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PARA UNA HISTORIA DEL REGIONALISMO MANCHEGO: 
LA BANDERA Y EL HIMNO DE LA MANCHA 

Par Francisco FUSTER RUIZ 

En la Mancha ( considerando incluidas en esta region a !as cuatro pro
vincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) ha existido histori
camente un movimiento regionalista de olerta importancia. Esta es la 
conclusion provisional que puede sacarse de una investigacion historica 
sobre el regionalismo, que el autor de este trabajo empezo aproximada
mente hace un al\o y que aim no ha concluido. Como la fase de redaccion 
de dicho estudio aiin esta lejana, hemos considerado necesario adelantar 
la publicacion de algunos de los descubrimientos. Y entre ellos, ninguno 
mas popularmente interesante que el de los simbolos regionales: la ban
dera y el himno de la Mancha. 

Estudiemos pormenorizadamente los avatares historicos por los que 
ha ido pasando la bandera manchega, para lo cual tenemos que dar tam
bien un repaso a la actuacion de una sociedad madrilei'ia, el Centro Re
gional Manchego, que desde 1906 se constituyo en el verdadero adalid 
de nuestro regionalismo. 

Segiin Daniel Bascui'iana Charfole, uno de sus primitivos fundadores, 
la idea primordial de la creacion de! Centro Regional Manchego fue 
que constituyera "una especie de Camara Regional y tuviera viso de 
Consulado de la Mancha en Madrid", como un organo de gestion colec
tivo de !as aspiraciones y necesidades de !as provincias y localidades 
manchegas frente a la Administracion Central. (I) 

(I) BASCU!i!ANA CHARFOLE, Daniel: lQut! [ue de aque//a bandera? (Vida Man
chega, Ciudad Real, 26junio 1913). 
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En este sentido, en el articulo 11 de ~uReglamento, el Centro se auto
calificaba como "la mas genuina representaci6n regional" y entre sus as
piraciones estaba la de fomentar la conciencia regionalista de la Mancha, 
estrechando "los lazos de solidaridad entre las cuatro provincias de Al
bacete, Ciudad.Real, Cuenca y Toledo". (2) 

Para inteJ'tar esa aspiraci6n suprema de que el Centro Regional Man
chego fuera un verdadero 6rgano de gesti6n colectivo de los problemas 
manchegos frente a la Administraci6n PUblica, se inici6 una campafla 
propagandfstica por todo el territorio, a fin de conseguir la formaci6n 
de diversas Juntas Locales en las poblaciones mas irnportantes de la re
gi6n. El Centro se encargaria de atender y gestionar las peticiones y re
clamaciones que formulasen estas Comisiones o Juntas locales, en de
fensa de los intereses morales y materiales de la Mancha. 

El 22 de agosto de 1906, primer ai'lo de la existencia del Centro Re
gional Manchego, la directiva de! mismo aprob6 una circular con instruc
ciones para la formaci6n de las Juntas locales ya mencionadas. Entre es
ta fecha y el 10 de septiembre del mismo ai'lo (en que fue publicada una 
informaci6n en el peri6dico La Voz de la Mancha) se exhibi6 por vez 
primera la bandera regional, en un mftin propagandista celebrado en 
Dairniel por el Centro Regional Manchego. 

La bandera, seglin parece, habfa sido creada y confeccionada en Dai
miel, por un grupo de sirnpatizantes regionalistas de aquella ciudad. A la 
terminaci6n del acto, multitudinario seglin las informaciones que se con
servan, en el que se vi6 manifiestamente "el criterio favorable y entusias
tico de! pueblo hacia la redentora obra de levantar el espfritu regional", 
se "irnpuso a la bandera una preciosa corbata, regalada por el Centro 
Manchego, solemnizando este momento los acordes del hirnno nacio
nal". (3) 

La idea de los organizadores del acto regionalista es que la bandera 
exhibida en Dairniel constituyera desde entonces el sfmbolo representa
tivo de la regi6n manchega. Sin embargo los creadores de la idea tuvieron 

(2) REGLAMENTO de/ Centro Regional Manchego, aprobado por e/ Excmo. Sr. 
Gobernador civil de e1ta provincia en 14 Marzo 1906. Madrid, Imprenta Emilio 
Gonzalez, 1906, pigs. 34. 

(3) MAJAN PINILLA, A.: 4Qw! fue de aquella bandera? (Vida Manchega, 31 julio 
1913). 
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In tcrprctaci6n de los co l or<.~s dr la b~1ndcr<1 de la Ma nch:-i. con el L'scudo 

d e A lfonso X II I en cl ccntro. 
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La Bandera M.anchega 

f~ un IOlemne ado el celebnldo en Albacete con la ewtnp a una Comisi6n del •Centro Re
&ioal Maacbego•, de la belldera lfmbolo de )a, cuatro ptcwln:W• ~ 

Esta lld'osaata 1:91 '• de la Reps.a MMclaec.a ha sido coaleccioaada por inic:iatin de la 
J.ftatud C..Maadllep y bordada I"""'' 1111 en la Esc1lela Nonul de Ms11'Jade Albalce
te, C11JO dodo e i~ da1 ' . o de pc- I 1 ons acoei6 coa tnlu · 1mo e.ta iclea. lle\oando a 
feta termioo lot tnbajoi de coi* ~d6o y iilcb-ao bljo la direc:ci6n de la iliutrada profesora 
de labores do6a A•P'•. Miraacla y por las au •'4•dls, in' 'yclles :y simP'ficas alumau ..... 
cbegas, teftoritn Munela Bab, Dolores p.,_ares, Adtlia Mass6, O>ndaita Bello, Ana Pe
rez, PiLv Jimenez y Jalita fr 1 o. 

f ruto del trabajo deliata 1 ldo de aq.a via IWsu sdorit.M laa lido est& obra .. l&tica to 
grande 'J iaeritoria, como ef ealnt'pmo coo que lo realizaroa PI"• qutrid• aegicSa. 

La bM'hkra es de sran ....... co•r•e•• de los colonl Waoco, "*· aml J..,., ~ 
pes111aece•1espedif1m1 teaAAl4' M,C 1 ta,OudadRetllyToledo.• t&e"+•ad lH· 
do, bonlldo eD OC'O, ..... tedas, perlla J pi 1 ill .. UD lfM eecwJ9 de Pif 1'1 J te la puR tll
perior ... Cll)C'bMa de d• de ilcll, c:oe ._ co .. ns aiw=i a In 

+ 
+ + -+ 
+ 

+ 
+ + 

Una pagina de la revista Vida Manchega (Ciudad Real) d el dia 5 de sep
tiembre de 19 19, con informaci6n grafica y li teraria de la bandera . 
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un fallo. Si hubieran regalado la bandera al Centro Regional Manchego, 
este la habrfa desplegado desde entonces en sus mftines regionalistas 
por todas !as poblaciones de la Mancha, y la ensefia hubiera acabado por 
gozar de! fervor popular, multiplicandose copias de la misma por toda la 
regi6n. Sin embargo a nadie de! Centro se le ocurri6 realizar otro y el uni
co ejemplar existente se qued6 en Daimiel, donde al cabo de los afios 
fue casi totalmente olvidado. 

El tema surgi6 de nuevo entrejunio y julio de 1913, en el semanario 
de Ciudad Real Vida Manchega, donde Bascufiana Charfole suscit6 una 
campafia, preguntando publicamente a los regionalistas de Daimiel "<1Que 
fue de aquella bandera?" 

En esos pocus afios que media ban entre 1906 y 1913, decia, "la apa
tfa manchega, la abulia de !as llanuras, la execrable pasividad regional", 
habfa hecho olvidar a los manchegos la existencia de su ensefia regional. 
"Y yo insisto - lno he de insistir? - en saber que fue de aquella bande
ra, y que inspir6 a la culta Ciudad para que mereciera tremolarse; y que 
ha ocurrido despues que justifique el arrinconamiento, acaso el destro
zo, para usos domesticos, de aquellos simb61icos percales." (4) 

Los siguientes parrafos de Bascufiana Charfole son un cantico deses
perado hacia el resurgimiento de! regionalismo manchego, simbolizado 
en su olvidada bandera: 

"Y por si acaso aquella bandera ya no existiera, yo pregunto a mis 
contemineos: llnteresa el tema de la bandera a los regionales de la Man
cha? lQuieren s6lo imitar los manchegos a otras regiones espafiolas que 
tienen bandera y la adoran ... , Y' la enaltecen? lSi? Pues vengan plu
mas animosas a la palestra; vengan impetus patriotas contra el Centra
lismo que malvers6 nuestro riqufsimo imperio colonial, que puso sordi
na a los gritos de! tesoro nacional, que tiene comprometido nuestro cre
dito mundial y acaso nuestra nacionalidad para fecha mas o menos re
mota .. . " 

"Bajo nuestra bandera cabe el Rey. lC6mo no? Bajo nuestra bande
ra, Espana, federada e indivisible, acaso !ogre regenerarse ... Nuestra 
bandera tiene ya un himno. Y de nuestra bandera seran fieles proselitos 
todos los manchegos honrados de verdad y conscientes patriotas sin fal
sfa. Nuestra bandera debiera llegar a ser el terror de! caciquismo; lque 

(4) BASCUi'lANA CHARFOLE, op. cit. 
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mayor gloria para los proselitos de la bandera?" 

"Pero si el tema de la bandera regional no tuviera ambiente en !as 
comarcas espai\olas, jdesdichado pafs!, porque el Centralismo acabaria 
de descuartizar y arrojar a lajaurfa imperialista de la vieja y podrida Euro
pa lo que nos queda de LAS ESPAAAS de Carlos Vy Felipe II." (4) 

La contestaci6n a estas preguntas apasionadas fue publicada un mes 
mas tarde en el mismo semanario Vida Manchega, bajo la finna de A. 
Majan Pinilla, Maestro Nacional de 1• Ensei\anza de Daimiel, quien afir
maba que la bandera regional de la Mancha no habfa sido olvidada. Y 
como prueba citaba una composici6n literaria de la que era autor, 
titulada Gloria a Cervantes (publicada tambien en Vida Manchega, el 13 
de febrero de 1913), en la cual se vefan "abrazadas cual madre e hija !as 
banderas Nacional y Regional que con el escudo de Daimiel orgullosa
mente cobijan a los inmortales personajes que la fecunda mente de! man
co de Lepanto creara y cuyo busto rodean". 

Pero, ai\adfa, lo de menos es que la bandera regional se haya o no 
olvidado: "El espiritu regional se hace forjando ciudadanos conscientes, 
modelando su psicologia en el mutuo y estricto cumplimiento de dere
chos y deberes a fin de que surjan esforzados varones honrados y dignos, 
que arrancando de raiz ese cancer sbcial llamado CACIQUISMO, vergiien
za del siglo XX y causa inmediata de nuestras desdichas, den a la naci6n 
dias de paz, de gloria y de engrandecimiento. No se fomenta el patrio
tismo izando divisas y ostentando ensefias; guardense para cuando los 
portadores de ellas sepan darles el valor y la trascendencia encarnados 
en los emblemas representativos de regi6n y patria." (5) 

Entre !as causas esterilizadoras del movimiento regionalista manche
go, habia una muy importante: !as crisis intemas de! verdadero adalid 
de la idea, del Centro Regional Manchego. 

El t\xito primitivo de la sociedad habia sido total. Cerca de tres mi! 
socios se inscribieron en los primeros ai\os. Seg(in una informaci6n de 
prensa, "personas de todas las condiciones sociales, en las que abundaba 
un numero considerable de representaciones parlamentarias de la Man
cha, vinieron a inscribirse en las listas de! Centro. Desde !as mas altas je-

(4) BASCU!i!ANA CHARFOLE, op. cit. 

(5) MAJAN PINILLA, op. cit. 
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rarquias de la milicia, hasta simples soldados rasos ... " El albaceteflo ge
neral Ochando fue el primer Presidente de! Centro Regional Manchego.(6) 

Pero la misma dinamica democratica del Centro fue su perdicion. 
Sus creadores habian intentado que fuera "un Comite de accion ince
sante" regionalista, "la mas genuina representaci6n regional", un verda
dero adalid de! regionalismo manchego. Y !as primeras Juntas Directi
vas, en que esta idea imperaba sobre todas las demas, tuvieron, demo
craticamente, que dejar paso a otras menos entusiastas con la idea de! 
regionalismo y, al final, como decia amargamente Bascuflana Charfole, 
"los fines de! Centro Regional Manchego fuet'on secuestrados y desna
turalizados por el Centralismo y sus secuaces". (7) Ante ello, los primi
tivos socios fund adores abandonaron casi en masa la sociedad, y en los 
diez primeros aflos de su existencia el Centro estuvo constantemente 
"sorteando obstaculos y dificultades, en ta! numero que !as Juntas Di
rectivas, en varios aflos, pensaron mas de una vez si habia llegado el caso 
de renunciar a que en Madrid existiera un hogar que era la prolongacion, 
a la vez, de! siempre bien amado suelo manchego." (8) 

Todas estas crisis se resolvieron hacia 1910, en que tomo la presiden
cia de! Centro don Tomas Romero, quien, con ayuda de una Junta Di
rectiva entusiasta, dio un nuevo giro a la sociedad. El primitivo local de 
la calle de la Bolsa numero 16 fue dedicado totahnente a los fines didac
ticos de! Centro (se daban clasesgratuitas de cerca de treinta asignaturas) 
y la nueva sede, en la calle de! Principe numero 12, principal, se dedico 
a los restantes fines sociales. Entre sus dependencias destacaban un gran 
salon de actos y otro para reuniones de !as comisiones oficiales o priva
das (Ayuntamientos, Diputaciones, Camaras de Comercio, agricultores, 
viticultores, etc. ) que llegasen a Madrid a iniciar cualquier gestion en 
provecho de los intereses manchegos. El Centro no solo ponia a su dis
posicion estos locales, sino tambien los empleados y elementos informa
tivos de todas clases que pudieran facilitar su gestion en Madrid. (8) En 

(6) HERNANDEZ BORONDO,Francisco:E/CentroRegiona/ManchegodeMadrid. 
Su pasado, su presente y su porvenir. (VidaManchega, 25 mayo 1916). 

(7) BASCUl'IANA CHARFOLE, op. cit. 

(8) HERNANDEZ BORONDO, op. cit. 
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mayo de 1918 (aunque definitivamente no seria hasta diciembre) se creo 
una filial de! Centro, la Juventud Central Manchega, con domicilio en 
la calle de la Cruz numeros 5 y 7, con el fin de agrupar las actividades 
de todos los jovenes manchegos residentes en la capital de Espafta. (9) 

Con todo ello, no cabe duda que el CentroRegional Manchego fue 
una sociedad modelo entre las de su genera, y que cumplio esplendida
mente todos los fines para los que habia sido creada. Y si no pudo lo
grar mucho en pro de! movimiento regionalista manchego no fue por su 
culpa, sino por aquellas razones de "pasividad regional, de abulia de las 
llanuras, de apatia manchega" que ya indicaban los escritores regiona
listas de 1913, y que eran privativas de todos los hombres de la Mancha 
y no solo de los que habian trasladado su residencia a Madrid. 

A raiz de la polemica de 1913, el tema de la band era de la Mancha 
volvio a cobrar actualidad, aunque no sabemos si llegaron a realizarse 
ejemplares de la ensefta y que fueran exhibidos en Madrid o en algun 
punto del territorio de la region manchega. Posiblemente, tanto la ban
dera coma el mismo regionalismo manchego, salieran perjudicados con 
la polemica entablada en 1914 y 1915 entre los partidarios de la Manco
munidad Castellana y los de la Mancomunidad Manchega; pole mica es
teril y negativa pues el resultado de la misma fue que ninguna de !as 
posibles Mancomunidades se llevara a efecto. Aunque esta claro que !as 
provincias manchegas no querian fonnar parte de la Mancomunidad 
Castellana porque se sentian completamente diferentes de Castilla, e in
cluso algunos escritores regionalistas nos hablan de la Mancha coma re
gion diferenciada incluso de la misma Castilla la Nueva. De todas fonnas, 
no podemos afinnar tajantemente que en estos aftos la bandera manche
ga no fuera izada solemnemente en la region. Nuestra investigacion do
cumental y bibliografica aun no ha tenninado, y por otro !ado se hace 
muy dificil - por no decir imposible - por la casi total desaparicion de 
colecciones de periodicos antiguos de la Mancha, principalmente en Cuen
. ea y Ciudad Real. 

Por fin volvemos a encontrar referencias interesantes a la bandera 
manchega a finales de 1918, y esta vez !as protagonistas de la resurrec
cion del tema son un grupo de seftoritas de Albacete, a quienes la histo-

(9) JUVEN1VD Central Manchega. A los hijos de la regiOn. (Vida Manchega, 25 
agosto 1918). 
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ria habfa reservado el honroso privilegio de convertirse en !as ''Marianas 
Pinedas" de la Mancha. 

En diciembre de 1918, un grupo de alumnas de la Escuela Normal 
de Maestras de Albacete, acompailadas de sus profesoras, realiz6 un via
je de estudios por Toledo y Madrid. Despues de !as correspondientes vi
sitas a los museos y monumentos artlsticos, el Centro Regional Manche
go tuvo la gentileza de realizar un acto social en su honor. Al final de la 
velada, el Senador de! Reino don Vicente Buendia, Presidente de! Centro, 
pronunci6 unas palabras de salutaci6n que fueron coreadas con vivas a 
Albacete, a la Mancha y a Espaila. Habl6 tambien el Presidente de la co
misi6n organizadora de la Juventud Central Manchega, don Francisco 
Hernandez Borondo, y, finalmente, la profesora de la Normal de Maes
tras de Albacete, doila Pilar Bris, en nombre de sus compaileras y alum
nas, para agradecer el agasajo y ofrecer que en la Escuela se bordarfa la 
bandera regional, para que sirviera de enseila de !as proyectadas juventu
des. "Con lo cual - dice el cronista de! acto - se desbord6 el entusias
mo ( ... ) por el ofrecimiento y por el acto de afumaci6n manchega que 
su realizaci6n originara". (I 0) 

El ofrecirniento de !as alumnas de la Normal de Albacete de confec
cionar inmediatamente una bandera de la Mancha venfa muy oportuna
mente, ya que en esos dias se estaban germinando actitudes regionalistas 
muy profundas. El 15 de diciembre de 1918 se constitu(a definitiva
mente la Juventud Central Manchega, que aglutinaba a todos los j6venes 
de la regi6n que estaban estudiando en Madrid. Y el 19 de enero de 
1919 se celebraba, con el sal6n de actos de! Centro Regional rebosante, 
una "Asamblea Magna" de la Juventud Central Manchega en la que los 
diferentes oradores propusieron que se pidiera a !as Diputaciones pro
vinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo que desecharan cualquier 
inteligencia con Castilla y que, por el contrario, "se pusieran de acuerdo 
con su hermana la de Albacete" para llevar a efecto una Mancomunidad 
Manchega, "formando una regi6n politico-administrativa con caracter 
propio". (11) 

Todos los oradores estuvieron de acuerdo con la inclusi6n de Alba
cete en esta regi6n, y los que hablaron en representaci6n de Ciudad Real, 

(10) SERRANO, Marino: Las normalistll3 de Albacete en Madrid. (Defensor de 
Albacete, 8 enero 1919). 

(11) S(ERRANO), M(arino): La Juventud Centra/Manchega. (DefensordeAlba
cete, 21enero1919). 
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Cuenca y Toledo hicieron manifestaciones de carifl.o hacia Albacete, de 
quien sus provincias se sentian "hennanas incondicionales". Los repre
sentantes albacetefl.os dieron !as gracias por la adhesion de su provincia 
y ensalzaron el ideal regionalista manchego de Albacete por su posicion 
geognlfica, por sus caracteres y por sus costumbres. La regi6n manche
ga - dijo uno de ellos, Marino Serrano - "ha existido y existira siempre, 
a pesar de las artificiosas divisiones llevadas a cabo en el transcurso de la 
historia". (11) 

La pujanza del regionalismo manchego y su impulso a !raves de la 
representaci6n regional madrilefl.a se hizo palpable tambien, por estas 
fechas (febrero de 1919), con la aparicion de Ecos de /as provincias, re
vista quincenal ilustrada, defensora de los intereses de la regi6n manche
ga y 6rgano oficial de! Centro Regional Manchego. (12) EI titulo de! 
periodico, que dirigfa el lfder de la Juventud Central Manchega Francis
co Hernandez Borondo, fue cambiado enseguida por el de Ecos de la 
Mancha, de mayor impacto regionalista. (13) Unos afl.os mas tarde, ha
cia junio de 1922, el Centro Regional Manchego editarfa, tambien en 
Madrid, otra interesante revista, La Mancha Agricola e Industrial. (14) 
iUstima que no hayamos encontrado ninguna coleccion de estos pe

riodicos, que nos podrian indicar cosas muy interesantes sobre la bande
ra y sobre el regionalismo manchego i 

Mientras tanto, en la Escuela Normal de Maestras de Albacete, CU'!>

pliendo la promesa ofrecida, se trabajaba intensamente en la confecci6n 
de la bandera de la Mancha. El equipo estaba dirigido por la profesora 
de labores, dofl.a Angeles Miranda e integrado por sus alumnas las sefl.o
ritas Manuela Bullon, Dolores Palomares, Adilia Masso, Conchita Bello, 
Ana Perez, Pilar Jimenez y Julita Fresno. (15} 

Todos los intentos de localizar a estas indudables protagonistas de 

(12) REVISTA regional (Defensor de Albacete, 26 febrero 1919). 

(13) Hay referencias a Ecos de la Mancha en Defensor de Albacete (27 agosto 
1919)y VidaManchega(S noviembre 1919). 

(14) Referencias a este peri6dico hay en La Voz de/ Distrito, Casas Iballez (18 
agosto 1922) y La Lucha, Albacete (23 agosto 1922). 

(15) LA BANDERA MANCHEGA. (Vida Manchega, 5 septiembre 1919}. 
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lnf ormaci6n gr.ifica del acto de entrega de la band era a los representan
tes del Centro Regional Manchego. (Fotos conservados por los hijos de 
0 ! Angeles Miranda, profesora de labores de la Escu~la Normal de Mat.>s
tras de Albacete). 
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Esta mis111a foto, desgraciadamente n1al conscrvada, sirvi6 para el cliche 
publicado en la revista Vida Manchega (5 sept. 1919). En cl original se 
observan mcjor los detalles. 

Jnfonnac16n grafica de la inauguraci6n de Ja l·.xposic.:i6n R1..·g1onal th' 
Ciudacl Real, con la bandcra de la Mancha al fondo. ( i 'ula i1anchega. 
5 septie1nbrc 1919). 
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nuestra historia regional han sido en vano. Al parecer todas ellas han fa
llecido ya, desgraciadamente, y no pueden servirnos de fuente oral in
teresantisima. Tan s61o los hijos de dona Angeles Miranda conservan 
unas fotos de] acto de entrega de la bandera que nos han sido de impor
tancia vital a la hora de determinar algunos detalles fundamentales de la 
misma. lgualmente nos han sido muy valiosas ]as observaciones tecnicas 
de! gran fot6grafo albaceteno don Jaime Belda, que nos han servido pa
ra poder identificar los colores, teniendo en cuenta !as caracterfsticas 
de !as peliculas de blanco y negro de aquella epoca. 

El ejemplar de la bandera que elaboraron !as senoritas albacetenses 
era de gran tamano (16). La ensena se dividia en cuatro cuarteles, con 
los colores negro, rojo, azul y blanco, que pertenecen respectivamente a 
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, y en el ~entro, bordado en 
oro, plata, sedas, perlas y piedras, aparecfa un gran escudo de Espana. 
En la parte superior de! asta pendfa tambien una corbata de seda con 
los colores nacionales. (17) 

Los colores representan los fondos de los escudos de !as capitales de 
!as cuatro provincias manchegas. En cuanto al escudo nacional corres
ponde al de! rey Alfonso XIII, con el Toison de Oro y los escudos de los 
estados europeos que figuraban entre sus tftulos. Afortunadamente, ya 
sea por iniciativa de la profesora dona Angeles Miranda, o porque habfa 
sido cambiada anteriormente, la bandcra ya no era exactamente igual a 
la exhibida en Daimiel, donde en el cuartel correspondiente figuraba 
tambien el escudo de la capital de provincia respectiva. (18) Aquello 
era dar un abigarramiento excesivo a la ensena, ya que cada provincia 
quedaba suficientemente representada con el color que se le asignaba. 
Por otro !ado el escudo nacional en el centro, ademas de darle una gran 
arrnonfa estetica, servfa simb6licamente para reflejar el espfritu de la 
idea regionalista que se propugnaba: unas provincias manchegas unidas, 
pero formando parte inseparable de la unidad de la naci6n espai\ola. 

(16) Estudiando las proporciones 16gicas con !as personas que aparecen en !as foto
grafias, el profesor de dibujo don Jose Garcia Garcia, a quien agradezco pu · 
blicamente su valiosa ayuda tecnica, le calcula unas dimensiones de 2,40 metros 
de largo por 1,60 de ancho. 

(17) VidaManchega, 5 septiembre 1919. 

