONILLO, Juan del: propietario de tierras (id .. fol. 434). 
BRAVO, Juan: ma;crdomo ermiia de Sta. M.' de Segurilla, propietario de casa 

y tierrns (id .. fols. 428. 431 y 433). 

BRAVO, Pedro: propietario de tierras (id., fol. 430). 
CASTELLANO, Garcia: propietario de tierras (id., fol. 434). 
CHACON, Gonzalo: comendador de Montiel (Lib. 1.063c, fol. 223 y Lib. 1.067c, 

fol. 4261. 

CHACON, Rodrigo: arrendatario de los molinos de Abrilajos (Lib. 1.064c, 
fol. 1S3 y Lib. 1.067c. foi. 44~). 

FERNANDEZ, Andres: propietario de tierras (id., fol. 433). 
!=ERNANDEZ, Anton: propietario de casas (id .. fol. 430). 
FERNANDEZ. Ruy: propietario de huerta y ~:erras (id.). 
FERNANDEZ DELGADILLO, Juan: propietario de tierras (id., fol. 428). 
FERNANDEZ EL VIEJO, Martin: propietario de tierras (id., fol. 433). 
GALIANA. Elena de: propietaria de casa (id .. fol. 431). 
GALIANA, Herederos de: propietarios de tierras (id., fol. 428). 
GALIANO, Beltran de: propietario de tierras (id.). 
GALLEGO, Juan: cura de la villa, de la orden de San Pedro (Lib. 1.063c, 

fol. 236). 

GARCIA, Fernando: propietario de tierras (Lib. 1.067c, fols. 430 y 434). 
GARCIA, Juan: propietario de tierras (fd., fol. 428). 
GARCIA DEL BUSTO. Ferr.a;ido: arrendatario de los molinos de Azover (Libro 

1.067c, fol. 443). 

GARCIA DE LA PLAZA, Juan: propietario de tierras (id., fol. 434). 
GARCIA DE LA OSA. Pedro: arrendatario de un molino (Lib. 1.054c, ol. 186). 
GOMEZ DE MEDELLIN, Alfonso: ar~endatario de casa (Lib. 1.063c, fol. 229 y 

Lib. 1.067c. fol. 443). 

GONZALEZ LA CORRALERA, Catalina: arrendatario de un corral iid.). 
GONZALEZ HIDALGO, Fernando: propietario de tierras (fd., fol. 430). 
GONZALEZ 'DE QUINTANAR, Pedro: propietario de tierras (id., fols. 428 y 433). 
GUARDIA, Fernando de la: mayordomo de fa ermita de Sta. M.• del Campo 

(id .• fol. 434). 

HIDALGO, Pl:dro: propietario de tierras (id., fol. 428). 

LEBRIJA, Herederos de Alonso: propietarios de viria (id., fol. 430). 
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LOJA, Alvaro de: y herederos: arrendatarios de casas (Lib. 1.063, fol. 230 
y Lib. 1.067c, fol. 444). 

LOPEZ, Juan: propietario de tierras (id., fol. 430). 
LOPEZ TRAPERO. Juan: suegro de Rodrigo Chacon [id .. fol. 429). 
MARTINEZ, Alvar: propietario de tierras (id., fol. 4301. 
MEDELLINA La: arrendataria de casa (Lib. 1.064c, fol. 186). 
MEGIA, Juan: propietario de tierras [id., fol. 434). 
MEGIA. Herederos de Lope: propietarios de tierra (id.). 
MENA, Juan de: propietario de viiia (id., fol. 430). 
MUNIZ, Gomez: propietario de casa (id .• fol. 443). 
MUNIZ, Juan. propieta.rio de tierras (id., fol. 428). 
MUNIZ, Rodrigo: arrendatario del molino del Cuba (id .. fol. 444). 
MUNIZ, Ruy: [id., fol. 429). 
PAJARES. Herederos de: propietarios de tierras (id .. fol. 428). 
PAJASO. Francisco: alcaide del castillo (Lib. 1.063c, fol. 224). 
PAJASO. Juan: (Lib. 1.067c, fol. 429). 
PAJASO, Rodrigo: difunto. dejo una manda a la iglesia de 2.500 mrs. (id.). 
PARDO. Gonzalo: arrendatario de una viiia (id., fol. 428). 
QUESADA, Miguel de: mayordomo de las ermitas de Sta. M." y S. Bartolome 

del Salido [id., fol. 4341. 

RODRIGUEZ. Aldonza: propietaria de una casa (id., fol. 431 ). 
RODRiGUEZ. Catalina: arren:iataria de un p.:tlomar (id .. fol. 4301. 
RODRIGUEZ. Garcia: propietario de un molino (id., fol. 430). 
RODRIGUEZ. Gonzalo: prop3itario de una casa y arrendatario c'e dos molinos 

y casas (Lib. 1.063c, fol. 232, Lib. 1.064c, fols. 186 y 192. Lib. l.067c. 
fol. 430). 

RODRIGUEZ. Juan: propietario de tierras y casa [id .. fols. 430-431). 
ROJO .Fe.rnando el: propietario de tierras [id., fol. 428). 
P.OJO, Pedro el: propietario de tierras [id., fol. 430). 
RUIZ. Alonso: propietario de tierras [id .. fols. 428 y 442). 
SANCHEZ, Gil: propietario de tierras (id., fol. 428). 
SANCHEZ, Ruy: propietario de tierras (id., fol. 434). 
SANCHEZ CABALLERO, Gonzalo: mayordomo de la parroquial y propietario 

de tierras (id., fols. 428-429). 

SEVILLA, Juan de: propietario de tierras (id .. fols. 428 y 442). 
VALLE, ·Pedro del: propietario de diversas hazas [Lib. 1.067c. fol. 428). 
VIBERO, Martin de: platero [id., fol. 429). 
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N -VI 

APENDICE IV 

RELACION DE RENTAS V DERECHOS DE LOS CRISTIANOS DE MONTIEL DEBIDOS AL COMENDADOR DE LA VILLA 

Jurisdiccionales: 
Penas y calumnias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El tablero ............................................... . 
Monopolios: 
Molino de Montiel ...................................... . 
11 molinos de Azover .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Molino de Vialverde ................................... . 
Molino de Horca ...................................... . 
Molino del AnJel ....................... . 
Horno de Montiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 
Territoriales: 
La viii a de 'la Ord en .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Tierra de Herrera ......................................... . 
Hierba del Cerro de la Orden y Cuesta de la Forwleza 
MuniciJlllles: 
Alguacilazgo ......................................... . 
Almotacenia ......................................... . 
Corredurfa ......................................... . 
Tiend·as de la ferla ................................... . 
Poyos, varas y tiendas ................................ . 
Peso mayor y me nor de la feria .................... . 
Cambia de la fer la ................................... . 
Eclesiasticas: 
Dlezmo de ·huertas ................................... . 
Diezmo de las vertientes del Jabal6n ................. . 
1/4 del pie de altar ...................................... . 

1478 
----

500 mrs. 
7.200 mrs. 

140 mrs. 
120 f/trigo 
122 f/trlgo 

3 f/trigo 
10.200 mrs. 

3.000 mrs. 
5.000 mrs. 
2.500 mrs. 

550 mrs. 

2.400 mrs. 

1480 

500 mrs. 
7.200 mrs. 

140 mrs. 
120 f/trigo 
122 f/trigo 

3 f/trigo 
10.200 mrs. 

3.000 mrs. 
5.000 mrs. 
2.500 mrs. 

550 mrs. 

2.400 mr::;. 

1494 

2.000 mrs. 
18.000 mrs. 

10 f/trlgo 
154 mrs. 

3.500 mrs. 

2.000 mrs. 
1.000 mrs. 
4.000 mrs. 
·2.500 rnrs. 

400 rnrs. 
500 rnrs. 

-
-(1) 

500 mrs. 

1498 

1.000 mrs. 

154 rnrs. 
100 f/trigo 
100 f/trlgo 

6.500 mrs. 

1.500 mrs. 
1.500 mrs. 
4.000 mrs. 
2.500 mrs. 

600 mrs. 
1.000 mrs. 

--(I) 

Total en rnaravedies .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 31.490 31.490 34.554 18.7~-1 

Total en fanegas de trigo ... ... .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . 245 245 1 O 2GO --·-------· ··--
(1) Junta con el diezmo de pan de los mores y los de fa Osa. 

FUENTES: Cfr. Apendlce Ill. 

APENDICE V 

RELACION DE RENTAS Y DE<lECHOS DE LOS CRISTIANOS DE MONTIEL DEBIDOS ·AL MAESTRE DE LA ORDEN 

DE SANTIAGO 

Territorlales: 

Censos de casas .. . . .. . . . . . . .. .... 
C< nsos de solares y corrales ... 

Monopolios: 

Renta del rnolino del Cubo ................ .. 
Ren ta del moll no de Abrllejos ................. . 

Municipales: 

Esrribanfa ............................................... . 
Portazgo .............................................. .. 
Censo de un portal de 7 tlendas ....................... . 
Censo de 2 tiendas . . . . . . .. .............................. . 

Total en maravedfes ... 

FUENTES: Cf. Apendlce rn. 

1478 

500 rnrs. 

2.900 mrs. 

3.000 mrs. 
1.900 mrs. 

8.300 

1480 

500 mrs. 

2.900 rtjrs. 

3.000 mrs. 
1.900 mr.9. 

8.300 

1494 

297;5 rnrs. 
637,5 mrs. 

2.380 rnrs. 

3.315 
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AROUEOLOGIA DEL BAJO JABALON. MAPA ARQUEOLOGICO 

DE LA ZONA DE ALDEA DEL REY (C. REAL) 

Por Luis Alafi6n Flox 

I. INTRODUCC!ON 
~ 

Esta realizaci6n, mapa arqueoi6gico y explicaciones comple
mentarias, completa y sintetiza las iocalizaciones efectuadas 
entre la cuenca del Baja Jabal6n y las margenes correspondien
tes del Frenedas y del Ojailen, dentro del Campo de Calatrava 
y fundamentalmente en la zona de Aldea del Rey. Pretende ofre
car una relaci6n de lugares arqueol6gicos, seiialando los hallaz
gos, restos o monumentos mas importantes de cada uno de 
e!!os, para agrupar!os luego par periodos cronol6gicos. 

El estudio prehist6rico de esta comarca, base de esta publi
c2ci6n, partiendo de materiales hallados personalmente en su
pei-ficie, se dio ya a conocer en estos Cuadernos ( 1). Otros 
;:.;utores tambien han aportado algunos datos (2). 

II. REL:'.'.CIOl\l DE LUGARES ARQUEOLOGICOS IMPOiUANTES 

Teniendo coma referencia los numeros que aparecen en el 
mapa pequeiio de esta publicaci6n, sobresalen: 

1. Pueblo de Aldea del Rey e inmediaciones del Pi!ar.-Hoja 811 
del l.G.C. Destaca el Palacio del Norte a de Claveria, residencia 
habitual de los claveros, cuarta dignidad de la Orden de Cala
trava; · muy sobrio, de dos plantas y de tapiales protegidos par 
fuertes machones de ladrillo y piedra sillar, sobresaliendo el 

[1) ALANON FLOX, l.: Estudio de la Prehistoria en Aldea del Rey y ;;,lre
dedores, Cuadernos de Estudios Manchegos, num. 10, II epoca; 1.E.M. del 
C.S.l.C.; Ciudad Real, 1980; pags. 177-226; Calzada de Calatrava desde la 
Prehistoria hasta su repoblaci6n definitiva, Boletin Fiestas Patronales Santi
simo Cristo Salvador del Mundo, septiembre 1982. 

- Hall<izgos <irqueolcigico en la Cuenca del Azuer, Lanza .Oominical num. 556 
det 5-12·82. Letras y Arte, P. 6. 

(2] Seiialados al final de este trabajo, en el apartado correspondiente a 
la bibliografia. 
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balc6n central defendido por hierros de forja, en cuya parte 
superior carnpean tres ·escudos nobilisirnos (el central y mas 
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importante pertenece al cardenal infante don Fernando de Aus
tria. hijo de Felipe Ill ,y los laterales al clavero don Fernando 
Fernandez de Cordoba y Mendoza. linea de Cabra) y la Cruz de 
Calatrava .De e·sta misma epoca y caracteristicas sobresale la 
ermita de Nuestra Seiiora del Valle, nombrada en la antiguedad 
de Val de Padilla, donde Amaro Hernandez fund6 su ca',)ellania 
en 1518. De la iglesia de San Jorge Martir destaca su torre 
reconstruida. 

AL DEA Del REY Puerta de entrada de) Palacio de Claveria 

Hay tambien en la localidad algunas casas antirJuas y restos 
de una posible necropolis de cronologfa incierta aunque haya 
sido emparentada con la epoca visigoda, en el sitio antes cono
cido como la Alcoba. En la calle de la Virgen y zona del Pilar han 
aparecido algunas hachas pulimentadas. 
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2. Cuesta de Lanza.-Hoja 811 del l.G.C., habiendo localizado 
el lugar de hallazgos entre 0° 09' 30" 0. y 38° 43' 35" N., en unos 
campos de cereales y huerta, junto al arroyo de los Morales y 
del cruce del camino de Valsordo con el de los Arrieros, en ter
mino de Aldea del Rey. Es el lugar mas importante de la zona 
desc;le el punto de vista arqueol6gico. Se trata de un poblado en 
el que se aprecian unos afloramientos sobre el camino, que 
podrian ser restos de muros. Ha proporcionado una gran cantidad 
de hachas pufimentadas de diversos tipos y caracterfsticas, ce
ramica de pezones, recipientes o cuencos, morteros, raspadores, 
molinos de mano, posibles tipos de petroglifos, hLlesos f6siles 
de animales, etc. De piedra tallada destacan algunos nuc!eos 
poliedricos y v9rios raspadores. !3ajo una gran piedra apc.recie
ron varios cada·Jeres humanos y vasijas. 

Cerca de aquf, en el paraje conocido coma 'fa Revueitilla 
0° 9' 35" 0. y 38° 43' 50" N.), han aparecido tambien varios nl"1-
cleos poiiedricos y una Levallois de fascas; algunas lascas ordi
narias, Levallois ode laminas, y, en cuanto a piezas retocadas, un 
raspador atfpico y varios denticulados. Tambien han sido !ocali
zadas dos hachas pulimentadas y fragmentos ceramicos. 

3. Cuesta de los Morales.-Hoja 811 del l.G.C., sabre 0° 9' 
35" 0. y 38° 43' 15" N. Pr6ximo a los anteriores, tambien en ter
mino de Aldea del Rey, este lugar ha proporcionado diversas 
hachas pulimentadas, y varios mart:llos con escotadura circular 
para el mango de fa Edad del Bronce, asi coma diversos nucleos 
poliedircos y otros cantos de piedra tallada . 

4. Cercanfas del Zurrero.-Hojas 810 y 811 del LG.C. Termino 
de Aldea del Rey. Morfol6gicamente podria corresponder, coma 
la Revueltilla, a un valle fluvial,. localizandose los hallazgos en 
la parte Norte, representada por zona de cereales, huerta y vi
nedos. Destacan entre los diversos materiales arqueol6gicos 
encontrados, un martillo con •escotadura similar al del yacimien· 
to anterior, varios morteros,, molinos de mano y hachas puli
mentada-s, entre las que .sobresalen dos de fibroJita muy peque
rias. Asimismo, una bifaz de cuarcita del Achelense; varios ras
·padores tallados; algunos nucleos poliedricos, discoidales bi
piramidales e informes; diversas lasca-s ordinarias, y una mues
ca Glactoniense. · 

5. La Higuera y proximidades.-Hoja 810 del l.G.C., entre 
0° 10' 15" 0. y 38° 43' 50" N., termino de Aldea del Rey, en 
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donde han aparecido algunos trozos de hacha pulimentados. 
Al pie del cerro de este nombre hay una antigua mina de galena 
argentifera con indicios de haber sido trabajada, pudiendo ser 
la que se cita en una cedula de 7 de abril de 1684 para que don 
Juan Fernandez de Salinas y de la Cerda, caballero de Calatra
va, la beneficiase. 

6. La Ecara, la Piedra y la Cueva del Alguacil.-Hoja 810 y 
parte de la 811 del l.G.C. Toda~. en e·I termino m~nicipal de 
Aldea del Rey. Ademas de varie>s trozos de hacha pulimentados, 
destacan algunos nucleos discoidales, hojas y lascas trabajadas 
en cuarcita. En la Cueva del Alguacil, junta a algunas hachas 
pulimentadas y otros materiales han aparecido huesos f6siles. 
En la Ecara, un piedemonte con cultivo de cereales atravesado 
por ·el camino de Aldea a Ballesteros. han sido localizad~s. un 
nucleo poliedrico y otro Levallois de lascas, un raspador at1p1co. 
un denticulado y gran cantidad de lascas ordinarias. 

7. Barrancos Blancos.-En la hoja 811 del l.G.C., sabre 0° 9' 
40" O. y los 38° 44' 55" N., en un campo de viiiedos y olivos, se 
localiza otro de los yacimientos mas importantes de Aldea del 
Rey. Sobresalen nucleos, disce>s, raederas y hachas de mano 
disc·oidales tecnicamente del Achelense. Tambien son interesan
tes los morteros. molinos de mano, hachas pulimentadas Y 
trozos de ceramica de pezones que han aparecido. 

8. El Vezgo y las Viiias.-Hoja 811 del l.G.C. Termino municipal 
de Aldea del Rey. Por Bula de Gregorio IX de 1235 se confirma 
la granja y dehesa de Fuente del Yezgo, famosa por ·su agua 
mineral de sabor agrio, al abad y monjes de San Pedro de Gu
miel. Estos venderfan en 1401 la granja de Santa Maria del 
Yezgo al convento de Calatrava por 9.000 maravedies. Desde 
el ·punto de vista prehist6rico, destacan varios trozos de hachas 
de mano pulimentados y un martillo con escotadura circular para 
el mango, asi como nucleos poliedricos, diversas hojas y lascas 
de cuarcita y otros cantos con indicios de talla intencional. 

9. Heman Munoz, Cortijo y Canteras.-Hoja 811 del l.G.C. 
Termino de Aldea del Rey. En la Concordia sobre diezmos, en 
1245 entre la Orden de Calatrava y el arzobispo de Toledo, apa
rece~ coma pueblos La Calzada, Fernan Munoz y Aldea del Rey, 
entre otros. Cerca de la casa y por la antigua dehesa de enco-
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mienda de la Orden de Calatrava pasaba hasta hace poco el 
ferrocarril de via estrecha Valdepeiias-Puertollano, que contaba 
con una estaci6n en Hernan Munoz. Un poco ma·s al Sur se en
cuentran unas canteras y en unos campos de viriedos han apa
recido varios trozos de hacha y de molino de mano. 

10. Camino del Aguadero de las Casillas por la Nava.-Hoja 
810 del l.G.C. Termino de Aldea del Rey. Sobresale un hacha 
pulimentada. 

11. Cercanias de Mir6.-Hoja 810 del l.G.C., sobre 0° 12' 5" 0. 
y 38° 43' 10" N. Tambien en el termino municipal de Aldea del 
Rey. Han aparecido trozos de hacha pulimentados, junta al ca
mino que se dirige a la estaci6n de ferrocarril que hay en este 
lugar. Destacan sus famosas canteras de basalto, con sus enor
mes coladas. 

12. El Hoyo.-Hoja 810 del l.G.C. Termino de Aldea del Rey. 
Como muestras arqueol6gicas mas significativas mencionare
mos un mortero y un hacha pulirnentada hallados en este lur,ar. 

13. Huerta de Majito y Castillejo.-Hoja 810 del l.G.C., sobre 
0° 10' 30" 0. y 38° 45' 25" N., que corresponde con una planta· 
ci6n de olives. Ambos de Aldea del Rey. Lo mas significativo, 
entre fas piezas encontradas, son hojas tipica-s de gran tamaiio 
toscamente trabajadas, algunas mue~tras atipicas y otros cantos 
tallados. El Castillejo, corno indica su toponimia, es un cerro de 
mediana elevaci6n, pero que por su situaci6n domina gran ex
tension de terreno, lo que debi6 ser, en otro tiempo, aprovecha
do por el hombre coma defen-sa y control de pasos naturales. 

14. Arenilla.-Hoja 810 del l.G.C., sabre 0° 10' 15" 0. y 38° 45' 
55" N. Destacan, en zona de cereales y viiiedos de Aldea del Rey, 
varios nucleos poliedricos, hojas y lascas de piedra tallada, 
junto a un hacha de. basalto pulimentada y grandes trozos de 
ceramica de epoca posterior. 

15. Corral Moreno.-Hoja 810 del l.G.C., sabre 0° 9' O. y 38° 
46' 10" N. Termino de Aldea del Rey. Lo mas importante es la 
casa y las canteras de basalto. Cerca de estos ha aparecido un 
mortero o recipiente. 

16;, El Alamo.-Hoja 811 del l.G.C., sabre 0° 7' 20" 0. y 45' 
15 N. El lugar de hallazgos se localiza en una zona de olivares 
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y viiiedos, ya en el terrnino municipal de Calzada de Calatrava. 
Constituye uno de los yacirnientos mas importantes, destacando 
entre los materiales aportados varias hachas pulimentadas y 
bolas o proyectiles, asi corno nucleos poliedricos tallados. 

17. Molino de Parra.-Hoja 811 dei° l.G.C. Termino de Calzada 
de Calatrava. Se halla sobre la margen derec:ia del rio Jabal6n 
Y esta conservado, contando incluso con maquinaria en el inte
rior. Se ·llega n el a traves de va_rios puentes, tal vez de origen 
romano. :!"· · · 

18. Mesto y Castilviejo.-Hoja 811 del l.G.C. Terrnino de Aldea 
del Rey. En este monte, de 946 metros de altitud, se aprecian 
algunos afloramientos que podrian ser restos de muros, habien· 

ALDEA DEL REY. Calatrava la Nueva 

do proporcionado un molino de mano y gran cantidad de trozos 
de ceramica alguna de la Edad del Bronce. En la ladena NE se 
aprecian unas grandes piedras colocadas a modo de dolmen. 
Fr~cuentemente se situa cerca de este lugar de Castilviejo ,de 
origen desconocido y, de todos modos, anterior cronol6gica· 
mente a Calatrava la Nueva. Ambas fortalezas han sido relacio
nadas, en ocasiones, con la de Duenas. 