(18) lQUE fue de aque/la bandera? (Vida Manchega, 5 junio 1913). 
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En cuanto al 6rden de colocaci6n de los colores, en un principio tu
vimos serias dudas. Estaban claros los dos de abajo, azul y blanco, pero 
dudabamos con los de arriba, ya que en !as reproducciones en blanco y 
negro que nos han llegado, ambos colores, el negro y el rojo, aparecian 
tota!mente en negro. Finalmente, con ·ayuda de !as fotografias origina
les, llegamos a la conclusion de que primero seria el negro y despues el 
rojo, comparando detalles de intensidad con la corbata roja y gualda 
que pendia de! asta. 

Posiblemente, aunque la confecci6n de la bandera fue realizada gra
tuitamente en la Escuela, los gastos de material, que debieron ser consi
derables, correrian a cargo de! Centro Regional Manchego, a quien se 
destinaba el ejemplar. Ello exp!ica que, entre !as cuentas de material de 
la Escuela Normal de Maestras de Albacete, que hemos consultado en su 
Archivo, no figure ninguna partida referente a esas sedas, perlas, piedras 
e hilos de oro y plata que fueron utilizados. jY los presupuestos de 
nuestro centro decente no eran tan cuantiosos y complicados coma pa
ra que un gasto de esta indole quedara olvidado! 

El 14 de junio de 1919, en el Teatro Cervantes de Albacete, se hizo 
entrega solemne de la bandera de la Mancha a los directivos del Centro 
Regional Manchego, que se desplazaron para este objeto a nuestra ciu
dad. El acto, segun la prensa, constituy6 "una hermosa fiesta de solida
ridad regional. .. Una prueba indiscutible y patente de los estrechos la
zos de afecto y sirnpatia que unen a !as provincias de Cuenca, Toledo, 
Ciudad Real y Albacete". Entre la representaci6n de! Centro Regional 
Manchego se encontraban los albaceteilos don Gabriel Navarro Bru y 
don Antonio Gotor Cuartero, quienes, junta a la profesora de la Escue
la Normal, doila Josefa Coleto, pronunciaron elocuentes discursos en el 
acto de solidaridad y afirmaci6n regional que estaban protagonizando 
!as maestras de Albacete. ( 19) 

Los directivos de! Centro Regional Manchego debieron sentirse en
tusiasmados con el magnffico ejemplar de la bandera que recibian. Has
ta ta! punto que, inmediatamente, a traves de su 6rgano de expresi6n, 
Ecos de la Mancha, solicitaron de la prensa de las provincias de Albace
te, Ciudad Real, Cuenca y Toledo la cooperaci6n necesaria para organi-

(19) Defensor de Albacete (14 y 16 junio 1919) y Vida Manchega (20 junio 
1919). 
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HIMNO A bA M.f\N(jflA, M6slca del m11e11tro Segura 
PARA .--? . 

PIANO i ,,,,,.,, ~~ 
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betra de MARTIN RAMAbES 
Nuestr11 canci6n 

viene a representar 
de la region 
cl cAntico triunfal. 

Para triunfar de otras rqioncs 
la Mancha lccunda sc v~ resurcir 
Hcvando a su triunfo los nobles pcndones 
de ua bimno al lrabajo vibrantc y viril. 

Nuestra caaci6n, etc. .. 

Ansiosa de vida levanta la frente. 
Las sccas estepas que el sol calcin6 
ban dado una raza screna y vatiente 
quc al par quc sus rubios trigalcs crccio. 

Sus hijos unidos por un amor .. nto 
con gcsto altancro, con le en su podcr 
hencbidos de orgullo entonan un canto 
de amor al tcrrullo que los vi6 naccr. 

Nncstra canci6n, etc... 
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zar en Madrid una "Fiesta de la Bandera" en la que se reunieran en asam
blea todos los manchegos que pudieran, Ayuntamientos, Corporaciones, 
Circulos, Sociedades y otras entidades de la region. "En este acto - se 
decia - podrian echarse los cimientos de la Mancomunidad Manchega 
y organizarse en Madrid una Exposicion de Productos Manchegos". Sin 
embargo, a pesar de que su iniciativa recibio el aliento de muchos perio
dicos de la region, entre ellos La Vaz de/ Distrito, de Casas lbafiez, De

fensor de Albacete y Vida Manchega, en noviembre de 1919 aun no se 
habia podido celebrar la Fiesta de la Bandera ni la Exposicion de pro
ductos manchegos en Madrid. (20) 

La Fiesta de la Bandera no sabemos si llegaria a realizarse alguna vez. 
En cuanto a la Exposicion Regional de Productos Manchegos se celebro 
por primera vez en Ciudad Real a finales de agosto o principios de sep
tiembre de 1919. Segun !as informaciones de prensa, por la premura de 
tiempo en su organizacion, !as restantes provincias (Albacete, Cuenca y 
Toledo) apenas sf pudieron enviar sus productos. Al acto ir.augural de 
esta Exposicion acudieron todas !as autoridades civiles, militares y reli
giosas de la provincia de Ciudad Real y una comision de! Centro Regio
nal Manchego, que se desplazo desde Madrid con la bandera de la Man
cha, que fue desplegada solemnemente, figurando en todas las fotogra
fias que se publicaron del acto. (21) 

No sabemos cuando se perdio la bandera, ni cuando llego a borrarse 
incluso de la memoria de las gentes. Durante la Dictadura de Primo de 
Rivera el Centro Regional Manchego fue clausurado, igual que otras mu
chas sociedades regionalistas de toda Espana. En 1931 aparece una Casa 

de la Mancha en Madrid, con domicilio distinto al del Centro Regional 
Manchego. Esta nueva sociedad, que posiblemente no heredara ni el Ar
chivo ni !as pertenencias de la anterior, serfa nuevamente disuelta en 
1936, con los avatares de la guerra civil. Por fin, en 1951 se establecfa 
la actual Casa de la Mancha, donde tampoco se conservan los archivos ni 
!as pertenencias de las sociedades regionales que le precedieron. (22) 

(20) SOLIDARIDAD Manchega (Defenwr de Albacete, 27 agosto 1919) y LA 
FIESTA de la Banderu {Vida Manchega, 5 noviembre 1919). 

(21) LA EXPOSJCJON Regional {Vida Manchega, 5 septiembre 1919). 
(22) "CASA de la Mancha" de Madrid. Reglamento. Madrid, 1951. - En conversa

ci6n con el actual President• de la Casa de la Mancha, don Jos6 L6pez Marti
nez, me indic6 que alli no se guardan archivos anteriores a 1951 y que desco
cia totalmente la existencia de la bandera y del himno, e incluso de) hist6rico 
Centro Regional Manche20. 
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lCu:indo se perdio la bandera? Posiblemente cuando la disolucion 
del Centro Regional Manchego. El artfculo 41 de su Reg/amento especi
ficaba que en caso de disolucion, "su haber fntegro se distribuiria entre 
los establecimientcs beneficos de las cuatro provincias y los manchegos 
pobres residentes en Madrid, a cuyo fin se har:in cinco partes iguales." 
'Pero no se determinaba nada respecto a los enseres y al Archivo. Todo 
aquello que pudiera convertirse en dinero, por supuesto, seria vendido o 
subastado, o distribufdo entre los establecimientos beneficusileias pro
vincias. Al Archivo, como siempre suele suceder, nose le concederia el 
mas-minima valor y acabaria en un trapero o en manos de algun socio 
curioso o erudito. Cualquiera de estas posibilidades ultimas seria el des
tino final de la bandera de la Mancha. Aunque lo mas logico es pensar 
que el artistico escudo de la Monarquia, donde estaban !as perlas y pie
dras, ta! vez recQrtado de! resto de la bandera, sf seria aprovechado. 

Digamos algo tambien sabre el himno de la Mancha. Ya vimos que, 
en 1913, Bascufiana Charfole, al hacer et apasionado panegorico de la 
ensei'ia manchega, nos decia: "Nuestra bandera tiene ya un himno". (23) 
lQue himno seria aquel? Porque unos ai'ios mas tarde, et 20 de marzo 

de 1919, en la revista Vida Manchega se publica la version para piano de 
un Himno a la Mancha, musica de! maestro Segura y letra de Martin Ra
males. Y unos afios mas tarde, hacia 1927, se divulga una version mejo
rada de la letra de este himno, en la que la firma de Martin Ramales ha 
sido sustitufda por la de Francisco Colas. 

En taminas aparte reproducimos, facsimil, las paginas correspondien
tes a la version para piano publicada en Vida Manchega el 20 de marzo 
de 1919, y un pliego suelto, primorosamente impreso en Ciudad Re,.l, 
en la lmprenta del Hospicio Provincial, con la segunda version de la letra. 
Este impreso sin fecha debio editarse con motivo de la fiesta de presen
tacion del himno de la provincia de Albacete, que se celebro en septiem
bre de 1927, tal y como se desprende de la salutacion y del contexto 
del pliego. Un ejemplar de! impreso fue regalado hace algunos ai'ios al 
Archivo Historico Provincial de Albacete por su poseedor don Cesar 
Orovitg Gil, a quien desde aqui, publicamente, expresamos de nuevo el 
agradecimiento por su honroso gesto. Desconocemos totalmente la di
fusion que consiguiera este himno regional de la Mancha, y si en la ac
tualidad aun se sigue interpretando. No obstante, por et silencio total 

(23) BASCUNANA CHARFOLE, Daniel: iQu<' [ue de aquel/a bandera? (Vida 
Manchega, 26junio 1913). 
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· S traemos un efusillo saludo 
de Ciudad-Real. la prollincia 

· hermana. Os une el mismo 
materno: la patria chica. Os 
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jt\lbacete, ciudad ins1gne, ciudad 

culta, ciudad progresilla, honra ~ 
prez de la Mancha, recibid con 
nuestro saludo el homenaje de fer
llida admiraci6n . 

. til j\/illa f\lbacete! j\/illa Ciudad-Reai ! 
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. Biii~ l IJ m~YlltK· BE lllCEfE.; 
-- -- -

iSalve, Albacete, Salvt, 
Salve a ti tierra diversa, 
la de las llanuras pardas 
y la de !as crespas sierras! 

jSalve, que yo te saludo 
porque en tu distinto ser 
lo eres todo, ya que en ti 
todo se encierra a la vez. 

Eres jir6n de la Mancha, tierra Ilana y ejen1pi<. r, 
y a tu Llanura sin fin va la grandeza prendida, 
que tus horizontes hablan de carninos y de vida 
como el cielu y con10 el mar. 

A veces te transfiguras, y asi, cuando a Andalucia 
te acercas, quiebra tu llano la majestad de la sierra; 
sierra brava que, en un impetu se levanta, como tierra 
que cansada de arrastrarse, por ver mas lejos, varia. 

Y cuando a Murcia y Valencia toca tu suelo fecundo, 
de tus rios tr"nsparentes Segura, JU.car y Mundo 
sacas las aguas, te riegas 
y te salpicas de flores y del verdor de tus vegas. 

Vegas que son como notas de juventud y esperanza, 
sierras que son como suei'ios que despuntan en tu arcano, 
y todo prendido y Ueno de los aires de tu llano 
que ponen en tu grandeza quietud, reposo y templanza. 

Y asi se hicieron tus hijos, 
de ahnas recias y calladas 
pero r~pletas de sueilos 
de juventud y esperanza. 

Y tu mujer asi es, 
y su vida esta formada 
de la inn1ensidad del llano 
y de la savia serranai 
mujer que en silencio vive 
las grandezas de su alma. 

1Salve, Albacete, Salve! 
iSalve a ti tierra diversa, 
la de las llanuras pardas 
y la de las crespas sierras! 

jQue por ser diversa y vari<t 
nada puedes extrafiar 

I~: 
1t· 
I~'. 
l~ 
. ii 

1~ . ·);:::i~ 

!~I; 

y eres sien1pre acogedora 
hourada, franca y le:.il' 

·'.Q. M•nuel Ldpez Varela Eduardo Quijada Alcaur ii 
i~~'.~~f t.tg~~·: .:.::(.:.::_'.(·~~-~;~::'.~}:;~~~Wi~~t~~~i~fl~~~~~~f~~?.~~~}~~~~~i=~*fW~~~~~f~~~~~~-lf:·f.~:~~~~; 
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Nuestra ca1u·i011 viene tI reprc.'ie1dar 
de la Regidn et cdntico friunfal. 

Para emular a utras regiones 
la Mancha fecuuda se ve resurgir, 
llevando a su triunfo los nobles pendones 
de un Hin1no al trabajo vibrante y viril. 

Nuestra cancidn viene a represenfar, etc 

• • • 
Cc1nten1os el Hin1110 con ;.uuor ferviente; 

I.as secas estepas que et sol calcinO, 
han dado una raza serena y Vflliente 
que al par que sus rubios trigales creci6. 
Reclama a sus hijus la tierra 1nanchega. 
l'odo buen manchego se postra a sus pies, 
y ufrenda de anwres a sus plantas 11cva, 
su arnor hecho oanes en 1:1 rnhi.1 111if'~ 

lVuestra cancidn viene a represenfur, elc . 

• • • 
Hinuto de peon~s en la gaf1ania 

cuando en los destajos lintpian su sudor, 
cantando manchegas de la patria mia 
que hablan d~ su Virgen y hablan de su. an1or. 

Nuestra canci6n viene a repre ... entar, etc. 

••• 
Este Hin1no es un canto de an1or al trabaj1J, 

de a1nor <tl terruiio que nos vi6 nacer, 
Hin1no sacrosanto que desde el destajo 
de la parda tterra nos invade el ser. 
Hin1no sacrosanto de tos que re~ueveu 
los pardos terrones del triste erial, 
y al cielo 1nirando, con su fe se atreven 
a esparcir tos gr anus del rubio can deal. 

N uestra cancidn viene a rt!presentar 
de la Region et cdntico triunjal. 
;Viva ta Manrha, viva la Regidn! 

Antonio Se1ura Franci"o ColAa 

..'".::. 

'.~i 
·~i 

ii 
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que hemos visto sobre este asunto, silencio muy sospechoso en nuestros 
dfas en que el resurgimiento del tema regionalista debia haberlo puesto 
de nuevo en actualidad, creemos que este himno, como la bandera, ha 
sido totalmente olVidado. 

l Que ha sucecJldo en la Mancha, en to dos estos afios, que justifique 
este olvido total dt: los sfmbolos de nuestro regionalismo? El tiempo ha 
pasado inexorablemente por nuestros lares y "la abulia de las llanuras, 
la apatia manchega, la execrable pasividad regional" haria el resto. Las 
gentes se hicieron vieias y olvidaron; la mayor parte de los regionalistas 
de antafio han fallecido; de nuestras bibliotecas y archivos (no hablemos 
de hemerotecas, porque no existe ninguna como ta! en la regi6n) han 
desaparecido casi totalmente las colecciones de peri6dicos antfguos, 
principalmente en Cuenca y Ciudad Real; nuestro tradicional desierto 
cultural ha impedido la realizaci6n de estudios regionales profundos ... 
Todo esto, lno es suficiente para comprender que cuando en nuestros 
dfas se ha vuelto a hablar de regionalismo, nadie recuerde nuestros 
anhelos regionalistas de! pasado y que se haya olvidado que tenemos un 
himno, que se haya olvidado por completo que hubo un tiempo en que 
nosotros tambien tuvimos una "ikurrifia", una "senyera", una bandera 
de la Mancha? 

F.F.R. 
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BENDICION DEL MONASTERIO DE LA ENCARNACION 
DE ALBACETE, A~O DE 1557 

Por Fr. Juan MESEGUER, O.F .M. 

Archivo Iberoamericano .Madrid. 

Desde principios de! siglo XVI hasta el af\o 1843 hubo en la ciudad 
de Albacete un monasterio de terciarias franciscanas de clausura, de! 
que queda solamente el edificio en la calle de !as Monjas. El monasterio 
se titulaba de la Encarnacion. Ni los cronistas de la provincia francisca
na de Cartagena ni los generales de la Ord en conocieron los documentos 
fundacionales, si es que los hubo (I). Cuanto sabre los primeros dece
nios de su vida sabemos, lo recogi6 a fines de! siglo XVI de la tradici6n 
viva de! monasterio el P. Blas de Laguna que por encargo de los superio
res recorri6 los conventos de la provincia en busca de documentos y no
ticias para su historia. 

Hacia el afio 1479 Marina Alvarez Marco, viuda, y sus hijas Marina y 
Catalina se decidieron a vivir vida de recogimiento y piedad en su propia 
casa situada cerca de la iglesia parroquial de San Juan, hoy catedral. Mu
ri6 la madre el af\o 150 I. Las hijas continuaron identico genera de vida 
y pronto se Jes agregaron algunas compaf\eras. Debido a que la casa era 
malsana y acaso a que se habfa quedado pequef\a, el af\o 1532 se trasla
daron adonde !as monjas vivieron mas de tres siglos y donde aun se con
serva el edificio. Pudo coincidir el abrazar la regla tercera de S. Francis
co bien con el traslado al nuevo emplazamiento o tambien con la confir
maci6n que el papa Le6n X hizo de una regla para los que vivfan en co
munidad, hacienda los tres votos segun la regla de la tercera orden de S. 
Francisco (2 ). 

(I) Pablo Manuel ORTEGA, Chronica de la santa provinc/a de Cartagena, I, Murcia 
1740, 131-133, que recoge las noticias que dan los cronistas anteriores. 

(2) Compendium privi/egiorumfratrum minorum, Valladolid 1525, fol. 126r-127v. 
Ademas de esta regla, del 20 de enero de 1521, el papa Le6n X - advierte el 
colector del Compendium - aprob6 otras; da el texto de esta por ser la ultima 
y considerarlo el mejor. · 
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Las monjas vivieron en su monasterio hasta bien entrado el s. XIX. 
En Albacete fueron aplicadas ]as !eyes de desamortizacion y cierre de 
casas religiosas de modo que pronto quedaron cerrados tan to los conven
tos de varones como los monasterios de mujeres. En 1837 lo fue el de 
]as justinianas. Las religiosas fueron incorporadas al de !as franciscanas, 
pero no llegando estas y lasjustinianas al numero de doce que la ley exi
gia_ para evitar el cierre, tambien el monasterio de la Encarnacion fue ce
rrado y !as monjas enviadas al monasterio de Santa Clara de Bellin el afio 
1843. El edificio de! monasterio de la Encarnacion paso por diversas vi
cisitudes. Fue destinado a diversos menesteres hasta que hacia 1845 fue 
instalada en el la Casa de Maternidad. Las Hijas de la Caridad restaura
ron a fines de! siglo pasado algunas partes de! edificio, armonizando de
bidamente !as partes nuevas con los artesonados antiguos (3). Despues 
de haber servido muchos decenios de casa de maternidad, la iglesia de! 
monasterio ha sido sede de la parroquia de la Asuncion hasta el afio 
1972 en que la parroquia se instalo en su nuevo templo. Desde entonces 
permanece cerrada. El tiempo va realizando su obra destructora. 

El monasterio contaba tres mi! metros cuadrados. Parle son casas 
particulares, otra parte esta ocupada por el Conservatorio de Musica. El 
resto: iglesia, claustro con galerias alta y baja adornadas con columnas 
de orden j6nico y toscano, el comedor o refectorio de !as monjas;una 
parte, la tercera mas o menos, esta incluida en el Conservatorio. El co
medor en todas sus partes esta cubierto con un artesonado de caracter 
castellano obra de la primera mitad de! siglo XVI. La iglesia tiene otro 
artesonado,obra, al parecer, de mediados de! mismo siglo. Mide la igle
sia treinta metros. Este conjunto propiedad de la Diputaci6n provincial 
esta declarado monumento provincial por decreto de! Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia con fecha de! 17 de diciembre de 1976 ( 4 ). Para sal
var estas partes - los artesonados particularmente y el claustro con !as 
ga'erias-:.de la destrucci6n serf a bueno que la ·direcci6n General de! Pa
trimonio Artfstico lo tomara bajo su amparo y proveyera a su restaura
ci6n inteligente y armoniosa. Se recuperaria para la ciudad un edificio 
digno y art!stico, amenazado de desaparicion. 

(3) P. MATXJZ, Diccionario geogrdfico-estadistico-historico de Espaiia, J, Madrid 
1845, p. 277 , es el que da !as noticias inmediatas a la exclaustraci6n. Vease 
entre los modemos F J. SANCHEZ TORRES, Apuntes para la historia de Alba· 
cete, Albacete 1916, 68-71 sobre lasjustinianas y !as franciscanas. No convence 
la explicaci6n que en el Diccionario se da para justificar el haber quitado la ins· 
cripci6n que habia, sobre la puerta de la iglesia. Y silo que a la Universidad de 
Paris se atribuye es seguro, no anduvc la Universidad sobrada de acierto. 

(4) Debo estas noticias que agradezco, a D. Bartolome Beltran Rodriguez, conseje· 
ro provincial de Bellas Artes. 
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La existencia de estos artesonados y acaso otras obras dignas de con
sideraci6n desde el punto de vista artfstico no merecieron a Madoz men
ci6n alguna; mejor, le merecieron una total descalificaci6n. Despues de 
dar noticia de la supresi6n de los conventos de varones y monasterios 
femeninos de Albacete y su ulterior destino, afiade que no posefan "ri
quezas artisticas" (5). Loque tal vez refleja la opinion de su informante; . 
sabido es que Madoz hizo su obra recopilando los informes que recibi6 
de sus corresponsales. Era como una justificaci6n del derribo de alguno 
y transformaci6n de otros edificios. No dej6 de subrayar en cambio su 
valor un historiador de fines del mismo siglo. Despues de afirmar que no 
hay en Albacete grandes monumentos, fuera de la parroquia, - anade -
que "no faltan repartidos por la poblaci6n algunos edificios dignos de 
memoria". Entre los que menciona por su "artesonada techumbre", la 
Casa de la Maternidad, que es a lo que estaba destinado el monasteriode 
las franciscanas (6). 

No he hallado documentaci6n sobre los artesonados entre los pape
les que procedentes del antiguo monasterio estan custodiados en el Ar
chivo Hist6rico Nacional. Entre ellos esta el Libro becerro del conven
to escrito el afio 1719 por el P. Mariano Arias, O.F.M. El Htulo se lee 
en el fol. lr: Inventario de todas /as escrituras y demds instrumentos, 
libros y pape/es que se hallan en e/ archivo de este convento de la En
carnacion de Albacete. Ano de 1719 (7). El libro lo hizo fr. Martin Arias 
y lo escribio Diego Garcz'a Gea, siendo mayordomo. Llega hasta el 31 de 
diciembre de I 7 I 9 (8). 

A pesar del Htulo no se hallan especificados todos los documentos 
del archivo en el inmenso volumen. La documentaci6n relativa a la vida 
interna de la Comunidad, a las visitas de los superiores, sus decretos y 
otra suerte de papeles no directamente relacionados con la parte econ6-

(5) MADOZ, o.c., 277b. 

(6) Rodrigo Amador DE LOS RIOS, Espana. Sus monumentosy Artes. - Su Natu
ra/eza e Historia. - Murcia y Albacete, Barcelona, 1889, 726. 

(7) Archivo Historico Naclona/, aero, libro 10. - El libro beoerro mide mas de 30 
ems. y cuenta 421 folios numerados; Ios h"bros del 11al14 inclusive prooeden 
de! mismo monasterio. En los folios 295v y 297v se remite al bece"o antiguo. 
Yen el fol. 246r al Libro de visitas del mismo. - Ellegajo 7, t•y Z-parte, de! 
fondo Clero de! AHN contiene escrituras sueltas de! monasterio que van del s. 
XVI al s. XIX. Son oensos en su mayor parte. 

(8) AHN Clero, li. 10, fol. 29v. 
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mica o no figuran o estan englobados de modo que no se puede extraer 
conclusi6n ninguna. La parte econ6mica en cambio esta perfectamente 
especificada, de modo que la finalidad del Iibro becerro era tener al dia 
un medio de controlar el andamiento de las finanzas de la comunidad. 
El P. Arias resume los documentos de interes crematfstico, anotando la 
cuantia del censo, principal y reditos, quien lo fund6 y fecha de la fun
daci6n, quien lo seguia pagando en la fecha del becerro, o si estaba al 
descubierto, y cargas que sobre la comunidad pesaban, cargas de tipo es
piritual. EI 31 de diciembre de 1719 el monasterio tenia 194 censos, de 
los que mas de dos terceras partes: 136, Ios tenia en Albacete. (9). 

No reproduce el P. Arias los documentos por entero. Hace sin em
bargo alguna excepci6n como con el documento relativo a la bendici6n 
del monasterio y de su iglesia, efectuada el 26 de marzo de 1557. Se 
describe la bendici6n solemne que le di6 el guardian del convento de S. 
Francisco de la misma ciudad acompailado de catorce sacerdotes del 
convento, da el nombre de las beatas o religiosas que asistieron y como 
testigos los de algunos notables de la entonces villa que juntamente con 
el pueblo presenciaron el acto religioso. Lo publicamos porque es el do
cumento mas antiguo que conocemos sobre el monasterio de la Encar
naci6n. Y aun podemos suponer que no habia ning(tn otro en el archivo 
monacal que le ganara en antigiiedad e importancia; que de haberlo 
habido parece que el P. Arias se habria tornado el trabajo de trascribirlo 
o al menos indicar su presencia en el archivo. El documento dice asf: · 
menos indicar su presencia en cl archivo. El documento 

In Dei nomine, amen. - Manifiesto sea a todos los que la presente 
vieren c6mo en la noble villa de A lbacete de la di6cesi de Cartagena, en 
el monasterio de nuestra Seflora de la Encarnaci6n de beatas de la orden 
dP- San Francisco de la tercera reg/a, en la iglesia de/ dicho monasterio, 
viernes por la maflana a veinte y seis dias de/ mes de marzo, aflo de/ na
cimiento de nuestro Seflor y Redemptor Jesucristo de mill y quinientos 
y cincuenta y siete aflos y de/ pontificado de nuestro muy santo padre 
Paulo quarto aflo segundo, y de/ imperio de/ cristianfsimo e invict(si
mo emperador don Carlos, nuestro seflor, quinto, mdximo fortfsimo 
( aflo en blanco) y de/ reinado de su magestad don Felipe, nuestro se
flor, su hijo, rey de Espana, lnglate"a, Francia y Napoles, indici6n de
cima, en presencia de mi, Mateo de Alborea, notario dado por la autori
dad apost6/ica, y de los testigos de yuso escritos, el muy rrdo. padre 
don fray Alonso Pacheco, guardidn de/ monasterio de san Francisco de 
la dicha villa, revestido de /as vestiduras sacerdotales con didcono y sub
didcono asimismo revestidos, acompaflado de los reverendos padres frai-

(9) lb .• fol. 300. 
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1. ALBACE'l t:.. Monasteno de Ja t.:.n~arnac16n (Antigua Materni
dad). Claustro del siglo XVI. Estado actual. (Foto : Garcia Sat1 
co) 
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, .. ALBACETE. Monaterio de la Encarnacion (Antigua Mat~rnidad) 
Refectorio, dctalle del artesonado y friso de yeso con motivos ve
getates y heraldicos alusivos a la orden. Estado a<.:tual. (Foto: Gar 
cia Sa(1co ). 
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les de/ dicho monasterio y con sus a/bas y estolas, que de yuso serdn de
clarados, y con intervencion de /as cruces, lumbres, ceremonias y cosas 
necesarias, por virtud de/ indulto y privi/egio concedido a la orden de 
San Francisco por Leon decimo, de feliz recordacion, que por evitar pro
ligidad no va aqu( inserto (I 0), que se mostrard cada y cuando que fue
re necesario, estando presentes la muy reverenda presidenta y beatas 
de/ dicho monasterio y los muy magnzficos senores justicia y regidores 
y otras muchas personas, hombres y mugeres, y otra mucha gente, con 
mucha devocion y so/emnidad, cantando el oficio queen ta/ caso sere
quiere, cooperante la gracia de/ Espiritu Santo, bendijo la dicha ig/esia 
de/ dicho monasterio de nuestra Senora, conforme al dicho indulto y 
privilegio apostolico y seg1'n la forma y costumbre de ( que?) la santa 
Iglesia romana en tales cosas y casos acostumbrava a guardar y con toda 
la casa y clausura de/ dicho monasterio de nuestra Senora de la Encarna
cion, que asigno y senalo por cimenterio de la dicha ig/esia para que de 
aqu( adelante para siempre jamds la dicha yglesia as( bendita con su ci
menterio pueda gozar y goce de la inmunidad y privilegios de que /as 
iglesias y cimenterios benditos de derecho, uso y costumbre pueden go
zar sin obstdculo ni impedimenta a/guno, y as( bendita la dicha iglesia 
por el dicho don fray Alonso Pacheco, guardidn susodicho, el dicho don 
fray Alonso Pacheco dijo misa solemne en la dicha iglesi(l y predico, 

y [echo esto lo pidio por testimonio y asimismo lo pidieron por tes
timonio para guarda de su derecho /as dichas presidenta y beatas de/ di
cho monasterio, que son /as senoras 1/ Ana de la Cruz, presidenta de/ 
dicho monasterio, 2/ y Beatriz Evangelista, 3/ y Gutomar de Anguix,4/y 
Catalina Alonso, 5/ y Maria Sdez de Cotillas, 6/ y Catalina de la Cruz, 
7/ y Ana de San Miguel, 8/ y Bernardina de Olivares, 9/ y Catalina Alva
rez, 10/ y Catalina Lopez, 11/ y QuiteriaMdrquez, 12/ y Catalina de la 
Fuente, 13/ y Isabel de Vargas, 14/ y Catalina Gonzalez, portera, 15/ y 
Mar(a de Molina, 16/ y Catalina Gomez, 17/ y Luisa Vazquez, 18/ y 
Francisca Jimenez, 19/ y Ana de Molina, 20/ y Isabel de Molina, 21/ y 
Ana de Munera, 22/ y Juana de Barrionuevo, 23/ y Isabel Soriano, 24/ 
y Antonia de la Cruz, 25/ y Isabel de Cantos, 26/ y Isabel de Quesada, 
todas beatas profesas del dicho monasterio, y /as otras beatas; 

a todo lo cual estuvieron presentes los reverendos padres 1 /fray Die
go Hurtado. 2/ y fro,y Juan de Trujillo, 3/ y frav Alvaro Ortega, 4/ y 

(10) La facultad concedida por el papa era para los ministros provinciales, custo
dios y guardianes. Podian bendecir omarnentos, y todo lo relativo al culto di
vino, iglesias, oratorios, cementerios con tal que fuera para uso de los frailes y 
monjas de la orden. No podrian hacerlo si era necesario el empleo de! santo 
crisma. Compendium, (vease nota 2), fol. 17v. 
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go Hurtado, 2/ y fray Juan de Trujillo, 3/ y fray Alvaro Ortega, 4/ y 
fray Alonso de/ Barco, 5/ y fray Andres de Pa/acillos, 6/ y fray Francis
co de Vera, 7/ y fray Juan de Santa Maria, 8/ y fray Diego de Zaragoza, 
10/ y fray Josepe, 11 / y fray Luis Coque, 12/ y fray Francisco Trujillo, 
13/ y fray Miguel de Pastrana, 14/ y fray Diego de Cartagena, todos frai
/es profesos de misa de/ dicho monasterio; 

y fueron testigos presentes /os seiiores Juan de Munera de /as lndias 
(sic), a/ea/de ordinario, y Anton Martinez de la Gineta, a/ea/de de la san
ta Hermandad, y Jorge A/caiiavate y Marcos de Huete, y Benito Lopez 
de Belmonte y Juan Lopez de Anguix el mozo, regidores y oficiales to
dos de/ concejo desta villa, y Mateo Fernandez, c/erigo, y Benitd Ruiz 
de Burgos, y Miguel Soriano y Francisco Alonso de Otaso, y Rodrigo de 
Alcaraz y Alonso de Alcaiiavate y Anton Martinez Peral y Juan Alonso 
y Gonzalo de Burgos, su hermano, y Francisco Sedeiio y Alonso Mar
tinez y Alonso Benitez, Felipe y Gonzalo Romero y otros muchos 
hombres y mugeres vecinos desta dicha villa. 

y lo firmaron de sus nombres el dicho don fray Alonso Pacheco, 
guardidn, y la dicha Ana de la Cruz, presidenta. - Fray Alonso Pache
co, guardidn de S. Francisco de Albacete. - Ana de la Cruz. - E yo e/ 
dicho Mateo de Alboreda (sic), notario publico digo que a lo que dicho 
es con /as dichos testigos presente fu{ a todo lo que dicho es. - Y de 
pedimento y requerimiento de /as dichos seilores don fray Alonso Pa
checo, guardidn, y Ana de la Cruz, presidenta, lo susodicho hice escre
vir y sacar de mi registro que queda en mi poder, e por ende en testimo
nio de verdad flee aqui este mio signo (una cruz), Mateo Alboreda (sic), 
notario. 

Este instrumento queda en el archivo, G(avet)a I 0, y en el inventa
rio (=indice) deste becerro, fol. 28 (r.v). - En este folio 28r-v se aiiade 
que el documento estaba escrito en pergamino ( 11). 

La comunidad de terciarias franciscanas de Albacete era numerosa 
seg(m nuestro criteria de hoy. Tan to mas que se puede presuponer - y 
asf lo deja en tender el documento - que no figuran todas !as que com
ponian la comunidad. Es de notar que entre veintiseis, una cuarta par
te respondieran al nombre de Catalina, cinco al de Isabel y al de Ana 
cuatro, es decir, que tres nombres personales acaparaban !as dos terce
ras partes de !as monjas con la consiguiente dificultad de distinguirlas en 
la vida diaria. Catalina de la Cruz seiialada con el numero seis debe de 
ser la que los cronistas·recuerdan por sus virtudes de humildad, oraci6n 
asidua y ardiente devoci6n al sacramento de la Eucaristia. Muri6 el aiio 

(II) AHN, Clero, Ii. JO, fol. 287r. - He numerado Ios nombres. 
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1585 a los setenta y cinco ai\os de edad ( 12). Mediana, acaso tirando a 
grande, era la comunidad de! convento de S. Francisco. Quince· sacerdo
tes no eran ciertamente todos los miembros de la comunidad. Faltan los 
hermanos, los donados y estudiantes que podia haber y tal vez alguh 
que otro sacerdote. La n6mina de testigos muestra que la ceremonia 
constituy6 un acontecimiento dentro de la vida ciudadana. Con el pue
blo de Dios asistieron regidores y oficiales del concejo. Delos apellidos 
de los testigos coincidentes con algunos de !as monjas se deduce que 
entre unos y otras habria parentesco. 

Otro documento copiado fntegramente por el P. Arias no en su ori
ginal latino sino traducido "con toda fidelidad" es el relativo a la indul
gencia plenaria que el papa Pio IV habia concedido a la iglesia el 12 de 
noviembre de 1562 a petici6n del ministro general de la orden, P. Fran
cisco Zamora, hijo de la misma provincia de Cartagena (13). El papa 
concedi6 que los fieles que visitaran la iglesia de! monasterio de la En
carnaci6n desde !as primeras visperas de! dia en que se celebrase la fies
ta de la titular hasta puesto el sol el dia de la fiesta ganasen indulgen
cia plenaria y remisi6n de sus pecados al modo de! jubileo que cada 
veinticinco ai\os se concedia a los que visitasen !as iglesias de Roma. 
Debian cumplir !as condiciones acostumbradas de confesi6n y comu
ni6n y rezo de algunas plegarias por la exaltaci6n de la fe y conserva
ci6n de la paz entre los principes cristianos. Para que los fieles pudie
ran confesarse autorizaba a la abadesa y religiosas que pudieran desig
nar algunos presbiteros seculares o regulares para oir confesiones dicho 
dia en la iglesia de! monasterio. Tales confesores podrian absolver de 
casos reservados menos algunos especificados en el documento. La con
cesi6n era perpetua y no quedaria abolida por ninguna reserva general. 
El hecho que el P. A_rias la copiara diligentemente el ai\o 1719 presu
pone que todavia dicho ai\o estaba vigente (13). En la concesi6n de la 
indulgencia no se menciona entre !as condiciones para lucrarla el dar 
alguna limosna para restauraci6n, como solia con frecuencia hacerse, 
de! templo o de! monasterio 

(12) P.M. ORTEGA, Cronica, I, 371-371, que como en el caso de la fundaci6n de! 
monasterio, se limits a recoger lo que los cronistas anteriores dicen. 

(13) AHN, Clero, Ii. 10, fol. 289v-290v. Para et P. Zamora puede verse J. MESE
GUER FERNANDEZ, Estatutos de/ P. Francisco Zamora para e/ estudlo de 
teologia de San Juan de /os Reyes en Archivo /bero-Americano 26 1966 36-9. 
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Para terminar recojo una noticia mas que tiene relaci6n con la igle
sia. En este caso con la capilla mayor. La comunidad concedi6 a don 
Fernando Gaitan y Mendoza, caballero de Calatrava, y a su mujer doila 
Catalina Mendiola y Bracamonte, el patronato de la capilla mayor. EI 
matrimonio adquiria la obligaci6n de reparar la capilla por dentro y por 
fuera haciendo falta (14). A su vez el monasterio se oblig6 a celebrar to
dos los ailos una misa solemne por los patronos el dia de Santa Isabel, 
reina de Hungria (15). EI ailo 1799 todavia cumplian !as religiosas la 
obligaci6n contraida (16). 

J.M.F. 

(14) Las escrituras estan fl!llllldas losdlas 13 de octubre y 8 de noviembre de 1664. 
AHN,Clero,li.10,fol. 235r-v. 

(15) lb., 296v, 299r-v. 

(16) lb., fol. 304r. 
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ALBACETE Y LOS MORISCOS EN EL SIGLO XVI 
Dos expediciones de moriscos granadinos de paz 

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE 

Al comenzar aproximadamente el ultimo tercio del siglo XVI, el aflo 
1570, llegaban a Albacete muchos moriscos de los expulsados de Grana
da con motivo de su sublevacion contra Felipe II; la mayor parte de ellos 
irian a parar a otros lugares del propio marquesado de Villena o de fue
ra de el; otros quedarian en aquella villa hasta su expulsion de Espana 
al comenzar el siglo XVII. 

Pero antes de la deportacion general de los moriscos granadinos, que 
tuvo lugar en noviembre de 1570, y en la que Albacete desempefla un 
papel importante, hubo otras expulsiones parciales de moriscos "de pa
ces", es decir, no alzados, pero en quienes podian encontrar apoyo y 
ayuda Ios que si lo estaban. 

Por ahora vamos a ceflirnos a las expulsiones parciales de este carac
ter que conocemos por documentos municipales, dejando para otra oca
sion el estudio de la repercusion en Albacete de la expulsion general y 
de los aspectos de la vida de los moriscos en esta villa, tambien median
te documentos del Archivo Historico Provincial fundamentalmente. 

Las dos unicas expediciones de moriscos "de paces'', de que tengo 
noticia, que llegan a Albacete y Chinchilla, corresponden a mayo de 
1570 y no se pueden relacionar con ninguna de !as expulsiones de que 
nos hablan los cronistas (I), ni por !as fechas en que estas se producen, 
.ni por los lugares a que van destinadas, a veces indicados con precision, 
como para los de la vega de Granada, a veces de form a imprecisa, con la 
simple expresion de meterlos "la tierra adentro". Tampoco encuentro 

(I) MARMOL CARY AJAL, Luis: Historia de/ rebelion ycastigo de /os moriscos de/ 
Reino de Granada; MENDOZA, Diego: Gue"a de Granada; Biblioteca de Auto
res Espafloles, t. XXI: "Historiadores de sucesos particulares", Madrid, 1852. 
PEREZ DE HITA, Gines: Guerras civiles de Granada, B.A.E., T. III: "Novelis
tas anteriores a Cervantes", Madrid, 1850. 
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relaci6n con otras expediciones y expulsiones parciales recogidas por M. 
Vincent (2). 

Lo que si creo que se puede afirmar es que corresponden, por la fe
cha, a la decision tomada en Consejo de "que en todo el Reino de Gra
nada no quedase morisco de paces", acuerdo adoptado entre el final de 
febrero y principios de marzo (3), pretendiendo acabar la guerra pronta
mente, quiza a la vista de las negociaciones para la liga contra el turco, y 
"estando su majestad y los de su Consejo resueltos en que se despobla
sen todos los lugares de moriscos de paces, que estaban por alzar en el 
Reino de Granada". (4). 

lSe les habrfa querido convencer tambien de que meterlos Castilla 
adentro era "por su bien y quietud", como se habfa hecho con los del 
Albaicfn en junio de 1569, o con los de la vega de Granada en marzo de 
1570? En todo caso, podemos suponer la tristeza de estos moriscos que 
abandonan sus tierras, semejante a la que sufrieron los de los lugares ci
tados (5). Los documentos municipales de Albacete, por los que cono
cemos estas dos prim eras expediciones, nada retlejan al respecto, y es 
que seguramente - como dice Vincent - a atraves de los documentos 
no podemos "oir la voz de los moriscos. Debemos contentarnos con lo 
que cuentan los cristianos", en este caso, una vez mas, escuetos y buro
cniticos (6). 

Quiza a estos moriscos desplazados a Albacete pudieran referirse 
tambien la actitud y quejas del Habaqui y sus compafieros cuando, a 
comienzos de mayo de 1570, fueron a Fond6n de Andarax para tratar 
de la posible reducci6n de los alzados con comisarios de Don Juan de 
Austria. En esta ocasi6n, segun nos cuenta Marmol (7), los representan
tes rebeldes "mostraban mucho sentimiento de que llevasen a Castilla 
Ios moriscos que no se habian alzado, diciendo que si aquello se hacia 
con los que habian sido leales, que podian esperar los rebelados". 

(2) VINCENT, Bemard:"L 'Expulsion des morisques du royaume de Grenade et 
leur repartition en Castille (1570-1571)", en "Melanges" de la Casa de Velaz
quez, 1970,y "Combien de morisques on ete expulses du royaume de Grenade?", 
en "Melanges" de la Casa de Velazquez, 1971. 

(3) MARMOL CARVAJAL, Luis, Op. cit. p:ig. 324. 
(4) MARMOL CARVAJAL, Luis, Op. cit., p:ig. 342. 
(5) MARMOL CARVAJAL, Luis, Op. cit., p:ig. 277-278 y 324. - MENDOZA, 

Diego de, Op. cit., p:ig. 92. 
(6) VINCENT, Bernard: "L 'Expulsion ... ",Op. cit., p:ig. 213. 
(7) MARMOL CARVAJAL, Luis, Op. cit. Libros IX, Cap. I, pag. 340. 
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Ambas expediciones, como se deduce de un documento referente a 
la segunda (8), habian v~nido precedidas de una carta de Don Juan de 
Austria mandando al concejo recibir a los moriscos. El asunto fue encar
gado por el Ayuntamiento a Pablo Carrasco, el bachiller Clemente y Pedro 
de! Cailabate Cebrian, regidores, como diputados. Los tres aparecen tam
bien en lo tocante a la primera expedicion. 

Los dos envios de moriscos vienen de Lorca y en ambas ocasiones 
parte de ellos habian de quedar en Chinchilla, y el resto en Albacete. Se 
trata en los dos casos de moriscos de paces. Quiza por esto la gente de 
guardia que viene con ellos parece poca en relacion con la que luego ha
bria de venir con los moriscos de la expulsion general. 

Prirnera expedicion 
La conocemos por la tasacion de salarios (9) de! que la dirige y de 

dos alguaciles y doce soldados que venian con el desde Lorca; en ella 
intervienen los tres regidores citados antes. La fecha de! documento es 
de tres de mayo de 1570. 

Portes de carros y salarios se pagan de los bienes de los moriscos, co
ma era usual en estos casos. En el que nos ocupa, "sabre los dineros 
quellos dieron de su voluntad se les tomaron prendas y se viendieron a 
los mayores pre9ios que se hallaron con ofre9imiento que pagando el 
dinero en tiempo conveniente se Jes bolveran !as dichas prendas". 

En Chinchilla habia quedado la cuarta parte de la expedicion y allf 
pagaron tambien la cuarta parte de! irnporte total. Por el pregon (I 0) 
que se dio el 4 de mayo, festividad de la Ascension, en la villa de Alba
cete, sabemos que fueron 36 casas con ciento sesenta personas las que 
quedaban aquf; de modo queen Chinchilla habian quedado doce casas, 
lo que supondria - teniendo en cuenta la relacion casas/personas de Al
bacete - unas cincuenta y dos o cincuenta y tres personas. Uno de los 
soldados, Gines Alvarrezin, habia quedado en Chinchilla "recaudando 
los despachos" de esta Ciudad, seguramente sabre la entrega de los mo
riscos y para poder justificarla. 

(8) Libro de Acuerdos Municipales Mun. 66, de Albacete, F. 54. · Archivo Hist6-
rico Provincial de Albacete. 

(9) Libro de Acuerdos Municipales Mun. 66 de Albacete, F. 52. Faltan en este 
Libro los folios 48 a 51, ambos inclusive, que sin duda se referirian a esta ex
pedici6n. A.H.P. de Ab. 

(! 0) Libro Mun. 66, F. 52. - A.H.P. de Ab. 
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En su lenguaje poco expresivo, poco nos dicen los documentos sobre 
el alojamiento de estas gentes; (micamente que "los sefiores juezes (los 
regidores) ... senalaron casas y alojaron a los dichos moriscos segun que 
ellos se conformaron". En el preg6n del dia 4, dado "por boz de Gaspar 
Hernandez'·' y en los edictos que a su tenor se pusieron en la plaza pu
blica y"en la pla9a de la cuesta" se establecen !as circunstancias en que 
estos moriscos habian de quedar en Albacete, conforme a los ordenado 
.Por D. Juan de Austria: "se les haga todo buen tratamiento dejandoles 
husar de sus oficios", no se les cobren mas caros "los mantenimientos 
... y no se consienta se Jes hagan estorsiones ni molestias ni bexa9iones 
ni agrabios ... ni llamalos por otros nombres afrentosos fuera de los su
yos propios ni entrar en !as casas contra su voluntad". La necesidad de 
estas advertencias nos habla del temor de !as autoridades de que fueran 
recibidos con desagrado por los naturales y nos sugiere la situaci6n de 
inferioridad en que los moriscos se establecian en los lugares de desti
no. Al mismo tiempo demuestra el celo de las autoridades en tratarlos 
sin perjuicio, en lo que cabe, lo que se ve igualmente en otros casos. No 
debia ser tan to, quiza, el cuidado de los que con ellos venian de guarda: 
"Gar9ia de las Cuevas, morisco, hizo rela9i6n questando en la 9iudad de 
Chinchilla el domingo en la noche ... estando confiando en la guarda 
que traian a su costa, le falt6 una mula", por la que se le mandaron dar 
200 reales "hasta que se averiglie la verdad o se le buelba la dicha mula 
ta! y tan buena como le falt6". 

En tan adversas circunstancias, los deportados manifiestan su union. 
Asi lo expresa escuetamente el documento: de lo que habian de pagar 
se descuentan "veinte e un reales que de su voluntad remitieron para pa
gar por algunos pobres los portes de los carros". 

Nada nos dicen los documentos sobre el lugar de procedencia de 
esta primera expedici6n si no es que en el preg6n citado se indica 
que Don Juan de Austria "por orden de su majestad ha mandado que 
los moriscos de paz que moran en los pueblos cercanos a !as fronteras se 
to numero dellos", numero al cual ya nos hemos referido. Lo que sf es 
cierto, por el camino y el destino que traen, es que vienen por la parte 
oriental de! reino de Granada, que era la que mayor contingente de mo
riscos tenia (11 ). 

Segunda expedicion 
Llega a Albacete el once de! mismo mes de mayo de 1570, habiendo 

salido de Lorca el tres. Vienen enviados por el doctor Huerta Sarmiento, 

(11) VINCENT, Bernard, "L 'Expulsion .... ", Op. cit., plig. 219. 
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alcalde mayor de aquella ciudad y juez de comisi6n por Don Juan de 
Austria "para sacar y llebar los moriscos del rreyno de Granada de las 
villas de Beliz el Blanco y rrubio, Oria y las Cuebas y Turre y lugares 
convecinos" ( 12). 

Vienen "a esta villa y a la 9ibdad de Chinchilla para que se alojen y 
esten en esta dicha villa conforme a la horden que el dicho serenisimo 
sefior (Don Juan de Austria) tiene dada". 

Por la carta que del citado alcalde presenta ante el concejo de Alba
cete el que dirige la expedici6n, Alonso Matheo Rendon, (13), parece 
que estos moriscos, que estaban "rrecogidos en el presidio de la 9ibdad 
de Moxacar", procedfan de Turre, Sorbas y Teresa (14). 

No sabemos los que quedaron en Chinchilla, pero fueron al menos 
dieciseis casas, porque cuando se saquen los de Turre de nuevo - como 
se veni - para llevarlos a El Carpio, se cita esa cifra. Alli quedarian tam
bien los de los otros dos lugares citados, Sorbas y Teresa. 

(12) Libro Mun. 66 de Albacete, carta de Huerta Sarmiento, F. 54 v. - A.H .P. de 
Ab. - De Huerta Sarmiento nos da noticias precisas Marmol (Op. cit., p. 289 y 300-

303) quien nos dice que "el doctor Matias de Huerta Sarmiento, natural de la 
ciudad de Siguenza ... debajo de la profesi6n de letras, era tambien soldado y 
habia estado ... en Orlin" (Lib. VII, Cap. VIII) Dirigi6 el socorro que Lorca 
prest6 a Vera en septiembre de 1569 y despues, en noviembre, intervino en 
Oria y Cantoria y de vuelta obtuvo una gran victoria el 12 de este mes, por lo 
que "vot6 el cabildo de los regidores (de Lorca) de celebrar cada afio la fiesta 
de senor San Millan, por haber sido en el dia de su festividad" (lib. VII, Cap. 
XIX y XX). - En relaci6n con esta misma batalla, Gines Perez de Rita nos di
ce: "Iba por general desta gente el doctor Huerta y Sarmiento, hombre de 
gran valor, y alcalde mayor de Lorca; ... este mismo fue quien despues de la 
guerra sac6 a los moriscos del marquesado de los Velez y otros lugares". (Op. 
cit., Parte II, Cap. XXI, pag. 659). 