19. Salvatierra. y Valverde.-Hojas 811 y 837 del l.G.C. -En las 
:ercanias de este castillode Salvatierra (primero romano, luego 
arabe y posteriormente calatravo) se han podido apreciar restos 
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de una calzada romana, seguramente la que se dirigia de Toledo 
a Cordoba y que <.lio nombre a la villa de La Calzada. Por aqui 
tiene su paso La Vereda, un ramal de la caiiada conquense. En 
direcci6n a Calzada se encuentra la casa de campo de Sacris
tania con el antiguo santuario de Nuestra Seiiora de Valverde, 
que ya aparece en la lista de iglesias del Campo de Calatrava en 
la Concordia de 1245. 

20. La Atalaya.-Hoja 837 del l.G.C. Termino de Calzada de Ca
latrava. Representa la mayor elevaci6n de fa zona con 1.118 me
tros de alt:tud. La Descripci6n An6nima del Sacro-Convento 
habla de una fortaleza con este nombre y situada en este lugar. 

21. Fuente del Cobo.-Hoja 837 del l.G.C., sobre 0° 9' 1 O" 0. y 
38° 39' 35" N. Termino municipal de Aldea del Rey. Hace referen
cia a una casa muy relacionada con la Orden de Calatrava y al 
hecho de que, para algunos autores, este fuese el primitivo 
origen de Calatrava la Nueva. Entre los materiales arqueol6gicos 
recogidos destacan industrias varias de piedra tallada. · 

22. Castillo-Convento de Calatrava la Nueva.-Hojas 811 y 837 
del l.G.C. Ha sido la casa matriz de la Orden de Calatrava. Se 
comenz6 a edificar a raiz de la victoria de las Navas de Tolosa, 
verificandose el traslado desde Calatrava la Vieja en tiempos del 
e.0 maestre don Martin Fernandez de Quintana. Esta situado en 
un cerro llamado del Alacranejo, en el termino municipal de 
Aldea del P.ey y se llega a el por un Camino que data de la 
epoca -de Felipe II. Al recinto se entra por la Puerta de Hierro, 
de la que se pasa a la Puerta de los Arcos y de ella al Parlatorio 
o patio del convento, que da acceso al castillo y a la explanada 
de Villa Vieja. La parte mas bella e importante es la iglesia-basi
lica con su enorme roset6n del tiempo de los Reyes Cat61icos, 
colocado sabre su Puerta de la Estrella; la capilla Dorada, asi 
como las capillas absidales y las laterales no se conservan. En 
esta gran mole rocosa, una de las mas importantes de Europa, 
re-sidieron los calatravos hasta 1835. 

Muy cerca de aqui comienza la Sierra de la Obra y al pie de 
ella tiene la Obreria, ultima dignidad de la Orden, sus Casas y 
tierras. 

23. Vacimiento del Ojailen.-Hoja 836 del l.G.C. Se han lor.ali
zado restos y utensilios prehist6ricos entre el rfo Ojailen y el 
pueblo de Villanueva de San Carlos. 
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24. La Mojina.-Hoja 836 del l.G.C., sobre 0° 11' 40" O. y 38° 
39' 25" N. En Aldea del Rey. Constituye con sus 1.066 metros 
una de las mayores elevaciones de la zona. Se aprecian restos 
de construcci6n, que Corchado califica de ·premedievales, no 
estando fuera de ·lo posible que pudieran ser las ruinas del pro
blematico castillo de Duenas. En el peor de los casos, la proxi
midad entre ambos top6nimos resulta evidente. 

25. Cerro del Moro.-Hoja 810 ~.el l.G.C. en el termino de Ar-

Piedra tallada. Bilaces Achelenses. La mas pequeiia es de! Zurrero 

gamasilla de Calatrava, aunque a mas corta di·stancia de Aldea 
del Rey. Se trata de una construcci6n megalitica de enterramien· 
to, en la que han aparecido ceramica, un molino de mano y otros 
restos de fas edades del Bronce y del Hierro. 

26. Sala de los Moros.-Hoja 810 del l.G.C. Termino de Arqa· 
masilla de Calatrava. Se aprecia una construcci6n megalitica 
similar a la anterior, aunque de mayor importancia. Ha prooor
cionado ceramica a torno y otros restos de la Edad del Hierro. 

27. El Bu y el cerro de la Zarza.-Hoja 810 del l.G.C. Termino 
de Argamasilla de Calatrava. Con restos de construcciones me
galiticas del Neolitico a la Edad del Hierro. 

28. Turruchel.-Hoja 810 del l.G.C. Tambien en Argamasilla 
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de Calatrava y muy cerca y de caracteristicas similares a los 
monumentos anteriores. Destaca la proximidad de ruinas de 
poblaci6n entre la carretera y el antiguo ferrocarril hacia Puer
tollano. 

29. Castillejo.-Hoja 810 del l.G.C. Localizado en el termino 
de Ballesteros de Calatrava, se trata de restos premedievales 
con esta denominaci6n toponimica. 

30. Santuario de Nuestra Sefiora de los Santos.-Hoja 810 
del l.G.C. En terminos de Pozuelo de Calatrava, donde ha sido 
hallada un hacha tallada con retoque bifacial alga erosionada. 

31. Puente Alguacil.-Hoja 811 del l.G.C. Es de origen romano 
y se encuentra situado sabre el rio Jabal6n, aun en la demarca
ci6n de Almagro. En sus proximidades han sido localizados va
ries trozos de hacha pulimentados y de ceramica. 

32. Terraza de fuensanta.-Hoja 784 del l.G.C. Termino munici
pal de Pozuelo de Calatrava. El yac1m1ento arqueol6gico se locali
za entre el Jabalon y la carretera de Ciudad Real, junta a unos 
manantiales de aguas medicinales que se denominan hervideros 
de Fuensanta. Destacan varies nucleos poliedricos. discoidales, 
informes, en tortuga de lascas. piramidal y prismatico·de lascas; 
gran num·ero de lascas ordinarias, una Levallois y dos de lami
nas; asf coma un guijarro Chopping-tool, esbozos de bifaz, varias 
raederas. raspadores y perforadores atfpicos y algunos denticu
lados.Algunas piedras presentaban rubeficaci6n y costra caliza 
adherida. 

33. Ruinas de Villena.-Hoja 811 del l.G.C. Ruinas y restos de 
muros en la margen izquierda del Jabal6n, con varies puentes 
pequerios sabre el mismo, cerca de la carretera de Ciudad Real 
a Aldea del Rey. 

34. La Minilla.-Hoja 811 del l.G.C., sabre 0° 7' 25" 0. y 38° 
47' 40" N. En Aldea del Rey. Es una antigua mina de manganeso 
con una fuente de agua con sabor agrio en su interior. Fuera, en 
lo alto del cerrillo, se aprecian posibles restos de muros. La 
mayor importancia de este lugar estriba en el hecho de haber 
sido localizada una estela decorada que data en torno a los 
siglos IX y VIII antes de nuestra Era y ha sido atribuida a los 
oretanos. Tambien destacan trozos negruzcos de ceramica a 
mano del Brence final semejantes a la de los poblados de la 
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Alta Andalucfa, junto a otros de· tipo oretano. Cerca se encuen
tran los barios medicinales del Barranco. 

35. Vega del Chiquero.-Hoja 811 del l.G.C. Termino de Aldea 
del Rey, sabre 0° 7' 35" 0. y los 38° 46' so" N., y 0° 7' so" O. y 
38° 47' 30" N., localizandose los hallazgos en superficie en una 
extensa zona de viriedo y olivar situada entre la margen izquier-

Hachas de piedra pnlimeotada. Cercanias de! Zurrero 
y cuesta de los Morales 

da del Jabal6n y la carretera de Ciudad Real a Aldea del Rey. 
Morfol6gicamente ·parece corresponder a un glacis. Destacan 
dos estelas decoradas, hachas pulimentadas de basalto o cuar
cita, posibles tipos de petroglifos y ceramica. Constituye uno 
de los yacimientos del Paleolitico mas importantes de la region, 
habiendo localizado nucleos' poliedricos, discoidales bipirami
dales. informes y Levallois de lascas; lascas ordinarias. y Leva
llois; bifaces lanceolados, ficrones, lageniformes y diversos; 
raederas de retoque bifacial ordinarias, transcisionales y tipo 
Ouina, asf coma denticulados. 

36. La Motilla.-Hoj11 811 del l.G.C. Tambien en el termino de 
Aldea del Rey, sabre D° 6' 35" 0. y 38° 46' 20" N. Significaci6n 
toponimica aparte, se aprecian posibles reetos de muros ha
biendo recogido en sus inmediaciones un amigdaloide tosco de 
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gran tamaiio y otros cantos tallados, junta a un molino de mano 
y restos ·de grandes tejas. 

37. Molinos de Calatrava de Columba y del Rincon.-:-:-Hoja 311 
del l.G.C. Situados sabre el rio Jabalon en el termino de Grana
tula de Calatrava. 

38. Tesorillos y Cociniila del Moro.-Hoja 811 dei l.G.C. Cerca 
de los anteriores, en Gran<itula de Cal::itrava. Se aprecian restos 
::le ruinas y muros, con una construcci6n megalitica, en cuyos 
alrededores han aparecido grandes molinos de basalto, tejas, 
monedas, un medall6n metalico, cerarnica y restos de vasijas 
(Terra Sigillata). Destacan unos parches grises sabre el terre
no, tal vez fruto de un incendio en otro tiempo. Sabre el rio pasa 
el camino de La Vereda que luego pasara entre los castillos de 
Salvatierra y Calatrava la Nueva. 

39. Casa de Castellanos.-Hoja 811 del l.G.C., sabre 0° 6' 30" 
Oeste y 38° 45' 20" N. Termino de Calzada de Calatrava. En la 
antigua dehesa. de la Orden de Ca!atrava, ccrca del Jabal6n, 
que ya se menciona en la Concordia de 1245, entre el arzobispo 
de Toledo y el maestre de Calatrnva. Despcblada en los prime
ros aiios del siglo XIV. 

40. Cerro de San Juan.-Hoja 311 del l.G.C., sobre 0° 6' 20" 0. 
y 38° 44' 50" N. En Calzada de Calatrava. Aqui estuvo la ermita 
de San Juan de la dehesa y encomienda de Castellanos, apre
ciandose una cueva o habitaci6n subterranea y a su alrededor 
posibles restos de muros. arece existir vestigios arabes. Entre 
los objetos aportados destacan monedas, ceramica y otros. 

41. Ruinas celtiberas.-Hoja 811 del l.G.C. Situadas muy 
cerca del Jabal6n, en el termino de Granatula. 

42. Cerro de !os Obispos y Oreto.-Hoja 811 del l.G.C. Termi· 
no de Granatula de Calatrava. Destacan las ruinas de la antigua 
Oreto capital de la Oretania con silla episcopal, donde han apa
recido objetos tales como bolas y proyectiles, molinos ladrillos. 
trczos de columna, etc. Muy interesante es el puente romano 
sabre el rio Jabal6n en el que tenian su cruce las dos calzadas 
romanas de importancia que atr::ivesaban la provincia de Ciudad 
Real. Muy pr6ximo se encuentra el santuario de Nuestra Seiiora 
de la Zuqueca. 

4:>. Cuevas de Hormig6n y Casa de Portelas.-Hoja 811 del 
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l.G.C. En Calzada de Calatrava. Destaca un molino de basalto 
localizado sobre el antiguo ferrocarril desmantelado. 

44. Casa Calle.-Hoja 811 del l.G.C. Termino de Calzada de 
Calatrava. :En campo de viiiedos y olivares. han sido localizadas 
varias raederas y lascas talladas. 

45. Pueblo de Calzada de Calatrava y puentes de la carretera 
de Santa Cruz.-Sobresalen varias iglesias y ermitas, asi como 
un arco del siglo XII que corresponde a la Hospederia fundada 
por la Orden de Calatrava en esta localidad. Del citado puente 
proceden dos hachas muy pequeiias de fibrolita pulimentada. 

46. Gi.iedos.-Hoja 811 del l.G.C. Termino municipal de Calza· 
da de Calatrava. ·Destacan varias hachas pulimentadas proce
dentes de este lugar. 

47. La Encantada.-Hoja 811 del l.G.C. Termino de Granatula 
de Calatrava. Se trata de un castro sobre el cerro de la Encanta
da, pr6ximo a la carretera de Granatula a Almagro, apoyado en 
varios estratos que dan idea de sucesivas ocupacio11es del mis
mo desde el Bronce rvledio en torno al siglo XIV antes de nues
tra Era. Aparecen restos de potentes fortificaciones constitui
das ;:>or viviendas de tapial, enterramientos de varios tipos y 
grandes edificios de caracter ritual. Entre el material proporcio
nado figuran hachas. ceramica. etc. 

48. Ruinas de Valparaiso.-Hoja 811 del l.G.C., sobre 0° 7' 40" 
Oeste y 38° 48' 50" N. Cercanas al Jabal6n y sobre el camino 
del mismo nombre, en el termino municipal de Valenzuela de 
Calatrava. 

Ill. RESUMEN POR PERIODOS CRONOLOGICOS 

1. PALEOLITICO 

Desde hace unos 600.000 aiios se encuentra poblaci6n en la 
cuenca del Bajo Jabal6n y mas concretamente en la zona de 
Aldca del Hey y sus alrededores. Se ha localizado industria del 
Paleolitico Inferior, Media y posiblemente Superior, que se or
dena del siguiente modo: 

1 .1. Paleolitico Inferior 

De la Pebble Culture destacan unos cantos parcialmente tra-
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bajados (Chopping-tool, Fuensanta). Unos amigdaloides toscos 
podrian clasi.ficarse coma Abbevilliense o Chelense. El Ache
lense constituye una aportaci6n muy importante, ::;obresaliendo 
bifaces lanceoladas o amigdaloides (Cniquero y Zurrero). ficro
nes Chiquero), lageniformes (Chiquero), diversas (Chiquero) y 
esbozos (Fuensanta); discos, raederas, nucleos y hnchas de 
mano discoidales (Barrnncos Blancos, Chiquero y Motilla). En 
cuanto al Clactoniense aparecen guijnrros y muescas (Zurrero). 

Observen lcs dibujos numerados de diversas piezas talladas de 
Aldea del Rey realizados por el autor de este trab9jo. 

1.2. Paleolitico Media 

Resaltan del Levalloisiense una serie de lascas diversas (Re
vueitilla, Chiquero y Fuensanta), asi como nucleos Levallois de 
lascas (Revueltilla. Ecara, Chiquero y Fuer.santa). Tambien unos 
nucleos discoidales y raspadores pasiblemente del Musteriense. 

1.3. Paleolitico Superior 

Tecnicamente µodrian ser datados coma Auriiiacienses unos 
raspadores aquillados. Otros nucleiformes como Auriiiaciense o 
Solutrense Inferior y unos de tipo discoidal tambien del Auriii::i
ciense o Magdaleniense. 

1 .4. Otras industrias de diversos periodos 

Como piezas retocadas destacan raederas arcaizantes, cir
culares con retoque bifacial y abrupto (ordinarias -Chiquero y 
Fuensanta-, transicionales -Chiquero- y tipo Ouina -Chi
quero-). simples rectilineas (Fuensanta), transversal rectili
nea (Fuensanta) y sabre cara planaC Ecara); raspadores de dorso 
rebajado y retoque semiabrupto, con otros atipicos (Revueltilla, 
Ecara y Fuensanta): Bee (Fuensanta); denticulados (Revueltilla. 
Ecara, Chiquero y Fuensanta), y otros cantos con indicios de 
talla intencional. Entre los restos de talla, lascas ordinarias (Zu
rrero, Revueltilla, Ecara, Chiquero y Fuensanta) y de laminas 
(Revueltilla y Fuensanta), y nucleos poliedricos (Zurrero, Cues
ta Morales, Cuesta de Lanza. Revue!tilla, Ecara, Cueva Alguacii, 
Barrancos Blancas, .Yezgo, Arenilla, Maj ito, Alamo, Motilla, Chi
quero, Fuensanta, Casa Calle, Fuente del Cobo), discoidales bi
piramidales (Zurrero, Chiquero y Fuensanta), informes (Zurrero, 
Chiquero y Fuensanta), piramidales de lascas (Fuensanta) y 
prismaticos de lascas (Fuensanta). 
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MESOLITICO 0 EPIPALEOLITICO 

Con caracter provisional y desde un punto de vista tecnico 
o morfol6gico, podrian pertenecer a este periodo algunas hachas 
toscamente pulimentadas y unos posibles tipos de petroglifos 
semejantes a los guijarros Azilenses (Cuesta de Lanza y Vega 
c!el Chiquerc). Las mazas con collnrino, que en ocasiones han 
sido consideradas coma mesolfticas, son, en realidad, martillos 

Hachas puhmrn1adas pequeiias. Lad' la incision es de Jos 
Barrancos Blancos. l as dos mas pequefias de fibrclita de Zurrero · 

con escotadura circular para el mango propios de la Edad del 
Bronce. 

3. NEOLITICO, ENEOLITICO Y BRONCE 

3.1. Neolitico avanzado 

Sobresale una gran cantidad de hachas pulimentadas de ba
salto, cuarcita, obsidiana, fibrolita y granite (Cuesta de Lanza, 
Cuesta Morales, Gangas del Zurrero, Zurrero, Revueltilla, Mir6, 
Ecara, Piedra, Cueva Alguncii, Barrancos Blancas, Vinas, Yezgo, 
Arenilla, Chiquero, Puente Alguacil, Alamo, Gi.iedos, Puentes 
de Calzada a Santa Cruz de Mudela, Cortijo, Camino del Cortiji-
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Ila). Tambien morteros (Cuesta de Lanza, Barrancos Blancas, 
Hoya), molinos de mano (Cuesta de Lanza), bolas (Alamo), hue
sos f6siles de animales (Cuesta de Lanza), ceramica (Cuesta 
de Lanza, Barrancos Blancas) y otros. 

3.2. Eneolitico, Calcolitico o Edad del Cobre 

Destaca la presencia de ceramica de pezones similar a la de 
·Los Millares durante el II milenio antes de nuestra Era (Cuesta 
de Lanza y Barrancos Blancas), molinos (Cuesta de Lanza. Ba
rrancos Blancas, Motil la, Zurrero y Mesta). hachas pulimentadas 
procedente·s de diversos puntos, bolas (Alamo, Oreto y Vega 
Columba) y unos posibles ofloramientos sobre el terreno que 
podrfan ser restos de muros (Cuesta de Lanza). Las grandes pie
dras tipo dolmen del cerro el Mesta, podrfan estar relacionadas 
con este perfodo. 

3.3. Edad del Bronce 

La aportaci6n de la zona de Aldea del Rey, en la cuenca del 
Baja Jabal6n, a la cultura de esta epoca, que habra de denominar
se Bronce Manchego, es de suma importancia. ~obresale el cas
tro del cerro de la Encantada (Granatula de Calatrava, Bronce 
Media, siglo XIV), que ha proporcionado una interesante gama 
de material arqueol6gico y esta muy relacionado con la cultura 
de las Motillas que aparecen por varios puntos de la region (a la 
de Aldea del Rey, junta al Jabal6n, ya se ha hecho referencia an· 
teriormente). En esta ultima localidad han aparecido martillos 
de mina con escotadura circular para el mango (Zurrero, Cuesta 
Morales y Viiias), molinos (tambien en Zurrero, Cuesta Morales 
y Viiias) y ceramica negruzca y a mano (Minilla) ·semejante a la 
este horizonte cultural de los poblados de la Alta Andalucfa. 

4. EDAD DEL HIERRO 

Esta representada fundamentalmente por la aparici6n de frag
mentos de vasijas ceramicas ibericas (segunda fase de la Edad 
del Hierro), una estatuilla que se ha denominado Venus del Jc.oa-
16n y varias estelas decoradas emparentadas con la·s de tipo ex
tremeiio, aunque una de ellas parece representar la danza oreta
na (Minilla '/ Chiquero). en Aldea del Rey. Vestigios de esta 
epoca se ban hallado tambien en Argamasilla de Calatrava, en 
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el Cerro del Moro, la Sala de los Moros, el Bu y el Cerro de la 
Zarza; todos ellos construcciones megaliticas de enterramie11to, 
donde ·Se han localizado asimismo restos de la Edad del Bronce. 
En Granatula de Calatrava, junta al Jaba16n, se conocen unas 
ruinas celtfberas. 

5. ORETANO, ROMANO 0 VISIGODO 

En esta danominaci6n incluire1nos ceramica decorada de tipo 
oretano o romano, a torno (Minilla, Chiquero, Motilla, ArenH-la, 
Vega Columba y otros), con presencia de Terra Sigil!ata. Asimis
mo han apareci.do monedas romanas en diversos puntos; de la 
antigua calzada de Toledo a Cordoba µarecen apreciarse restos 
cerca del Puerto de Calatrava, junta a los dos castillos mas so
bresalientes (Calatrava la Nueva y Salvatierra); y se habla de un 
poblado romano a 9 Km. de Aldea del Rey par la carretera de 
Ciudad Real. Tambien destacan puentes en diversos tramos del 
Jabal6n, como el del Alguacil y los del Molino Parra, asi como 
algunas ruinas sabre el mismo rio recorriendo toda la zona. 
Parajes como la Motilla, la Mojina, Castilviejo, el Mesta, Salvatie
rra, la Atalaya, Oreto, Turruchel y otros guardan estn::chc. reia
ci6n con estos pobladores. 