(13) Los Rendon, de Lorca, tomaron parte en la batalla de Berja (mayo 1569) y se 
encontraban entre la gente de Lorca que acudi6 al socorro de Vera (sept. 1569). 
(Perez de Rita, Op. cit. pags. 623, 624 y 628). 

(14) Quiza con estos moriscos acabara de despoblarse este lugar de Teresa Gurisdic
ci6n de Vera), despoblado con motivo de la contienda. MARTIN GALINDO, 
J .L. lo cita entre otros lugares desaparecidos en estas guerras granadinas ("Pai
sajes agrarios morisoos de Almeria", en Rev. "Estudios Geogr:ificos", NUms. 
140-141, 1975, p. 678, lns.t- Juan Sebastian Elcano, C.S.I.C., Madrid). - CA
BRILLANA, Nicolas, recoge varias noticias de interes relativas a dicho lugar y 
su despoblaci6n ( Documentos notariales referentes a /os moriscos (1569-1571 ), 
Universidad de Granada, 1978). 
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Lo que sf sabemos con precision es los que Hegan a Albacete, ya que 
aparecen listados en dace de mayo ( 15). Son setenta y seis casas con 
doscientas noventa y tres personas y proceden todos de Turre, donde 
"al tiempo que los moriscos de! reyno de Granada se revelaron y levan
taron no lo quisieron hazer e se recogieron a la ~ibdad de Moxacar" (16). 

Se reunian asi en Chinchilla, al menos veintiocho casas de moriscos 
(dace de ellas de la primera expedicion), con un total aproxlmado de 
ciento seis-ciento ocho personas, yen Albacete ciento dace casas (trein
ta y seis de la primera expedicion) con un total de cuatrocientas cin
cuenta y tres personas. En uno y otro lugar habian de convivir hasta 
agosto de este afio de 1570, en que los de Turre serian enviados a El 
Carpio. 

Respecto a los moriscos de esta segunda expedicion listados en Al
bacete, parece interesante sefialar que el numero de hombres y de mu
jeres es bastante equilibrado: 149 varones (50,8'i !Ii clel total) y 144 mu
jeres ( 49, 15 ~ de! total), lo que indica c6mo efectivamente estos moris
cos son de paz, pues de lo contrario habria menos hombres par sufrir 
mas estos !as consecuencias de la guerra. Pero sospechamos no obstan
te, que la guerra tiene tambien su incidencia en este caso, pues mientras 
en los grupos de edad hasta 15 afios hay mas varones que mujeres, lo 
mismo que en los de 30 afios para arriba, en los de 15 a 30 el numero de 
hombres es menor que el de mujeres, lo que parece indicar que algunos 
han huido con los alzados (Yid. Piramide de edades). Parece confirmar 
esta idea la referencia de la lista a la casa 18: "Maria bibda de Martin 
Alfaide, que se Jue a /os moros"; de 26 afios de edad ella, el no tendria 
muchos mas. Y la referenda a la casa 45: "Luzia Gar~ia, muger de Die
go Ramos, que estti en e/ campo ", ella de 18 afios. Par otra parte el nu
mero de viudas es bastante elevado; se citan catorce, y podrian afiadirse 
tres mas, que no se citan coma tales pero tienen hijos. Su numero es 
mayor que el de viudos, de los que solo se cita uno, al que podrian afia
dirse cinco masque no se citan coma tales pero tienen hijos. 

La base de la piramide, de 0 a 5 ai\os, no nos parece muy indicativa 
de una anormal mortalidad infantil par causa de !as penalidades de! via
je, el cual se realiz6 en epoca no extremada respecto a la temperatura, 
entre abril y mayo; si es algo estrecha, puede deberse simplemente a la 
mortalidad natural, 16gicamente entonces muy elevada entre los nii\os 
pequei\os. 

En la carta de! alcalde mayor de Lorca se dice respecto a estos mo
riscos que "los vecinos de los dichos lugares (Albacete y Chinchilla) /os 

(15) Libro Mun. 66 de Albacete, Fols. 55 v., 56, 57 y 58. - A.H.P. de Ab. 

(16) Provisi6n de Don Juan de Austria, de fecha 26 de julio de 1570. Lib. Mun. 66, 
de Albacete, F. 74. -A.HP. de Ab. 
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ayan e tengan por tales vecinos como a los demas de los dichos lugares". 
En la provision por la que posteriormente Don Juan de Austria hara do
naci6n de estos moriscos al marques de El Carpio ( 17), se dice de ellos: 
" ... aviendo sido llevados a las villas de Chinchilla y Alba9ete para que 
a/Ii biuisen y abitasen como los otrosvecinos". Parece, pues, que habian 
de ser vecinos de los dichos lugares. Sin embargo, afios mas tarde, des
pues de la deportacion general de los moriscos granadinos, los que vi
vian en Albacete solicitaron en enero de 1573 al concejo ser vecinos _de 
la villa para "gozar de los privilegios della". Parece, por tanto, que los 
que hasta esa fecha vivian en Albacete no lo eran. 

Por la citada carta de! alcalde de Lorca advertimos su interes en 
cuanto al buen tratamiento de que han de ser objeto los moriscos duran
te el camino y en el pago que han de hacer ellos mismos de los carrete
ros "atento que los suso dichos van pobres"; interes que parece exceder 
la pura obligacion, dado el acento que se pone en "Beneficiar !as ha
ziendas de los dichos moriscos". Un grado de interes semejante adverti
remos mas tarde, cuando la saca general, en Molina de Mosquera yen al
guno de sus comisarios, que habian de repartir moriscos desde Albacete. 
No obstante, los salarios de los alguaciles y de Mateo Rendon habian de 
cobrarse "de los bienes de los dichos moriscos"' pero este ultimo, en la 
misma linea, declara "que por excusarles de costas y gastos y benefi9iar
les sus haziendas, segun le fue encargado por el sefior alcalde mayor ... 
no ha traido otrajente masque a SU persona y tres aJguaciJes". (18). 

En la tasacion de aquellos salarios, por la que se estiman en diecisie
te dias y medio los que invierten en venir y volver a Lorca quienes vie
nen acompafiando a los moriscos, se tiene con estos cierta deferencia ci
tandoseles como testigos de los que dice Mateo Rendon: "lo qua! dixo 
en presen9ia de muchos de los dichos moriscos, los mas prin9ipales de
llos, los quales confesaron ser ansi verdad"; y al acordarse lo que habian 
de pagar, parece darseles cierta participacion en el asunto, cuando se di
ce que "mandaron que los dichos moriscos los pagasen (70 ducados) e 
los unos y los otros lo consintieron e tuvieron por bien". 

Por la carta citada mas arriba, vemos la prisa de! alcalde mayor de 
Lorca en sacarlos de esta ciudad, sin duda para alejarlos de la proximi
dad de la frontera granadina. Esta prisa, que Vincent sefiala tambien pa
ra la expulsion general (19), es seguramente la causa de que en la lista 
original, por la que se hace la entrega en Albacete, no constasen cinco 

(17) Provision citada de Don Juan de Austria, de fecha 26 de julio de 1570. Lib. 
Mun. 66, F. 74. - A.H.P. de Ab. 

(18) Tasacion de salarios, de 16 de mayo 1570. - Lib. Mun. 66 de Albacete, F. 59. 
A.H.P. de Ab. 

(19) VINCENT, Bernard: "L "Expulsion ... '', Op. cit., pag. 223. 
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casas, que son listadas aqui. Semejante idea de falta de control y prisa 
nos da tambien el hecho de que en la provision citada de D. Juan de 
Austria se dice que las casas de moriscos que vinieron de Turre a Alba
cete y Chinchilla eran ochenta, cuando en realidad fueron noventa y 
dos entre ambos lugares. 

A pesar <lei buen trato que parece querersele dar a estos deportados, 
hemos de suponer su sufrimiento. La lista hecha en Albacete, con su 
lenguaje escueto, nos habla de la tragedia mayor de alguno de estos mo
riscos, como aquella Maria, de 26 afios, "muger de Francisco Xibaxa, 
cristiano biejo questa en servi~io de su magestad por soldado", separada 
de! marido que lucha al servicio de quien manda deportarla; o aquella 
Catalina, de 79 afios, "muger de Luis Zonarque el biejo, el cual quedo 
enferrno en Lorca", a la que luego se cita como viuda en la lista de mo
riscos que se envian a El Carpio; o aquella Isabel, de 22 afios, de la que 
se dice: "es huerfana y sola''. En Albacete murieron seis personas: un 
varon de ochenta afios, dos de 50, una nifia de 4 meses y una viuda de 
20 afios y su hijo de uno, como se ve en la lista citada. Ello indica qui
za la menor resistencia a la fatiga de los viejos, nifios y mujeres. 

Pero no acabarian aqui los sufrimientos de estos moriscos, que "ve
nfan pobres'', que pagaban con sus bienes carreteros y salarios y que ha
bian venido en solo veintiseis carros, a razon de mas de once personas 
por carro. Como ya se ha indicado, a(m habrian de hacer el largo cami
no hasta El Carpio, eso a pesar de reconocerse en la provision de Don 
Juan de Austria que no habian querido levantarse. 

En virtud de dicha provision, el marques de El Carpio pide que 
Chinchilla y Albacete le entreguen las "ochenta casas de moriscos (de 
Turre) ... para los traher a esta ... mi villa de! Carpio ... y esten alista
dos como vecinos desta dicha villa.:;•peticion hecha por carta de 8 de 
agosto de 1570, que trae en su nombre, a 19 <lei mismo mes, su repre
sentante Luis Gonzalez de Luna, el cual habia recogido ya en Chinchi
lla las diesciseis casas de moriscos de Turre que habian quedado allf de 
la primera expedicion. Albacete le entrega sesenta y cuatro casas, con lo 
que se completaba el numero de ochenta. Sin embargo, Gonzalez de Lu
na pide el resto (20); el Ayuntamiento no quiere, por escrupulos de que 
ha de responder de ellos, pero al fin cede, de modo que "se le entregan 
todas las casas que a esta villa vinieron de los vecinos de Turri, seg(tn lo 
declaro con juramento ... Hernando Luxan", que era "alguazil de los 
dichos moriscos", obligandose Gonzalez de Luna a traer testimonio de 
la entrega en el plazo de veinte dias y a dar cuenta de las casas que se 

(20) Diez- casas; !as cuales, con una de Albacete que se habia entregado en Chin· 
chilla mas una que habia muerto en Albacete, completan !as setenta y seis lis
tadas en esta villa. - Los tratos con Gonz3.lez de Luna se encuentran en Lib. 
Mun. 66 de Albacete, Fols. 73 v. a 76. - A.H.P. de Ab. 
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dan por encima de !as ochenta "cad a que se le pida". 
Sospechamos en este pequei\o pleito Ja alegria de Jos moriscos, dentro 

de su desgracia, que pueden marchar juntos, como habian venido, fren
te a Ja amenaza que para su unidad suponian Jos escnipulos de! Ayunta
miento. Mas humanitario parece mostrarse en este sentido, pese a la fri
aldad documental, Gonzalez de Luna que queria llevarselos - y se Jos 
llev6 - a todos juntos. 

Mas tarde, en el verano de 1571, en un documento (21) que se enca
beza como "raz6n de Jos cristianos nueuos que Don Pedro de Padilla 
por mandado de! sei\or Don Juan entreg6 a la parte de! Marques de! Car
pio ... ", se dice que a esta villa (de El Carpio) se trajeron "CXIII casas 
(de moriscos) Jos cuales se truxeron de Alba9ete que se auian llevado 
all! de Turre", aparte de otros. Es 16gico pensar que en ese mlmero de 
casas se encuentren incluidas !as que mas arriba se han indicado. Pero en 
Jos documentos municipales que se citan no aparece el nombre de Don 
Pedro de Padilla, ni !as 113 casas coinciden con !as 91 (incluidas !as de 
Chinchilla) sacadas de Albacete. iHabra que pensar en alguna otra expe
dici6n parcial que pasara por Albacete o en alg(m error? Los documen
tos no perrniten dar respuesta; simplemente se deja constancia de esta 
referencia a Jos moriscos que habian llegado a El Carpio desde aqui. 

Por ultimo, teniendo en cuenta que era frecuente que !as expedicio
nes de moriscos se fueran recogiendo en !as iglesias, quiza Jos componen
tes de !as que acabamos de estudiar se albergaran en Ja de San Juan de 
Albacete a su llegada, en tanto se disponia su alojamiento definitivo. A 
ello podrian referirse dos n6ticias sobre una Jimosna hecha a dicho templo 
por el alcalde Molina de Mosquera, encargado en Albacete de Jos asun
tos referentes a la guerra granadina (22), Jimosna hecha para reparar cier
tos dai\os, que pudieran haber sido causados por Ja estancia de estos 
moriscos. Ambas noticias son escuetas, pero por la fecha y el cargo de 
quien hace la Jimosna pudieran tener el significado expuesto. Proceden 
de !as cuentas de Visita de 24 de junio de 1570 a Ja iglesia de San Juan 
(23). Dicen asi: 

"Limosna que hizo el alcalde Mosquera. - Otrosi se le haze cargo 
(al mayordomo) de ocho mill y nueve 9ientos y setenta y seis ma
ravedis que di6 de limosna para Ja yglesia el alcalde Mosquera para 
"eparar los danos que hizo en la yglesia" 
"Reparo de yglesia. - Yten da en descargo (el mayordomo) 9inco 
mill y dozientos y nouenta y 9inco maravedis que gast6 en "epa
rar lo que desbarat6 en la yglesia el alcalde Mosquera". 

A.S.C 

(21) Camara de Castilla, Leg. 2159, F. 99. -Archivo General de Sirnancas. 
(22) Yid. "Participaci6n de Albacete en Ja lucha contra la sublevaci6n de los mo

riscos granadinos", Rev. "Al-Basit", n 6, mayo de 1979, pags. 177 a 198. 
(23) Libro de Ftibrica n 1 (1524-1581~. F. CCVIII y CCX, respectivamente. -

Archivo Parroquial de San Juan. Albacete. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN VILLARROBLEDO EN EL 

Ali<O 1753. 

(Fuente: Catastro del Marques de la Ensenada). 

Por Rosa SEPULVEDA LOSA 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

Al igual que ocurria en otras zonas de Espana, en Villarrobledo co
existian minifundio y latifundio, aunque la mediana propiedad agricola 
tambien tenia un papel algo importante. Pero podemos decir que es du
rante "la primera mitad de! siglo XVIII cuando creemos que la estructu
ra de la gran propiedad alcanza su cenit" (I). 

Ahora vamos a analizar mas detalladamente la estructura de la pro
piedad existente en Villarrobledo en el aflo 1753. 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD (1753) 

INTERVALOS PROPIETARIOS EXTENSION 
Num. " Has. ~ 

- a I Ha. 148 18,64 76,74 0,08 
I a 4 Has. 272 34,21 532,93 0,62 
4 a 7 Has. 67 8,42 319,23 0,37 
7 a 10 Has. 49 6,16 412,70 0,50 

10 a 30 Has. 81 10,18 1.439,70 1,66 
30 a 50 Has. 33 4,15 1.341,20 1,55 
50 a 100 Has. 48 6,03 3.500,56 4,03 

100 a 150 Has. 15 1,88 1.759,66 2,03 
150 a 300 Has. 31 3,89 6.269,46 7,23 

- de 300 Has. 51 6,44 71.001,07 81,93 

TOTAL .......... 795 100,00 86.653,25 100,00 

(!) LOPEZ ONTNEROS, A.: Emigracion, Propiedad y Paisaje Agrario en la cam-

pifla de C6rdoba. 
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Considerando "pequefia propiedad" a todas aquellas explotaciones 
menores de 30 hectareas, en el municipio habia 617 pequefios propieta
rios, que suponian el 77 ,60 1> del total de propietarios agrfcolas. Estos 
propietarios abarcaban 2.781,30 Has. de tierra, que sobre el total de la 
superficie municipal suponian (micamente el 3,23 ~ , es decir, que tres 
cuartas partes de los propietarios de! termino no disponian masque de 
una exigua cantidad de tierra. Ademas, estas pequefias propiedades esta
ban fragmentadas en cuatro o cinco parcelas, situadas en diferentes pun
tos de! municipio, por lo que trabajarlas era algo dificultoso, por el in
conveniente de! desplazamiento. 

Si tomamos el umbra! de !as 300 Has. para delimintar la gran propie
dad, vemos claramente el motivo de por que es esta una "zona latifun
dista", o mejor, "municipio latifundista", atendiendo a la escala de nues
tra investigaci6n. Del numero total de propietarios agricolas (795), SI 
de ellos dominaban 71.000 Has. de tierra; es decir, queen el municipio, 
el 6,42 ~ de los propietarios poseian el 81,93"' de la extension munici
pal. Aunque no debemos de olvidar que una cierta proporci6n de esas 
tierras, que encuadran la gran propiedad, eran tierras incultas, baldias, 
de monte bajo, que como indica el Catastro, otra buena parte de ellas 
se podian poner en cultivo, y si no se hacia era por desinteres de los 
propietarios. 

Consideramos "mediana propiedad" a !as explotaciones cuyo tama
fio esta entre 30 y 300 Has.; aunque es un escal6n arbitrario y demasia
do amplio, este tipo de propiedad se podria encuadrar mas bien hasta 
!as 100 Has., es decir, de 30 a 100 Has. lo que supondria el I0,20"'de 
los propietarios agricolas y el S ,58 '/,de la superficie. Y entre 100 y 300 
Has. el porcentaje de propietarios se reduce a S ,78 '/, , y !as tierras al 
9 ,26 'I> de todas !as de la Villa. 

Resumiendo la clasificaci6n de los propietarios agricolas, quedaria 
de! siguiente modo 
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PROPIET ARIOS EXTENSION 

% % 
Pequefla Propiedad 
(inferior a 30 Has.) ..... 77,60 3,23 

Mediana Propiedad 
(de 30 a I 00 Has.) ....... 10,20 5,58 
(de 100 a 300 Has.) ...... 5,78 9,26 

Gran Propiedad 
(superior a 300 Has.) ..... 6,42 81,93 

100,00 100,00 

Observando este pequeflo cuadro, vemos como a medida que au
menta la cantidad de tierra de cada intervalo, el porcentaje de propieta
rios va decreciendo, muy sustancialmente a partir de la primera division. 
Similar proceso se produce en la columna referida a la extension, pero 
esta vez en sentido invcrso, cs decir, que el porcentaje aumenta a medi
da que avanzamos en los intervalos, alcanzandose el maximo en el ulti
mo escalon. 

Para una mayor y mas rapida comprension, ver los circulos compara
tivos de! grafico numero 3. 

A continuaci6n exponemos una lista con la relaci6n de los nombres 
pertenecientes a los grandes propietarios seculares de Villa Robledo 
de la Vega en el momento en que se levant6 dicho Catastro (aflo 1753). 

FANEGAS HECT. 

.. J. Francisco Martinez Portillo ..... 435,41 305,12 
2. Manuel Novillo .............. 464,33 325 ,38 

. . 3. Matias Francisco Martinez ..... 465,00 325,85 

. A. Francisco Martinez Dias ....... 483,95 339,13 
5. Nicolas de la Torrey Hermosa ... 498,00 348,98 
6. Mariana de la Palma y Fonseca .. 500,58 350,79 

(viuda de Arce y Briones) 
7. Felipe Lopez Barbero ......... 538,01 377,02 
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GRAFICO num. 2: Representaci6n en Curva de Lorenz. 
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PROPETARIOS SUPERFICIE 

PORCENTAJE DE PROPIETARIOS Y SUPERFICIE DETENTADA 

rz::1 ,,.quena propi•dod 

1223 0. 30 0 100 Hos. 

~ 0. 100 0 JOO Hos. 

- Gron pnllffdod 

M.cliono prap~dod 

GRAFICO num. 3 
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8, Francisco Montejano ......... . 
9. Antonio Montoya Salvador .... . 
I 0. Elvira Martinez ............. . 
11. Antonio Bonilla Portillo ...... . 

.. 12. Fernando Antonio Montoya ... . 

.. 13. Juan Lorenzo Morag6n ....... . 
14. Bartolome Escudero de Albornoz 
IS. Juan A. Ortiz Morcillo 

y Montejano ............... . 
16. Juan Romero Roda .......... . 
17. Juan Romero Tercero ........ . 
18. Diego Alfonso Roman ........ . 
I 9. Diego Jerez Morcillo ......... . 
20. Juan Lorenzo Ortiz .......... . 
21. Fernando Espinosa y Valdes ... . 

.. 22. Cristobal de la Torre Perea .... . 
23. Jorge de Verco y Lozano ...... . 
24. Propios de la Villa ........... . 

S72,83 
S79,83 
64S,4S 
663,SO 
732,91 
747,08 
7S6,41 

797,00 
891,08 
892,87 
983,39 

1.121,33 
l .39S,68 
1.607,87 
1.647,02 
2.289,29 

31.474,00 

401,42 
406,32 
4S2,3 l 
464,96 
s 13,60 
523,S3 
S30,07 

SS8,Sl 
624,44 
62S,69 
689,13 
78S ,79 
978,0S 

1.126,74 
l.IS4,18 
1.604,26 

22.0S6,06 

Y seguidamente la resefia de los grandes propietarios absentistas de 
la Villa en el afio I 7S3. 

2S. Fernando Hermoso y Montoya .. 
26. Fernando Toledo y Pacheco ... . 
27. Francisco D. L6pez de Cuellar .. . 
28. Antonio Carrasco ........... . 
29. Vicente Sandoval Guerrero .... . 
30. Pedro Carrasco ............. . 
31. Pedro Jacinto de la Torre ..... . 
32. Conde de Villaleal ........... . 
33. Jose de Lamo y Espinosa ...... . 
34. Marques de la V. de! Buezillo .. . 

FANEGAS 

4S9,09 
489,89 
SSS,00 
699,66 
746,33 

1.017,60 
1.017,60 
l.143,2S 
2.194,39 
7.266,00 

HECT. 

321,72 
343,30 
388,92 
490,30 
S23,00 
713,10 
713,10 
801,1 s 

I.S37,76 
S.091,80 
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Para ver si existfa alguna vinculaci6n entre los grandes propietarios 
agrfcolas y los cargos mas importantes de la vida social, politica y eco
n6mica de la Villa, en el momento en que se realiz6 dicha encuesta, he
mos consultado los "Libros de Sesiones" de! Ayuntamiento, que son !as 
actas que se levantaban con todas !as decisiones adoptadas por la Corpo
raci6n despues de cada reunion, y donde se encuentran los nombres de 
!as personas integrantes. 

No fue posible consultarlas actas de! afio 1753, ni de los afios anterio
res y posteriores inmediatos, siendo esto factible unicamente para el pe
riodo que va de 1763 a 1770. 

Asf pudimos comprobar como existfa una fuerte vinculaci6n entre 
estos terratenientes y los cargos publicos de! momento. En otros casos, 
no coincide la relaci6n gran propietario-cargo publico, en el sentido de 
ser la misma persona, pero sf se aprecia un vinculo familiar fuerte, visi
ble esto por la coincidencia de los apellidos. 

Del unicos propietario que estamos completamente seguros de que 
ocupaba un cargo publico en el afio que se realiz6 dicho Catastro es don 
Francisco Martinez Diaz, Procurador y Sindico General, encargado de 
administrar los Propios de la Villa. 

Los nombres de los propietarios sefialados con dos puntos correspon
den a !as personas que aparecen en !as actas de los "Libros de Sesiones", 
y los que van acompafiados de un solo punto, son a los que se considera 
fami!iares. 

Tambien vamos a dedicar algunas lineas a los grandes propietarios e
clesiasticos, aunque esto no se especifica muy claramente en el Catastro 
y nos hace dudar acerca de si estas posesiones serian a titulo personal o 
unicamente usufructuarios. En cualquiera de los casos, hay que resaltar 
los apellidos de estos propietarios eclesiasticos, pertenecientes a !as gran
des familias de! pueblo, y por otro !ado, la vinculaci6n familiar entre 
estos propietarios eclesiasticos y los cargos publicos de la Villa. 

A continuaci6n exponemos la lista correspondiente a los grandes 
propietarios eclesiasticos. 
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35. Alfonso Ortiz Romero ....... . 
36. Ignacio Martinez de Funes .... . 
3 7. Juan Carrion ............... . 

(ador. de! Virrey de Lima) ..... . 
38. Pedro Bonilla Portillo ........ . 
39. Pedro Matias Morcillo 

y Argumanez ............... . 
40. Juan Sanchez Bravo .......... . 
41 . Pedro Martinez Romero ...... . 
42. Alfonso Tellez Ortiz y Vargas .. . 
43. Juan Carrion ................ . 
44. Francisco Corbera ........... . 
45. Andres Cayetano Mejia ....... . 
46. Fernando Romero 
4 7. Francisco Pacheco ........... . 
48. Convento de Relig. Carmelitas .. . 
49. " de " Francisc .. .. . 
50. " de " Bernardas .. . 
51. Cabildo de Toledo ........... . 

FANEGAS 

502,33 
565,00 

681,50 
697,83 

861,37 
891,87 
984,83 
993,41 

1.003,58 
1.168,02 
1.286,12 
1.415,66 
2.057,00 
4.507,87 
4.595,18 
5.069,58 
7.266,00 

HECT. 