6. EPOCA MEDIEVAL 

Sobresalen, ademas de algunos restos de origen anterior y 
otros indicios sin clasificar, el Cubo (o Cobo, sabre el que se 
edificaria, al parecer, Calatrava la Nueva), Duenas (cuyo empla
zamiento, aun sin precisar con exactitud, se ha situado en la 
Mojina, Castilviejo e incluso Calatrava la Nueva, entre otros), la 
ceramica del Mesta, Santa Maria del Yezgo y sabre todo, el cita
do Sacro-Convento de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey. 
Del Palacio del Norte o de Claverfa y de la ermita de Nuestra 
Seiiora del Valle, tambien en esta localidad, no se conoce la 
fecha exacta de su construcci6n, aunque, a juzgar por la parte 
de estos monumentos que hoy ·conocemos, podrfamos relacio
narlos con la Edad Moderna. 

En otros terminos municipales de la zona, tenemos el Casti
llejo de Aiiavate en Granatula de Calatrava, y Castellanos, ermita 
y cerro de San Juan, Nuestra Seiiora de Valverde, Castillejo de 
Don Alonso y Salvatierra, en Calzada de Calatrava. En esta ulti-
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ma, aun se conserva un arco, al parecer, del siglo XII de la anti
gua Hospederia fundada por la Orden. 

7. EDAD MODERNA 0 POSTERIOR 

Consideraremos en este apartado una serie de restos y edi
ficaciones, que, si bien algunos son cronol6gicamente mas anti· 
guos, no presentan actualmente casi nada de su primitive_ asp~c
to. Por ejemplo, Hernan Munoz, Fuente del Cobo, Sacristania, 
Corral Moreno, Valdeparaiso y.otros. Asimismo. la iglesia de San 
Jorge en Aldea y la de Nuestra Senora de la Asuncion en Calzada; 
varias canteras de basalto (Mir6, Corral Moreno y otras de me
nor importancia). Cuevas de Hormig6n. la mina de galena arg_en
tifera de la Higuera y la de manganese de la Minilla. Los banos 
del Barranco y de Fuensanta ·Se conocen desde muy antiguo. 

Las Relaciones Topograficas de Calzada nos dan cuenta del 
temple de Nuestra Senora del Valle (del siglo XV y hoy abando
nada a causa de un incendio en la primera guerra civil) y de los 
molinos del Mayoral y de la Artesilla sabre el Jabal6n. En la ac
tualidad, de todos ellos, el mejor conservado le conocemos con 
el nombre de Molino de Parra, al que se llega a traves de varies 
puentes sobre el rio. 

8. INDICIOS SIN CLASIFICAR 

Entre ellos, cabe citar, por presentar algunas caracteristicas 
que escapan a las del periodo cronol6gico con el que normal
mente se las identifica o por carecer de datos suficientes, las 
ruinas de Villena; los posibles restos de la Minilla y la Motilla; 
el Castillejo de la Huerta de Maj ito; las tejas que aparecen en 
la Arenilla, el Chiquero y Vega Columba, entre otros; las ruinas 
de esta ultima; los antiguos enterramientos a base de grandes 
piedras planas en las afueras de Aldea del Rey; algunos pasos 
y caminos ancestrales repartidos por diversos ·puntos de la zona; 
el Mesta y su presunto dolmen, y, por supuesto, aquellos parajes 
cuya denominaci6n es motivo de expectaci6n por su significaci6n 
toponimica. Tambien serla deseable el esclarecimiento y ·locali
zaci6n definitiva de fortalezas coma Castilviejo y Duenas . 

. Algunos de estos lugares e indicios seran objeto de estudio 
por nuestra parte en sucesivos trabajos. 
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ADICIONES V CORRECCIONES AL DICCIONARIO TIPOGRAFICO 

V BIBLIOGRAFICO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

Por Luis de Cafiigral 

La penuria tipografica de Ciudad Real y por ende bibliografi
ca solo ha sido subsanada en parte por la edici6n del Catalogo 
de la secci6n .bibliografica y de autores de la provincia de Ciudad 
Real de I. Perez, proyecto ambicioso y en consecuencia triple
mente fallido, al circunscribir:se a los volumenes existentes en 
la biblioteca publica de Ciudad Real, del que es catalogo, en sus 
tres facetas .de autores ciudadrealeiios y de obras editadas en 
las prensas de la provincia o bien fuera pero que se refieren a 
ella. 

Como la propia autora indica: 

uHepito que soy consciente de que presento una obra 
incompleta. pero es una llamada para que esta Bibliote
ca sea una realidad con la aportaci6n de todos, indican
do las faltas que encuentren y modo de subsanarlas ... 

Asi pues, pretendemos indicar tales fallos y completar en lo que 
ha sido factible fas lagunas en dicho -c:atalogo halladas. Para sub
sanar en parte -solamente en parte-:. la secci6n tipografica de 
publicaciones editadas en la provincia de Ciudad Real ofrezco 
esta primera entrega de adiciones y correcciones, pero- cinendo
me, en primer lugar, a las obras con pie de imprenta de nuestra 
provincia. En breve continuaremos un segundo elenco de otras 
ediciones hasta el aiio 1974. 

Seiiala I. Perez: 

aComo es l6gico, la im-portancia de las publicaciones es 
desigual, pero tenemos la obligaci6n de recoger todo, 
absolutamente todo cuanto pueda aportar en su dia un 
dato por insignificante que nos parezca ahora ... 

Tambien yo lo he recogido todo, incluyendo lo ma·s i
0

nsignifican
te ... porque ·ha sido editado en Ciudad Real. Todo lo que acumula 
mi biblioteca, pues •he de indicar que cuantos tftulos senalo lo 
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hago co;i la observacion aqui previa de que no se hallan en la 
Biblioteca Puhlica de Ciudad Real sino en mis pluteos. 

Adelanto ahora la pretension para quien quiera realizar un 
catalogo serio de este tipo. Debera delimitarse a tres areas: 

I) Obras impresas en la provincia de Ciudad Real. Es fa necesi
dad perentoria; recopilar todos los impresos ciudadrealeiios para 
formar la incomprensiblemente aun inexistente Tipografia Ciu
dadrealeiia. A nadie se le oculta que las prensas ciudadrealeftas 
debieron de haber susado mas de esos 480 lemas que describe 
I. Perez en siglo y medio. 

Con los 108 que otrezco ahora la suma alcanza ya 588. 

II) Diccionario de autores de la provincia de Ciudad Real. Debe
ra comprender todas y cada una de las obras de autores nacidos 
en la provincia o ciudadrealeiios de adopcion que hayan pasado 
la mayor parte de su vida en la provincia y cuyas publicaciones 
podran haberse editado aqui o tuera. 

Ill) Bibliografia de temas de la provincia de Ciudad Real. Sera 
esta una bibliogratia de libros o articulos publicados en la pro
vincia o tuera de ella por autores indigenas o alienigenas. 

Asi entendido el metodo de trabajo para la elaboracion de 
un estudio bibliografico serio sabre esta provincia, he creido 
oportuno comenzar por el primer apartado, medula de toda in
vestigaci6n posterior, si bien se me han aescapado 0 algunas pa
peletas pertenecientes al segundo y tercero, en consideracion 
a darlos a conocer. Esperamos las aportaciones de otros estudio
sos en todas .estas tacetas para enriquecer nuestro acerbo bi· 
bliogratico. 

ACTO 

- de consagracion al Sagrado Corazon de Maria. 

Ciudad Real. lmprenta Rubisco, s. a., pero circa 1890, 2 h. 
( 12,5 :-< 2,3). 

ACTOS 

- religiosos en honor de la Santisima Virgen del Prndo que 
se celebraran del 15 al 22 de agosto de 1956. 

Ciudad Real, lmprenta Enrique Perez, 1956, 2 h. (15,8 X 10,9). 
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ALBUM 

- valdepefiense. (Programa de festejos de feria.) 

Valdepeftas, lmprenta de Campos y Cuartero [1915], 42 pag
ginas s. n. en huecograbado, en papel couche y otras en papel 
color (22 X 11,9). 

ANTONINO, Isaac 

Historia cie un moro manchega/Para entretenimiento de las 
buenas y sencillas gentes de la llanura, por AVICEO, seud. 
de ... 

Ciudad Real, lmprenta de a El Pueblo Manchegon, 1914, 118 pa
ginas con 6 lamina·s (17 x 11). 

ANTONINO, Isaac 

Del solar hidalgo. Pr61ogo de Jose Frances. 
Ciudad Real, Tipograffa de aEI Pueblo Manchego .. , 1914, 207 
paginas, 8.0 

ARAGONES TORRECILLA, Constantino 

Fe, Esperanza y Caridad. Ensayo literario. 

Alcazar, Tipogratia Castellanos, 1918, 38 pags. rust. (20 X 13). 

ASOCIACION 

- de Hijas de la lnmaculada Concepcion de Maria en Ciudad 
Real. Devociones para hacer la visita mensual a la 0Santisima 
Virgen (sic). 

Ciudad Real, lmprenta de Ramon Clemente Rubisco, 1879, 
29 pags., rust. ( 11,6 x 8,2). 

ASOCIACION 

- de Hijas de la lnmaculada Concepcion de Maria en Ciudad 
Real. Devociones para hacer la visita mensual a la Santisima 
Virgen. 

Ciudad Real, lmpr~nta de Ramon Clemente Rubisco, 1889, 
31 pags .• past. (10,5 x 7,7). 

BACUEZ, Nicolas Luis; VIGOUROUX, F. 

Manual Biblico o Curso de Sagrada Escritura para uso de los 
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seminarios escrito en frances por MM. L. Bacuez y F. Vigo
roux, traducido al castellano bajo la direccion de o: Vicente 
Calatayud y Bonmati. 

Valencia-Ciudad Real, M. Alufre, M. Pau, Ramon C. Rubisco, 
1905-1909, 4 vols .. rust., 8.0 

BALCAZAR y SABARIEGOS, Jose 

Historia general de la Literatura. Lecciones elementales para 
alumnos de segunda ensefianza. 

Madrid, pero Ciudad Real, Libreria de Perlado. Paez y Com
pania, pero lmprenta de Rubisco, 1910, pero 1909, 208 pags .. 
2 h. s. n. (indice y erratas) (22 cm.). 

- La Obra de Huarte. 

- El veraneo en la montafia. Viajes de un cronista. 
- Programa de preceptiva literaria y com_posicion. 
- Programa de elementos de Historia general de la Lite· 
ratura. 

- Don Dinero, Novela. 

CALATAYUD Y BONMATI, Vicente 

Metodo gradual de traducci6n latina por ... Sexta o:::dici6n. Edi· 
tada por aHerederos del Sr. Calatayudo bajo la direccion de 
don Vicente Calatayud Gil. 

Ciudad Real, lmprenta de Ramon Clemente Rubisco, 1912, 
360 pags.; 136 pags. pasta (20,8 x 14,8). 

Gramatica elemental de la lengua latina segun el metodo y 
resultados de la nueva lingtiistica por ... Sexta edici6n amplia
da, editada por 0 Herederos del Sr. Calatayud» bajo la direc
ci6n de don Vicente Calatayud Gil. .. 

Ci1,1dad Real, lmprenta de don Ramon Clemente Rubisco, 1912, 
369 pags .. 3 h. s. n .. cartone (15,3 x 21,5). 

CALATAYUD, Carlos 

- Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputacion Provincial de Ciudad real don ... en las Escuelas 
Salesianas de la Santisima Trinidad de Sevilla con motivo de 
la cele.braci6n de las bodas de oro de dichas escuelas. 

-244-

Sevilla, s. i., 1942, 10 h. s. n .. rust. (15,6 x 10,8). 

CANIZARES Y FERNANDEZ, Eloy 

Biografia de San Fernando de Ayala de ·San Jose, primer mar
tir de la Orden de San Agustin en el lmperio del Japan. 

Ciudad Real, lmprenta de fa Escuela-Hogar Santo Tomas de 
Villanueva, 1974, 126 pags. + 1 ~h. s. n. 

(En fa pag. 99 comienza un aE~squejo topogratico-hist6rico 
de Balle-steros de Calatrava•.) 

Es segunda edicion. 

CASAS, Juan 

El Santisimo Rosario. Modo practico de rezarlo, novena, ins
truccion sobre el mismo e indicaci6n de las principales in
dulgencias. 

Primera edici6n. 

Almagro, lmpr. de Ntra. Sra. del Rosario, 1909, 48 pags., rust. 
(12,8 x 8,2). 

El Santisimo Rosario. Modo practico de rezarlo~ novena, ins
truccion sobre el mismo e indicaci6n de las principales in
dulgencias. 

Segunda edicion. 

Almagro (C. Real), lmpr:enta de Ntra. Sra. del Rosario, 1911, 
48 pags .. rust. ( 12,8 x 8,2). 

COMISION 

- Provincial de Subsidio al Combatiente. Ciudad Real. 

Ciudad Real, La Editorial Calatrava, S. A .. 1939, afio de la 
victoria, 53 pags. + 1 h. s. n., rust. (15,6 x 10.4). 

CONSTITUCIONES 

- de la Archicofradia del Santisimo Sacramento, Supra Mi
nerva, establecida can6nicamente en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Seiiora Santa Maria del Prado de esta capital. 

Ciudad Real, Tipograffa de Ramon Clemente Rubisco, 1890 
8 pags .• rust. (21 x 15). ' 
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SAIZ MORENO, Laureano 

Construccion de mataderos rurales. 

Ciudad Real, s. i., 1953, 8 pags., rust. (24,6 x 17,1). 

CORNEJO, Emilio 

Cranicas manchegas. Coleccion de articulos periodisticos. 

Valdepeiias, lmprenta de Jose H. de Mendoza, 1921, 269 pa
ginas + 1 h., rust. (18 x 14,3). 

CUARTERO ORTEGA. Domingo-Horacio 

Armonia entre la Razon y la Fe. Estudio cientifico-filosofico. 
Valdepeiias, lmprenta Cuartero y Campos, 1912-13, 54 pags. 
(23 x 16). 

DEVOCION 

- al glorioso patriarca San Jose. 

Ciudad Real, lmprenta Rubisco, s. a .. pero circa 1890, 2 h~ 
(15,3 x 10,7). 

DIA 

....:.._ de la provincia. Agosto 1960. 

Ciudad Real, s. i., 1960 (20,2 x 16,7). 

(Triptico editado porl a Jefatura Provincial del Movimiento 
conteniendo la Trilogia del Vino de Juan Alcaide y un dibujo 
de Villasenor.) 

DISPOSICIONES 

- generales de las Ordenanzas de exacciones municipales. 
Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real, 1950. 

S. I., pero Ciudad Real. s. i., s. a., pero 1950, 592 pags .. rust. 
(17 x 12). 

EJERCICIOS 

Ciudad Real [1897], Tipografia de Ramon Clemente Rubisco, 
2h. (15,5 x 10,5). 

- espirituales publicos para sefioras en la iglesia de los 
Padres Misioneros del lnmaculado Corazon de Maria de esta 
capital. 
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ESCOBAR Y PORTILLO, Manuela 

Historia de Santa Ouiteria, Patrona de Fuente el Fresno, pro
vincia de Ciudad Real. 

Ciudad Real, lmpr. Enrique Perez, 1907, 27 pags. (17 x 11). 8.0 

ESCOBAR PRIETO, Eugenio 

El castilio de Piedrabuena. M:~ografia historica. 

Caceres, lmpr. Luciano Jimenez, 1908, 23 pags. (24 X 18). 8.0 

ESCUDERO PICAZO, Julian 

Vidas manchegas. Pasatiempo breve en prosa. Prologo de 
Asuncion de Cea Bermudez. 

Cuenca, lrr.pr. del Seminario, 1929, 33pags. (16 x 11). 

ESTATUTO 

- del lnstituto de Estudios Manchegos. (Patronato •Jose 
Maria Ouadradon, del Consejo Superior de lnvestigaciones 
Cientificas.) 

Ciudad Real. Alpha, 1954 . 

ESTATUTOS 

- del Diario «Lanza., de Ciudad Real. Aprobado por la Excma. 
Diputacion Provincial y refrendado por el Ministerio de la 
Gobemacion. 

Ciudad Real, Escuelas Graficas del Hagar Provincial, 1951, 
31 pags .. rust. (13,8 x 9,4). 

ESTATUTOS 

- de la Caia de Ahorros Provincial. Diputacion Provincial de 
Ciudad Real. 

Ciudad Real, lmprenta del Hospicio Provincial, 1929, 34 pags., 
rustica (21 x 13,6). 

ESTATUTOS 

- de la Congregaci6n de Nuestra Seiiora de la Estrella, ex
celsa patrona de Migueiturra ('Ciudad Real). 

Ciudad Real I lmpr. E Perez, 1968, rust. ( 16,9 x 12, 1). 

-247-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1982, #13.



EX•POSICION 

- antol6gica de Arte. 

S. I., pero Ciudad Real, s. a., pero 1953, s. i., triptico 
(22,5 x 12;5). 

FERNANDEZ Y ALCAZAR, Miguel Federico 

Algunas ideas sobre el delito sanitario y su sanci6n penal. 
Ciudad Real, Graticas Enrique Perez, 1918, 31 pags. (24 x 17). 
cuarto. 

FERNANDEZ DEL CASTILLO, Alfonso 

lnforme presentado por ... ante la Comisi6n del Senado que 
entiende en el proyecto de ley, creando el lnstituto Nacional 
Agrario. 

Ciudad Real, Artes Graficas de Enrique Perez. 1918, 16 pags. 
(19 X 13), 8.0 

FERNANDEZ Y JIMENEZ, Joaquin M.•; MARTINEZ Y GONZALEZ. 
Francisco 

La extinci6n del paludismo en Socuellamos. lnforme dado al 
Gobernador de Ciudad Real y a la Academia de Medicina y 
Cirugia de Madrid. 

Madrid, lmpr. Baena Hermanos, 1902, 34 pags. (23 x 17). 4.0 

FERNANDEZ Y SANCHEZ, Ildefonso 

Los secretos de la quimica al alcance de los nifios y de los 
adultos. Libro de leetura en ambas escuelas. 

Ciudad Real. Imp. y Lib. de Enrique Perez, 1907, 118 pags. 
(15,5 x 11). 

FESTEJOS 

- de la Feria de Agosto de Ciudad Real. Ano de 1887. 

Ciudad Real, Tipografla de Ramon C. Rubisco, 1887, 16 pags. 
(14,9 x 10,2). 

FRAGA .OE PORTO, :Pedro 

Notas sobre justicia municipal. 

Puertollano, Tip. La Moderna, 1926, 135 pags. , 8.0 
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GALIANO Y ORTEGA, Federico 

Documento para la Historia de Almagro por ... , abogado, cate· 
dratico por oposicion del lnstituto de Ciudad Real, C. de la 
R. Academia de la Historia, etc. · 
Ciudad Real, lmprenta del Hospicio Provincial, 1894, 258 pags., 
2 estados plegados (26,5 x 16). 

GALLEGO GARCIA, Eulogio 

Nuevo salabario de lectura para texto de las escuelas de pri· 
mera ensefianza. 

Almaden, lmpr. y Libr. de Eulogio Gallego, 1904, 16 pags., 16.0 

GARCIA RUIZ, Miguel Francisco 

El dirigente sindical. 

Ciudad Real, Casa Enrique Perez, 1974, 14 pags., rustica 
(20,9 x 15,3). 

GARCIA-VALIENTE Y DONOSO, Cesar 

Metodo de escritura y or:tografia. 
Ciudad Real, lmpr. y Libr. de Ramon Clemente Rubisco, ·1911. 
39 pags., 7 laminas, 4.0 

GASCON, Juan Francisco 

Elecciones. Escrito de protesta formulado ante el Congreso de 
los Diputados contra la proclamacion y capacidad legal del 
candidate proclamado por el distrito de Almagro (Ciudad 
Real). 
Madrid, lmpr. Alemana, 1903, 20 pags. (21 X 15). 8.0 

GONZAL.:EZ, Lidia 

Flores de cardo. Poesias, por . . . Con un pro logo de Francis
co L. Manzanares y carta-prologo de Jose Maria Albacete. 

Criptana, Imp. de aSancho Panzau, 1903, 79 pags. (15,5 x 11). 8.0 

GUIA 

- industrial y artistica del Centro. Madrid, Avila, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Toledo. 

Madrid, lmpr. y Edit. Sue. de Rivadeneyra, 1930, 920 pags., tela 
(28,5 x 21). 
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GUION-PROGRAMA 

- del Curso Preuniversitario. Publicaciones del Institute Na
cional de Ensenanza Media a-Maestro Juan de Avila". 

Ciudad Real, 1956, 4 h. s. n., rust. (21,5 x 15,5). 

HERNANDEZ BARROSO, Mateo 

Replicas a la Compaiiia Telefonica Nacional de Espana del 
Excmo. Sr. Director General de Telegrafos y Telefonos don 

Mateo Hernandez Barroso. 
Ciudad Real, Talleres tipograficos Alpha, 1932, 16 pags., rust. 
(20,8X 15,5). 

HERNANDEZ BLANCO, Casimiro 

El Santo Evangelio de Nuestro Seiior Jesucristo. Con un apen· 
dice sobre la patria de Jesus, por et R. P .... 
Almagro, Tip. de Rosario--Madrid, Edit. Voluntad, 1925, 344 pa
ginas (18 x 12)' 8.0 

. ~ERNANDEZ-PACHECO, ·Eduardo 

ula llanura manchega y sus mamiferos f6siles. (Yacimiento 
de la Puebla de Almoradiel) .• 

Madrid, Edit. Junta para la ampliaci6n de estudios, 1921, 
43 pags. ,12 fig. y 1 mapa (27 x 20). 

Trabajos de la Gomisi6n de lnvestigaciones paleontol6gicas 
y prehist6ricas. Memorias, num. 4, t. XXVlll. 

La region volcanica de Ciudad Real. 
Madrid, Junta del P. de H. de lntendencia e lnvestigaci6n Mi· 
litares, 1932, 39 pags. (Publicaciones de la Sociedad Geogra
fica Nacional, serie B, num. 3). 

HERNANDEZ SAMPELAYO, Primitive; SIERRA Y YYOLDI, Alfon
so de; MENENDEZ PUGET, Laureano; MATA Y MARTI, Carlos 
Minas de Almaden. 

Madrid, lmpr. de Vicente Rico, 1926, 102 pags. + 21 lami
nas + 2 mapas (21 X 14). 

HERVAS Y BUENDIA, Inocente 

Las obras de la Iglesia Catedral de Ciudad Real. 1902-1904. 
Mondoiiedo, lmpr. H. Mancebo, 1905, 104pags. (21x15). 

-250-

Resumen de Historia Eclesiastica. 
Segunda edici6n. 
Ciudad Real, lmpr. y Libr. de Ramon C. Rubisco, 1902, 320 pa
ginas (22,5 x 16). 
Diccionario hist6rico geografico de la provincia de Ciudad 
Real. 
Ciudad Real, Establecimiento Tip. del Hospicio Provincial, 
1890, XII + 580 pags., tela (21,2 x 15,3). 
Es la primera edicion. :;.,:. 

HERRERO LLANOS, Angel 

La mina de oro del agricultor. Nuevo y sencillo metodo para 
la preparaci6n y aplicaci6n de los abonos completes. 
Daimiel (Ciudad Real)-Barcelona, Tip. Sue. de Lopez Robert, 
1929, 40 pags. + 6 cuadros (22,5 x 15). 8.0 

HISTORIA 

- de una protesta. Cartas abiertas. 
Ciudad Real, impr. de Enrique Perez. 1907, 24 pags. (16 x 8) . 
(Biblioteca de aEI Orden", vol. I.) 

IRASTORZA Y LOYNAZ, Javier 

La renovaci6n de la vida cristiana y la paz social. Exhortaci6n 
pastoral. 
Ciudad Real, lmprenta Corral, Buitrago y Vega, 1919, 19 pag·s. 
(23 x 16). 

JACCACI, Augusto F. 

El camino de Don Ouijote. (Por tierras de la Mancha). Traduc. 
e ilust. de Ramon Jaen. 
Madrid, lmprenta Clasica Espaiiola, 1918, 204pags. (19 x 13). 

JORRETO PANIAGUA, Manuel 

A la Virgen Maria. Colecci6n de composiciones inspiradas en 
et significado de las flares . .Pr6logo del senor cardenal Mo· 
nescillo. 
Madrid, Tip. del Sagrado Corazon, 1912, 73 pa.gs. (16 x 10). 

LEAL ATIENZA, Juan 

Fin de una polemica con motivo del Ill Centenario de Cervan· 
tes;.Tradici6n de su nacimiento en Alcazar de San Juan. 
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Ciudad Real, Est. tip. del Hospicio Provincial, 1916, 242 pags, 
cuarto. 

MALAGUILLA, Eduardo 

Ensayos de vulgarizaci6n cientifica. Caracterizaci6n cerebra! 
de la mujer. Pr6logo del ilustre naturalista Dr. Eduardo Bosca 
y Casanoves. 
Ciudad Real, lmpr. y Edit. Per.ez Hnos., 1905, 91 pags. (18X 13) 

Poemas relampagos. 
Cil.idad Real, lmpr. Perez Hnos., 1901, 53 pags. (16 x 10). 

MARIN, Bruno; OLIVARES, Federico 

Compendia de aritmetico para las escuelas de instrucci6n · 
prirnaria. 
Ciudad Real, Tipografia de Ramon Clemente Rubisc;o, 1889, 
40 pags., rust. (15,1 x 10.4). 

· Nociones elementales de aritrnetica. 
Ciuda.d.R0ai .~.Tipografia de Ramon Clemente Rubisco. 

MARIN ORTIZ, Diego 

Estudio de las enfermedades infecto-contagiosas mas cornu· 
nes en los ganados de esta provincia. 
Ciudad Real. lmpr. de los Hijos de Rubisco, 1914, 27 pags. 
(21 x 15). (Consejo Provincial de Fomento.) 

MARINA MUNOZ, Juan 

Las direcciones de la psicologia contemporanea. Con un pr6-
logo de Eduardo Sanz y Escartfn. _ .. _ 
Ciudad Real, lmpr. Rubisco, 1906, VII + 76 pags. (19 x 13). 
Etica. Pr6logo de Miguel de Unamuno. 
Cuarta edici6n. 
Ciudad Real, lmpr. Rubisco, 1908, VIII + 280 pags.; t~la 
(19 x 12). 
L6gica elemental. 
Ciudad Real, frnpr. Rubisco, 1908, 150 pags. (20 X 13). 

Resumen de psicologia. 
Ciudad Real, lmpr. Rubi·sco, 1905, 172 pags. + 2 h. de indice 
(20X14). 
Rudimentos de Derecho. 
Ciudad -Real, Impr. Rubisco, 1907, VIII + 300 pags. l 19 X 12). 

-252-

MEDINA GONZALES, Manuel 

Manual del ensayador. Tratado te6rico-practico de Docimasia 
y Analisis quimico. · 
Almaden, lmpr. Eulogio Gallego, 1915, 222 pag.s., 8.0 

MEMO RIA 

- de la Caja Rural Provincial. Ciudad Real, 1967. 
Ciudad Read, ed. A. P., 1968, 27 pags. + 15 h. s. n., papel cou
che (26,3 x 18,9). 
- de la Caja Rural Provincial de Ciud~:d Real, 1969. 
Ciudad Real, La Editorial Calatrava, .1970, 52 pags., s. n., papel 
couche (23,5 x 19,3). 

MEMORIA 

- anual que corresponde a la gesti6n administrativa realiza
da durante el aiio de 1949. Excrno. Ayuntamiento de Ciudad 
Real. 
S. I., pero Ciudad Real, s. a., pero 1950, s. i.,_rust., 20 pags. 
(21,5 x 15,6). 

MEMORIA 

- del Consejo de Adrninistraci6n de las Minas de Almaden 
y Arrayanas referente al ejercicio econ6mico de 1924-25. 
Madrid, Graticas Reunidas, S. A., 1925, 142 pags. + 12 lami
nas + 5 pianos (30, 7 X 21). 

MEMO RIA 

- que la Excma. Diputaci6n Provincial de Ciudad Real elev6 
al Ministerio de la Gobernaci6n a tenor de lo ordenatlo en et 
articulo 5.0 del Real Decreto del 12 de enero de 1924. 
Ciudad Real, Talleres de la lmprenta del Hospicio Provincial, 
1924, 58 pags. + XIX + 1 estado plegado, rust. (21,1 x 15,4). 

MORALES RUIZ, Julian 

Caravana de recuerdos. Prologo de Andres Gonzalez Blanco. 
Ciudad Real, lmpr. Rubisco, 1909, 164 pags., 8.0 

MORALES ORTEGA, Abelardo 

El consultor de tasas de M. Z. A. 

Ciudad Real, Imp. de Maximo Diaz Delgado, 1927, XVll + 658 
pagina, 4.0 apaisado. 
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MENDIZABAL Y GARCIA LAVIN, Federico de 

(.Te lo digo, resalao? ... Mon61ogo. 
Almodovar del Campo, Imp. de Franco, 1922, 8 pags., 8.0 

El fantasma de Sorrento. Novela corta. 
Almodovar del Campo, lmpr. y Papeleria Franco, 1921, 25 pa
ginas + 1 h. de erratas, 8.0 

NOT I CIA 

- hist6rica del origen de la Santa y Real Hermandad Vieja 
de Ciudad Real, 1249. 

Ciudad Real, lmprenta del uComei-cio" de Lorenzo Vera, 1886, 
35 pags. rust. (14,8 x 9,5). 

NOMENCLATOR 

- de las ciudades, villas, lugares, ;;ildeas de Espana. Provin· 
cia de Ciudad Real. 

Madrid, Sue. Rivadeneyra, s. a., 29 pags. (26,6 x 19). 

NOVENA 

- para que ruegue por nosotros la Santisima Virgen (sic) 
Maria, Patrona de Ciudad Real, bajo el delicioso tituio ciel 
Prado. 

Ciudad Real, lmprenta de Cayetano Clemente Rubisco, i 873, 
24 pags., rust. (14,3 x 9,5). 

Novena para que ruegue par nosotros la Santisima Virgen 
(sic) Maria, Patrona de Ciudad Real, bajo el delicioso titulo 
del Prado. 

Ciudad Real, lmprenta de Cayetano Clemente Rubisco, 1873, 
24 pags. + 1 h. s. n., rust. (15,3 x 10,3). 

(Es edici6n diferente de la anterior.) 
Novena dedicada a la Sa11tisima Virgen Maria, Patrona de 
Ciudad Real, bajo el delicioso titulo del Prado. 
Ciudad Real, lmprenta de Ramon Clemente Rubisco, 1900, 
25 pags., rust. ( 15,3 x 10,3). 

NUESTRA 

- Seiiora del Prado. (Estampa.) 

Ciudad Real, lmpr. E. Perez, s. a., 1 h. (10,3 x 7,5). 
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INSTITUTO 
( 

- Nacional de Ensefianza Media a Maestro Juan de Avila,,' .. 
Portugal: Vida e Historia. , . 

Ciudad Real, Tip. Alpha, s. a., pero 1950, 2 h. (15,7 x 10,8). 

ORDENANZAS 

·- Municipales de edificaci6n. Ayuntamiento de Puertollano. 
Puertollano, ala Econorr.ica», 1974, rust., 62 pags. (22 x 15,6). 

PREGON 

- de Semana Santa por Federico Ro~ero Sarachaga. (Aso-
ciaci6n de Cofradias de Ciudad Real.) · 
S. I., pero Ciudad Real, s. i., s. a., pero 1950, 17 pags. 
(21,2 x 15). 
Preg6n de la Semana ·Santa de Ciudad Real. Jul_ian Alonso 
Rodriguez. 

Cadiz, Est. Ceron, 1956, 24 pags., 8 laminas (24,7 x 17,1). 

PROGRAMA 

- de los actos. Falange Espaiiola Tradicionalista y de las 
JONS. 

Ciudad Real, Tip. Alpha, 1953, 4 h. (16 x 11). 
Programa para las oposiciones de Funcior.arios Administrati
vos de la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. 
Ciudad Real, Tip. del Hospicio Provincial, 1927, 8 h. (17,3X 12) 
Programa de Zapateria. Escuelas profesionales del Hogar Pro
vincial. 

Ciudad Real, Esc. Graf. del Hagar Provincial, 1932, 12 h. 
(15,5 x 10,8). 

PROGRAMA 

- de Tipografia. Escuelas Profesionales del Hogar Provincial. 

Ciudad Ral, Escuelas Graficas .del Hagar Provincial 1932 16 
paginas, rust. ( 155, 7 x rn,8). ' ' 

REGLAMENTO. 

- del servicio de AGUAS. Excmo. Ayuntamiento de Ciudarl 
Real. · 

La Solana, Castellana, 1971, 17 pags., rust. (21,5 x 15). 
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_ de ta ,uAsociaci6n de Secretarios de Ayuntamiento» de la 
provincia de Ciudad Real. 

Ciudad Real, Art. Graf. de Enrique Perez, 1923, 20 pags., nJ.st. 

(21,2 x 15). 

_ del CENTRO coordinador de bibliotecas. Servicio Nacional 

de Lectura. 
s. I., pero Ciudad Real, s. a., pero 19~?· s. i., r_us .. (21,5 X _15,7) 
(Publicaci6n de la Excma. Diputac1on Provincial de C1udad 

Real.) 

_ de EMPLEADOS. Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Ciudad Real, Casa Ruiz-Morote, s. a., pero 1932-33, 99 pagi
nas + 1 h., rust. (15,7 X 10,8). 

_ para el FUNCIONAMIENTO de la Comisi6n Provincial Per
manente de Ciundad Real. 
Ciudad Real, lmprenta del Hospicio !Provincial, 1927, 16 pags., 
rust. (15 x 10,5). 

- de JUBILACIONES y pensiones de los Funcionarios pro
vinciales. 

Ciudad Real, Talleres tipograficos del Hospicio Provincial, 
1926, 24 pags., rust. (20.4 x 13,2). 

- ORGANICO por et que se rige et funcionamiento de la Co· 
misi6n provincial de servicios tecnicos. 

Ciudad Real, Imp. Provincial, 1954, 27 pags., rus. (15,5 X 10,8) 

- de PERSONAL tecnico. 
Ciudad Real, Estahlecimiento tipografico del Hospicio Provin
cial, 1926, rust., 10 pags. (20,9 x 13,3). 

- de REGIMEN INTERIOR del complejo polideportivo munici· 
pal «Principe Juan Carlos». Excmo. Ayuntamien_to de Ciudad 
Real. 

La Solana, Castellana, 1973,_rust., 12 pags. (21,8 x 15). 

- para et REGIMEN INTERIOR, administrativo y econ6mico 
del Hospital Civil Provincial de Nuestra Sefiora del Carmen de 
Ciudad Real. 

Ciudad Real, Establecimiento tipografico-literario de C. Rubis
co, s. a., pero circa Hl64, 21 pags. (21,3 X 16). 
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· - para et SERVICIO INTERIOR de las dependencias de la I 
Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. 

Ciudad Real, Establecimiento tipografico del Hospicio, 1902, 
16 pags., rust. (21,5 x 14,7). 

- para la CONCESlON de honores y distinciones. Excmo. 
Ayuntaimento de Ciudad Real. 

La Solana, Castellana, 1971, 10 pags., rust. (21,5 x 15). 

- del CUERPO de policia municipal. Ext.ma. Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 

Ciudad Real [Cervantes], 1974, 24 pags., rust. (21,1 X 15,1). 

- del Hospicio Provincial de Ciudad Real. Aprobado p·or la 
Excma. Diputaci6n en 2 de abril de 1887. 

Ciudad Real, Establecimiento tipografico Provincial. 1897, 58 
paginas, rust. (22 x .15). 

- del Hospicio Provincial de Ciudad-Real. Aprobado en 26 de 
noviembre de 1883. 

Ciudad Real, lmprenta del Hospicio, 1884, 48 pags .. rustica 
(21 x 15). 

- de REGIMEN INTERIOR del Hospital Medico-Ouirurgico de 
Ciudad Real. 

Ciudad Real, s. i., s. a., ·pero 1956, 52 pags. rust. ( 17 x 12). 

- ORGANICO de la Exxcelentisima Diputaci6n Provincial de 
Ciudad Real, aprobado en sesi6n celebrada el dia 3 de abril 
de 1883. 

Ciudad Real, Estableciimento tipografico del Hospicio Provin
cial, 1905, 32 pags., rust. (22 x 15,5). 

- del SERVICIO de Recaudaci6n de las contribuciones e im· 
puestos del Estado. 

Ciudad Real, Escuelas Graficas de la Diputaci6n .Provincial, 
1943, 44 pags., ru·st. (21, 1 x 14,2). 

- y programa del CONCURSO-EXPOSICION comarcal de 
ganados. 
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Ciudad Real. lmprenta Provincial, 1953, 16 paginas, rustica 
(16,6 x 12). 

- para el REGIMEN de las plenarias de la Excma. Diputacion 
Provincial de Ciudad Real. 

Ciudad Real, lmprenta del Hospicio Provincial, 1927, 20 pags., 
rust. (15 x 10,5). 

- de REGIMEN INTERIOR del Hospital M€dico-Ouirurgico de 
Ciudad Real. 

S. 1., pero Ciudad Real, s. i., s. a., pero 1957, 35 pags., rust. 
(20,5 x 15,5). 

- para el SERVICIO INTERIOR de las dependencias de la 
Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. 

Ciudad Real, Estabiecimiento tipografico del Hospicio, 1877, 
16 pags., rust. (21,2 x 15,7). 

- para el SERVICIO de lnspeccion. Diputaci6n Provincial de 
Ciudad Real. 

Ciudad Real, lmprenta Provincial, s. a., pero 1957, 9 pags. rust. 
(21,7 x 15,5). 

RUIZ MOROTE, Francisco 

Aritmetica. Cuarta serie. Cuadernos 9 y 10 de Aritmetica de 
numeros complejos y reglas proporcionales por ... , regente de 
la Escuela practica de la Normal Superior de Maestros de 
Ciudad Real. 

Ciudad Real, lmprenta del Hospicio Provincial, 1880, 32 pags., 
rust. (15,8 x 10,7). 

SALIDO, Agustin 

Leyenda historica de la batalla y ruina de Alarcos. 
Primera edici6n. 

Ciudad Real, Establecimiento tipogratico de Ramon C. Rubis
co, rust., ?.1 pags. (13,5 x 9,7). 

Leyenda historica de la Batalla y Ruina de Alarcos. Escrita 
. p~r D .... Gohernador Civil de la provincia de Ciudad Real. 

Segunda edici6n. 
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Ciudad Real, Establecimiento tipografico de Ramon C. Rubis-~ 
co, 1878, 21 pags., rust. (13,5 x 9,7). 

TOLEDANO. Jose Maria 

Sermon de accion de gracias al Todopoderoso por el nacimien· 
to del Serenisimo Seiior Principe de Asturias Alfonso Fran· 
cisco, Juan, Fernando, Pio, Gregorio, en la solemne fies'ta que 
hizo la M.N. y M.L. ciudad de Ciudad Real, en la iglesia de 
Santa Marla ael P1·ado de la misma. Le predic6 D .... , parroco 
de la del Apostol Santiago y Catedratico del lnstituto Provin· 
cial, el dia 23 de enero de 1858. Lo da a luz el !lustre Ayunta· 
miento de dicha capital. 

Ciudad Real, lmpr. de Munoz, plazuela de la Merced, 1858, 
28 pags., rust. (20,7 x 14). 

_ Hasta aquf esta entrega de adiciones a la tipografia ciudadrea· 
lena. En breve, como indique anteriormente, ofrecere otra para 
evitar lo voluminoso de tan arida reseiia. Debera excusarse la 
posible falta en algunos casos de uniformidad en la descripci6n 
bibliografica debido a haber sido fichados los diversos volume
nes Y folletos en un lapso de tiempo muy grande, mas de seis 
aiios. 
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iDEMASIADAS FIESTAS RELIGIOSAS? 

Una mirada retrospectiva a nuestra religiosidad popular ( 1) 

Por Jose Jimeno Coronado 

Con motivo del debate sobre el calendario de fiestas labo
rales aprobado por el Gobierno espariol para el bienio 1982-83, 
se ha subrayado que nuestra patria es el pafs europeo que ce
lebra mayor numero de fiestas religiosas. 

Se ·ha puntualizado justamente que muchas de ellas son 
fiestas autenticamente populares, donde los elementos: folkl6-
ricos envuelven de tal manera la motivaci6n religiosa, que 
esta casi llega a desaparecer, quedando en la penumbra. 

Yo dirfa mas. Oue hay que confesar en voz alta que algu
nas de esas fiestas, coma Jueves y Viernes Santos, no tienen 
en la Iglesia caracter de fiesta de precepto que obligue al des
canso laboral. Ha sido la iniciativa popular (no la autoridad 
eclesia·stica) la que ha implantado ese descanso gustosamen
te aceptado par todos, para poder disfrutar sanamente de los 
cultos y de las otras manifestaciones religiosas propias de 
esos dfas.· 

Sin buscarlo, me viene a la mente un viejo hecho hist6rico. 

(1) Entregue este ensayo para su publicaci6n en Cuadernos de Estudios 
Manchegos, del lnstituto de Estudios Manchegos, en enero de 1982, estimu· 
lado par las circunstancias concretas a que hace referencia el articulo. 

ta abun:dancia de material impidi6 su aparici6n en el numero 12, pub11-
cado despues de esa fecha. 

Pasaron at:;uellas circunstancias y mientras tanto ha publlcado f. J. CAM
POS en •Estudlo Agustiniano•, vol. XVll, fasc. II (1982), pegs. 95-258: un 
amplio estudio sabre ··Vida y organizaci6n rellgiosa caslellana en tiempos 
de Felipe II•, circunscrito a nuestra provincia de Ciudad Heal, y uno de 
los temas abordados coincide con el del presente -trabajo mio. 

Esta no obstante, tratandose de estudios independientes, aunque ba· 
sados en una misma fuente, no creo inutil la .publicacion de este ensayo, 
mas breve y modesto, pero que puede resultar complementario por su en
foque y, desde -luego, mas asequible a los ·lectores de la provincia. '" - :~ 
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Es preci·samente el gesto de .un legisl~~or civ_i~t:reld:o~et:t~ ~:~ 
puleado emperador Constantino, ~ue io cara los cristianos 
boral (al menos !Jarcial) al domingo, para q~e b . nes litur
tuvieran tiempo libre para participar en las ~~ e rac10 
gicas sin impedimentos de tipo laboral o m1litar. 

A pesar de lo dicho, reconozco que I~~ fiestas labor~~~:ae~ 
ligiosas son ma·s numerosas. que !as e~·~:~~~ ~u;~~e abigarra
de aquellas se revistan, segunio ~nt . nd'o fiestas religio-

~~·S a~u~:d~o~~~f~~~· r~~ig~~:~ne; :i·~~~~a~:nto reconocido por 

todos. 
i.Pero con·stituye un escandado esta despropo.rci6n~n~o b~:~ 

motivo suficiente para eso. Si nuestra cultura t1e~e . ne
ampliamente cristiana (lo q~~ ningun~ persona cu ta;:~~=- Es 
gar) la preponderanci& rel1g1osa se impone. natural .d . 
mas, cuando los abanderados de toda tendenc1a y part1 ~ a1r~an 
la ~xi encia de rnspetar las raices culturales de to os os 
pueblo~ constituiria una flagrante injusticia el negarle _al nues~ 
tro el d~recho a nutrirse de sus propias raices y empenarse e 

desarraigarlo. 

Nos encontramos ante una de tantas man!fest~ciones de i~ 
religiosidad popular, hoy estudiada con gran interes ~or 1\o~osi
vestigadores y valorada pcs~tivamente por no pocos d:ela g vida 
dad que tiene sus repercus1ones en otros campos 

humana. 

Tra+ando de aproximarse a este tema de ·la relig~osidad pt 
ular ~ublique un estudio muy ·elemental sobr~. a T1~ulare~ e 

p arro' uias Patronos popularesD en nuestra d1oces1s .. cyease 
~Cienq aftosy del Obispado.;Priorado de las O~d~nes 2~ilit~:~· Avance para la historia. Ciudad Real, 1977», pagmas y .. 