352,01 
395,93 

477,57 
489,01 

603,62 
624,99 
690,14 
696,15 
703,27 
818,51 
901,27 
992,05 

1.441,48 
3.158,98 
3.220,16 
3.552,61 
5.091,80 

Con esta relacion completamos los 51 grandes propietarios agricolas 
de la Villa, propietarios que sobre el total (795) suponen tan solo el 6,44:C 
y sin embargo, tienen en sus manos el 81,93 :C de todas !as tierras del 
municipio. 

Los dos nombres acompai\ados de un punto corresponden a dos 
personas cuyos hermanos eran miembros de !as Corporaciones de los 
ai\os 1765 y 1767 respectivamente. En el segundo de los casos, se trata
ba del herrnano de! Regidor don Nicanor Sanchez Bravo, a su vez Comi
sario de Pleitos, Comisario de Arrompidos y Comisario de Plantios. El 
primer nombre corresponde al herrnano de! Procurador General Sin
dico de! ai\o 1767, don Tomas Morcillo Argumanez. 

Otro terrateniente importante de la Villa era Fray Jorge de Verco y 
Lozano, propietario de 2.289,29 fanegas (1.604,26 Has.) y pertenecien
te al habito de San Juan, miembro de una orden militar. 

Como dice Amando Melon en su obra "El Catastro del Marques de 
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la Ensenada'', es esta una fuente de estudio muy valiosa, aunque exis
tente unicamente en Castilla, imica region en donde se exigio fuese rea
Jizada dicha encuesta. Este catastro se confecciono a nivel de munici
pios, con relaciones nominales de los propietarios tanto de bienes urba
nos, agricolas y ganaderos, y distinguiendo entre propietarios "seglares" 
y propietarios "eclesiasticos". Ademas, dentro de estos dos grandes a
partados, se diferencio entre propietarios vecinos de cada pueblo (en 
este caso vecinos de Villarrobledo) y propietarios de otros pueblos y 
ciudades (foraneos) con tierras en este municipio. 

De todas las tierras del termino (86.653,25 Ha.), el 15,63~de ellas eran 
poseidas por propietarios seglares forasteros (13.543,90 Has.), corres
pondiendo el 80 ~de estasa propiedadesmayoresdc 300 Has. (10.835,12 
Has.). Estos propietarios foraneos eran de pueblos muy proximos al 
nuestro, como Ossa de Montiel, EI Provencio, El Bonillo, Socuellamos, 
Munera, entre otros; pero tambien habia propietarios absentistas de Va
lencia (por ejemplo, Jose de Lamo y Espinosa, propietario de 1.537,76 
Has.), de Requena, de Manzanares, o de Madrid. La mayor parte de las 
tierras pertenecientes a estos propietarios estaban cultivadas, a excep
cion de dos propietarios de la nobleza: 

- EI eonde de Villaleal, que figura entre los propietarios agricolas 
no vecinos de Villarrobledo, con una extension de 801, 15 Has. 
de las cuales, 642,60 Has. eran incultas. 

- El marques de la Vega del Buezillo, propietario a partes iguales 
de 10.183,60 Has. con el Cabildo de Toledo, tierras en su totali
dad incultas. 

Los propietarios eclesiasticos no vecinos de Villarrobledo, poseian 
9.363,23 Has. (el 10,80 ~ del total), repartidas en su mayor parte (el 
86 ~ de todas Ias propiedades) en explotaciones mayores de 300 Has. 
Estos propietarios eclesi:isticos eran en su mayor parte presbiteros be
neficiados de pueblos limitrofes con el nuestro, administradores, y en 
algunos casos titulares de capellanias, como los presbiteros de Sisante y 
San Clemente, usufructuarios de una capellania de 1.441,48 hectareas 
de tierra. 

Pero, despues de todo lo dicho respecto a los grandes propietarios, y 
mas especificamente a los eclesiasticos, no hay que pensar que todos Ios 
miembros de la Iglesia fueran grandes terratenientes, ya que existian no
tables diferencias, 
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I. Juan Lopez Romero, presbftero, duefto de 1,51 hectarea de tierra, 
dividida en tres parcelas. 

2. Alfonso Ortiz Romero, presbftero, con un patrimonio de 351,01 
Has. distribuidas en 5 8 parcelas. 

3. Fernando Romero, presbitero, duefto de 992,05 Has. divididas en 
I 09 parcelas. 

La gran mayoria de estas tierras provenian de mandas pias de feligreses 
a !as iglesias, a cambio de misas y otras practicas piadosas, y que los pres
bfteros, como tales, se encargaban de administrar, yen algunos casos de 
aumentar sus propias areas. En algunos otros casos, estas tierras eran 
bienes heredados por ellos mismos. 

Las comunidades religiosas tambien eran propietarias de gran canti
dad de tierras, 

Convento de Religiosas Carrnelitas ... . 

Convento de Religiosas Franciscanas .. . 

Convento de Religiosas Bernardas .... . 

FANEGAS HECTAREAS 

4.507,87 

4.595,18 

5.069,58 

3.158,98 

3.220,16 

3.552,61 

Estas propiedades correspond fan a un gran numero de parcelas y se 
situaban en muy diferentes puntos de! terrnino. 

Gran parte de estas tierras (porno decir en su totalidad) estaban de
dicadas a sembradura (cereales), y la proporci6n de tierras incultas era 
minima ya que estaban casi en su totalidad arrendadas, pagando un de
cimo al afto (de cada diez partes que se recogiesen, una parte era para el 
propietario de la tierra). 

En resumen, vemos como los propietarios eclesiasticos eran nume
rosos y disponian de una gran parte de la tierras. Esto se debe a que en 
el municipio habia 6rdenes eclesiasticas muy importantes. 

Pero no hemos de pensar que todas !as familias de! pueblo eran pro
pietarias de tierras, ni siquiera de una pequefta porci6n, ya que es fre
cuente encontrar propietarios que solo disponian de una casa, un burro, 
algun cerdo o alguna colmena. 

En el siglo XIX, cuando se promulgan !as !eyes de desamortizaci6n 
de los bienes eclesiasticos, se da lugar a cambios importantes en la agri-
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cultura, tanto en la estructura de la propiedad como en la utilizacion 
que se da a !as tierras. 

Todos los datos anteriormente expuestos no nos deben hacer adop
tar una idea err6nea respecto a esta sociedad tan dual: por un !ado una 
gran parte de la poblacion que vive de una escasisima extension de tie
rra y por otra, un pequello porcentaje de propietarios agricolas que do
minan algo mas de! 80 ~de las tierras de todo el termino. 

Por ello, ahora vamos a estudiar la estructura de la propiedad por 
separado, segim la utilidad de !as tierras, segim estan cultivadas o se tra
te de tierras incultas. 

Hemos de tener en cuenta un dato muy significativo y es que, a 
mediados del siglo XVIII y mas concretamcnte en el afio 1753, una 
gran proporcion de las tierras del pueblo eran tierras incultas, de ningu
na utilidad, ni agricola ni ganadera, por unos u otros motivos. Esta pro
porcion de tierras de escaso interes, ascend fa casi al 40 ;£de toda la ex
tension municipal, es decir, casi 35.000 hectareas; tierras por otra parte, 
de nulo interes economico ya que no reportaban ningfin beneficio a sus 
propietarios. 

Ni que decir tiene que estas tierras estaban en manos de muchos 
propietarios, exactamente en poder de 79 propietarios, en algunos casos 
estos eran pequefios propietarios que tenian una pequefiisima extension 
ocupada por monte, como es el caso de don Antonio Garcia Cartero, 
duefio de 18 fanegas (12,61 Has.) de las cuales 2 fanegas (1,40 Has.) 
eran incultas; o el caso del propietario don Estaban Jimenez, duefio de 
24,12 fanegas (16,90 Has.) de !as que 3 fanegas (2,10 Has.) estaban ocu
padas de monte. Pero no obstante, no eran estos los casos mas frecuentes. 

Como es logico, ningfin pequefio propietario pod fa "permitirse el 
lujo" de tener una parte de sus tierras sin obtener algo de ellas, ya que 
de dichas tierras, de los frutos que obtuviese de ellas, dependia su eco
nom ia familiar. 

En el cuadro siguiente exponemos con claridad la estructura de la 
propiedad de las tierras incultas. 
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ESTRUCTURA DE LAPROPIEDAD DE LAS TIERRAS INCULTAS 

(1753) 

lntervalos Propietarios Extension 

Num. ~ Has. ~ 

- a I Ha. 
I a 4 Has. 3 5,78 0,006 
4 a 7 Has. 5 26,19 0,030 
7 a 10 Has. 5 40,87 0,050 

10 a 30 Has 24 469,73 0,542 
30 a 50 Has. 9 319,22 0,370 
50 a 100 Has. 13 941,42 1,086 
100 a 150 Has. 4 488,19 0,565 

150 a 300 Has. 13 2.459,15 2,839 
- de 300 Has. 3 29.879,46 34,481 

TOTAL ... 79 34.630,01 39,969 

Este cuadro viene a ratificar todo lo anteriormente dicho, el peque
fto porcentaje de pequeftos propietarios dueil.os de tierras incultas, pe
queftos propietarios que en todo caso son dueftos de muy pequeftas ex
tensiones de tierra inculta. 

Por el contrario, son los medianos y grandes propietarios agricolas 
los que mantienen incultas una proporcion de dichas tierras, proporcion 
o cuantia que esta en funcion de la tierras cultivadas , y segun !as posibi
lidades de! terreno y tecnicas de! momento. Vamos a fijarnos preferen
temente en tres grandes propietarios agricolas, por ser grandes propieta
rios de tierras y sobre todo, por ser grandes propietarios de tierras incul
tas; estos tres propietarios tenian en su poder el 34,501' aproximadamen
te de todas las tierras de la Villa. Estos tres propietarios eran: 

Propios de la Villa ......... . 
Marques de la V. de! Buezillo . 
Cabildo de Toledo ......... . 

Propietario de 
(en Has.) 

22.056,06 
5.091,80 
5 .091,80 

Extension 
in cul ta 

19.695,86 
5.091,80 
5.091,80 

89,29 
100,00 
100,00 
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Estas propiedades estaban divididas, en el primer caso, en cuatro 
parcelas, cada una de ellasen una partida diferente (dentro del termino); 
y en el segundo y tercer caso, estas propiedades estaban divididas en 
tres parcelas y tambien cada una de ellas estaba situada en distintos pun
tos de! termino. 

Tambien existian otros grandes propietarios que tenian tierras in
cultas, ocupadas por el monte, pero en porcentajes inferiores a los ante
riores, como por ejemplo: 

Cristobal de la Torre Perea 
Juan Romero Roda ........ . 
Juan Lozano y Ortiz ....... . 

l.154,18 
624,44 
978,05 

194,69 
79,18 

l 7 l ,68 

16,86 
l 2,68 
l 7 ,55 

No hemos de olvidar que es muy evidente la diferencia de tamafio 
de !as parcelas, segun sean estas de tierra cultivada o de tierra inculta. 

Ahora vamos a estudiar la estructura de la propiedad de !as tierras 
cultivadas. 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LAS 

TIERRAS CUL TIV ADAS ( 1753) 

Intervalos Propietarios Extension 
Niim. ~ Has. 

a l Ha. 148 76,44 
l a 4 Has. 272 572,15 
4 a 7 Has. 67 293,04 
7 a 10 ·Has. 49 371,83 

10 a 30 Has. 81 969,97 
30 a 50 Has. 33 l.021,98 
50 a 100 Has. 48 2.559,14 
100 a l 50 Has. 15 l.271,47 

150 a 300 Has. 31 3.834,52 
-de 300 Has. 49 41.097,70 

TOTAL .... 793 52.023,24 

,. 
0,088 
0,608 
0,338 
0,429 
I, l 19 
l ,179 
2,953 
1,467 

4,425 

47,425 

60,031 
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GRAFICO mim. 5: Estructura de la propiedad, diferenciando seg(Jn 
sean tierras cultivadas o tierras incultas. (1.753). 
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Si comparamos este cuadro con el correspondiente a la estructura 
de la propiedad global ( sin hacer distinci6n de tierras), enseguida nos 
daremos cuenta de que solamente dos propietarios (el Marques de la Ve
ga de! Buezillo y el Cabildo de Toledo) - propietarios de mas de 300 
hectareas - lo eran de tierras en su totalidad incultas, siendo la gran ma
yorfa de propietarios agrfcolas duei\os de tierras incultas, pero tambien 
de tierras cultivadas, en porcentajes muy variables. De la observaci6n de 
ambos graficos y en especial de! relativo a la extensi6n, tambien percibi
mos que !as variaciones mas importantes se dan en los ultimos interva
los, como muestra de que !as tierras incultas se encuadran preferente
mente entre los medianos y grandes propietarios. 

Para finalizar este capitulo dedicado al siglo XVIII y mas exactamen
te al Catastro de! Marques de la Ensenada (ai\o 1753), (micamente ex
poner a muy Iigero modo algunas de !as causas que influyeron en la de
cadencia de la agricultura de Espai\a en la segunda mitad de dicha cen
turia. Estas causas !as divide don Jose de Guevara Vasconcelos (censor 
de la Sociedad Econ6mica Matritense) en fisicas y morales. 

CAUSAS FISICAS: 

Infecundidad de algunos terrenos. 
Falta de poblaci6n. 
Falta de industria. 
Posici6n poco ventajosa de !as provincias fertiles y abundantes de 
grano. 
Fa!ta de canales y caminos para la exportaci6n. 
Excesiva caza mayor y menor. 
Abundancia de insectos. 
Terrenos y sembrados abiertos. 
Desigualdad excesiva de propiedades. 
Mai metodo de cultivar. 

CAUSAS MORALES: 

Excesiva desigualdad de propiedad. 
Vinculaciones y Mayorazgos. 
Arrendamientos y SU metodo. 
Desigualdad de derechos impuestos a !as tierras y sus frutos. 
Contribuciones excesivas. 
Impuesto sobre los consumos. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



Privilegios de ganados. 
Lujo extranjero. 
Interes de dinero. 
Tasa. 
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Prohibici6n de usar cada uno librememente de sus propiedades. 
Leyes politicas. 
Administraci6n Real. 

CONCLUSION 

Cabria resumir toda esta circunstancia en unas cuantas causas, que 
darian origen a la gran dualidad de la sociedad de Villarrobledo en el 
ailo 1.753, por otra parte evidentes despues de todo lo ya dicho. 

Hay que destacar el elevado porcentaje de tierras incultas, de mon
te bajo, y masque hablar de "infecundidad de algunos terrenos" habria 
que precisar que el motivo principal de la existencia de esta elevada ex
tensi6n de tierras incultas se debia a la falta de interes por parte de sus 
propietarios en convertir dichas tierras baldias en tierras cultivables y 
econ6micamente interesantes, ya que como se especifica en alguna de 
las Respuestas Generales, estas tierras muy bien podian estar cultivadas; 
tierras incultas en manos de grandes propietarios que no dependian eco
n6micamente de los ingresos que les reportase el campo, y que en nu
merosas ocasiones llegaban a dm~inar la vida econ6mica, social y politi
ca de la Villa. 

Esta situaci6n lleva implfcita un inmovilismo en la estructura de la 
propiedad, permaneciendo un gran numero de pequeilisimos propieta
rios por un !ado y por otro, un reducido numero de grandes propieta
rios tanto de tierras cultivadas como de tierras incultas; estas ultimas 
al no ser puestas en cultivo no dan ya lugar a unas modificaciones en la 
estructura de la propiedad, sino que no derivan en distintas formas de 
tenencia de tierra indirecta, bien aparceria o arrendamiento, con lo que 
se agilizaria la situaci6n. 

Otro agravante de esta agricultura latifundista es la gran permanen
cia de este esquema, ya que la misma estructura se mantiene a mediados 
del XIX, y aun hoy es evidente, aunque con caracteristicas mas atenua
das. 

Ademas de todo esto, habria unas causas muy particulares en cada 
zona, causas que tendrian una importancia relativa y que tenderian a 
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disipar o agudizar todo el panorama general. 
Como dice Gonzalo ANES, todas estas causas estan sujetas a subdi

visiones para afrontar !as cuestiones con _mayor claridad, y aun cuando 
todas se reducen a pocos principios generales (I). 

R.S.L. 

(I) ANES, G.: Economiae/lustraciimen laEspaiiadehigloXVIll, paginas 133-134. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD Y LA ECONOMIA 
DE ALBACETE EN EL SIGLO XIX (1800-1865) 

Por Carlos PANADERO MOY A . 

A) CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y DIVERSIFICACION SOCIAL 

Nadal, al referirse al crecimiento demografico espaliol a lo largo del 
siglo XIX, utiliza una frase significativa: "despegue sin revoluci6n" (I). 

Durante esa centuria el crecimiento de la poblaci6n se situ6 en torno a 
un 0,53 por ciento anual. En la primera mitad de siglo se progresa a un 
ritmo superior. Nadal utiliza los censos de 1797 y de 1860 ofreciendo 
una tasa de crecimiento anual de! 0,63 por ciento, frente al 0,49 entre 
1860 y 1910. Fontana utiliza, al exponer la tasa de crecimiento durante 
la primera mitad de siglo, el censo de 1787, "que se consideraba mas e
xacto" que el de 1797, y el de 1857, resultando un crecimiento de! 0,58 
por ciento, semejante al ofrecido por Nadal (2). Esta ultima cifra inte
resa conocerla ya que nosotros utiJizaremos corno afios extremos los 
mismos censos. Efectivamente, en 1787, censo de Floridablanca, la 
poblaci6n de Albacete es de 8.261 habitantes, repartidos entre la pro
pia villa, con 6.304, y su termino rural con 1.957. En 1857 se ofrece 
un evidente crecimiento demografico: 16.607 habitantes, repartidos en
tre la villa, con 11.860 y el termino rural con 4.747. Estamos, por tan
to, ante un aumento neto de 8.346 habitantes y una tasa de crecimien
to anual del 0,95 por ciento, muy superior a la de la media nacional, un 
0,58 por ciento. Tambien, mientras a nivel nacional y durante el mismo 

periodo (1787: 10.268. 150 hab.; 1857: 15.454.514 hab.), el crecimien
to demografico es del 50,50 por ciento, en Albacete seria del 101,02. 
Asi, aunque Fontana dice que "en la meseta, y muy especialmente en 

(I) Jordi NADAL, La pob/acion espafio/a, siglos XVI a XX, Barcelona, 1973, p. 89 

(2) Josep FONTANA, La crisis de/ Antiguo Regimen, 1808-1833, Barcelona, 1979, 
p. 250. 
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su mitad sur, se observan Ios menores crecimientos de! conjunto espafiol" 
(3 ), parece conveniente valorar la importancia de determinados nucleos 
de poblaci6n - como el caso de Albacete -, que presenta un claro des
pegue demografico. 

Ahora bien, este crecimiento demognifico albacetense atraves6 una 
serie de etapas que podemos observar en el cuadro siguiente (4). 

Crecimiento de la Poblacion de Albacete (1787-1857) 

Anos Poblaci6n Tasa de crecimiento 
anual medio ( 'f,) 

l 787 8261 -

1829 10.834 0,64 
1848 l 2.295 0 66 
1857 16.607 3,31 

1787 8.261 -

1857 16.607 0,95 

Creemos que estas tasas de crecimiento tienen la importancia de 
acomodarse - con cierta verosimilitud -, a lo poco que sabemos de la 
historia de Albacete en la primera mitad de siglo. Por de pronto encon
tramos unas tasas de crecimiento, inferiores a la media de! periodo estu-

(3) Ibidem, p. 251. 

(4) La cifra de 1829 se encuentra en la "Descripci6n de los vecinos de Albacete, di
vididos por oficios", legajo 434, secci6n Municipios del Archivo Hist6rico Pro
vincial (en lo sucesiva AR.P.) y, la de 1848, en una estadfstica salicitada par 
e!Jefe Superior Palftico a la Alcaldia, legaja 256, secci6n Municipias de! A.H.P. 
Madaz, en su "Diccianaria", fechada en 1845, afrece para Albacete la cifra de 
13 .143 habitantes. Si averiguamos las tasas de crecimiento anual media partien
da de este data, resulta que, entre 1829 y 1845. aquella tasa fue de! 1,20 par 
cienta y entre 1845 y 1857 de 1,94 par cienta - en cifras redandas un dos par 
ciento -. A pesar de las diferencias con las otras evaluaciones sigue manifestcin
dase el crecimienta demagrafico a partir de la decada de !as cuarenta. 
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diado, durante !as primeras decadas de! siglo, para producirse a partir de 
los af\os cuarenta el estir6n demografico. Asi, entre 1848 y 1857 la pob· 
laci6n de Albacete progres6 al ritmo medio de 3,31 por ciento anual, 
muy superior a lo conocido anteriormente. Como todo crecimiento de
mografico viene derivado de la conjunci6n de la movilidad natural y mi
gratoria de una poblaci6n, ta! ritmo de crecimiento tuvo que ser posibi· 
litado por una fuerte corriente inmigratoria que, aunque desconocemos 
en su cuantificaci6n, ciertas hip6tesis permiten comprobarla. Para ello 
haremos uso de la evoluci6n hist6rica, a grandes rasgos, de nuestra pob
laci6n a lo largo de! periodo analizado. 

Como es sabido la centuria pasada se inici6 con dificultades de todo 
tipo para la poblaci6n espaf\ola y de aquellas particiP6 nuestra ciudad. 
La trilogia integrada por el hambre, la epidemia y la guerra produjo una 
enorme mortalidad posibilitando un descenso o una estabilizaci6n de
mografica. La crisis de mortalidad en torno a la fecha de 1804, segun !as 
esclarecedoras investigaciones de Perez Moreda, adquiri6 en el interior 
de la peninsula la mayor extension y tambien la intensidad mas alta en
tre todas !as crisis generates desde la gran peste de finales de! siglo XVI 
(5). A la misma contribuyeron !as sucesivas crisis de subsistencias de 
principios de siglo, estudiadas por Gonzalo Anes (6). En Albacete !as 
dificultades se observan con claridad a partir de 1802, como lo demues· 
tra la lectura de !as Actas de Acuerdos Municipales de ese af\o (7). En 
primer lugar actuaron unas condiciones climaticas muy adversas. En la 
sesi6n de! 26 de marzo se daba a conocer un informe realizado por una 
comisi6n de expertos que evaluaba los daf\os causados "por la rigurosa 
estaci6n de este invierno, constantes hielos y abundantes nieves y llu
vias" en los "sembrados, vif\as, otros plantfos, ganados y edificios de 
esta Poblaci6n y su campo". Al conocerse el informe el Ayuntamiento 
decidi6 solicitar de! Rey una moratoria en el pago de !as contribuciones 
reales por dos af\os. Resumiendo, en aquel informe se presentaba el si· 
guiente panorama: 

- En los sembrados: se habian inutilizado y perdido veinte mi! almu
des de trigo y cebada que "excede dicho numero de la mitad de 

(5) Vicente PEREZ MOREDA,Las crisis de mortalidad en la Espafla interior (sig/os 
XVI·XIX), Madrid, 1980, p. 376. 

(6) Gonzalo ANES, Las crisis agrarias en la Espafla moderna, Madrid, 1974, pp. 
401 SS. 

(7) Legajo 244, secci6n Municipios de! A.H.P. 
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toda la siembra de esta afio". 
- En el azafran: El dafio no baja "de dos mil fanegas de sembradu

ria de la cebolla que produce el azafran". 
- En vifias: El dafio no baja de "quinientos mil reales". 
- Los maestros alarifes: Los gastos de reparaci6n de "edificios y ta-

pierias de vifias y huertas ... , no pueden resarciarse en menos de 
quatro cientos y cincuenta mil reales". 

- En la ganaderia se nos dice que "ha muerto toda la cria de lanar" 
y "considerable numero en !as cabezas de mayor, no puede regu
larse en menos cantidad que la de setenta mil pesos ... ". 

Es obvio que toda esta situaci6n habia de repercutir en el problema 
de !as subsistencias. La sesi6n de! 7 de abril es clarificadora en esta asun
to. En la misma los panaderos defendian la necesidad de subir el precio 
de! pan con arreglo al coste del grano. El precio de la fanega de trigo ha
bia dado los siguientes saltos: de 75 a 85 y 90 reales. Suponemos que la 
minoria especuladora - con !as dificultades de la mayoria - compren
deria, ante !as dificultades de! invierno y los dafios causados en la agri
cultura, que la pr6xirna cosecha seria pesirna con lo que la subida de! 
precio de! grano estaba asegurada. Por tanto, s6lo habfa que esperar a 
que el valor de! grano subiera solo. El corregidor, D. Luis-Antonio Mos
quera de Puga, con buena voluntad y conocedor de !as maniobras espe
culadoras, no veia claro que no existiera "grano ni se encontrase en esta 
villa, ni Pueblos inmediatos" como exponian los panaderos y, enfren
tandose de lleno al problema, acord6 "el que desde esta hora todos sus 
individuos [ los miembros de! Ayuntamiento] pasen a reconocer !as ca
sas de los labradores y tratantes en granos de esta Poblaci6n ... , "con el 
mismo fin "los heredamientos del termino municipal. .. ", y, por ulti
mo, se orden6 la publicaci6n de un bando "para que ningun vecino, ni 
morador de esta villa, extraiga fuera de ella, ni venda a forastero trigo, 
cebada, centeno ni avena, bajo la pena de decomiso, y que los medido
res no pasen a medir fanega alguna de dichas semillas, para extraerlo de 
esta Poblaci6n, bajo la pena de veinte ducados y ocho dias de carcel. . ". 
Estamos, como se observa, ante un conjunto de medidas necesarias si 
se queria evitar el ascenso de los precios de los granos: averiguar las ver
daderas existencias, reconocer los almacenes de los tratantes de granos, 
irnpedir su salida o venta en el exterior e imponer penas al que omitiera 
lo ordenado. 