Vuelvo ahora aqui ·sobre el tema, ampliando de alguna ma
nera aquel trabajillo, pero sin que pretenda hacer.' ~o~ lo que 
ahora aftado un estudio completo ~e nuestra rellg1os1da_d .po· 

. ular porqu~: a) me limito, en cuanto al tiempo, a la ult1m~ 
p arte' del siglo XVI; b) tengo presentes unica.mente a lo.s muni
pi ios· c) solo me fijo, de ordinario, ·en las fiestas part1culares 
c ~e s~n objeto de un voto; d) Y me valgo de una sol~ fuente 
de noticias, de las aRelaciones de los p~eblos de Espan~_orde
nadas por Felipe II, Ciudad Heal• publicadas por C. Vinas y 
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R. Paz en el C.S.l.C., Madrid, 1971. IPara acentuar la fragmenta
riedad del estudio, esta fuente es incompleta (ver cuadro 1), 
pues no incluye unos cuarenta pueblos actuales de la provin
cia, por lo general aldeas entonces, pero otros de tanta impor
tancia como Ciudad Real, Alcazar de San Juan, Almagro, ry1oral 
de Calatrava y Valdepeftas. · 

Todo esto impide el que pueda ofrecer ·la panoramica total 
de la provincia en aquel entonces,.~Me contento con ordenar los 
datos de las mencionadas a Relaciones D y sacar algunas con
clusiones parciales y forzosamente provisional·es. Pienso, no 
obstante, que cuando se Ilene esta laguna, no cambiara gran 
cosa la imagen ofrecida aqui. Como los nombres de los santos 
y las causas que motivaron los votos se repiten en bastantes 
pueblos, podemos deducir que las variantes que se descubran 
no seran notables. 

lgnoro cuales eran las preocupaciones del cat6lico y pru
dente rey Don Felipe al preguntar en el num. 52 del interroga
torio de 1575 por a Las fiestas de guardar, y di as de ayuno, y de 
no comer carne, que en el pueblo se guardasen por voto por 
(sic) particular, ademas de las de la Iglesia, y las causas y 
principios de ellas». El num. 41 del cuestionario de 1578 es 
sustancialmente igual. Sospecho que no coincidira el prop6sito 
de Felipe II con el de nuestros actuales gobernantes, de recor
tar las fiestas religiosas por razones laborales. El rey buscaba 
un conocimiento lo mas completo posible de los pueblos que 
gobernaba. El aspecto religioso no es ·el unico ni el principal 
que aparece en los cuestionarios, cuya amplitud es tal que 
abarca a todas las esferas de la vida con todas sus condiciones: 
geograticas, econ6micas, etc. y naturalmente (no podian faltar) 
religiosas. 

Pero cualesquiera que fuesen la·s intenciones del monarca, 
las respuestas dadas por los eruditos del 'lugar, a in situ • y casi 
siempr-e concienzudamente, nos brindan un material precioso 
para conocer la religiosidad popular de nuestra tierra en aquel 
tiempo: santos venerados e invocados como protectores, moti
vos de esa devoci6n, y a veces tiempo en que surgen ciertas 
manifestaciones de culto. De paso encontramos noticias pre
ciosas acerca de los temores y calamidades que pesaron sobre 
nuestros antepasados y, en ocasiones, hasta fechas concretas 
de determinados acontecimientos. 
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Los cuestionarios contemplan las fiestas de base autentica
mente popular; no las establecidas por ley general de la Igle
sia, sino las votadas espontaneamente por el pueblo, encabe
zado por sus gobernantes, ante ciertos acontecimientos por lo 
general calamitosos. 

Ordenando y comparando los datos de referencia facilitados 
par las aRelaciones", he llegado a las siguientes conclusiones, 
que ofrezco a los estudiosos con fa esperam:a de _qu~ ellos 
completen con sus trabajos· el panorama que aqu1 solo se 
insinua. 

1) Aunque en ocasiones se silencia la motivacion del vo!o 
y en otras se confiesa expresamente no conor.erla, lo mas 
trecuente es buscar o agradecer la proteccion de un santo en 
peligros y calamidades concretas sufridas por la poblacion. 

Son contados los casos en que la causa determinante sea 
la devocion sencillamente (Santa Ana en Almodovar del Cam
po, San Sebastian en Castellar de Santiago, el mismo San Se
bastian y la Visitacion en Los Pozuelos de Calatrava). o el 
deseo de honrar una reliquia (San Benito en Castellar de San
tiago) o a una persona o un misterio (voto a Santa Ana por 
honrar a Maria en Carrion de Calatrava). 

Podriamos concluir, generalizando, que nos topamos con una 
religiosidad interesada y casi supersticiosa, que atiende mas 
al provecho del hornbre que al honor de Dios; que piensa ~ue 
la calamidad es un castigo infligido por el pecado, y que Dios 
es el remedialotodo, a quien hay que presionar con el peso de 
la-Tntercesion de los santos. 

Por otra parte, es admirable ese sentido profundo de fe, 
que acata con humildad y sinceridad la dependencia del hombre 
respecto de Dias. Es envidiable esa confianza ciega en el pode_r 
de la oracion y en la intercesi6n de los santos, que arranca m1-
lagros. jQue bien nos hubiera venido a nosotros durante la 
larga sequia que hemos padecido, y ante la cual los adelan~os 
cientificos y las preocupaciones gubernamentales han val1do 
bien poco! S61o como lenguaje ihumoristico es tolerable que 
un farnoso espaiiol propague por radio que el gran milagro ob
tenido con las rogativas en esta ocasion ha sido el milagro de 
que no ·lloviese. No, no fomentamos la supersticion cuando re
currirnos comunitariamente al Seiior, al que hemos dejado mas 
bien rnarginado en el presente caso. 
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2) Las calamidades que ocurren con mayor frecuencia (ver 
cuadro 3) ·son la peste y mortandad, rabia, langosta, aguaceros, 
pedrisco, hielos, sequia, pulgon y gusano de las viiias. Son tan
to mas graves cuanto que la vida depende casi exclusivarnente 
de la agricultura. 

~os votos concretos casi siempre vienen de tiempo inme
n:iorial, lo que equivale a decir que las calamidades que los mo
t1varon son ya hechos lejanos. ~~ro se constata que el peligro 
de algunas de ellas es una realidad presente, alga no definitiva
mente superado y que, por lo mismo, estimula la fidelidad al 
voto. Es curioso que en Cabezarados se atribuya a la rernision 
en el cumplimiento del voto a Santa Ouiteria, a causa de la 
rabia, el que, unos cuarenta aiios antes de la relacion, un lobo 
rabioso mordiese a un mozo, que rabio y murio, y a muchos 
bueyes y vacas, ocasionando una gran perdida; lo que reavivo 
la devocion del vecindario en el cumplimiento de su voto. 

3) De algunos votos, sin embargo, se dice que son recien
tes, como el que hizo Picon a causa de la plaga de langosta. 
Hasta se serialan fechas, exactas o aproximadas, para ciertos 
casos, lo que equivale a datar determinadas calamidades que 
atligieron a nuestros antepasados. Concretarnente, peste el 
1507 en Saceruela, el 1508 en Ballesteros de Calatrava, hacia 
1545 en Almodovar del Campoy en Cabezarados, hacia 1555 en 
Piedrabuena; sequfa el 1526 en Calzada de Calatrava hacia 
1538 o 1539 en Alcolea de Calatrava; pedrisco el 1571 e~ Cabe
zarados; langosta hacia 1540 en Carrion de Calatrava, el 1545 
en Arenas de San Juan y en Piedrabuena, el mismo aria o el 
siguiente el Almodovar del campo, y el 1547 en Ballesteros y 
en Calzada de Calatrava; el hundimiento o reventon de una 
laguna en Ruidera el 1545. 

4) Los santos que se invocan como protectores mayor nli
mero de veces son la Virgen Maria en sus diversas advocacio
nes y misterios, San Sebastian, San Gregorio Nacianceno, la 
lnvencion de la Cruz, San Agustf-n, San Antonio Abad, Santa 
Ana, San Jose, la Conversion de San Pablo, Santa Ouiteria y 
San Roque (ver cuadro 2). 

5) No aparece clara la conexion entre deterrninadas cala
midades. _y la ayuda protectora de ciertos santos. Sospecho que 
esa vinculacion no siempre se establece del rnismo modo. 
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a) Hay santos cuya intercesion se-. pide en casi todos los 
lugares cuando ocurre el mismo tipo de necesidad, lo que sig
nifica que son considerados universalmente como protectores 
contra ella: asi podriamos considerar a San Gregorio Naciance
no y a San Agustin, aunque en menor escala, abogados contra 
la plaga de langosta; a San Sebastian (unido a veces con San 
Fabian) y a San Roque (este menos), abogados contra la peste; 
a Santa Ouiteria abogada contra la rabia. 

b) Pero en otros casos,- en una misma desgracia se invo
can santos distintos en los diversos lugares. Podria pensarse 
entonces en una vinculacion de caracter quiza cronologico, es 
decir, se habria votado al santo en cuya fiesta ceso la calami
dad, atribuyendo el cese a la intercesi6n del mismo. Cabe tam
bien un nexo devocional: se recurre al santo o al misterio mas 
venerado en la localidad y se le hace el voto. 

Llama la atencion el caso de Socuellamos, que hace voto a 
San Agustin contra la langosta, previo sorteo entre los Docto-
res de la Iglesia. · 

6) Se constata una devociln preferente a determinados 
misterios del Serior o de su Madre la Virgen Maria, pues se les 
hace voto eri una amplia gama de males. Asi a la lnvencion de 
la Santa Cruz (Cruz de Mayo la llaman las Relaciones) en casos 
de sequia, de temporales, de pedrisco y de peste; a la lnmacu· 
lada Concepcion de Maria (la limpia concepcion dicen las Re
Jaciones) en casos de plagas de langosta, de aguaceros y de 
peste y mortandad (por la salud, segun la fuente); a la Visita
cion de Maria a Isabel en casos de langosta, de aguaceros y 
por la salud; por la salud tambien y por la paz se vota a Nuestra 
Seriora de la· Paz. 

7) Es fen6meno de aquellos dias el culto y devocion a San 
Jose. lHabria que ver un paralelo, al celebrar el centenario de 
Santa Teresa, con la gran devocion que sintio por el la santa 
reformadora? En Bolanos nos dicen que se voto a instancia de 
un docto predicador dominico fallecido en 1577. Y esa devocion 
nace principalmente por la estrecha vinculaci6n del Santo Pa
triarca con Jesus y con Maria, sin que se excluya, a veces, el 
matiz de proteccion contra los males, como en Valenzuela en 
los temporales. Puertollano conjuga expresamente ambos as
pectos, pues con ocasion de la peste, hace voto en honor y 
reverencia .del matrimonio de Jose y Maria. 

-268-

8) De todos los votos relacionados alrededor de 1575 no 
queda hoy entre nosotros ni la memoria. Dificilmente podria
mos apreciar su supervivencia en el cumplimiento de ayunos 
Y abstinencias. Sin embargo, puede oirse el eco de ellos, quizas 
en la devocion a la Cruz de Mayo sobreviviente en muchos 
pueblos, y en patronazgo popular de algunos santos como San 
Agustin de Fernancaballero y Villa'hermosa, por citar algun 
ejemplo. Testigos son tambien de aquella veneracion a los san
tos votados muchas ermitas coftservadas en los pueblos, mil 
veces reparadas y aun totalmente rehechas, a pesar de los arios 
transcurridos y de la·s vicisitudes de los tiempos. 

CUADRO N. 0 1 

MUNICIPIOS ACTUALES OUE NO APARECEN EN LAS 

uHELACIONESu PUBLICADAS POR C. VINAS Y R. PAZ 

Aben6jar 
Agudo 
Alamillo 
Alcazar de San Juan 
Aldea del Rey 
Almadenejos 
Almagro 
Alniuradlel 
Anchuras 
Brazatortas 
Cabezarrubias del · Puerto 
Ca"rrizosa 
Ciudad 1Real 
Fontanarejo 
Fu en Ilana 
Fuente el Fresno 
Graniitula de Calatrava 
Gtladalmez 
Hlnojosas de Calatrava 
Horcajo de fos Montes 

Las Labores 
Los Cortijos 
Mestanza 
Moral de Calatrava 
Pedro Munoz 
Poblete 
Porzuna 
Pozuelo de Calatrava (El] 
Puerto Liipice 
San Carlos del Valle 
San Lorenzo de Calatrava 
Santa Cruz de los Canamos 
Solana del Pino 
Valdemanco del Esteras 
Valdepeiias 
Villamayor de Calatrava 
Villanueva de fa Fuente 
Villanueva de San Carlos 
Villar del Pozo 
Viso del Marques 
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CUADRO N. 0 2 

RELACION DE· MISTERIOS Y SANTOS FESTEJADOS CON VOTO 

EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS · 

[A i:ontlnuaci6n de i:ada uno se · indicari los pueblos donde se festejan y, 
cuando hay noticia de ello, se ponen entre parentesis las causa11 del 
voto y tiempo en que se estableci6.J 

AGUEDA: Alhambra (pedrisco). 

AGUSTIN: Carri6n de Calatrava (iangosta y peste).-Castellar de Santiago 
(langosta).-Fernancaballero (langosta).-La Solana (langosta),-Membri

. Ila (langosta).-Socuellamos (langostaJ.-ValenzLiela (langosta).-Villaher
mosa (langosta).-Villanueva de los lnfantes (l·angosta). 

ANA: Almaden.-Almodovar del Campo (devocion. es reciente).-Arg-:imasi
lla de Alba (mortandad).-Carrion de Calatrava (por devocion a Maria, 
en 1573).-Daimiel (devoci6n).-Luciana (nieblas).-Miguelturra.-Puerto
llano (mortandad)).-Sacerue!a. 

ANGEL DE LA GUARDA: Saceruela. 

ANTONIO ABAD: Carrion de Calatrava (fuego y animales).-Caracuel.-Co
rral de Calatrava.-Luciana.-Manwnares.-Miguelturra.-La Solana (se 
celebra el ultimo dia de Pascua}.-Villarrubia de ·los Ojos. 

ATANASIO: Ballesteros de Calatrava (gusado de las vifias). 

BARBARA: Torre de Juan Abad. 

BARTOLOME: Santa Cruz de Mudela (peste). 

BENITO: Castellar de Santiago (por tener reliquia].-Daimiel (terremotos).-
Caracuel.-Pozuelos de Calatrava (Los) (enfermedad]. 

BERNABE: Arenas de San Juan (peste).-Manzanares. · 

BERNARDINO: Alcolea de Calatrava (langosta). 

BRIGIDA: Cor~al de Calatrava.-Luciana. 

GARITO Y JULITA: Argainasilla de Calatrava.-NOTA: Garito ·es probable
mente Quirico, nifio que con su madre Julita padeci6 ei martirio en 
Asia Menor· [en Tarso?) en tiempos de Dlocleciano, y cuya. fiesta · se 
celebraba el 16 de junio. · · 

CATALINA: Almedina (langosta).-La Solana (por ser titular). 

CILES: Puertollano. NOTA: Probablemente se refiere a San Ouirico, resefia
do antes en Puertollano, pues su fiesta se pone el 16 de junio, y los 
pueblos son vecinos. No parece qua se refiera a S. Ciliano obispo mi-
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s!onero irland~s ma_rtirizado en Francia, pues su fiesta es el 8 de julio, 
m al eremlta 1rlandes del mismo nombre que vivi6 en el siglo V y cuya 
fiesta se celebra el 23 de octubre. 

COSME Y DAMIAN: Bolanos (peste).-La Solana (gusano de Ja tierra y 
cuclillo). 

DOMINGO: Terr:nches (por ser titular). 

ESCOLASTICA: Alcolea de Calatrava (langosta). 

ESTEBAN: Terrlnches (peste). 
"';:~ 

EUGENIO (TRASLACION): Saceruela.-T;;;~inches. 
FABIAN Y SEBASTIAN: Almod6var (peste, pero sin voto) (ver Sebastian). 

FELIPE Y S_ANTIAGO: Calzada de Cah:itrava (sequia, en 1526, haciendose una 
procesion a Ntra. Sra. de fa Yunquera).-Caracuel. 

GABRIEL: Alcolea de Calatrava (sequia, 36 o 37 alias ·antes de 1575). 

GINES: Luciana (langosta). 

GREGORIO: [no sabemos cual de este nombre): Bolafios.-Corrnl de Ca
latrava. 

GRC:GORIO NACIANCENO: Almodovar del Campo (langosta, en 1545-1546 
da~do l_a curiosa noticia de que. su cuerpo esta en Navarra -sic-. y d~ 
alh traieron agua para aspersion de los campos).-Bolafios [langosta). 
Cabezarados (langosta].-Calzada de Calatrava (-langosta, en 1547).-Cam
po de Criptana (gusano de la vifia).-Caracuel.-Carrion de CalatraV'a 
(-langosta, 35 alias antes de 1575).-Daimiel (langosta).-Herencia (lan
g?s_ta).-Luciana (pulgon de la vifia).-Malag6n (langosta y pulgon).
P1con (langosta, tiempo reciente].-Piedrabuena (langosta, 30 aiios antes 
de 1575).-Los Pozuelos de Calatrava (.Jangosta).-Puertollano (langosta]. 
Retuerta del Bullaque (langosta y oruga).-Saceruela (langosta).-Valen
zuela de Calatrava (.fangosta).-Villarta de San Juan (langosta).-Villa
rrubia de los Ojos. 

JESUCRISTO, NUESTRO SEl'\IOR: 

- CORPUS CHRISTI: Montiel (langosta, celebrandose la vispernJ. · 

- CRUZ .OE MAYO 0 INVENCJON DE LA STA. CRUZ: Argamasilla de Cala-
trava.-Cabezarados (pedrisco 4 alias antes de 1575}.-Fuenllana (se
quia].-La Solana (peste).--Santa Cruz de Mudela (temporales).-Tome
lloso (sequia).-Torre de Juan Abad.-Villarrubia de los Ojos. 

JORGE: Arenas de San Juan (18 afios antes del 1575).-'Daimiei (hielos). 

JOSE, Esposo de Maria: Bolanos Ca instancia de un predicador dominico 
fallecldo en 1577).-Calzada de Calatrava (en 1576].-Miguelturra.-Puer
.tollano (peste y por devoci6n al matrimonio de Jose y Maria, celebran
dose el jueves anterior a Pentecostes).-Valenzuela (te.mporales). 

JUAN EVANGELISTA: La Solana (hielosl.-Torraloa de Calatrava (vifias, pa
rece que se refiere a la langosta y que no hay voto). 
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JULIAN: Torralba de Calatrava (fangosta del pan, sin voto}. 

LEON PAPA: Manzanares.--'Membrilla (hielo). 

WCAS: Ballesteros de Calatrava (peste en 15081: 

MARCOS EVANGELISTA: Cara<:uel.-Santa Cruz de Mudela (langosta). 

MARIA VIRGEN MADRE .OE DIOS: 

_ INMACULADA CONCEPCION: Alcubillas (langosta).-Arenas de San Juan 
(langosta, 30 afios antes de 1575).-Fuenllana (langosta).-Miguelturra. 
Puertollano (aguaceros).-Saceruela.-Villarta de San ·Juan (por la salud, 
= contra la mortandad). 

- NTRA. SRA. DE LA PAZ: Arroba (por la paz).-Corral de c.alatra"".1. 
Daimiel (por un milagro).--Villarta de San Juan (por la salud).-V1llarrub1a 
de los Ojos. 

- NTRA. SRA. DE LAS NIEVES: Socuellamos (peste). 

- VISITACION A SANTA ISP<BEL: Argamasilla de Calatrava (langosta).-
Ballesteros de Calatrava (langosta, en 1547).-Calzada de Calatrava (agu3 
y salud, o sea contra sequia y mortandad).-Los Pozuelos de Calatrava 
(por devocion).-Puertollano (langosta). 

MARIA EGIPCIACA: Luciana (por su aparici6n y ser Patrona).-Piedrabuena. 

MARIA MAGDALENA: Villamanrique [peste]. 

MARINA: Miguelturra.-Valenzuela de Calatrava (peste). 

MATEO: Manzanares. 

r..,,1GUEL DE MAYO (= aparicion de S. Miguel): Argamasilla de Alba (lan
gosta).-Argamasilla de Calatrava.-Montiel (peste). 

NICASIO: Almedina (peste).-Herencia (peste).-8anta Cruz de Mudela 
(peste).-Torre de Juan Abad. 

PABLO (Conversion): Albaladejo (langosta).-Fuencaliente (peste).-Puebla 
del Principe (peste).-Villahermosa (peste) (ver Pedro). 

PANTALEON: Malagon (fangosta y pulg6n)1-Retuerta del Bullaque (pulgon 
de fas vliias). 

PEDRO Y PABLO: Villamanrique (langosta). 
- Catedra de San Pedro: Alhambra (langosta).-Luciana. 

QUl'PERIA: Albaladejo (rabla).--Cabezarados (rabia).--Carri6n de Calatrava 
[rabia).-Puebla de Don Rodrigo (rabia). 

ROQUE: Almodovar del Campo [peste).--Cabezarados (junta· con San Sebas
th3n, por la peste, 30 afios antes de 1575).--Carri6n de Calatrava (paste) . 
. D~imiel (pastel. 

SANTIAGO: Torrenueva (peste). 

SE!BA'STIAN: Albaladejo (peste).-Alcolea de Calatrava (peste).-A4hambra 
(hundimiento de Ruidera el afio 1545).-Almedina.-Almodovar del Cam
po (con S. Fabian y S. Roque, peste).-Argamasilla de Alba (pesteJ.
Arroba (peste).--Cabezarados (junto con S. Roque, por la peste 30 anos 
antes de 1575J.--Carri6n de Calatrava (peste).-Caracuel.--Corral de 
Calatrava.--Castellar de Santiago (por devoci6n).-Fuencalienfe (peste). 
Herencia.-Luci:in:i (peste).-Malag6n (peste).-Manzanares.-Miguelturra. 
Montiel (peste).-Piedrabuena (paste, 20 aiios anres de-I 1575).-Los Po
zuelos de Calatrava (por devoci6n).-Puebla de •Don Rodrigo.-Puertolla
no (peste).-Retuert'I del Bullaque.~ceruela [peste del afio 1507).
Santa Cruz de Mudela (pesteJ.-Socuellamos (pesteJ.-La Sofana.-To
rrenueva (peste).-Villahe~mosa (peste). 