Sin embargo, dos dias despues, en la sesi6n de! 9 de abril todo se ha 
desmoronado, a pesar de !as continuas voces "que, antes del expresado 
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reconocimiento, corrian de que se encontrarian crecidas porciones en 
!as casas de los mismos sujetos que han reconocido ... ". Efectivamente, 
en esta sesi6n, la comisi6n municipal encargada de la inspecci6n expuso 
que era "tan reducida la porci6n de granos que han encontrado y man
dado retener por el expresado reconocimiento, comparado con el con
sumo de esta villa, que apenas bastara para surtirlo de pan una semana, 
sin quedarles duda de no haber mas granos en esta poblaci6n ... ". i,Se 
actuaria con rectitud y sinceridad en esta pesquisa? 

Hubo, por tanto, que buscar nuevas soluciones. En la misma sesi6n 
se habl&:ide la necesidad de abastecerse de grano de la Mancha, Andalu
cfa o Valencia, "donde se encontrase con la mayor equidad, juntando 
a el efecto caudales de !as personas pudientes y celosas de! bien de la 
Patria para tan urgente necesidad"; como medida rapida se decide subir 
el precio de! pan "dos quartos en cada pan comun de libra y media sobre 
Ios nueve, hasta que de presente se vendia" y fabricar pan con mezcla 
de granos con el fin de abaratar su coste. Dias despues. el corregidor in
formaba en la sesi6n de! 17 de abril, de que habia estado socorriendo a 
"los miserables mas necesitados" de pan de cebada al ser mas barato, 
"sin faltar el de trigo, de! que por muy caro no podian proveerse aque
llos". Sin embargo, como a la cabada tambien le toc6 subir, decidi6 
se cociese un pan con mezcla de semillas de trigo y centeno, "revueltas 
por mitad y se pusiese cada pan a precio de nueve quartos ... ". 

Junto a !as dificultades derivadas de la carestia de !as subsistencias 
hay que valorar tambien la incidencia que, sobre una poblaci6n subali
mentada, tuvo el desarrollo de brotes epidemicos, con lo que se incre
mentaban !as cifras de mortalidad. En el verano de 1804 una epidemia 
de tercianas lograba reducir la poblaci6n de Albacete; asf en julio se co
mentaba que " ... epidemias de calenturas y tercianas malignas, de que 
ha sido excesivo el m1mero de vecinos que ha muerto, quedando los de 
mas de sus resultas en un estado de debilidad que no les permite dedi
carse a los trabajos de! campo" (8). De la cita se desprende, como ha 
hecho notar Perez Moreda, la conexi6n entre incremento de la mor
talidad y descenso de la actividad laboral, de lo que resultaria una dis
minuci6n de la producci6n agricola. 

Este negro panorama se veia completado, y en ocasi6nes aumenta
do, por los efectos negativos derivados de la presencia de abundantes 

(8) Vicente PEREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad . .. ". p. 373. El autor ha 
obtenido la cita de! AR.N., Consejos, lib. 1503. mim. 16. 
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aguas que, aflorando por el suroeste de la poblaci6n, quedaban nonnal
mente estancadas propiciando en detenninadas ocasiones el desarrollo 
epidemico. Venfa siendo una reivindicaci6n tradicional del municipio 
albacetense, o del vecindario, lograr una via de desagiie o canal para la 
zona encharcada. El proyecto se hara realidad tras el transito por la vi
lla del rey Carlos IV en 1802, procedente de Barcelona. Sin embargo, 
las obras - a pesar de la impresi6n que bubo de causar en el monarca 
el estado de la poblaci6n - no se iniciaron hasta 1805 (9). Cuando a 
los encharcamientos nonnales se alladfan las aguas procedentes de ele
vadas precipitaciones, el aspecto resultante de la villa tenfa que ser la
mentable. Asi ocurriria en 1802. En la sesi6n del Ayuntamiento del 
4 de abril (I 0) una comisi6n encargada de reconocer el terreno que las 
aguas habfan ocupado, exponia que "el Pueblo se hallaba aislado y el 
tennino de la circunferencia inundado por las abundantes y continuas 
lluvias'', fonnandose ''varias lagunas inagotables por la situaci6n pro
funda de esta Poblaci6n, sin poderlas dar expediente ... " . A su vez, la 
comisi6n, siguiendo sin duda soluciones tradicionales y nada novedosas, 
recomendaba "el dejar que las aguas se consuman en los sitios donde 
han hecho remanso, como se ha ejecutado en otros afios", aunque sere
conocfa, respecto a otras ocasiones, "no haber sido ... tan abundantes 
las aguas, ni tan grandes las avenidas". Mientras tan to algunas casas del 
casco urbano empezaban a inundarse; asi, doce vecinos fueron desaloja
dos de sus casas y otros, al poco tiempo, debieron de hacer lo mismo. 
Tambien se nos dice que las aguas "despiden bastante fetor, lo que amena
za un gran dallo a la salud publica, por que es temible que en haciendo 
algunos dias de calor lleguen a corromperse las aguas detenidas e infes
ten la atm6sfera, que, por otra parte, era un continuo clamor el de los 
vecinos en el juzgado, unos por defender sus hazas, azafranares y huer
tas, y otros por evitar la ruina de sus casas que tanto padecian estas ... " 
Las consecuencias estan planteadas con claridad. Sobre las viviendas, la 
salud publica y las actividades econ6micas. Basta el presente la mas co-

(9) Sohre la construcci6n del llamado Real Canal de Albacete y luego Canal de Ma· 
ria Cristina pueden verse, con descripciones similares, las obras de J oaqu{n Roa 
y Erostarbe, Oonica de la Provincia de Albacete, Albacete, 1891, pp. 153 ss. 
del tomo I; Francisco Javier Sanch~z Torres, Apuntes para la historia de Alba
cete, Albacete, 1916, pp. 127 ss. y el articulo de Francisco L6pez Bermudez, 
El 11ector pantanoso al W. de Albacete y su de11ecacion, Al-Basit, Revista de Es
tudios Albacetenses, n6m. 5, septiembre 1978, pp. 84 ss. 

(lO)Vease nota n6m. 7 
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mentada y valorada ha sido la referente a la salud publica y sus efectos 
sobre la mortalidad (I I). Sin embargo consideramos necesario revitali
zar los efectos socioecon6micos. A las tierras ocupadas normalmente 
por !as aguas, y que podrian recuperarse a !raves del drenaje y encauza
miento de !as mismas, como mas adelante se hizo, hay que aftadir aque
llas que, estando en explotaci6n, se veian inundadas esporadicamente a 
consecuencia de una climatologia favorable. A su vez, la actividad labo-. 
ral tenia, necesariamente, que disminuir alterandose el calendario agri
cola y creandose !as condiciones necesarias para un descenso en la pro
ducci6n agricola y para la aparici6n de crisis de subsistencias. A todo 
ello hay que unir las propias dificultades del campesinado para cubrir !as 
obligaciones tributarias o !as establecidas en el proceso normal de las re
laciones sociales de producci6n. 

Otros razonamientos permiten suponer que la incidencia sobre la sa
lud publica y la mortalidad ha sido exagerada. Asi, Mad oz, al referirse a 
los efectos perniciosos de las aguas dice que " ... fue la causa de las fre
cuentes enfermedades que aquejaban a los habitantes, y de que mas tar
de se pensara seriamente en su remedio, no sin haber transcurrido 300 
aftos desde que este grave ma! tenia estacionado e] movimiento progre
sivo de la poblaci6n ... " ( 12). A pesar de la ausencia de investigaciones 
sobre la evoluci6n demografica durante el periodo a que se refiere Ma
doz - 300 aftos o lo que serfa lo mismo la Edad Moderna , parecc cla
ro que todo este problema es mucho mas complejo, en el que influiria 
no s6lo una causa - !as aguas -, sino otras muchas masque noses nece
sario conocer. Por lo tanto, con la construcci6n de! Canal a partir de 
1805 se ha querido ver un importante cambio en el movimiento natu
ral de la poblaci6n, pasandose de la tendencia negativa a la positiva, 
como resultado de! gran descenso de la mortalidad. Tai interpretaci6n 
procede de !as cifras de natalidad y mortalidad recogidas por Roa y E
rostarbe para los aftos 1803 a 1808. Asi, en el trienio 1803 a 1805 los 
nacimientos suponen 725 personas y !as defunciones 1803, con lo que 
el movimiento natural de la poblaci6n presenci6 un saldo negativo de 
1078 personas; mientras, en el trienio siguiente, de 1806 a 1808, sere-

(11) Se puede comprobar en !as obras de los autores citados en la nota num. 10, 
asi como tambien en Pascual Madoz, Diccionario Geogrtifico-Estadistico-His
torico, Madrid, 1845, voz ALBACETE (villa), y Miguel Panadero Moya, La 
ciudad de Albacete, Albacete, 1976, pp. 125-126. 

(12) Ibidem. 
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gistraron I 042 nacimientos y 928 defunciones, ofreciendose un saldo 
positivo de 114 personas (13). 

Por nuestra parte, no es que pretendamos negar la importancia de 
los efectos negativos que sobre la poblaci6n y la salud publica tendrian 
!as repetidas aguas y, por tanto, lo beneficioso que resultaria la cons
trucci6n de! Canal, sino que la realidad seria mas compleja. Asi, por 
ejemplo, en el incremento de la mortalidad observado en el primer trie
nio comentado anteriormente hay que valorar tambien el hambre pro
vocado por la crisis de subsistencias y el desarrollo epidemico. Ademas, 
no resulta extrafio el aumento posterior de la natalidad - fen6meno 
normal tras una crisis - y el descenso de la mortalidad como consccuen
cia de la recuperaci6n agrfcola y la disminuci6n de la incidencia epide
mica. Aunque no disponemos de investigaciones sobre !as consecuencias 
de la construcci6n de! Canal sobre la evoluci6n de la mortalidad, sabe
mos que, para fechas posteriores - a mediados del siglo XIX --, se da
ban indices elevados de natalidad y mortalidad, asi como tambien el 
predominio de !as enfermedades infecciosas entre las causas de defun
ci6n de la poblaci6n albacetense; es decir, la mortalidad ordinaria era de 
por si elevada por el peso de !as enferrnedades infecciosas, a pesar de los 
efectos positivos que tuviera la construcci6n del Canal. Todavia queda
ba mucho por haccr para combatir con eficacia a la muerte (14). 

A todo este panorama general de los primeros afios del siglo XIX, 
hay que afiadir las dificultades creadas a la poblaci6n albacetense con el 
estallido de la guerra de la Independencia. Por su situaci6n - entre la 
Mancha oriental y la zona levantina -, Albacete sufri6 muy directamen
te !as consecuencias de la guerra: alojamiento de tropas, suministros, 
contribuciones, paralizaci6n econ6mica ... En una exposici6n dirigida 
al Rey por el Ayuntamiento el 17 de junio de 1813, en la que se solici
taba su autorizaci6n para disponer de los diezmos novales pertenecien
tes a la corona, se dice que, desde el principio de la invasion Albacete 
s6lo percibi6 "de caudales publicos y de dep6sitos poco mas de mill6n 
y medio, y los suministros hechos a !as tropas pasan de siete millones" 
(I 5). Al terminar la guerra, la poblaci6n presentaria un aspecto critico. 

(13) Joaquin ROA Y EROSTARBE, Cronica de la provincia .. . , I, p. 163. Estas 
mismas cifras, con similares conclusiones, se encuentran en las obras citadas 
de Francisco Javier &inchez Torres, p. 128; Francisco Lopez Bermudez, p. 
85, nota 23; Miguel Panadero Moya, pp. 125-126. 

(14) Carlos PANADERO MOYA, Albacete a mediadosdel siglo XIX: Precios agri
colasy crisis de subsistenciasen 1857, Al·Basit,n 6,mayo 1979, pp. 113-119. 

(15) Rafael MATEOS Y SOTOS, La provincia de Albacete en la gue"a de la lnde
pendencia, en Monografias de Historia de Albacete, Albacete, 1974, p. 312. 
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En la sesi6n celebrada par el Ayuntamiento el uno de marzo de I 8 I 3, 
se hablaba de "la miseria en que se halla constituido el vecindario de 
esta villa, par !as repetidas rapii\as de Ios enemigos, destrucci6n de sus 
casas y muebles y continuas contribuciones"; tambien, en !as sesiones 
de! I I de mayo y 3 de junio se nos dice que "la agricultura ya no es 
conocida par falta de cultivo y siembra, porque !as caballerias que 
despues de la requisici6n han quedado de los labradores, coma que no 
han comido en todo el invierno otra cosa que juncos y atocha se hallan 
debilitadas y par lo que no Jes ha sido posible hacer su barbechera, ni 
sembrar par falta de simiente; los ganados ya no se encuentran, y !as 
vii\as perdidas, y los labradores sin carruajes, ni mulas par los continuos 
embargos, sin saber de algunas de ellas su paradero". Mateos y Sotos, al 
referirse a la siembra de este ai\o de 1813, afirma que "algunos la brad o
res sembraron porque el general Elio Jes facilit6 grano de! que tenia 
para el ejercito" (16). Teniendo en cuenta la importante participaci6n 
de Elio en el movimiento contrarrevolucionario que derribar:i el edificio 
constitucional, lbuscaria el general con esta acci6n un apoyo popular -
o par lo menos pasividad - entre !as masas campesinas de Albacete al 
golpe de Estado que se preparaba contra el regimen liberal y que daria 
paso al ferreo absolutismo de Fernando VII? 

En definitiva, la guerra fue desastrosa para Albacete. Quiebra de la 
agricultura y de la ganaderia. ly sus consecuencias demogr:ificas?. Se
gun Mateos y Sotos el paludismo fue casi constante a lo largo de la con
tienda, junta a la epidemia de 1810 y el hambre de 1811 y 1812, provo
cado por pesimas cosechas. Este panorama explicaria, segun el autor ci
tado, que en el censo de poblaci6n mandado formar par orden de! 20 de 
febrero de 1813, figure Albacete con 6.5 76 habitantes (17). Sin embar
go, teniendo en cuenta que segun el censo de 1787 la poblaci6n de Al
bacete era de 8.261 habitantes, repartidos entre 6.304 en la villa y 1.957 
en el termino rural, parece excesivo ta! descenso demogr:ifico - solo 
explicable por un gran incremento de la mortalidad unido a un proceso 
emigratorio - par lo que habr:i que considerar la cifra de poblaci6n de 
1813 coma propia de la villa. Parece mas verosimil un estancamiento 
de la poblaci6n en torno a los 8.000 habitantes. 

(16) Ibidem. p. 340 y las citas sobre las sesiones del Ayuntarniento, pp. 339-340. 
(17) Ibidem. p. 340. 
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Muy poco sabemos del largo periodo que ocupa el reinado de Fer
nando VII, para ayudarnos a comprender el desarrollo de Ja poblaci6n 
durante sus afios de gobierno absolutista. Tras su muerte una serie de 
circunstancias posibilitaron el establecimiento de un nuevo orden so
ciopolftico de signo liberal-burgues. Albacete se beneficiaria de !as re
forrnas administrativas introducidas por el gobierno de la Regencia de 
Maria Cristina. Asi, en 1833 a raiz de la nueva division provincial de Es
pana, se designaba a la villa de Albacete como capital de la provincia de 
su nombre, integrada, como es sabido, por territorios que anteriormente 
pertenecieron a las de Cuenca, La Mancha y Murcia. A su vez, en 1834, 
un importante organismo, la Audiencia Territorial, fijaba su sede en Al
bacete con jurisdicci6n sobre los !imites provinciales de la misma Alba
cete y los de Cuenca, Ciudad Real y Murcia. 

Sin embargo, los efectos positivos de estas medidas habria que valo
rarlas para estos afios - decada de los treinta - de forrna limitada, debi
do a !as consecuencias negativas que para la poblaci6n de Albacete su
puso la primera guerra carlista (1833-1839): paso de tropas de uno y 
otro bando, entrega de suministros, impuestos para cubrir gastos de gue
rra, contribuciones para la reparaci6n de los castillos de Chinchilla y Pe
nas de San Pedro, sostenimiento de milicianos ... Hechos tan significati
vos como la fortificaci6n de la villa - con tapias aspilleradas y foso, obra 
terrninada en 1840 y que nos recuerdan !as dificultades propias de la 
epoca medieval -, el traslado de !as oficinas provinciales a Chinchilla y 
a !as Penas y, la huida de! tribunal de la Audiencia a esta ultima locali
dad y a la plaza de Cartagena, todo ello nos perrnite pensar en unos anos 
repletos de obstaculos para el normal desarrollo de la vida urbana. A la 
guerra civil hay que anadir la presencia del c6lera en 1834; se di6 a co
nocer en junio alcanzando una gran virulencia en julio y agosto, para 
terrninar en septiembre. Se organiz6 una Junta de Caridad y como me
dida preventiva se estableci6 un Iazareto en la Feria. Sin embargo, cuan
do la poblaci6n se vi6 invadida por la epidemia, se dieron muestras de 
insolidaridad social como la huida, entre las muchas, de siete de los diez 
capitulares que forrnaban el Ayuntamiento ( 18). 

Por todos estos motivos, la estabilizaci6n de vida urbana hay que 
situarla en la decada de los cuarenta y el inicio de su crecimiento du-

(18) Francisco Javier SANCHEZ TORRES,Apuntes para la hlstoria . .. "pp. 35-36. 
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rante los afios cincuenta. Para Sanchez Torres el periodo 1843-1862 
fue, para la poblacion de Albacete, "de verdadera importancia, y aca
so otro igual no hay en la historia de Albacete" (19). Corresponderia 
a estos afios la construccion del ferrocarril de Aranjuez a Almansa y 
el de Albacete a Cartagena; el aumento de las carreteras y ampliacion 
de sus tramos entre Albacete-Murcia y Albacete-Alicante, o la variacion 
de la carretera de Madrid que de atravesar el interior de la poblacion se 
traslado a un trazado exterior a la misma y paralelo al ferrocarril; la 
apertura de calles hacia la estacion - Salamanca y Progreso -; la mejo
ra de los paseos de San Sebastian y de la Feria, construccion de los del 
Altozano y de la Cuba y principio de los de la Estacion y del Istmo; a
rreglo de calles y aumento del alumbrado publico junto al establecimien
to de fuentes y cafios de vecindad con las aguas de los "Ojos de San Jor
ge". 

Aunque estos avances no pueden hacernos olvidar las deficiencias 
que globalmente y de forma mayoritaria presentaba la poblaci6n, que 
podemos observar a traves de los elevados indices de mortalidad, duran
te estos afios el crecimiento de la poblacion fue considerable: entre 
1848 y 1857 se progresa a un ritmo medio de 3,31 por ciento anual. A 
nuestro entender el mismo pudo ser el resultado de las obras de la cons
truccion del ferrocarril, de la atraccion del nucleo urbano como capital 
de provincia sobre la poblacion jornalera, al establecimiento de un fun
cionariado en relacion a los distintos ramos de la administracion provin
cial junta a la Audiencia Territorial. A su vez, esta nueva situacion pro
piciaria la apertura y crecimiento de centros comerciales. 

Las transformaciones apuntadas habrian de reflejarse evidentemente 
en la composicion de la estructura social de la poblacion albacetense. 
En este sentido, las fuentes utilizadas anteriormente para evaluar el cre
cimiento de la poblacion en Albacete ofrecen datos so bre la estructura 
socioprofesional, con lo que la separacion cronologica entre los afios 
1829, 1848 y 1857 permite observar los cambios de inflexion habidos 

(19) Ibidem. p. 41. 
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en Ja composici6n social (20). Ademas, como a nivel nacional durante 
este periodo tiene lugar el hundimiento de! Antiguo Regimen y el esta
blecimiento de! Estado liberal, podremos empezar a conocer !as trans
formaciones sociales que acompailaron a aquella "ruptura" en Albace
te. Por ultimo, y antes de centrarnos en el estudio socioprofesional, es 
preciso anotar que se nos han planteado problemas sobre la terminolo
gia que !as diversas fuentes utilizan para designar !as distintas profesio
nes y que comentaremos en cada situaci6n concreta durante el analisis 
comparativo. 

Centrandonos en primer lugar en la agricultura nos fijaremos, en 
principio, en los propietarios de medios de producci6n de base agricola. 
Hay que advertir que las desigualdades ofrecidas por las diversas fuentes 
irnpiden una comparaci6n entre los diferentes ailos. Asi, en 1829 se ci
tan a 30 "labradores propietarios"; en 1848, con el mismo termino, a 
95 y, en 1857, bajo la denominaci6n de "propietarios", a 114. Sin em
bargo, creemos que estas cifras se refieren a unas determinadas catego
rias de propietarios, la los grandes?, puesto que en 1861 (Anuario, p. 
22), para todo el partido judicial de Albacete, se citan a 2.692 propieta
rios y en esta cantidad han de ir incluidos desde la multitud de pequeilos 
propietarios a la minoria de los grandes. Del total de propietarios de 
1861 cerca de la mitad corresponderia al municipio de Albacete, ya 
que, dentro del conjunto de poblaci6n que agrupa el partido jucicial 

(20) Para 1857 se dispone de la "Estadisticadel Ayuntamiento de Albacete. Cuadro 
sin6ptico de su poblaci6n clasificada segWI su distnbuci6n, estado y condi
ciones". Legajo 434, secci6n Municipios del A.H.P. Sin embargo, esta fuente, 
presenta grandes dificultades de aplicaci6n para el estudio de la estructura so
ci•1, que practicarnente la invalida, pues el arnplio elenco de profesiones que 
ofrece incluye junto a la persona activa o la actividad profesional, el mimero 
de personas que dependen de el: mujer, hijos - cuando no ejercen otra profe
si6n -, y los criados. Con este criterio se obtienen unas cifras que imposibili
tan la comparaci6n con los ai!os 1829 y 1848. Solarnente, esta fuente presen
ta en su par+c final un pequeilo resumen sobre clasificaci6n de los habitantes 
por profesiones que no hace uso del criteria anteriormente descrito. Para ob
viar estas dificultadas utilizaremos el Anuario de 1861 ("Anuario Estadistico 
de la Provincia de Albacete, correspondiente a 1861, publicado porlaComi
si6n provincial de Estadistica'', Albacete, Imprenta La Uni6n, 1862. Hay un 
ejemplar del mismo en el A.H.P.) 
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mas de la mitad se concentra en aquel municipio. En cuanto al mlmero 
de arrendatarios, es decir, de cultivadores de tierras de otros propieta
rios mediante el pago de un canon anual en dinero o especie, da la 
sensaci6n de existir una estabilizaci6n de Jos mismos en torno a los 
trescientos y quizas un ligero descenso al final de! .periodo, wudo 
deberse a una posible participaci6n en ]as compras de tierras desamor
tizadas? En 1829 se citan a 356 "labradores arrendatarios"; en 1848, 
como "colonos" a 310; en 1857 a 297 "labradores" y, en 1861 para el 
partido judicial, a 542 arrendatarios. 