SIMON Y JUDAS: Calzada de Calatrava [hambre, peste, gusano y langosta). 
Villanueva de los lnfantes. 

VIVAR: Alhambra (hielo). No logro identificar a este santo, que se dice se 
celebra el 25 de mayo. En esta fecha el mas parecido es San Vinebaldo, 
sacerdote martir del siglo IX. Podria tratarse tambien de algun santo de 
Viviers (Francia), pero no hay ninguno que se celebre en esa fecha. 
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CUADRO N. 0 3 

CALAMIDADES MENCIONADAS EN LAS RELACIONES 

Y SANTOS VOTADOS COMO PROTECTORES 

(Entre parentesis figura el numero de pueblos dor.de es votaco el santo 
protector, cuando aparece en mas de uno.J 

AGUACEROS: lnmaculada, lnvencicn de la Cruz. Jose. 

CUCLILLO: Cosme y Damian. 

FUEGO V ANIMALES: Antonio Aoad. 

GUERRA: Ntrn. Sra. de la Paz. 

GUSANO: Cosme y Damian. 

GUSANO DE LAS Vlr'JAS: Atanasio. Gregorio Nacianceno. Simon y JudJs. 

HAMBRE: Simon y Judas. 

HIELOS: Jorge. Juan evailgelista. Leor. ppa. l/ivar. 

HUNDIMIENTO IJE LAGUNA DE RUIDCRA: Sebastian. 

LANGOSTA: 8regorio Nacianceno (15JJ, Agustin (9), lnmaculada (3), Visit~
cion (2), Bernardino. Catalina. Corpus c:1risti. Escolastica. Gines, Juan 
evangelista (7). Julian, Marcos, Miguel (aparicion), Pablo (conversion]. 
Pantaleon. Pedro (catedra). Pedro : Pab:o. Simon y Judas. 

NIEBLAS: An<>. 

CRUGA: Gregorio N'aci:mceno. 

PEDRISCO: Agueda, lnvencion de la Cruz. 

PESTE y MORTANDAD: Sebastian (18 y una mas con Fabian). Roque (4), San 
Pablo -conversicn- (3), Nicasio (3). Ana (2). Agustin, Bartolome, Beni
to, Ocrnabe, Cosme y Damian, Esteban, lnmaculada, lnvenci6n de I~ Cruz, 
Jose, Lucns, Maria Magdalena, Marina, Miguel -aparici6n-. Ntra. S~:. 
de Jas Nieves, Ntra. Sra. de Ja Paz, Santiago. 

PULGON: Gregorio Nacianceno, Pantaleon. 

RABIA: Ouiteria (4). 

SEOUIA: lnvencion de Ja Cruz ('2), Felipe y Santiago, Visitacion. 

TERREMOTOS: Benito. 

-274-

...... · 
El dia 23 de octubre de 1982 se celehro 

en el esplendido marco del p.alacio fundJ,
do ~or el primar marques de Santa Crm, 
en !a villa del Viso de! marques, el Dia de! 
.i'\Iar y de hmnenaje a la memoria del almi · 
rante don Julio F. Guillen, feliz restaura
<lor de aquel palacio, convertido en Arclti
Vo Museo de la l\farina. 

En tan solemne ocasion y ante Ias ma
ximus autoridudes de la Armada, autol"i
dades provinci~1!1>s y locales asi como rie 
la Real Acat.lemi~ de la Hist-Oria, el sec~·e
t:i.rio perpetuo de la misma, don Dalm~ro 
de la Valgoma, pronuncio el discurso que 
a continuacion este Instituto se complae3 
en publicar. Tambien publicamos el poem:1 
de nuestro numerario, el poeta Jose Gon
zalez Lara, que fue leido en el acto dedica
do a. la memoria de aquel ilustre marino, 
que fue academico numerario de las Rea
les de la Lengu.a y de la Historia y Conse
jer0 de Honor de nuestro Instituto. 
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Excelencias, 

Seiiores y amigos, 

Familia Guillen, tan entraiiable para mi: 

«DIA DEL MAR• en Viso del l'y1arques. Buena oportunidad, 
ciertamente, para evocar, segun lo-"hacemos, a don Julio Guillen 
Tato, deseosisimo a cada instante de .gu afanosa existencia de 
divulgar los laureles de nuestra Armada, fomiliarizando al espa
iiol con tan selecto lnstituto y su vocaci6n. Dijerase que una 
neblina de nostalgias a todos envuelve ahora, aqui, rememorando 
al ilustre marina e historiador, entonada, pues, con nuestra oto
iial maiiana, ambiente del acto que nos congrega, recio y ·sensi
ble a la vez, como hecho de carne del coraz6n. 

Se ·habla de que los pueblos sin memoria estan avocados a 
su acabamiento. Riesgo que, de seguro, no ha de alcanzar a 
Viso del Marques, pues que, rico de buen preterito acierta a re
cordarlo, mientras pone ·hacia el futuro la proa de un voluntarioso 
anhelo colectivo. Trabaja y actua, de consiguiente, como entidad 
de ·hoy, pero sin per:der SU venturosa capacidad de remembranza 
de las propias cr6nica·s y de cuanto en su obsequio hayan podido 
realizar hombres de desinteresado amor y benefico influjo. 

Uno de ellos, sin duda, el excelentisimo seiior don Ju:io 
F. Guillen Tato, a cuya plural prestancia, cargos rectores y fecun
da obra, cobrfa dedicar amplia glosa, imposible de consumarse 
aqui por elementales razones de ti.empo, maxime, tras el esplen
dido recuer:do que acaba de rendirle el general Gella lturriaga, 
tambien su amigo fiel. Reducire, pues, mi modesta, pero sentida 
voz. humeda de propicios ecos del muerto amigo. a una sucinta 
alusi6n a sus ·vehementes anhelos respecto a Vi so del Marques, 
por fortuna logrados en vida, y a rasgos definidores de su inti
ma faz. Puede autorizarme al intento nuestra estrecha conviven
cia y reciproca ·estima, a lo largo de treinta aiios, entre la propia 
Real Academia de la Historia y el Museo Naval, que dirigia, ma
drileiios lugares, dilectos de uno y otro. 

Museo para el cual ·Gui'llen, sumando a su saber profesional 
y de organizaci6n museistica, su gran capacidad para lo plastico 
v su buen gusto -levantino, al fin, con mucho de artista-, con
.seguiria una inconfundible identidad, acertando con su esencial 
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norte: Enseiiar glorias marineras -tan cuantiosas las de Espana 
como parvamente conocidas-, hasta hacer su palpitaci6n, punto 
menos que fisicamente audible, incluso para el mas distraido 
visitador de esas insinuantes salas, solemnes y acogedoras a un 
tiempo. 

Museo -deciamos- 'Para el cual, por obra y gracia de Gui
llen, eludirfase el yerto aire que tantas veces poseen centros 
parejos. Ouieto paisaje de historia, pero tombien dinamico paisa
je, movido por la ·sutil brisa de· cuanto el misrno sugiere, a influ
jos de su feliz instalaci6n, que se completa dar.do cobijo y es
timuio a reiterndos investig2d0res ck~! v3r.ero ci.]c:_:rnental cc;-i
gruentemente habido ahi, en intima cone;d6n cci1 os'c3 grar. :C'::cio 
arc:1ivistico que los visenos custodian. 

Los Marqueses de Santa C;-uz, duenos del secular pal:::iciO" 
-y esta manana representados ';)Or su primoger.ito. Marques del 
Viso-, hallaronse s;empre -grato resuita hacer de ello me
mcria- enteramente compenetroidos con Guillen, dur.::,nte !o::; 
tr~mites de cesi6n de aquei, y el mas dilatado tiampo de ad:::p
taci6n del mismo, conscientes de sus obligacicnas de estlrpe. 
Asi, pues, se hizo posible la obr.:i, al fin efectu2da ;1 • .Jg ;:c;1:;i

guiente. feliz realidad los iniciales .sueiios dE: Guiller.. ?2rc!:..::·a. 
ileso y remozado, el aiioso alcazar de tierra .adentra, y aiienta 
en su entraiia una palpitdci6n de historia, escrita sobre lejanos y 
casi siempre hostiles mares. 

La Cr6nica marinera -esa palpitaci6n- registrada en nota
bles papeles de las ultimas centurias, primordialmente traicios 
-ya se sabe- de los Departamentos Maritimos de Cadiz, Carta
gena y El Ferro!. Esa Real Armada, tan· justamente en alabanza 
por Guillen y a la cual dedicaria jugosos y exaltados estudios. 
Sus monografias hist6ricas -como las calificaria Sanchez Can· 
ton; al contestar a su discurso de ingreso en la Real Academia 
de la Historia- usiempre nutridas con novedades y nunca faitas 
de amenidad y rasgos de ingenios ... 

Bien emparentado nuesfro flamante archivo con otros famo
·sos de Espana, a la vez custodios de antiguos y enjundiosos le
gajos sobre nuestra Marina, pues que su ecumenica acci6n, a 
lo largo de muchas centurias. tema es que desbordaria, en su 
inmensa corriente, los naturales cauces de un s61o Archivo na
cional. Archivo-Museo de don Alvaro de Bazan, de Visa del 
Marques -vuestro concejo-, cobrando; pues, ·Sin·gulares reso-
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~~~~~as en el mundo cult?_; Y sus celosos rectores de hoy cuida
. , por su parte tamb1en, de estimular su previsto ritmo: 

ne GI ~dillen, hombre de afortunadas iniciativas Y proyectos -ge-
a o1 es a veces- no siem . . 

personal continu· ' · ~re ~e. animana a proseguirlos en 
frecuencia 1dad., ya ~ue 1mpl1c1ta Q expresivamente, y con 
d ' delegaba en afines voluntades ajenas a la efectividad 

meo:~~~e~~s:o Je~n~:~i~~to. ~n el co~cretci caso que comenta
cotidianos testi os d q s. Y su.?alac10 de Santa Cruz- fuimos 
bles a . . g e qu~ acerto a mantener tensas e incarisa-

trativa~e~f ~~;p;e e~~~~~~~~ n~~~ veneer trabas de indole adminis
comprensi6n da nuestra f nclita c1~~aanddo con la muy favorable 

. a. 
Cada avance en la emp d 

sefioril inmueble e int .resa e remozamiento de! vetusto Y 
almirante profundo cont:~~~on;s res~ecto a el'. comportaba al 
reserva alguna, por cuantos , ue :sena con:ip~rt1d? despues, sin 
venian llegando aqui t 'd estud1osos Y d1stingu1dos visitantes 

. . . ra1 os por el propio Guillen en un . 
c1p10, Y hasta su deplorada muerte en 1972. , , pnn-

En mero ejemplo de cuant b . 
ahora palabras de un dest d; ~ se es ~z~ queden temblando 
na y gran hispanista ufaanca 1s1mo embai_aaor de Chile en Espa
Sergio Fernandez Larr~in q ~ de su es~anola ascendencia, don 

ge~e sus~:is a nuestr~ co~p~;~~t:~ :~~i~i~n~~: ~~C:~1~r~~te~e~I:~ 
• manos am1gas abiertas · 

1
• 

su torno las mas hand ' · . _ Y sin rep 1:gu~. anudaron en 
hechizo. de SU palabra :i~ s1mpatJ~S», para an~d1r que ubajo el 
Palacio-Museo de don, Al mpr~ a~1m~da y fest1va, recorrimos el 
Sierra Morena donde c ¥aro e azan, contiguo a las faldas de 
monumentos y' la fiel eo asebmente se custodia eltesoro de sus . 

r mem ranza de las haza - d I . 
de los marinas espaiioles», nas e mas gran-

Se logra, pues, aqui, en feliz c · · · 
para estudiosos de la Armada - e on1unc1on_. enclavar un centro 
fisicamente ajeno a la mar , n un rec10 burgo manchego, 
1 • pero su grande amigo co d 
o comprueba este acto. Bella fusion d . , mo ~ nuevo 

hecha verdad entonces, fa desvelada e s1mbo~~s Y realidades, 
Y benemerita Liga Naval Espaiiola !rf o~up_ac1on de esa joven 
cabeza-, de poner en cada labio _e a m1~ante Martel a su 
como incitando a conocer oceanos e:~~no! u~a ideal gota salobre, 
gestas, tantas veces llegadas a lo sub~~es e sus hombres Y sus 

1me. 
Desde hoy, Y por vuestro acuerdo Sr Alcalde Y d'I . ' . e I es VJSO-
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iior, don Julio Gui'llen se adentra todavia mas en el pueblo que 
gobernais, descubriendo en el ·SU efigie, cordialisima ceremonia a 
la que acabamos de concurrir. Los ojos estaticos de nuestro ami· 
go dijerase que animados a nueva vida, ante una excepcional 
coyuntura, a que equivale esta a que asistimos -a-DIA DEL 
MARD-, que tiene diversas finalidades, coincidentes en honrar 
a nuestra marina. La ·imposible mirada en bronce de Guillen cer· 
cana al palacio en que nos hallamos y los papeles que alberga 
y que tanto am6. 

Acto en el cual mi poble palabra se advierte de pronto enri· 
quecida al traerle la voz de la Real Academia de la Historia, por 
don Julio fervidamente servida como su ·Secretario perpetuo, 
cargo que me ufano en ostentar ahora, siendo tan halagadora 
circunstancia una de fas motivaciones de mi presencia y expre· 
si6n en el compartido instante actual, viniendo asimismo aqui 
para prestigiar tal delegaci6n academica mi querido e ilustre 
colega don Jose Gella lturriaga, general de la Armada y tambien 
gran conocedor de Guillen y de los anales marinos todos de 
Espana, segun acabai-s de apreciar escuchando su versado y 
ameno discurso. 

Con esta doble presencia academica nuestra Corporaci6n ha 
querido, pues, unirse calurosamente a vuestros realizados pro· 
yectos, compenetrada como se halla con la certera iniciativa del 
Jlustrisimo Ayuntamiento de Viso del Marques, de honrar la 
memoria del contralmirante, dentro de un deliberado marco ~e 
axaltaciones de la Armada patria, de nuestra adhesion unanime. · 
Hace dos lustres que Guillen navega sobre dilectos mares, que 

. no son de este mundo; celestes mares .en los que, viviente aun, 
tanto creia su cat6lica esperanza, ya lograda. De seguro que sin· 
tiendo ahora mismo otra suerte de felicidad ante el espectaculo, 
-solemne y sencillo al mismo tiempo, con que se decora este a Dia 
del MarD, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre si nos acor
daremos ... 
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ODA SIN ANCLA PARA UN MARINO EN TIERRA 

(En memoria del contralmirante don Julio F. Guillen Tato, 

director, que fue, del Archive de la Marina Espaiiola) 
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-Mas alla de la linea de la nave de este palacio 
esta el mar. 

El pensamiento camina a mas de veinte nudos 
por este mar de tierra de fa Mancha que toma 
la garuma del agua que, a bocanadas, 
lanza a la costa, a los girasoles 
enanos de un solo ajo que miran··al sol 
camo un dios gigante que cruza el firmamento. 

No se d6nde ha quedado «la pampa ni trosa, 
los pjramos, la mancha de los salares .. , 
el abanica dorado de las trigos de Mudela, 
la ceremonia verde y rasa de las vides 
que han hecho de Baca un dios solemnizado. 
coronado de pampanas. 

Hoy, 
apenas si queda la liturgia 
en un borr6n de nubes, 
en un soplo de aire salada a seca, 
en el bastezo marina de un navio desarbolado. 
Solo le queda el nombre a la nadriza 
del coraz6n capitulada, · 
y a la tierra canci6n de cuna de los astros 
en plena busqueda, y un pleamar de iirias 
que anuncian: 

una calma en la roca, en el agua, en las albatros 
de·la cordillera, 
y en el peinada de los campos viejos de Calatrava. 

Aqui no ha pasado otra cosa, que el marino 
cruz6 la albarada, 
el paralelo 38, las lfneas abardadas de los equiriocias, 
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el ecuador del suefio, 
y obr6 en la luz de las cumbres, 
ligero, 
·SU metamorf6sis. 

Le pisaron la senda sus angeles menores. 
para que no tuviera obstacul9 
su marcha; 
ni espigas de lobo que crecen en los borriquillos de !as lindes, 
ni racimos en las cepas invernadas, 
ni varas de olivo desnudas para el asiento de los gavilanes, 
ni costra de tortuga en el cementerio de los huertos, 
ni escollos en las cercanias de un mar embravecido. 
El marino se fue a solas con su grito ahogado 
despues de abrir la escotilla de su nave para la vuelta 
a la resurrecci6n 
en el tercer dia biblico. 

Don Julio, como en la aventura de los dioses, 
crey6 en muchas cosas: 
en que esta tierra era el mar que 
le daba la vuelta al Nuevo Mundo; 
que las velas, recien 'hinchadas, de la nave capitana, 
recibfan el soplo de los Tritones 
tirando hacia Lepanto; 
que era la suerte venida a menos y a mas 
en las galeras 
por una fe sin dudar que le quemaba. 

Aqui, en esta gran nave del palacio, 
gan6 tambien su honra. 
Ouiso -saber de Espana descifrando su caligrafia, 
desempolvando su quiebra, su gloria, su menester efimero, 
operando sobre la mistica y lo her6ico 
como un soldado de los Tercios antiguos, 
a los que, luego, la Historia los dejara en ceniza, 
abrasados en lucha desigual, en nada ... 
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. Desde su camarote de aca, don Julio, grit6 un dia: 
iT1erra a la vista! Y vol6 como un condor al descubrimiento 
que pudo ser teol6gico o poetico, mftico tal vez. 

Ahora, gris en el recuer.do, morado en la tristeza de los afios, 
un pueblo como el Viso, desdobla su pafiuelo de «adioses .. 
blancos, como la vela de su navfo 
Oue fue tambien amigo de la tierr~. 
uno mas, enamorado; 

~···· 
que crey6 ver su Dulcinea en la lfnea del horizonte, 
caminando encima de las aguas 
de un mar tranquilo y generoso. 

Jose GONZALEZ LAF1A 
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Pedro Peral Martin 

LA MANCHA COMO UNIDAD REGIONAL AUTONOMA 

Disc:..:;.30 de ingreso en el lnstituto de Estudios Manchegos 

como Consejero de Numero, el dia 31 de marzo de 1979 y, mas 

tarde, elegido Tesorero de esta Corp0raci6n. 
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LA MANCHA COMO UNIDAD REGIONAL AUTONOMA 

Por Pedro Peral Martin 

Discurso de ingreso en el Institute de Estudios ·Manchegos 

como Consejero de Numero, el dia 31 de marzo de 1979 y, mas 

tarde, elegido Tesorero de esta Corporaci6n. 

INTRODUCCION 

Cada dia esta mas entraiiado en el hombre de nuestro tiem
po el sentido universalista. Progresivamente hemos llegado a 
una situaci6n hist6rica en la que las estructuras sociales estan 
tan objetivizadas que empiezan a desconectarse de los grupos 
humanos a los que se dirigen; tan despersonalizadas, tan lejanas, 
que el individuo las comienza a sentir co!'Tlo algo totalmente ex
traiio a su propia vida. 

En la concepci6n de esa insaciable integraci6n totalizadora 
puede naufragar todo: las ideas, .Jos hombres, las tierras. Ouiza 
por ese peligro sea hoy una tendencia mundial, en todo orden 
de cosas, la aspiraci6n a romper la distancia que separa al ciuda
dano corriente de aquellas estructuras mediante la instauraci6n 
de unas vias de participaci6n en las mismas. · 

De ahi que puedan apreciarse hoy dos fen6menos paralelos 
a ubsiguientes en la teoria y la practica de fa ordenaci6n del 
territorio. El primero: nacimiento de uniones internacionales de 
todo tipo entre estados ·soberanos, por ejemplo el Mercado 
Comun Europeo. De otra parte, el resurgimiento de ·la idea de 
region al oscurecerse, con aquellas uniones, los Hmites de las 
viejas fronteras nacionales. · 

Los vientos actuales de la PoHtica y la Administraci6n soplan· 
hacia el meridiano de las regiones. Si la mayoria de nuestro-s 
municipios son practicamente inviables y las provincias no cons
tituyen un marco apropiado para el desarrollo socio-econ6mico 
exigido unanimemente, quedan las regiones, aceptados general
mente como el area ideal para tal tarea. 
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A juicio del autor del presente estudio, el tema plantea una 
amplia gama de materias referentes a nuestra region Y a su 
papel en el conjunto nacional que, por razon del metodo, pueden 
ser dividida-s en dos grandes grupos: 

A) De una parte, todas aquellas cuestiones que por preteri
tas o por constituir un soporte fl.sico han de ser plasmada~ en 
el trabajo por la via de la seleccion al resumir los contemdos 
de las diversas fuentes utilizadas y que, en nuestro caso, se 
enumeran al final de cada capitulo bajo la rubrica de "Bibi iogra
fia cansultada» coma posible orientat:ion de posteriares trabajos. 

Junto a los aspectos fisicos, habremos de reflejar una sfnte
sis de nuestra historia, asi coma un resumen de la realidad de 
la Mancha en sus aspectos humanos, economico-financi eros Y 
pol itico-adm inistrativos. 

En su canjunta, para redactar este ·primer grupo, abordare
mos una labor de investigacion y compendio, es decir, expon
dremos el aayer• y el ahoy» de la region para disponer como de 
una fotagrafia reducida, aunque creemos que nitida, del aser,. 
de la Mancha en -sus elementos mas permanentes. 

B) Por el contraria, en un segµndo grupo, se nos exige una 
tarea de enunciacion del ·deber ser» de la Mancha, concebida 
como UNIDAD REGIONAL AUTONOMA. Caben aqui la prapues
ta, la tesis, la aportaci6n personal del autor, elaboradas sabre la 
plataforma de datos que nos vienen dados anteriormente, los 
que habran de ser encajados, en la medida de lo pasible, en las 
esquemas legales que rigen actualmente los movimientos auto
n6micos _de nuestra patria. 

El trabajo que tiene usted en sus manes se va a desarrollar 
mediante la disecci6n del propio titulo: «LA MANCHA COMO 
UNIDAD REGIONAL AUTONOMAu. Asi, estudiaremos, por se
parado, las siguientes materias: aLA MANCHA .. , aLA REGl_ON· 
y a LA AUTONOMIA», para finalizar en unas conclusiones, fruto 
de la conjugaci6n de los puntos que validamente puedan com
plementarse y bajo el e:squema que se detalla a continuaci6n: 

1. LA MANCHA 

1.1. Sinopsis hist6rico-geografica. 

1.2. Pablaci6n. 
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1.3. Consideraciones econ6mico-financieras. 

1.4. Aspectos politico-administrativos. 

2. LA REGION 

2.1. Concepto. 

2.2. Criterios para el disefio de una region. 

2.3. La ahistoria negra• del r.egionalismo espafiol. 

2.4. El neo-regionalisma. 

3. AUTONOMIA 

3.1. Concepto. 

3.2. La region en el derecho comparado. 

3.3. Poder politico y poder economico. 

3.4. Preautonomia. 

3.4.1. La denominada region castellano - manchega: 

aCronologia de un fraude ... 

4. CONCLUSIONES 

1. LA MANCHA 

1.1. SINOPSIS HISTORICO-GEOGRAFICA 

La region manchega se extiende entre el -sistema iberico y 
los montes de Toledo y comprende parte de fas provincias de Al
bacete,_ Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Su personalidad geografi
ca le v1ene dada por SU llanura ininterrumpida. Sus maximas al
t~r~s corresponden a las provincias de Cuenca y Albacete y se 
s1tuan entre los 600 y los 1.000 metros. El territorio de la r.egion 
se encuentra surcado por cuatro rios principales: el Tajo y el 
Guadiana, que vierten -sus aguas al Atlantico, y el Jucar y el 
Segura, pertenecientes a la cuenca mediterranP.a. De climatologia 
extremada, con grandes ascilaciones termicas que van desde -los 
42 grados a los -25 grados. De vegetaci6n escasa, el paramo 
manchego constituye un gran dep6sito de caliza pontiense que 
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han determinado una gran cubeta de agua. Segun la memoria del 
Programa de lnvestigacion de Aguas Subterraneas del Plan Na
cional de Minerfa, realizado durante el segundo trimestre de 
1973, se han detectado seis importantes acufferos que constitu
yen un gran lago subterraneo con capacidad superior a los mas 
grandes embalses del pafs, caudal que explotado racionalmente 
permitirfa la transformacion en regadfo de unas 75.000 hectareas. 

La unica delimitaci6n legal que existe de la Mancha ·la tene
mos en el Decreto del Mini·sterio de Agricultura numero 2.982/67, 
de 30 de noviembre, sabre calificacion de la region coma Zona 
de preferente localizacion industrial agraria para determinadas 
actividades del sector vitivinfcola. En su artfculo primero se de
fine la Mancha coma region natural que se extiende desde los 
montes de Toledo a fas estribaciones occidentales de la Serranfa 
de Cuenca y desde la Alca.rria hasta Sierra Morena, lo que de 
conformidad ~on el artfculo segundo la situan en una lfnea que 
partiendo de Albacete pasa por la localidad de Casas de Juan 
Nunez para ascender a Balsa de Ves y remontando el c!..!rso de! 
Gabrel y embalse de Contreras llega, ya en Cuenca, hasta Alia
guilla, Villoria, Cardenete y Almodovar del Pinar; cruza el pantano 
de Alarcon y, par Olivares del Jucar y Villares del Saz busca las 
estribaciones de los Altos de Cabrejas y curso alto del Riansa
res, continua a Leganiel y Zarza de Tajo hasta entrar en la pro
vincia de Toledo. En esta, sigue a Santa Cruz de ·la Zarza, Ocana 
y Yepes al sur de la Imperial ciudad para descender a la Sierra 
del Castanar de Los Yebenes hasta penetrar, remontando la 
Sierra de Guadalerza, en la provincia de Ciudad Real par los 
Cortijos de Arriba para_ Hegar a Porzuna y Almodovar del Campo, 
tras cruzar Piedrabuena. Sigue luego la divisoria entre dicha 
provincia y la de Jaen, al borde de Sierra Maorona y vuelve a en
contrar el limite de la provincia de Albacete en las proximidades 
de Osa de Montiel y, par El Bonillo, Barrax y La Herrera, finalizar 
en Albacete, punto de partida, totalizando una extension de 30.676 
kil6.-netros cuadrados. 

· La superficie de las cuatro provincias manchegas e·s de 67.036 
kil6metros cuadrados, con lo que un 45 par ciento del perimetro 
seiialado constituye la Mancha, cuya extension se distribuye asf: 

La Mancha es la mayor region natural de Espana, de la que 
rnpresenta el 13,28 por ciento de superficie, correspondiendo la 
mayor aportacion a la provincia de Ciudad Real, seguida de 
Cuenca y siendo similares fa·s extensiones de Toledo y Albacete. 
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aEI termino de la Mancha, de sig:iificacion geografica y de1 

origen arabe, por primera vez se emplea coma expresivo1 de 
jurisdicci6n provincial en el Catastro del Marques de la Ensena
da; de aquf pasa a la division de Floridablanca. Se alude con el 
a la que hoy llamamos provincia de Ciudad Real. Sabido es coma 
la Mancha, en el sentido regional o ffsico-geografico se expande 
mas alla de la citada provincia, pero en ninguna las llanuras man
chegas alcanzan proporcion tan grende en el ambito provincial 
coma en Ciudad Real», escribe don Amanda Melon en su trabajo 
«De la division de Floridablanca a la de 1833", publicado en la 
Revista "Estudios Geograficos », nt':mero 71, ma yo de 1958, del 
Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas. 

Efectivamente, segun la citada division, la mancha era una 
de las treinta y una provincias o lntendencias en que se dividi6 el 
territorio peninsular por la Orden del Conde de Floridablanca de 
22 de marzo de 1785. 

Posteriormente, el Rey Jose I impuso una di•:isi6n administr<:
tiva en nuestra patria par Decreto de 17 de abril de 1810, que no 
trascendi6 de su insercion en la «Gaceta,, Oficial. Y en 'i833 
llega la division de Espana en 47 provincias qul:l, con ligeras mo
dificaciones, subsiste hasta nuestros dfas. 

A nivel municipal, existe una referencia anterior de la Man
cha. En el siglo XIV, un cierto numero de pueblos, entre e!los 
Quintanar, El Tobosa y Campo de Criptana obtuvieron del maes
tre de la Orden de Santiago la concesi6n de un Ayuntamiento 
comun al que se le dio el nombre de «Comun de la Mancha • ., con 
su capital en la villa de los molinos cervantinos. 

En el siglo XVI comenz6 a conocerse la parte oriental de In 
comarca con el nombre de Mancha de Montearagon, subdividien
dose el resto en Mancha Alta y Mancha Baja, esta con capital 
en Ciudad Real y aquella en Ocana. 

En las Relaciones de ·los Pueblos de . Espana, ordenada por 
Felipe II y realizada en el ano 1575, la zona mas genuinnmente 
manchega ·Se distribufa en dos: Campo de Calatrava y provincia 
de Castilla del Campo de Montiel. 

Y volviendo a la division de 1.785, en la que par primera vez 
aparece la Mancha coma provincia, diremos que comprer:dia el 
Partido de Almagro y Campo de la Orden de Calatrava; el Partido 
de Villanueva de los lnfantes de la Orden de Santiago y el Partido 
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de Alcaraz. Despues, con Javier de Burgos, se le rest6 a la pro
vincia este ultimo partido, que paso a Albacete, aiiadiendosele, 
en cambio, el Partido del Priorato de San Juan, en detrimento 
de Toledo, con la excepcion del .Partido de Madridejos. 

Excepto Castilla, y en ella la Mancha, Leon y Extremadura, a 
lo largo de la historia, todos los territorios de la naci6n espaiiola, 
una de (as primeras que en ·Europa consigui6 su ya secular uni
dad, han vivido diversos movimientos centrifugos, disgregadores 
separatismos y autonomias disolventes. 

Los sentimientos regionalistas mas exacerbados se han dado 
·Siempre eil las provincias Vascongadas, Cataluiia, Valencia y 
Galicia. Pero tambien redactaron proyectos .de autonomia: Aragon 
en 1923, Andalucia en 1932; Asturias en 1918, Baleares en 1931 
y Canarias, en 1924. Situaci6n e.wecial es la del antiguo Reino de 
Navarra, cuya incorporacion a la Corona de Castilla se hizo a 
traves de un pacto entre iguales sin deterioro de la continuidad 
robustecida de las instituciones forales. 

Si nunca Castilla, y en ella la Mancha, Extremadura ni Leon 
cuestionaron su per-sonalidad es porque se sentian solo -y nada 
menos- que Espana. Por ello ,en esta hora quiza crepuscular de 
la unidad nacional, habria que hacer un acto de fe patria y esto 
solo lo pueden hacer, con plena legitimidad, avalada por su ine· 
quivoca trayectoria hist6rica Castilla, la Mancha, Extremadura 
y Leon, ya que nunca prostituyeron su caracter de raiz fundante 

de la nacionalidad espaiiola. 

1.2. POBLACION 

La evolucion poblacional de las cuatro provincias manchegas 
sigue una linea ascendente desde primeros de siglo hasta alcan· 
zar su techo en el aiio 1950 con 1.827 .320 habitantes. La provincia 
de Ciudad Real mantiene un comportamiento distinto, pues su 
mayor censo lo registra en 1960 con una cifra de 583.948 almas. 

En terminos relativos, el peso de la poblaci6n manchega en 
las cifras nacionales es cada vez menor. Asi, mientras en 1930 
representa el 6,81 por ciento, en 1970 queda reducido al 4,58 por 
ciento de fa poblacion espanola. 

En las conversaciones celebradas hasta el momento de redac
tar este trabajo, los tres grupos parlamentarios de nuestra region 
han coin.cidido en incluir en ·la misma a la provincia de Guadala· 
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j~ra .. Asi di~eiiada, fa region castellano-manchega arrojaria leis 
srgurentes crfras de poblacion durante los ultimos diez afios: / 

d 
Con Gu~~alajara, la extension de las cinco provincias '~e~ia· 

e 79.226 kilometros cuadrados. · 

C~mo se deduce, en tan solo diez aiios, la futura region ha 
expbel rr~entado una perdida de cerca de una cuarta parte de su 
po ac1on. 

f E~d cuanto ~ la distribucion por sectores economicos tenemos 
re err as al ano 1973, ultimos datos de que se dispon~: 

La poblacion exc~d~ntaria, al no encontrar en la propia region 
un puesto de trabaio industrial opto por la emigraci6n segun 
queda constad.o anteriormente. En el sector agrario, la 

0

timidez 
d~~ desarrollo industrial iniciado dentro del territorio regional in
cr e 

1 
en el mant~nimiento de los indices de poblacion ocupados 

en e c~mpo varros puntos por encima de la media nacional es· 
~ncam1~nto particularmente significativo en la provinci~ de 

uednca · con. ~n 55 por ciento que es de tan solo 25 en el coni·un· 
to e la nac1on. 

1.3. CONSIDERACIONES ECONOMICO-FINANCIERAS 

Consecuente con la dedicacion de su poblaci6n activa es la 
estructura del producto bruto regional. Con referencia al aiio 
1970, tenemos las siguientes cifras en tantos por ciento: 

. El montan.t~ de salidas de estas producciones hacia el exte~ 
rror dde la

1 
regro~ e~ muy bajo. La situaci6n mas favorable corres

pon e ~ a provr~c1a de Ciudad Real, lo que tiene ·SU explicaci6n 
en la '.mportancra de su industria petroquimica extracci6n de 
m~rcurro Y produc~os primarios. Una caracteristi~a constante de 
to. as as exportacrones es que salen de la Mancha como materia 
prrma para su transformaci6n en otras zonas del pais que or 
lo ~:neral, utiliza recursos humanos y financieros de' la p;oppia 
regron manchega. 

re ~fectivamente, al no consumirse toda la produccion, ~I exceso 
P esenta un ahorro o presunta inversion La apl· · • d I 

renta no "d - · rcacron e a 
f d I consum.r. a en la pr~pia region que la genera es la filoso-
1a e_ a actuacron de los rnstrumentos financieros regionales 

especralmente los bancos industriales. lnstrumentos de los q ' 
carece fa reg· • I b ue ion, ya que os · ancos autoctonos representan tan 
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·solo un 10,8 par ciento (Banco de Albacete y B~~co de Toledo) 
de las entidades bancarias que operan en fa region. 

A 46.797 rnillones de pesetas _ascendian en el ~~o 1:73_ I~~ 
saldos po:- dep6sitos bancarios ex1stentes en !as enuda~~~; 1 e~1 
denciadas en las cuatro provincias manchegas, con el s1gu.en,e 

desglose: 

ALBACETE . .. . .. 10.057.000.000 

D REAL 13.147.000.000 CIUDA .. . 

CUEl\JCA ... ... ... ... 6.443.000.GOO 

TOLEDO . .. . .. .. . .. . 17 .150.000.000 

No se conocen las cifras de inve~~i6n ~ancaria r~al en las 
ornvir.cias manchegas, pero la impres1on mas g_e~eral~zada, ~ue 
'se afirma par la estructura de los prcpios depos1tos a.ncanos, 

' 
. ·a de '1as cuentas de ahorro. es que la Mancna cons-con precomin1 · , . 

'Lltuye una regi6n netamente captaaora de recursos. 

En relaci6n con las Caj<is de Ahorro, operan_en l<i region sie-~e 
con un tot<"il de 300 oficinal. La Caja de Valencia_. la de Ronda, a 
del Suroeste y la de Madrid son enticlades f~rnneas que e~ no 
escasa proporcicin canalizan sus_ pasivos h~c1~ sus r~s~e~,~~.,,a~ 
zonas de origen. Otro data negat1vo: la provinc1a_ de C1u_ a. I -~;e 

h I · · d Espan-a que carece de Ca1a provinc1a es oy a unica e 
Ahorros. 

El saldo con junta de !as Cajas que. actuan en la region asce~~ 
di6, en el aiio 1971 a mas de 16.000 m11lones de peset~s, ocupa 
do el primer lugar la provincia de Toledo con 5.183 m1llones. 

Par su parte !as Cajas Rurales provinciales desampefian _tam
bien un irnportz,nte papel, dentro de sus li~itaciones o_p_erac1ona
ies, en tanto que el credito oficial con~e_d1do a -!a region care~~ 
c'"' ·significacion si exceptuamos al Credito Agncol_a, que seg 
I~~ Memoria de 1975 del Banco del ramo, las conces1ones netas a 

la region representaron: 

Las cifras de credito son, l6gicamente, nulas _en el Cre-~ito 
Social Pesquero, en tan.to aue se. m_~even e,n cu:nt1as,_mode~~1~:: 
las del Credito Hipotecario y Ci'eCILO Loca1, 3 lus_C_o.porac - . 
municipales y provinciales, mientras que el Credito Industrial 
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es ciertamente minima respecto al total nacional (0,53 por cieil
to en el aiio 1970). 

1.4. ASPECTOS POLITICO-ADMINISTRATIVOS 

El Gobierno de la nacion tiene un representante en cada pro
vincia, el Gobernador civil, que coordina, ad£mas, las acciones 
provinciales de los distintos ministerios. Pero, a nuestro ente!l
der, ·ia actuacion de estas autcridades, desde el punto de vista 
de! desarrollc regional, se ven limitadas por cuanto que ·Su juris
diccion se extiende exclusivamente al territorio de la provincia. 

En los actuales momentos de efervescencia preautoncmica, 
al inconveniente apuntado se ha salido al paso en Cataluiia con 
la reciente atribuci6n al prcsidente de la Generalidad de poderes 
de convocatoria y coordinacion, respecto de los Gobiernos civlles 
de Bnrcelona, Tarragona, Lerida y Gerona. 

Con independencia de las actuaciones que, bajo las directri
ces del Gobernador civi!, llevan a cabo las delegaciones periferi
cas de los ministerios, debemos resaltar, corno muy ',JOSi~ivo, el 
Real Decreto 688/73. de 17 de febrero, public2do en e! S. 0. de! 
Estado del 14 de abril pasado, por el que, frente a las tesis cen
tralizadoras y politizadoras de las inversiones publicas, el estu
dio, elaboraci6n, aprobacion y ejecucion de los Planes provincia
les de Obras y Servicios quedan asignados a las Diputaciones 
provinciales. Sin embargo, hay que apuntar la inc6gnita, resµecto 
de su futuro, que se cierne sabre la organizaci6n provincial, a la 
vista del desarrollo del proceso de preautonomfas en marcha. 

En el marco de !as directrices de! II Plan de Desarrollo Eco-. 
nomico y Social, en febrero de 1970 se inici6 una nueva articula
ci6n del territorio nacional mediante la creaci6n, entre otras, de 
las cabeceras de comarca y nucleos de expansion. Esta planiflca
cion resulto mas te6rica que otra cosa, interfirier.dose la po!•tica 
-hay que matizar: la mala politica- no solo en la designaci6n 
de las cabeceras y nucleos, sino, lo que es mas importante, en 
la asignaci6n .de los recursos, que, al menos en la provincia de 
Ciudad Real, se llev6 a cabo en forma harto arbitraria. 

Las provincias de Ciudad Real y Cuenca fueron beneficiadas 
de estas acciones especiales, sin resultado apreciable, desde la 
6ptica del desarrol!o region2l, sefialandose en ellas un tctal de 
14 cabeceras de comarca y 29 nucleos de expansion. Par su parte, 
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la provincia de Guadalajara tuvo 5 y 22 de estas calificaciones, 

respectivamente. 
El balance municipal de la incipiente region castellano-man

chega es en el momento presente: 

Dado que la provincia de Madrid, en todo o parcial~ente,_ se
gun proyectos de! grupo parlamentario socialista, _s~ria pos1ble 
incluirla en nuestra region, ofrecemos sus datos bas1cos, fecha-

dos en 1975: 

Poblaci6n: 4.443.124 habitantes 

Superficie: 7.995 kilometros cuadrados 

Num. de municipios: 183 

2. LA REGION 

2.1. CONCEPTO DE REGION 

El diccionario de la Lengua Espaiiola define la region como 
"porcion de territorio determinada por caract~~es etnicos, fi~i
cos, politicos, etc.". En sentido fig_urado e_s region «todo espac10 
o lugar de mucha capacidad•. 

Por su parte, regionalismo es una ccdoctrina politica que de
fiende la concesion de cierta autonomia a fas regiones de un 

Estado». 
Los modernos planes de desarrollo y lo::; estudios realizados 

con vistas a una Europa establecen que la futura ordenacion del 
territorio debera tomar como base fa region. Segun el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Europa, en su Asamblea celebrada 
en 1960, fa region se ve como uconjunto territorial .menos vasto 
que el Estado en el cual los hombres encuentran intereses co
munes de diversa naturaleza y, en donde, debido a los diferentes 
lazos geograficos y economicos, alas co~tumbres y a los.dialec
tos, se han desarrollado un sentido comun de pertenenc1a a un 

cierto medio de vida». 

Vemos como est~ concepto supera ya lo puramente fisico o 
econ6mico haciendo hincapie en el asentido comun de pertenen
cia a un cierto medio de vida•, como consecuencia de los facto-
res vividos comunitariamente. 
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2.2. CRITERIOS PARA EL DISENO DE UNA REGION 

Para Robert Lafont, fa region moderna nace a consecuencia de 
fa industrializacion, con lo que este fenomeno de sustancia eco-· 
nomica informaria de sentido al nuevo concepto de region. 

Otros grupos de autores presentan como criterios para deli
mitar una region los de homogeneidad, distinguiendo: 

a) Fisicos: la region natural, que solo se dan con caracter 
excepcional en grupos muy poco equipados en dotaciones co
munitarias. 

b) Historicos; lingiiisticos o folklcricos: son criterios no 
contundentes entre si que pueden satisfacer ansias regionalistas 
un tanto utopicas y sentimentales, que, desde luego, no pueden 
negarse ni soslayarse, pero para la region real no sirven como 
determinantes. 

Segun el profesor Bielsa de Ory, asolo existen dos principios 
de regionalizacion•: el de homogeneidad (fisica, er.onomica, hi·s
torica, etc.) y el de cohesion. Del primero deviene la llamada 
region homogenea, en la que se repiten los mismos caracteres 
en un espacio continuo. El segundo principio se apoya en un cri
terio de cohesion en torno a un centro urbano. Los territories asi 
individualizados se caracterizan mas por su funcion que por su 
fisonCJmia: ·Son fas regiones funcionales o urbanas. 

2.3. LA HISTORIA uNEGRA» DEL REGIONALISMO ESPANOL 

Hoy se quiere atisbar en el fenomeno regionalista la -solucion 
a muchos problemas, tanto politicos como economicos y socia
les. Se dice que la organizacion centralista es cara, ineficaz y 
paralizante. Se pueden citar casos en que efectivamente asi es. 
Todos nos lamentamos del inacabable .. papeleo• que ha de se
guirse para fas mas intrascendentes decisiones administrativas 
entre fa capital de la nacion y las provincias y los pueblos. Se 
piensa que este estado .de cosa·s tendria su deseable fin si a las 
administraciones locales se les confiriera un cierto grado de 
autonomia para resolver sus propias cuestiones. 