Frente a estas categorias sociales se encuentra una gran masa de po
blaci6n jornalera, prototipo de "clase popular". Las cifras que utiliza
mos merecen, previamente, un planteamiento critico. Como se sabe, 
jornalero equivale a trabajador eventual a jornal y su abundancia en un 
lugar - Albacete o el marco mas amplio de La Mancha - expresa el do
minio de unas estructuras socioecon6micas de fuerte base agraria con 
profundas divisiones de clase. Por lo comun, la poblaci6n jornalera dedi
ca su principal actividad a ]as faenas de! campo, aunque como pe6n no 
rechazaria cualquier otra actividad, y como trabajador eventual su actua
ci6n viene detenninada por cl calendario agricola. Asi, aunque nuestras 
fuentes no indican con claridad - excepto para el afto 1861 - el sector 
de actividad econ6mica a que dedica su fuerza de trabajo la poblaci6n 
jornalera, nosotros lo incluimos en el sector agrfcola. Su numero es el 
siguiente: en 1829 se citan a I. I SO jornaleros; en 1848 a 400; en 1857 a 
3.469; en 1861 se especifica entre "jornaleros en el campo" con 2.464 
y "en !as fabricas" con 352 y, en 1862, los "brazos destinados a la agri
cultura" son 2.590 (21). Como se puede observar hay en este baile de 
cifras grandes contradicciones que exigen un intento de interpretaci6n. 
En principio creemos que los valores de 1848 y de 1857 pecan, el pri
mero, de defecto y, el segundo, de exceso. Para aceptar la cifra de 1857 
habria que pensar, quizas, en un criteria que ha dado por sumar toda la 
poblaci6n que trabaja por un jornal e indistintamente de! sector eco
n6mico - en la agricultura, industria y comercio - o incluso, en !as 
obras de construcci6n de! ferrocarril. De los contrario seria inexplicable 

(21) Las cifras de 1861 {Anuario p. 23) corresponden al Partido judicial de Alba-
eete que lo oomponen Albaeete, Balazote, Barrax, La Gineta y La Herrera. Se
giln el eenso de 1860 lo integran 24.972 habitantes, pero s6lo en Albaeete vi
vlan 17 .088. Las de 1862 se encuentran en el legajo 433, secci6n Municipios 
de! AH.P. y oorresponde, segim esta fuente, a Albaeete y no a todo su parti
do judicial. Existen, por tanto, oontradicciones. 
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el descenso brusco de 1857 a 1861-62. Por todo ello, pensamosque se 
pueden utilizar como validas las cifras aportadas para 1829 y 1861-62. 
Habrfa, por tanto, durante estos aflos un aumento, en cifras redondas 
de I.OOO a 1.200 jornaleros. Tai proceso de proletarizaci6n seria el re
sultado de Ias transformaciones operadas en el regimen de propiedad de 
la tierra tras la desamortizaci6n y la abolici6n del regimen seflorial; pa
ralelamente, el propio incremento demografico general de la primera 
mitad del siglo XIX propiciaria en determinados lugares un desequilibrio 
entre poblaci6n y recursos, al no producirse un proceso paralelo de cre
cimiento econ6mico, con lo que la poblaci6n de Albacete pudo ser un 
foco de atracci6n para Ias clases populares de localidades circundantes o 
manchegas. 

Aunque mas adelante trataremos sabre la industria de Albacete, esta 
claro que no podemos hablar para estos aflos de "revoluci6n industrial"; 
mas bien, lo tipico seria la persistencia de unas estructuras econ6micas 
de marcado caracter preindustrial. A !raves de las diversas fuentes se 
comprueba la importancia de las formas artesanales, preindustriales o 
"tradicionales", dedicadas a cubrir las necesidades de la capital albace
tense, que se ha vista incrementada en su poblaci6n y diversificada su 
sociedad con la instalaci6n de centros administrativos y comerciales. 
Tambien, en este apartado, es preciso insistir en las dificultades introdu
cidas por la confusion de terminos cuando se designan Ias profesiones. 
Hay una mezcla entre aquellas adecuadas a una sociedad preindustrial 
con las de una capitalista o industrial. No encontraremos la palabra 
"obrero" o "trabajador", en cambio se habla de "jornaleros en las fci
bricas", "braceros destinados a la industria", "artesanos", "fabricantes" 
y' por ultimo, de "industriales". 

El numero de artesanos, aunque inferiores al de los jornaleros, era 
considerable. En 1861 se citan, para el partido judicial, a 1.037, de los 
cuales 1.023 eran hombres y el resto mujeres. En un cuadro los hemos 
distribuido por sectores artesanales junta a los de! aflo 1829 y 1848. En 
este ultimo aflo, se especifica la distinci6n entre "maestros artesanos", 
que coincide en su numero con el de "talleres y obradores", y "numero 
de personas que se ocupan en ellos". A la lista confeccionada hay que 
afladir una serie de trabajos que requieren una mayor especializaci6n, 
como la de platero (2 en 1829 y en 1861 ), esmaltador ( I en 1848), re
lojero (I en 1848 y 2 en 1861) e impresores ( I en 1829, 4 en 1848 y 
15 en 1861) y Ias derivadas de la alimentaci6n. 
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1829 1848 1861 

Sectores artesanales 
Maestros ] N2de pers. 
artesanos 1 que ocupan 

CALZADO- zapatero 30 10 i 30 87 
ALPARGATERO alpargatero 20 13 I 65 74 

I 

CONSTRUCCION a lbafiiles-alarif es 9 I 139 
pintores 3 ' 12 I 

tejeros I 5 
yeseros I 12 

I 
CUE RO botero 3 I 6 5 

curtidor 2 I 4 
guarnicionero 14 ' 28 25 I 

CORDELERIA cordeleria 6 I 
I 

cordonero I I 2 
esparto 22 ' 

' esterero I 2 

GANADERIA esquilador I 16 
herrador 

I 
10 

MADERA aperador-carpintero 29 I 
I 

carpintero-ebanista I 89 
carpintero 14 I 56 
aperador 18 ' 54 56 

' 
METAL cacharrero 

I 
I 4 

calderero 3 4 I 12 II 
cerrajero 7 9 

. 
18 31 ' 

cuchillero 45 21 I 63 93 
herrero 19 11 ' 

' 
33 44 

hojalatero I 3 ' 6 4 

TEXTIL cardador de Jana 6 I 8 
batanero ' 3 
sastre 60 10 I 50 146 
sombrerero 2 I : 2 6 
tejedor 

' 
30 

tintorero I 2 : 4 4 
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El estudio de! comercio vuelve a recordarnos matizaciones anterio
res. Se opera un incremento de los mismos y una mayor diversificaci6n 
pero sigue siendo caracteristico, como en !as relaciones artesanales-in
dustriales, el predominio de pequefios establecimientos comerciales. En 
1848 se nombran a cinco "comerciantes" que, quizas, fuesen "al por 
mayor", y de forma pormenorizada a 87 "tiendas". Para 1861 se cono
ce al "mimero de comerciantes inscritos con expresi6n de sus clases" en 
el partido judicial de Albacete (Anuario, p. 288). Para comprobar direc
tamente los cambios operados en !as relaciones comerciales durante los 
afios 1829, 1848 y 1861, se ha realizado un cuadro en el que, en triple 
columna, se recogen los datos ofrecidos por !as fuentes utilizadas. 

RELACIONES COMERCIALES 

1829 

comerciantes de ropa 
y quincalla. . . . . ..... I 0 
idem de abaceria. . .34 

1848 

"tiendas" 

- tejidos de seda, algod6n, 
Jino,cinamo,lana .... 13 

- de gl!neros ultramarinos.S 
- de sedas, cintas e hilos .. 7 
- de ropas no Ulilldas ...•. I 

- de modistas .......... 3 
- de retales. . . I 
- de ferreterfa y alam-

bres.. . ... I 
·de me tales de lat6n y 
cine...... .I 

- de pieles curtidas ...... I 
- de pastas para sopas .... I 
- de abaceria y espece-
rfas.... . .... 35 

-de tocino.. . ...... 3 
- de carb6n ........... 6 
- de granos y semillas .... I 
- de bunuelos.. . . I 
-de pan. . .. 2 
- de f6sforos ......... . S 

1861 

"comerciantes inscritos" 

- abacerlas. ..... 33 
- Almacenistas de 

accitc.. . .. I 
curtidos.. . ...... I 
frutos colonlales . . .. 3 
Janas y sedas . . ...... I 
papel. .... 2 

tejidos .. . S 
- comeTCiantes 

capitalistas. . ..... 2 
- confiterfas ........... 9 
- especuJadores en granos y 

harinas.. . ...... JS 
- homos de co.::er pan con 

venta. . .33 
- lecherfas . . ...... ! 
- mercader de drogas .... I 

- jergas y alfoJjas ..... 6 
- sedas, cintas ........ 9 
- tejidos al por ml.'nor 25 

- puestos de paja y 
cebada ........ . S 

- tiendas de aguardiente y 
licores ............. 20 

- bacalao, a.r.Ucar .... 62 
{al por menor) 

- chocolate. . .. I 
-jamones. . .. I 
- librerfa. . . ........ I 
-pan .... 29 
- potcellna, cristal 

vkirio.... . .3 
• quincalla . . . . . .. 6 
- tibritos de papel 

de fumar. . .9 
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Un capitulo importante de! abanico social lo componen los miem
bros de !as profesiones liberales. Una consecuencia 16gica de! estableci
miento de la capitalidad provincial y de la Audiencia Territorial en Al
bacete, fue el incremento de tales profesiones. Ademas, los diferentes 
ramos de la Administraci6n civil (Gobernaci6n, Hacienda, Fomento, 
Adminstraci6n Provincial y Municipal) generaron un aumento de! fun
cionariado. En 1857 se citan a 281 y en 1861 a 316 en el partido judi
cial. Una de !as caracteristicas de! funcionariado era la falta de estabili
dad en los puestos de trabajo, fruto de los vaivenes politicos: asi, !as 
fuentes nombran a los "cesantes" como una profesi6n, apareciendo 33 
en 1857 y 24 en 1861. Por otra parte, no hay que olvidar que al aumen
to de! empleo contribuy6 el establecimiento de! ferrocarril. 

El crecimiento de !as profesiones liberales se comprueba perfectamen
te en los datos que se ofrecen a continuaci6n: 

(I) 

PROFESIONES LIBERALES 1848 1861 

medicos y cirujanos 14 25 
SANIDAD farmaceuticos 3 6 

veterinarios 12 16 

ENSEi'IANZA maestros 8 39 
catedraticos-profesores - 11 

ORGANIZACION abogados 36 47 
JUDICIAL procuradores y curiales - 31 

TECNICA Y agr6nomos y agrimen-
CIENCIA sores - 10 

arquitectos-maestros 
de obras - 5 

(I) datos referidos al Partido judicial. 

Funcionarios y profesionales liberales, junto a los miembros de! cle
ro (22 en 1829; 14 en 1857 y 22 en 1861), militares y pequefios propie
tarios integrarfan el conjunto de !as llamadas "clases medias". Partimos 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



86 

de la consideraci6n de que la pertenencia a ta! grupo social nose deriva 
simplemente de unos determinados niveles de renta - salarial o producto 
de una ganancia -, sino que tambien hay que valorar la incidencia de la 
mentalidad (formas de vida, pensamiento ... ) (22) . Nada sabemos res
pecto a este ultimo aspecto, en cambio un estudio del primero nos 111.os
traria las diferencias de ingresos existentes entre los miembros de las "cla
ses medias". Para ello utilizaremos los datos que sobre salarios disponc
mos para 1856 y 1861. (23). Aunque no son del todo completos, los de 
1856 permiten fonnar una idea de la distribuci6n salarial en la Adminis
traci6n ya que se refieren a funcionarios de la Audiencia Territorial, Ad
ministraci6n de Hacienda Publica, Adminstraci6n Especial de Bienes Na
cionales y Guardias de! Canal de M' Cristina, Administraci6n Principal de 
Hacienda, Instituto de 2• Ensefianza, Contaduria de Hacienda Publica y 
Gobierno (civil) de la Provincia. De todos ellos sabemos la liquidaci6n 
ANUAL de haberes, compuesta por una asignaci6n integra, de la que se 
deduce un 13 por ciento, resultando el liquido a percibir. Partiendo de 
este ultimo dato hemos elaborado un cuadro en el que se ofrecen diversas 
columnas de rentas salariales en las que se han ido incluyendo los diferen
tes miembros de la administraci6n citados anteriormente. 

En el mismo se comprueban !as diferencias salariales y la enorme jc
rarquizaci6n profesional. Muy pocos disponen de rentas salariales anuales 
superiores a los 15 .00 I reales, correspondiendo estas a los cargos eleva
dos de la Audiencia Territorial (Magistrados, Presidentes, Fiscal y Regen
te), al Juzgado de Primera Instancia (Juez) y Administrador de Hacienda 
(A.H.P .). Entre las I 0 y 15 .OOO se situan otros escasos "primeros", para 
terminar agrupandose la mayoria en !as inferiores a 8.000. La jerarquia 
se manifiesta aqui con claridad a traves de la diversidad de grados de "ofi-

(22) A este respecto, Jose M• Jover ha escrito que "definir en tenninos estrictamen
te econ6micos la divisoria entre "clases medias" y "clases populares" equival
dria a ignorar totalmente la estructura social de la Espana de! siglo XIX. Cerca 
de la frontera de !as clases populares, la mentalidad pequefioburguesa se exacer
ba, exagera su propios rasgos, busca frecuentemente el apoyo diferenciador de 
un mimetismo con las clases altas". ("Situaci6n social y poder politico en la Es
pana de Isabel II" en "Po/{tica, diplomacia y humanismo popular en la Espana 
de/ siglo XIX, Madrid, 1976, p. 238) 

(23) Legajo 433, secci6n Municipios de! A.H.P., para 1856 y, Anuario de 1861. Du
rante los cinco afios que median entre una y otra fecha la t6nica general es la 
"estabilizaci6n" salarial. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



Reales anuales 
0 - 3.000 3.001 - 4000 4.001 - 5.000 5.001 - 6.000 6.001 - 8.000 8.001 - 10.000 10.001 - 15.000 15.001 - 20.000 20.00 I - 25 .OOO 25.001 - 30.000 30.001 - 35.000 

-Mozo de -Archivero (A -Oficial 5!!:,J!!: -Secretario (A -Ejecutor (A) -Promotor fis- -Tenientes fiscales -Administrador -Magistrados (A -Presidentes (A) - Regente (A) 
estrados -Oficial 6!!:, (!!: (AHP) -Oficial 4!!:, J!!: -Oficial 3!,J! cal(J.) (A) (AHP) -Fiscal (A) 
(A) (AHPJ -Oficial 5!!:. ,2!!:. (AHPJ (AHP) -Oficial I! -Juez (J.) 
-Porteros -Oficial 6!!:. ,2!!: (AHP) Oficial 4!!: ,22 -Oficial 3! ,2! interventor (AHP 
(A) (AHP) -Oficial 52 ,3!! (AHP) (AHP) -Administrador 
-Alguaciles -Fie! del alfoli (AHP) -Auxiliar de -Guardia al· (AEBNJ 
<A) (AHP) -lnvestigador estancos macen (AHP) -Administrador 
-Portera -Oficial 3.!!:., J.!!:. (AHP) (AHP) -Oficial J!, in· (APH) 
(AEBN) (AEBN) -Oficial 3!! ·Oficial 2! terventor -Contador (CHP) 
-Mozo de -Oficial ~.2.!!:. (APH) (AEBN) (AEBN) 
oficios (AEBNJ -Oficial 3.!!: -Oficial 2! -Oficial mayor 
(AEBN) -Escribiente J! (CHP) (AHP) 2!!:.jefe (APH) 
-Escribien- (AEBN) -Oficial 42 -Oficial 2! -Oficial J! 
te 21. -Ayudante (CHP) (CHP) (APH) SIGLAS: (AEBN) (APH) -Archivero -lnterventor -Catednfticos 
-Escribien- (CHPJ de Fomento y profesores (A) : Audiencia Teritorial 
te 3!. (GP) (I) (A.H.P.J : Administraci6n de Hacienda Pllblica 
(AEBN) -Oficial I! (A.E.B.N.) : Administraci6n Especial de Dienes Nacionales 
-Escribien- (CHP) (G.C.) : Guardias del Canal 
te 4!. -Oficial J! (A.P.H.) : Administraci6n Principal de Hacienda 
(AEBN) (GP) (I} : lnstituto de 2! Ensefianza 
-Alcalde d -Oficial 2! (C.H.P.) : Contaduria de Hacienda Pllblica 
Aguas (GC (GP) (G.P.) : Gobierno civil de la Provincia 
-Guardias -Oficial 3l- (!.) : Juzgado de Primera lnstancia 
(GC) !GP) 
-Ordenanz -Oficial 4!,I-' 
(APH) (GP) 
-Conserje -Oficial 4! ,2! 
(I) (GP) 
-Portero -Fiscal de Ha· 
(I) cienda (1.) 
-Secretario 
(J) 
-Alguaciles 
(!) 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



88 

cial'', con un descenso de los salarios conforme aqueJ aumenta. Por ulti
mo en la base salarial se situan los escribientes, porteros, alguaciles ... 

Utilizando los niveles inferiores de renta salarial, resulta significativo 
su comparaci6n con !as de los miembros de !as clases populares. Los da
tos se refieren a 1861 pero la "estabilidad" salarial permite su compara
ci6n con los de 1856. En 1861 el jornal de un asalariado de! cam po Gor
nalero) era de 10 reales diarios; de 11 reales en e] comercio y I 0 en la 
industria. Suponen 3650 reales anuales en la agricultura e industria y 
4015 en el comercio, con la diferencia de que el jornalero, al tratarse de 
un trabajador eventual, tendria unas rentas inferiores a aquella cantidad 
anual, aunque, coma ya se advirti6, tambien hay que considerar que su 
fuerza de trabajo ocuparia coma peon cualquier actividad al margen de 
la agricultura. No estan muy lejos estos niveles salariales de los observa
dos en los miembros inferiores que configuran el conjunto social de !as 
"clases medias". De ahi que no fuese extrafio el encontrarnos con situa
ciones en !as que se teme confundirse con !as capas populares, la utiliza
ci6n de formas de vida que busquen a !raves de la apariencia, la identi
dad con una clase social estimada coma superior. 

En resumen, despues de este recorrido por la estructura socio-profc
sional de la poblaci6n albacetense se puede aventurar la existencia de 
unas importantes clases populares, integradas principalmente por los jor
naleros del campo y los trabajadores de los centros artesanales. Unas 
"clases medias" con diversos "status" socio-econ6micos: un funciona
riado jerarquizado profesional y econ6micamente; los profesionales li
berales, entre los que destacan los abogados, coma carrera de grandes 
posibilidades polftico-administrativas y econ6micas. Tambien hay que 
incluir en este grupo social a los pequefios propietarios, tanto de estab
lecimientos comerciales y artesano-industriales coma agricolas. 

Falla por considerar los niveles superiores de la piramide social. 
Sabre este aspecto poco se traslucen ]as fuentes utilizadas. Sin embargo, 
es un hecho la existencia de una nobleza con raices en el Antigua Regi
men y la incorporaci6n de otros nuevos, coma el Marques de Salaman
ca. Como se sabe a nivel nacional la transici6n de! Antigua Regimen a la 
sociedad liberal burguesa no produjo grandes traumas en su potencial 
econ6mico de base agricola. Se alter6 la estructura juridica pero conti
nuaron siendo oligarquias econ6micas. Entre !as clases elevadas se in
cluirfan los grandes propietarios de tierras, beneficiados por el proceso 
desamortizador, junta a posibles "empresarios" comerciales e industria-
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Jes de mas altos vuelos. Por ultimo no se puede olvidar la presencia entre 
los mismos de miembros de profesiones liberales, algunos de los cuales 
unirfa a su profesi6n la de propietario agricola. 

B. HACIA LA AGRICULTURA COMERCIAL 

Al exponer !as consecuencias de la guerra de la lndependencia sobre 
la poblaci6n albacetense, ya se apuntaron los efectos negativos de la 
misma sobre la agricultura. Ademas, el conocimiento que tenemos sobre 
la cosecha de l ~ 17 (24) manifiesta una agricultura totalmente deficita
ria. A nivel nacion~I. Gonzalo Anes defiende la disminuci6n de la pro
ducci6n agricola sobre todo de la de cereales, debido al descenso de! nu
mero de cabezas de ganado durante los ai'ios de la guerra, "puesto que la 
falta de yuntas por un !ado, y de abono animal, por otro, tuvieron que 
frenar la extensi6n y la intensificaci6n de! cultivo. Si a esto se ai'iade la 
disminuci6n de! numero de hombres en edad de trabajo, por causa de la 
guerra, y por !as grandes mortandades de los ai'ios criticos de comienzos 
de siglo, se comprende que haya tenido Iugar una disminuci6n de la pro
ducci6n agricola" (25). Este panorama dibujado a nivel nacional seria 
similar al existente en Albacete al terminar la Guerra. Recordemos su 
protagonismo, !as perdidas humanas y, con respecto a la ganaderia, en 
una fecha posterior, en 1829 se dice que la ganaderia ha "minorado des
de cl ai'io 1808 hasta el presen te en su mayor parte a consecuencia de la 
Guerra de la lndependencia e invasiones de! ejercito enemigo y por falta 
de cosechas en estos ultimos ai'ios ... " (26). 

En cuanto a la citada cosecha de 1817, a fines de ese afio, la Inten
dencia de Murcia, para dar cumplimiento a una orden de! gobierno de 
Fernando VII solicitaba de! Ayuntamiento de Albacete una serie de da
tos sobre la cosecha de cereales. La urgencia de los mismos se justificaba 
por el interes de! gobierno de conseguir lo que hoy llamariamos "articu
laci6n de! mercado nacional", tema estudiado para esta epoca, entre 
otros, por Josep Fontana (27). Es decir, lograr que !as zonas producto-

(24) Legajo 434, secci6n Municipios del A.H.P. Las cifras ofrecidas en fanegas se 
han convertido en hectolitros a raz6n de 1 fanega =0,555 HI. 

{25) Gonzalo ANES, Las crisis agrarias . .. ", pp. 434435. 

(26) Legajo 434, secci6n Municipios de! A.H.P. Corresponde la cita a la misma 
fuente utilizada para el estudio de la estructura social en 1829. 

{27) Vease Formaci6n de/ marcado naciona/y toma de conciencia de la burguesia, 
en Cambia econ6mico y actitudes po/iticas en la Espafla de/ sig/o X/X, Barce
lona, 1973, y La quiebra de la monarquia absoluta, 1814-1820, Barcelona, 
1971. 
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ras de trigo de! interior castellano - en donde sobra - abastezcan a !as 
provincias maritimas, en donde falta y cubren con importaciones de tri· 
go extranjero. Por ello, existia un interes gubernamental por conocer la 
producci6n castellana para acometer una politica econ6mica en aquel 
sentido (28). Los resultados ofrecidos por la alcaldia sobre la cosecha 
de I 8 I 7 muestran, como se puede comprobar, una agricultura deficitaria. 

I 

"cosecha y existencias Hconsumo y "Falta" "Pun to en don- 1 

anteriores'' siembra" (lmportaci6n de se compra la 
falta" 

Trigo 4.395,60 37.434,75 33.039,15 En la Mancha 

Cebada 6.404,70 27.528,0 21.123,30 " 
Centeno 299,70 2.380,95 2081,25 " 

(cifras en hectolitros) 

Asi, por ejemplo, el trigo s6Io alcanzaba al 12 por ciento de !as ne· 
cesidades consumidoras. EI grado de dependencia exterior era enorme y 
los lugares de aprovisionamiento se encontraban, sin que se especifique 
mas, "en La Mancha". lEra realmente Albacete tan deficitaria en gra
nos?. Por una parte es evidente que se comentan Ios resultados de un 
ai\o agricola y no la media o sucesi6n de varios afios, que quizas podria lle· 
varnos a otras conclusiones; por otra, un estudio, que no disponemos, 
sobre la evoluci6n de los precios de Ios cereales durante estos afios po
dria ayudarnos indirectamente a conocer niveles aproximados de pro
ducci6n ya que, unas cifras tan bajas de producci6n que obligan a una 
importaci6n masiva tendrian que reflejarse en unos precios elevados. A 

(28) Por SU importancia reproducimos Ja parte mas sustancial de) texto: El Rey "ve 
con dolor que salen anualmente fuera del reino en meta!ico mas de sesenta 
millones de reales por valor de un mill6n 6 mas de fanegas de grano que se intro
ducen y hacen introducir de Europa, Asia, Africa y America nuestras provincias 
maritimas, al paso que las interiores, principalmente Castilla, se esta ahogando 
y destruyendose en la abundancia de sus regulares cosechas; prefrriendo aque
Ilas Uevar SU riqueza meta!ica a pafses extrai\os, formentando en ellos el cultivo 
de granos, al misrno tiempo que dejan perecer )as otras provincias sus hermanas 
en la misrna abundancia por no tener salida sus frutos ... " 
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pesar de !as reservas de tales cifras, se pueden considerar los ailos de la 
postguerra como de reconstrucci6n y recuperaci6n y, en cuanto a la pro
ducci6n agrfcola, insuficientes para cubrir !as necesidades de la pobla
ci6n. Tales dificultades debieron de empujar, en otras ocasiones, hacia 
la diversificaci6n de los cultivos, buscando artfculos alimenticios que 
entraran a forrnar parte de la dieta de las clases mas humildes, para ini
ciar, de esta forma, el destierro progresivo de las crisis de subsistencias. 
En este sentido la fuente utilizada para la cosecha de 1817 termina con 
una importante afirmaci6n: "la cosecha de patatas suple mucho la falta 
de trigo". 

Frente a estos niveles productivos, los datos que disponemos a par
tir de la decada de Ios cuarenta, muestran en Albacete un aumento de 
la producci6n agraria que permitirfa no solo el autoabastecimeinto sino 
la exportaci6n de la misma. Asf, Madoz al referirse al capftulo de !as 
producciones expone que !as principales son !as "de cereales, azafran, 
vino y algunas verduras ... , !as dos primeras bastan para el consumo y se 
hacen algunas exportaciones para Ios reinos de Valencia y Murcia ... " 
(29) Un Interrogatorio de 1848 ofrece la misma direcci6n: exportaci6n 
de cereales y de azafran micntras que se importaba arroz de Valencia, a
ceite de Andalucia, vino de Tarazona, Madrigueras y "otros puntos in
mediatos", por ultimo, legumbres, berzas y frutas de !as "riberas de! JU
car, Mundo y Segura". Sohre !as tierras de regadio en el Interrogatorio 
se dice que "al poniente de esta villa, y paraje Ilamado de la Retuerta, se 
riegan con el Canal de Maria Cristina unas doscientas fanegas de tierra, 
destinadas a cereales, patatas y legumbres, no Ievantando ordinariamente 
mas que un esquilmo por la escasez de aguas". Otra noticia, la respuesta 
de la alcaldfa en 1849 a un oficio de! Gobierno politico de la Provincia, 
nos permite conocer algunos de los intereses de los propietarios agrfco
las al exponer que la agricultura iba "en decadencia por falta de Ios hu
medales de que antes abundaban y de la de Iluvias, resistiendose tambien 
por los crecidos impuestos que paga, y la poca exportaci6n de sus fru
tos . .. ", por lo que se consideraba necesario " ... aumentar Ios riegos, 
fomentar el arbolado, rebajar las contribuciones y facilitar los medios 
de comunicaci6n, alejando en lo posible las importaciones de! extranje
ro ... " (30). Se ve con claridad la existencia de unos excedentes agrfco-

(29) Pascual MADOZ, Diccionario Geogrdfico ... ", voz ALBACETE (cab. de part. 
jud., aud. !err. y cap. de prov.) 