Acercar la Administracion a los administrados es un sano 
principio de organizacion. Pero en muchas epocas de nuestra his
toria, el pie de fas autonomias ha dado paso al peligro de los 
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separatismos. Porque nuestro regiona!ismo tien_e una historia 
anegra" que desgraciadamente ·Se esta reverdec1endo en nues-

tros dias. 
Esta anegra .. historia comprende el medio siglo que va desde 

el ultimo tercio del siglo XIX hasta el mismo inicio de la guerra 
civil de 1936. Es un periodo de sublevaciones_ separatistas con~ra 
el viejo Estado, quiza porque se le pedia, ~?gun Ortega, a Madrid, 
a la naci6n, lo que no podian dar: la soluc1on real a los problemas 

locales. 

2.4. EL NEO-REGIONALISMO 

A escala universal, la palabra regional trae hoy mas resonan
cia a desarrollo y a progreso que a grupo folkl6rico o a costum
brismo mas o menos trasnochado. Hoy se habla del ahecho re
gional,, como de a Igo deseado, necesario y positive dentro del 

destino unitario de las naciones. 

F11Pr" de nuestras fronter as, este "nee-regional iSlflO" esta 
imp·r;~n~do de contenidos econ6n~icos, de lucha_ contra los dese
quilibrios regionales, de acercam1ento de los niveles de renta_ Y 
bienestar entre los habitantes de las distintas zonas de un pa1s, 
como veremos es la t6nica ·general en el capitulo de "Las auto
nomias regionales en el derecho comparado ... 

En nuestra patria, la «cuesti6n regional" se ha vista con una 
nueva 6ptica en las decadas de los aiios sesenta y setenta, en 
cuyos aiios comenzaron a suavizarse los hilos ~entralizado~es. 
Por el contrario, numerosos sectores de la soc1edad espanola 
contempla con evidente alarma el signo, intensidad, generalidad 
y orientaci6n que presiden en nuestros dias los movimientos 

preauton6micos. 

3. AUTONOMIA 

3.1. CONCEPTO DE AUTONOMIA 

En sentido etimol6gico autonomia es darse fa propia norma, 

tener vida propia. 

En Derecho politico, autonomia es la potestad que dentro del 
Estado pueden gozar municipios, provincias, rngiones u otras 
entidades para regir intereses peculiares de su vida interior me-
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?ian~e normas Y 6rganos de gobierno propios. Aun cuando resulta· 
inevitable una cierta interdependencia entre los distintos campos: 
en_ que puede recaer la autonomia es claro que hay una autono"·' 
m1a por cada piano de interes y por cada area geogratica'. ·Por 
o~ra parte, la autonomia admite diversos grados hasta llegar a 
f?rm~las de autogobierno y gobierno compartido que se identi
f1car1an con las lineas configuradoras de los estados federales. 

3.2. LA REGION EN EL DERECHO COMPARADO 

yamos a examinar, aunque sea someramente, fas auton~mias 
reg1o~ales de cuatro paises: Italia, Alemania, Francia y Gran 
Bretana. En todos ellos podemos apreciar la presencia simultanea 
de tn~s ~actores basicos: el politico, el administrative y el socio
econ?m1~0. El predominio de uno de ellos sabre los restantes de
ter~maria las caracteristicas de los tipos distintos de regio
nal1smo. 

3.2.1. ITALIA: regiones de regimen especial y de ~egimen 

ordinario 

Al finalizar la II Guerra Mundial, Italia inicia una tendencia 
descentralizadora en favor de las regiones que constituye un 
proceso largo y dificil. 

La Asam?lea _Constituyente elegida en 1946 elabor6 un pro
y~ct~ de reg1o~altsmo basado en el esquema Ruggiero-Greco que 
d1s~na~a dos t1pos de autonomia regional: uno para fas regiones 
ordmar~a~ _Y otro pa~a fas que tendrian un estatuto especial. Estas 
eran: ~1cll~a._Cerdena, Trento-Alto Adigio, Valle de Aosta y Fruili
Venez1a G1ul_ia. En esta·s cinco regiones de regimen especial en
contramos d1ferentes grados de autonomia, desde fas de Sicilia 
casi region de un Estado Federado, hasta la del Valle de Aosta: 
que en muy pocos aspectos difiere de fas regiones ordinarias. En 
la Constituci6n vigente se declara, no obstante, que la Republica 
de Italia es una e indivisible. 

Las regiones italianas tienen una doble competencia ·legislati
va: de una parte, sobre fas materias enumeradas en el articulo 117 
d~ la Constituci6n pueden legislar libremente (ordenaci6n admi
nistrativa, 6rganos regionales, ferias, mercados, policia local 
asistencia sanitaria y hospitalaria, beneficencia, instrucci6n arte: 
sana y asistencia escolar, etc.). Por otra parte, fas regiones tie-
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nen unas facultades legislativas delegadas en virtud de las cua
les adaptan I eyes generales al ambito regional. 

3.2.2. FRANCIA: ·1a region, soporte territorial de la planificaci6n 

econ6mica 

Las notas car~cterfsticas de Francia: centralismo y uniformis
mo han ·supuesto, en las ultimas decadas, un cierto .freno a los 
procesos de desarrollo que se ha pretendiJ? paliar. Ya en_ la 
Constituci6n de 1946 se dio un gran paso hac1a la descentraliza
ci6n, configurando una especie de embrion regional que preten
dia superar las viejas estructuras comunales y departamental_e_s. 
En 1959, el Comisario del Plan de Desarrollo propuso la creac1on 
de «regiones-programa», aprobadas al aiio ·Siguiente con_ la pre
tension de sacar del subdesarrollo a ciertas zonas del pa1s. 

Diez aiios mas tarde se intent6 pasar de la region concebida 
coma circunscripcion administrativa a la region, entendida como 
entidad local. El proyecto de reforma fue rechazado en referen
dum lo que origino la dimision del general Qe Gaulle. Su sucesor, 
Pompidou, tuvo mas suerte: el 5 de julio de 1972 el puebl_o tran
ces acepto un nuevo esquema regional, que es el que rige ac-

tualmente. 

Son sus punt~s mas destacados: 

1. 

2. 

3. 

4. 

La region se crea coma establecimiento publico. 

La region tiene como mision especifica contribuir al desa
rrollo economico y social. 

Para el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley, 
el Prefecto de la region utiliza los servicios del Estado en 
la misma, sin que por tal motive se creen servicios pro
pios de ella, y 

Los organos de la region son el Prefecto, con caracter 
ejecutivo; el Consejo Regional y el Comite Economico, 
estos en concepto de 6rganos meramente consultivos. 

3.2.3. GRAN BRETANA: el pals del «Selfgoverment» 

El rasgo esencial del sistema de gobierno local ingles radica 
en que el Estado actua ·en el territorio a traves de los entes lo
cales, par lo que la Administraci6n Central inglesa apenas tiene 
organos perifericos. 
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Cuando hablamos de Gran Bretana nos estamos refiriendo a 
lnglaterra y a otros territories no ingleses: Escocia, Pais de Gal~s 
e lrlanda del Norte, con la particularidad, respecto a esta Lilt( 
ma, de que parte de la misma logr6 SU independencia en el 
aiio 1921. lnglaterra propiamente dicha carece casi par complete 
de vida regional. Por el contrario, ofrece particular interes la es
tructuraci6n de poderes atribuidos a Escocia y Gales, a la que 
se ha llegado tras dos alibros Blancas•, en 1974 y 1975. Apro
bados par el Parlamento en este ultimo aiio, se han devuelto po
deres a ambos territories bajo el sentimiento de que ae·ste nuevo 
reconocimiento de nuestra diversidad puede reforzar nuestra fun
damental unidad. Se ha huido tanto del separatismo, que dividia 
el pais en estados independientes, coma del federalismo, por el 
que se llegaria a la creacion de estados dentro del pais, compar
tiendo la soberania con el Parlamento. El proceso de devolucion 
de poderes a dichos territories esta todavia inconcluso, especial-
mente en Pais de Gales. ·· 

3.2.4. ALEMANIA: federaci6n de «lander» 

Hemos de mencionar, de entrada, la influencia de la II Guerra 
Mundial en este pals que llego a dividirlo en dos, sometidos a 
distinta orbita de poder y a la gran diferencia existente entre 
algunos de los trece territories regionales en cuanto a su exten
sion: desde los que tienen una enorme superficie hasta los que 
se circunscriben al area metropolitana de una ciudad, como los 
casos de Hamburgo o Berlin Occidental. 

Por la propia estructura federal del Estado es difici I estable
cer algun paralelismo entre Alemania Federal y otras naciones 
en cuanto a su sistema regional. El "lander•, el pa is, no es real
mente una region al uso conocido. Son cualitativa y cuantitati
vamenta diferentes. El "lander" tiene capacidad impositiva propia 
en cuanto a las figuras .de use y consume y capacidad concurren
te con la Federacion del resto de los tributes. La Ley fundamental, 
firmada en Bonn, lleva la fecha del 23 de mayo de 1943. 

3.3. PODER .POLITICO Y PODER ECONOMICO 

En ultima instancia, ·la actividad del Estado, a traves de sus 
distintos organos, se dirige a la prestaci6n de servicios publicos. 
Las decisiones de las autoridadP.s de todo nivel implica siemp;-e, 
en mayor o menor escala, la aplicacion de unos recursos dinera-

.-303-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1982, #13.



rios, previamente detrafdos de las economfas particulares Y que 
se deben traducir en la creacion o incremento de estados .gener~
les de bienestar colectivo. No cabe, pues, pensar en la ex1stenc1a 
de un poder politico que no vaya acompaiiado de unos :ecursos 
economicos. Y viceversa: quien tiene en sus manos d1chos re
cursos ejerce, a veces, incluso sin proponerselo, un poder de 
decision sobre el destine de las comunidades en que se encuen-

tran insertos. 

Este entrecruzamiento entre tactores politicos y economicos 
ha quedado mas patente al estudiar los tenor:n~~os fina~cieros Y 
tributarios en su proyeccion territorial. analls1s relat1vamente 

reciente. 

Creemos que en la concesion de regimenes preautonor:nicos 
se estan supervalorando los tactores politicos sobre con.s1d~r.a
cione·s economicas, olvidando que en la raiz de toda organizac1on 
polftica coinciden corrientes de ingresos y ga~tos .publico~, que 
han de ser canalizadas bajo el principio de ef1cac12 que nge el 
orden tributario. 

De una manera general, podemos decir que en los paises 
cuyos regimenes regionales hemos aludido anteriorm~nte se con
ceden por el poder central determinadas facul'.a?~s f1scal~s. Y de 
ordenacion tributaria, coexistiendo la impos1c1on e~pec1f~ca .Y 
finalista dentro de la region para atenciones del prop10 temto.n? 
con otras fuentes de ingresos que adoptan la forma de part1c1-
pacion en los recursos generales de la nacion. 

3.4. LA PREAUTONOMIA 

En su declaracion programatica de junio de 1977, el Gobierno 
proclamo la necesidad de institucionalizar las aut?~~mias anun
ciando la posibilidad de acudir a formas de trans1c1on desde la 
legalidad vigente. Asl nacieron las preautonomias •. a~tes de _q~e 
se promulgue la Constitucion y en concept~ de ant1c1pG prov1s10-
nal a cuenta de las futuras facultades regionales. 

Este fue el deseo del Gobierno que ya en el mes de septiem
bre se concreto en el restablecimiento de la Generalidad de 
Cataluiia. Posteriormente, y tambien a traves de Reales Decretos 
Leyes, disponen del mismo regimen preauton?mico el 1 ~ais Vasco, 
Galicia, Aragon, el archipielago canario y Pais Valenc1ano. 

Acabamos, pues, de empezar el amelonn de las autonomias. 
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;.Ouien sabe como va a terminar? Es de desear que los excesos 
emocionales, con alguna carga separatista, y que contemplamos\ 
con demasiada frecuencia, sean s6io fruto del apasionamiento de 
unas minorfas y no correspondan al sentimiento general de a'lgu
nas parcelas concretas de la geograffa patria. Lo que puede su
ceder a partir de aquf entra en el campo de la futurologia politica 
y constituye, para mi, materia imprevisible. 

3.4.1. La denominada region castellano-manchega 

Con anterioridad al actual movimiento preautonomico en 
nuestra region, podemos registrar, entre otros, al menos tres in
tentos de regionalizaci6n de algunos sectores de actividad. 

El primero, en el aiio 1959, cuando el entonces ministro de la 
Vivienda, don Jose Luis de Arrese puso en marcha un plan de 
descongesti6n in.dustrial de Madrid ubicando en nuestra region 
cuatro polfgonos: dos en Ciudad Real (Alcazar de San Juan y 
Manzanares), y uno en cada una de las capitales, Toledo y Gua
dalajara. Los vaivenes de la politica influyeron en el !rregu!ar 
desarrollo de esta planificaci6n que no fren6, en absolute, la ex
cesiva concentraci6n industrial de la capital de la nacion. Cons
tituye este intento una accion aceptable que cumplio una mision 
de desdoblamiento de la industria local y sirvi6 para ofertar una 
reserva de excelente suelo urbanizado con proximidad de mano 
de obra que junto a una suficiente cualificaci6n ofrece el impa
gable tesoro de ser una de las menos conflictivas de Espana. 

Por otro I ado,' el 24 de octubre de 1968 fueron aprobados en 
Quintanar de la Orden los Estatutos de la Comunidad Turistica 
de la Mancha que iba a acometer la coordinacion, planeamiento 
y soluci6n a los problemas de infraestructura, promocion y pro
paganda turistic:a en el area territorial de la Mancha, correspon
diente a cada una de las provincias integradas. Su actividad ha 
sido muy limitada. Cada aiio ha convocado concursos periodfsti
cos para premiar la labor de difusion y exaltacion de los valores 
turisticos de la region. 

El tercer intento de regionalizaci6n nos lleg6, como los ante
riores, de arriba a abajo. En agosto de 1976 se public6 un Decreto 
de la Presidencia del Gobierno por el que se creaba la Region 
Centro integrada por la·s provincias de Madrid, Toledo, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, Avila y Segovia. Se prescindia de 
la Mancha como region al quedar descolgada la provincia de Al-
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bacete. Se asignaba como mision de la nueva regionalidad .. con
seguir un desarrollo integrado entre sus comarcas y provincias 0

, 

creando un 6rgano, la Comisi6n Gestora. con predominio de la 
presencia politica, encargado de uestudiar, programar y coordi
nar las acciones adecuadasn. Este proyecto no pas6 de ser letra 
muerta en el Boletfn Oficial del Estado. 

Y llegamos a la democracia. La inevitablemente dificil y com
pleja etapa de transici6n, todavia inacabada, iniciada tras la 
muerte del Generalisimo Francisco Franco, se ha visto agravada, 
por el, para mi, precipitado tratamiento de las autonomias regio
nales. En un autentico equilibrio de juegos malabares, el Gobier
no ha cedido a planteamientos politicos que pueden poner, Dios 
no lo quiera, en peligro la unidad de Espana. 

Las provincias catalanas y vascas no han hecho su petici6n 
desde una posici6n de inferioridad socio-econ6mica. Al contrario, 
las mas altas rentas y las mas completas dotaciones de servicios 
e instalaciones comunitarios, junto tambien a los mas altos indi
ces de conflictividad y delincuencia, se encu.entran en dichas 
zonas. Evidentemente, como legitimo fruto de su trabajo y cons
tante dedicaci6n. Pero tambien con la· aportaci6n de los mejores 
brazos y los mas fluidos capitales de, entre otras regiones, 
Castilla. 

El trato de verdadero privilegio que el Gobierno dispensa -lo 
que no es nuevo en nuestra historia- a dichas regiones, en de
trimento de otras puede perpetualizar y ahondar esos graves 
desequilibrios regionales, a cuya soluci6n te6rica se dedican 
tantos disc•Jrsos politicos de antano y hogano. 

Castilla, y, en ella, la Mancha, produce energia electrica abun· 
dante, pues tiene la cuarta parte de los saltos de agua de Espana, 
hierro, carbon, mercuric, industrias petroquimicas, una -s61ida 
base agroper;uaria, que seria mas prospera si se acabasen los 
regadios tantas veces contabilizados en las estadisticas triun
falistas. 

Sin embargo, nada de eso parecen valorar los parlamentarios 
de la llamada region castellano-manchega. Para muchos de ellos, 
no todos, justo es decirlo, es mas importante la presencia 0 

ausencia de :>imbolos protocolarios que el planeamiento de las 
necesidades de la region y la busqueda de las soluciones adecua
das. Paro obrero, Univer-sidad, comunicaciones, regadios ... todo 
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pu~d.e esperar porque, al parecer, P.S mas importante el prestigio 
politico para ganar. la hegemonia en la Asamblea de Parlamenta-! 
rios, reunida solo en dos ocasiones: el 15 y el 29 de enero, en 
Toledo y Albacete, que el pan nuestro de cada dia y la escuela de 
nuestros hijos de cada curso. 

Podiamos seguir. Pero es ya hora de asumir, de abordar el 
enunciado de unas conclusiones. 

4. CONCLUSIONE.S 

1. La futura regulacion de las autonomias regionales en Espana 
deberian hacerse a semejanza del modelo trances, concibien
do a la region, en primer lugar y sabre cualquier otra consi
deracion de tipo politico, como instrumento de desarrollo 
economico y precisamente para corregir los desequilibrios 
interregionales. 

2. La politizacion del .. hecho regional" alienta el peligro de los 
separatismos y la profundizacion en la diferencia de los nive
les de vida entre las distintas zonas del pais. 

3. La Mancha puede ser reconocida como region, bajo el princi
pio de la homogeneidad. 

4. No obstante la carencia de Hmites geograficos precisos y re
conocidos, la poblacion de las cuatro provincias manchegas 
tiene un relativo sentimiento de pertenencia a un medic 
comun. 

5. Para empezar a salir del actual estado de subdesarrollo, la 
_ ~ region precisa recibir una seria accion de fomento por pa rte 

del Gobierno central que incida eficazmente creando los es
timulos y atractivo::. suficientes para fijar aqui poblacion y 
capital y la consiguiente industrializacion, especialmente la 
agraria. 

6. Tras la etapa de fomento, deberfa seguir otra de mantenimien
to de los niveles de inversion, propiciando la acumulacion de 
capital, hasta alcanzar un cierto grade de autosuficiencia. 

7. Todas fas actuaciones senaladas a titulo de aproximaci6n y 
sin caracter limitativo deberian contar con el protagonismo 
efectivo de -la poblacion, que nose caracteriza, precisamente, 
por su espiritu de iniciativa y afan creativo. 
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8. Desde el punto de vista del poder politico, la ampliaci6n del 
territorio regional cori la provincia de Guadalajara o parte 
de la de 'Madrid supondria un aumento del numero de parla
mentarios, con las consiguientes ventajas. No obstante, et 
predominio del caracter partidista de la representaci6n par
lamentaria por encima del puramente territorial podria dis
minuir sensiblemente la operatividad de la representaci6n 
regional. 

% La Mancha % sob re 

Provincia Km' s/regi6n Km2 La Mancha 
---

ALBACETE ... ... ... 14.858 22,2 6.293,67 20,52 
CIUDAD REAL ... ... ... ... 19.749 29,4 11.776.00 38,39 
CUENCA ... ... ... . .. ... ... 17.061 25,5 7.492,54 24,42 
TOLEDO ... ... ... ... . .. .. . 15.368 22.9 5.113,79 16,67 

-TOTALES ... ... ... ... ... 67.036 . 100,0 30.676,00 100,00 

1900 1930 1960 1970 

ESPAf\lA ... ... ... ... ... ... . .. 18.616.630 23.677.095 30.582.936 33.956.047 
Numero indice ... ... ... ... ... 100 127 164 182 
ALBACETE ... ... ... . .. 237.878 332.619 370.976 340.720 
Numero indice ... ... ... ... ... 100 139 181 159 
CIUDAD REAL ... ... ... ... ... 321.580 491.657 583.948 512.821 
Numero indice ... ...... ... ... 160 152 181 159 
CUENCA ... ... ... . .. ... . .. 249.696 309.526 315.433 251.619 
Numero indice ... 100 124 126 101 
TOLEDO ... ... ... 376.814 489.396 521.637 477.732 
Numero indice ... ... ... ... 100 130 138 125 

Provincia 1965 1970 1975 

ALBACETE ... ... . .. ... . .. . .. . .. ... 375.177 340.720 316.666 
CIUDAD ,REAL ... ... ... ... ... . .. . .. 589.365 512.821 471.676 
CUEN Cl. ... ... ... ... .. . ... ... .. . . .. 328.554 251.619 219.154 
GUADALAJARA ... ... ... ... ... . .. ... 189.585 149.804 132.586 
TOLEDO ... ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. 532:583 477.732 442.311 

TOT ALES ... ... ... . .. .. . ... ... 2.015.264 1.732.696 1.582.493 

DIFERENCIA ... ... ... ... - 282.568 -432.771 

PORCENTAJE ... ... . .. 14 22 
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Agricultura lndustria Servicios 
---- ' 

(en porcentajesJ 

ALBACE~E ............................. . 
CIUDA'D REAL .......................... . 
CUENCA ................. . 
GU.A;DALAJARA ........... ·.··.::· .::· .·.·.· ::: 
TOLEDO ............................. . 
REGION ................. . 
ESPAf\lA .................. ::: ::: ::: ::: ::: 

41,5 29,9 
37,1 29,1 
55,0 .. 

18,8 
37,8 23,3 
35,3 34,6 
39,0 26,3 
25,5 36,1 

Sector Albacete C. Real Cuenca Toledo Region 

AGRARIO ...... 33,11 28,10 43,28 33,04 32,89 
INDUSTRIAL ... 21,43 33,92 17,02 28,03 27,11 
SERVICIOS ......... 45,46 37,98 39,70 38,93 40,00 

Prestamos 
Aiio (en millones ptas.J % s/Espaiia 

1965 1.421 13,5 
1970 1.582 1 0 .8 
1975 3.099 11,2 

Provincia 

ALBACETE ........ . 
CIUDAD HEAL ........... . 
CUENCA ................ .. 
GUADALAJARA ........... . 
TOLEDO ................. . 

TOTAL .............. . 
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Numero de 
municipios 

86 
98 

280 
335 
205 

1.004 

28,6 
33.8 
26,2 
38,9 
30,1 
35,0 
38,4 

Es pa ii a 

13,43 
37,49 
49,08 
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