(30) Esta respuesta de 1849 y el Interrogatorio de 1848 se encuentran en el legajo 
256, secci6n Municipios de! A.H.P. 
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!as, para los que se solicita protecci6n frente a competencias exteriores, 
y facilidades para su exportaci6n. 

Para los ai'ios comprendidos entre 1857 y 1861 disponemos de da
tos cuanhtativos sobre un alimento fundamental: el trigo. Se ofrecen a 
continuaci6n y se refieren a producci6n, consumo, excedente y expor
taci6n (31 ). 

Trigo, en Hectolitros 1857 1858 1859 1860 1861 

Producci6n 22.200 30.525 44.400 61.050 62.160 

Con sumo 18.870 19980 22.200 23.310 23.310 

Excedente 3.330 10.545 22.200 37.740 38.850 

Exportaci6n 2.220 6.660 11.100 44.400 42.180 

Partiendo de un ai'io pesimo, de crisis de subsistencias, como fue 
1857, observamos el continua incremento de la producci6n. Los ai'ios 
de 1860 y 1861 son similares, dan la sensaci6n de ser un "techo produc
tivo" y suponen un incremento respecto a 1857, de 175 y 180 por cien
to, respectivamente. El consumo parece estabilizarse entre los 22 y 
23.000 hect61itros ya que la disminuci6n de los ai'ios anteriores y, sobre 
todo, de 1857, hay que relacionarlo con el desarrollo de la crisis de sub
sistencias de ese ai'io que elev6 el precio de! trigo (32). A su vez, el au
mento de los excedentes posibilitaba un continua aumento de la exporta
ci6n. 

Por lo tanto, a partir de la decada de los cuarenta, Albacete se ha 
asegurado el autoabastecimiento y, a su vez, ha conseguido comerciali
zar su excedente. Sin embargo, todo ello, no ha impedido que a la mis
ma le afecten !as crisis de subsistencias, como la de 1857, en la que una 
meteorologia adversa posibilit6 !as condiciones 6ptimas para la actua
ci6n interesada de los especuladores. 

(31) Legajo 459 y 433, ambos de la secci6n Municipios del A.H.P. En el primero 
los afios 1857, 1858 y 1859; en el segundo 1860 y 1861. 

(32) Sohre la incidencia de esta crisis en Albacete puede verse, Carlos PAN AD ERO 
MOY A, Albacete a mediados de/ siglo XIX . .. 
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Comprobado el incremento de la producci6n agraria en Albacete 
durante el siglo XIX, como de igual forma Jo fue a nivel nacional, con
viene preguntarse c6mo pudo Jograrse tat •incremento. En el ambito na
cional se ha valorado la incidencia de Jos siguientes factores: Ja especia
Jizaci6n agricola, superando una agricultura divt:rsificada dirigida a cul
tivar todo Jo que se consume; Ja extensi6n del cultivo a tierras no rotu
radas hasta entonces y Ja intensificaci6n del cultivo en Jas tierras afecta
das por Ja desamortizaci6n, hasta entonces explotadas de forma insufi
ciente. Este ultimo factor cobrarfa irnportancia a partir de la decada de 
los treinta, mientras que Jos dos primeros actuarfan con anterioridad 
puesto que a partir de 1820 Ja legislaci6n prohibicionista en materia de 
importaci6n de granos permite suponer que la producci6n nacional po
dfa cubrir las necesidades interiores. Esta protecci6n se suprimfa cuan
do hacia acto de presencia Ja escasez, motivada por una mala cosecha, 
que elevaba fuertemente los precios agricolas: asi, en 1825, 1835, 1847, 
1856 y I 867 se autoriz6 la entrada de grano extranjero (33). 

El aumento de Ja superficie cultivada se potenci6 tras la desamorti
zaci6n eclesiastica y civil. Al pasar Ja tierra de unos propietarios a otros 
pudo en Ja primera desamortizaci6n lograrse, junta a Ja extensi6n, una 
intensificaci6n de Jos cultivos ya que, normalmei:ite, estas tierras se en
contraban poco o mal cultivadas (34). Por su parte, la desamortizaci6n 
civil de 1855 fue seguida de grandes roturaciones que aumentaron con
siderablemente la superficie de tas tierras de tabor (35). 

(33) Sabre los factores det crecimiento de la producci6n agraria en el siglo XIX, 
Josep FONTANA, La crisis de/ Antigua Regimen. . ., p. 254y,Gonzalo ANES, 
La agricu/tura espafia/a desde comienzos de/ sigla XIX hasta 1868: algunas 
prab/emas, en Ensayas sabre la econam(a espafia/a a mediadas de/ sigla XIX, 
Madrid, 1970, pp. 259-261. Para el estudio de la legislaci6n en materia de gra
nos, vease et capitulo correspondiente en Nicolas SANCHEZ ALBORNOZ, 
Las crisis de subsistencias de Espafia en e/ sigla XIX, Rosario (Argentina), 
1963. Sohre las consecuencias de tal legislaci6n en el logro del autoabasteci
miento en nuestro pais son coincidentes los diversos autores. Asi,junto a los 
anteriores, puede consultarse, Jordi NADAL, El fracasa de la Reva/uciOn in
dustrial en Espafia, 1814-1913, Barcelona, 1975, pp. 67-68. 

(34) Gonzalo ANES, La agricultura espafiala desde comienzas . . ., pp. 259-260. 
{35) Jordi NADAL,£/ fracasa de la Revaluci6n .. ., p. 67. 
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En Albacete, a !raves de las investigaciones de Diaz Garcia, empeza
mos a conocer !as caraceristicas de la desamortizaci6n (36). Esta posibi
lit6 la concentraci6n de la propiedad agraria y, como consecuencia, la 
proletarizaci6n de la poblaci6n campesina. El aumento de la poblaci6n 
jornalera seria, a su vez, una continua oferta de mano de obra para la 
extension de los cultivos. El caso mas claro de super-concentraci6n de la 
propiedad agraria fue el Marques de Salamanca que adquiri6 en la venta 
de los bienes de propios de Albacete 5686 Hectareas de la 11.363 exis
tentes. Diaz Garcia aclara las diferencias entre las tierras de corporaci6n 
municipal y las de la Iglesia, "en el sentido de que estas son de superior 
calidad, se pagaban generalmente mas y estaban mejor cultivadas, frente 
a la gran cantidad de hcctarcas de propios que eran en su mayoria pas
tos y de poco rendimiento". Ademas, "la mayoria de las propiedades de 
la Iglesia eran de sembraduria y de riego" (37). De forrna aproximada se 
considera que, las propiedades desamortizadas de! clero alcanzaban las 
4.000 Ha. y !as afectadas por la desamortizaci6n civil, 11.363 Ha. En 
cuanto a ventas, !as primeras, a pesar de la menor extension eran de ma
yor valor agricola, ascendiendo a unos 3.300.000 reales, mientras que, 
las segundas, en su mayoria pastos se vendieron mas baratas, unos 
3.000.000 reales. Respecto al ritmo de ventas de las propiedades, tanto 
en la eclesiastica como en la civil, fue de un 80 por ciento de! total en 
un espacio de cinco ai\os. En la primera entre 1838 y 1842; en la 
segunda, entre 1856 y 1860. 

Aunque no disponemos de datos directos sobre los posibles efectos 
que pudo producir la desamortizaci6n en orden al desarrollo de la agri
cultura, al aumento de la superficie cultivada, a la roturaci6n de nuevas 
tierras, al aumento o disminuci6n del rendimiento agricola .. ., si sabe
mos, como se ha expuesto anteriorrnente con referencias a partir de la 
decada de los cuarenta, que Albacete comercializa su excedente de la 
producci6n de cereal. Quizas el trasvase de la propiedad a manos parti
culares produjera una reordenaci6n de los cultivos, el aumento de los 

(36) Antonio DIAZ GARCIA, La desamortizaciim en et municipio de Atbacete, 
Al·Basit, n 5, sept. 1978, pp. 17-33. Del mismo autor, en el n 6 de Al-Ba· 
sit, La desamortizaci6n en et municipio de El Bonillo, 1836-1862, pp. 5-16. 
Los datos utilizados por nosotros pertenecen al primer articulo. 1 

(37) Ibidem, p. 32. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



95 

rendimientos en aquellas tierras que estuviesen con anterioridad explo
tadas de forma defectuosa, el aumento de la superficie cultivada o la 
roturaci6n de nuevas tierras. 

Respecto a la superifcie cultivada, a traves de! apendice al amillara
miento para 1856, que reproducimos en cuadro aparte, podemos empe
zar a conocer la distribaci6n de la misma (38). De la observ~ci6n del 
cuadro se desprenden las siguientes caracteristicas sobre la exJ)lotaci6n 
agraria en el termino municipal de Albacete. 

En principio el gran predominio de las tierras de secano, que supo
nen un total de 107.494,5 Ha. frente a !as 425,89 de regadio. No obstan
te, si entre las primeras consideramos unicamente !as de secano "espe
cial", "campal" y viilas, dan un total de 87.828,I Ha. que, comparando
las con las de regadio, alcanzan el 99,51 por ciento. 

En !as tierras de regadio la calidad del terreno predominante es la 
tercera, mas de la mitad del total, un 53 ,9 por ciento, dedicadas a la 
producci6n de cereales: "trigo, cebada y otras semillas". Ademas, el 72,09 
por ciento de todas !as tierras de regadio se dedican al cultivo del cereal, 
el resto, un 27,9 se explotan para la producci6n de hortalizas y legumb
res. En resumen, escasa extension de las tierras de regadio y predominio 
de] cultivo de cereales en !as mismas. 

Esta clara la especializaci6n de Jos terrenos cultivados en la produc
ci6n de cereales, ya que en !as tierras de secano sigue dominando con 
mucho este cultivo. Se ofrece la distinci6n entre "secano especial" y "se
cano campal". Esta ultima supone el 80,6 por ciento de] total de las de 
secano y es el unico tipo de explotaci6n agrfcola dividida en cinco cate
gorias de terreno: la cuarta y quinta alcanzan las tres cuartas partes de 
las tierras de secano. El resto de estas tierras estan ocupadas por la vid, 
con 641,2 Ha; pinares y solos, con 2042,6 Ha. y el erial con pastas, con 
17.623,9 Ha. Convendria saber en que medida estas ultimas tierras se 
vieron afectadas por las roturaciones, que ampliaron Jas tierras de labor 
a raiz de la desamortizaci6n civil. 

(38) Apendice al amillaramiento para 1856, legajo 384, secci6n Hacienda del 
AR.P. Hay que llamar la atenci6n sobre la verosimilitud de esta fuente, ya 
que en las declaraciones de las cartillas de arnillaramiento se producen defrau
daciones fiscales. No obstante, las cifras aportadas son utiles para lograr una 
vision de conjunto sobre la distribuci6n de la superficie cultivada. 

La extension de cada una de Ias calidades de tierras se ofrecen en fanegas 
pero nosotros Ias hemos convertido en hectareas (I fanega = 0,64596 Ha.). 
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TERRENOS CUL TIV ADOS 

"Calidad de! terreno" NQ de Hectareas 

REGADIO "Huertas con arte- I! 36,47 
facto a hortalizas 2! 61, 11 
y legumbres" 3! 21,28 

Total 118,86 

"Riego peri6dico I! 4,27 
a trigo, cebada y 2! 73,08 
y otras semillas" 3! 229,68 

Total 307,03 

Total Regadio 425,89 

SEC ANO "Secano especial ]! 57,05 
a trigo, cebada y 2! 103,60 
otras semillas" 3! 350,35 

Total 511,00 

"Secano campal ]! 466,41 
a trigo, cebada y 2! 1508,15 
otras semillas 3! 4582,98 

4! 38.540,74 
5! 41.577,62 

Total 86.675,9 

"Viftas-" J! 55,93 
2" 234,57 
3! 350,70 

Total 641,2 

"Pinares y sotos" I! 280 
2! 840 
3! 922,60 

Total 2042,60 

"Erial con pastas" I! 752,50 
2• 1326,5 
3• 15.544 9 

Total 17.623,9 
Total Secano 107.494,6 
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C) LA PERSISTENCIA DE LA INDUSTRIA TRADICIONAL 

Aclararemos en primer Jugar que !as conclusiones que se ofrecen 
sobre la actividad industrial parten de! analisis de una serie de fuentes 
que corresponden al ailo 1861 (39), por tanto no haremos un estudio 
evolutivo de aquella sino una exposici6n de !as caracterfsticas que ofre
ce al final de! periodo que estudiamos en este articulo. Partiendo de es
ta consideraci6n queremos resaltar en principio el continuismo de !as 
formas preindustriales. Es dificil hablar de "industrializaci6n" o de "re
voluci6n industrial" en unlugar en donde no encontramos !as caracteds
ticas tlpicas de ta! proceso: elevados indices de crecimiento de la pro
ducci6n, grandes establecimientos fabriles, empresariado de "mentali
dad capitalista", formaci6n de un proletariado industrial, articulaci6n 
de un mercado consumidor, etc. 

Asi el rasgo dominante es Ja existencia en Albacete de una industria 
artesano-tradicional destinada al mercado local y con escasa comerciali
zaci6n exterior. Esta conclusi6n se desprende de! comentario de !as 
fuentes citadas, que han sido ordenadas por sectores industriales en un 
cuadro aparte. 

Industrial textil e industria alimenticia son los principales capftulos. 
Ahora bien, estamos ante establecimientos tradicionales: hilanderias o 
husos manuales, telares comunes, molinos harineros ... La industria tex
til tradicional, como se sabe, se encontraba generalizada por todo el te
rritorio espailol durante el Antiguo Regimen y, Albacete, no podfa estar 
ausente en esta caracterfstica general. El Anuario de 1861 (p. 269) al 
comentar los datos provinciales sobre la "industria lanera y estambrera 
en el ailo 1861" nos dice que Ja misma se encuentra "en el mayor aban
dono y puede llamarse nula con relaci6n al comercio", a su vez, consi
dera que los datos consignados - ofrecidos por la Administraci6n de 
Hacienda PUblica -, "no contienen Jos innumerables husos destinados a 
la filatura de tramar y estambres para usos particulares, y con los que se 
fabrican !as telas que vulgarmente se dice hechadas en casa. Y aunque a-

(39) Utilizamos Ja "Nota circunstanciada de los establecimientos fabriles y artefac· 
tos que existen en Ja demarcaci6n jurisdiccional de esta Capital" y, Ja "Nota 
del niimero y clase de establecimientos fabriles que existen en esta Capital y 
SU t~rmino". Ambas son sirniJares, 8unque la primera OS mas rica en datOS. 
(Legajo 433, secci6n Municipios de) AR.P .) 
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ESTABLECIMIENTOSINDUSfRIALES 

N6mero Propietario Ano Capital N6mero 
establecimiento (pesetas) Fuerza motriz operarios Localizaci6n Oboervaciones 

TEJCI'IL batanes 3 Condesade "se ignora" 1250 agua unoen ribera de! J 6 
Villaleal cada uno cada batan car (Cuevas 

Yermas, Frai 
Jes, Marmota 

Jana cardas I Fernando 1861 5000 dos caba- 8hombres Calle Con- "trabaja una 
c8ftamo cilindri- Alejandres llerias may. y 5 muj. cepci6n mitad del afto" 
lino cas 

husos 60 Fernando manual Calle Con-
Alejandres cepci6n 

telares 2 Fernando manual Calle Con-
comunes Alejandres cepci6n ---- ------ ------ ---- ------ - - --- -- --- ------

14 '~osindi- manual 
viduosde 
esta capital 

prensa 1 Fernando manual uno Calle Con-
de pailos Alejandres 

- --- --- - 1.......-- - - L..-_ -- ----- I- - - -

cepci6n 
.._ - -- - - - -- - -

1 Pedro 1846 2.000 manual uno 
Fernandez 

CUE RO una flibrica de Jose Serrano en C/Herreros ----- --- - - - ------ ---- -- ----- - - - - ----- ----.. .. " Andres Algarra en Paseo de la Feria 

ALIMENTIClAS 
Molino 3 Condesade "se ignora" SO.OOO agua dos en rib era de! J 6 "los gastos de 
harinero Villaleal 37.500 cada uno car reparaci6n son 

37.500 de mucha 
cuantia" 
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2 " 1826 10.000 agua unoen Canal de "no muelen e in 
1828 15.000 cada mol. M Cristina gran parte de 

allo por falta 
de agua." 

1 Alonso de 1835a1840 2500 viento uno Extramuros 
Torralba 

2 Jose "se ignora" 2000 viento unoen Pozo Cail.ada 
Asensi cada uno cada mol. 

1 Jose "se ignora" 2000 viento uno Pozo Callada 
Lamadrid 

Tahona 1 Antonio 1853 2000 siete caha· siete Calle Con- ''trabajan de 
Labrin Berias may. cepci6n seis a siete ho-

I tras diarias." 

1 Pedro 1858 1500 ~ete may.y ocho Plaza Carre- " \ 

Marco dos menores tas 

1 Enrique 1856 2000 siete may. seis ca117 Albar- " 
Gautier deros ' 

Pastas 1 Antonio 1841 2000 unamay. tres Plazs l"tr,baja s61o 
Martinez Mayor ~l'lbJS dias y 
Zamora lloras que lo re-

fjuiere el despa-
clio." 

MATERIALES QE 
CONSTRUCCION • fabricas de tejas y ladrillos (cuatro en Albacete y una en Pozo Cai!ada) 

/ • cuatro homos de yeso en el Villar. 
~ 

OTRAS · f'bricas de aguardiente ( cuatro en Albacete y una en Pozo Cai!ada) 
. " " jab6n (nueve en Albacete y una en Pozo Cailada). 
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paratos imperfectos, que consisten en un banco con una rueda y un hu
so sin haber sufrido en muchos siglos ni la mas pequefia modific;aci6n, 
puede asegurarse que pasan de 1 0, por cada 100 vecinos los que existen 
en cada pueblo". Una industria tradicional, domestica, que recu~rda el 
"trabajo a domicilio", en la que se alternaria la actividad industrial con 
!as faenas agrfcolas. 

Establecimientos industriales que utilizan fuentes de energia "tradi
cionales" o caracterfsticas de la economfa preindustrial, que imponen 
lfmites al crecimiento productivo: el agua (batanes y molinosharineros); 
el viento (molinos harineros); los animates de tiro (tahonas); el hombre 
(industria textil). Ning(ln establecimiento utiliza la fuente de energ{a 
que acompafia a la primera revoluci6n industrial: el vapor. 

Otro aspecto a destacar, aunque se encuentra incompleto, es la esca
sa mano de obra ocupada en estas industrias. Nuestra fuente habla de 
"operarios", es decir, obreros y, de la observaci6n de !as distintas ramas 
industriales comprobamos en la textil el funcionamiento de tres bata
nes, con un operario cada uno; una carda cilindrica, accionada por caba
llerias, en la que trabajan ocho hombres y cinco mujeres; sesenta hilan
deras (husos); dieciseis telares comunes que, seg(ln el Anuario de 1861, 
se distribuyen entre dos telares de pafio de lana y catorce de lienzo de 
cafiamo y lino, aunque, el Anuario al comentar el m1mero de telares de 
lienzo existentes en la provincia dice que "se usan indistintamente, para 
tejidos de cafiamo, lino 0 lana"; dos maquinas para prensar pafios, accio
nadas por el hombre y que ocupan a dos trabajadores. De la actuaci6n 
de toda esta mano de obra se obtendria una baja producci6n: recorde
mos que el Anuario se refiere a su caracter "nulo con relaci6n al comer
cio" con lo que su finalidad seria el consumo local. 

A tales conclusiones se puede llegar por otros caminos. Para ello nos 
fijaremos en la industria textil lanera propiedad de Fernando Alejandres. 
El establecimiento se localiza dentro de! mlcleo urbano (C/Concepci6n), 
es decir junto al consumidor, y reune una carda cilindrica, sesenta hilan
deras (husos), dos telares y una prensa de pafios. En principio esta clara 
la relaci6n de treinta hilanderas por un telar, a no ser que se considere 
que tales hilanderas trabajan para otros telares existentes en la localidad. 
A su vez, la carda cilindrica "trabaja una mitad del afio" lPOr que?, sin 
duda por el estrangulamiento productivo, pues de lo contrario, el resto 
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de! equipo tecnico y humano no podria absorber su producci6n (40). 

Otra importante rama industrial son !as industrias alimenticias: mo
linos harineros, tahonas y fabricaci6n de pastas. Disponen de abundante 
materia prima al estar asentadas en una zona de producci6n cerealista, 
permitiendo su exportaci6n hacia otras provincias. A pesar de esta co
mercializaci6n exterior no podemos dejar de citar el caracter tradicio
nal, preindustrial, de estas industrias en Albacete. Se trata de molinos 
hidraulicos y de molinos de viento. Delos primeros habia cinco, tres lo
calizados en la ribera de! JUcar y dos en el Canal de Maria Cristina; los 
de viento, que eran cuatro, se encontraban, uno en extramuros de Alba
cete y el resto en Pozo Canada. La reducida mano de obra ocupada, dos 
trabajadores para cada molino de! J ucar y uno para los demas, nos indi
ca la baja producci6n. En ello influye tambien la fuente de cnergia utili
zada, asi el caudal de! JUcar permitiria una explotaci6n constante frente 
a los de! Canal de M Cristina que "no muelen en gran parte de! afio ror 
falta de agua". 

Frente a los molinos harineros, !as tahonas trabajan a un ritmo su
perior. Son tres y se localizan dentro de! casco urbano: Cuncepci6n, 
Plaza de !as Carretas y Albarderos. La fuente de energia, por medio de 
animales de tiro, es perfectamente controlable por cl hombre frente a 
!as anteriores: la media es de siete caballerias por tahona. Por la mano 
de obra ocupada, entre seis y oeho trabajadores por tahona, y el horario 
laboral, en todas se trabaja de seis a siete horas diarias, se deduce una 
elevada producci6n. 

Para terminar conviene destacar otros aspectos ofrecidos en el cua
dro general y que caracterizarian a la industria de Albacete. Nos referi
mos a los apartados sobre fecha de fundaci6n, capital y propietarios. 
Respecto al primero, no se dispone de! afio de fundaci6n de todas !as 
industrias, sin embargo, se observa una primcra etapa, que es tan anti-

(40) En lnglaterra, ya durante el siglo XVIII, !as innovaciones tecnol6gicas surgidas 
en la industria textil, y principalmente en el algod6n fueron, entre otras razo
nes, el resultado de los desequilibrios productivos existentes entre el campo 
de la hiladura y la tejeduria: el hilo necesario para que trabajase un tejedor 
era suministrado por varios hiladores. La busqueda del equilibria, mayor pro
ducci6n y productividad empuj6 hacia el progreso tecnico. (Phyllis DEANE, 
La primera revo/uci6n industrial, Barcelona, 1975, pp. 97 ss.) 
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gua que se "ignora" y que bien podria tener sus raices en la economia 
del Antiguo Regimen; en la decada de los veinte la construcci6n del 
Canal de Maria Cristina pern\itiu establecer en su curso molinos harine
ros y, por ultimo, a partir de la decada de los treinta-cuarenta, en para
lelo con el crecimiento de Albacete, tiene lugar un tercer empuje. En 
definitiva, la gran mayoria de estas industrias, partiendo del afio en que 
se ofrece nuestra fuente, en 1861, Bevan funcionando largos afios y 
nos imaginamos que en las mismas serian escasos los programas de "mo
dernizaci6n industrial". Asi no es extrafio que en las observaciones a los 
tres molinos harineros de la ribera del JUcar, se diga que los gastos de re
paraci6n "son de mucha cuantia". 

En cuanto al capital o valor en dinero de la industria, los datos ofre
cidos siguien siendo incompletos. La mayoria queda por debajo de las 
2.000 pesetas y las mascaras, que son pocas, entre las 30 y 50.000 pese
tas. Sobre el apartado dedicado a propietarios queremos destacar las 
"empresas" de la Condesa de Villaleal - procedente de la sociedad es
tamental - y la industria textil de Fernando Alejandres. 

Por ultimo, et lector habra echado en falta un comentario sobre la 
tradicional industria navajera de Albacete. Ello se debe a su no inclusion 
dentro de las fuentes utilizadas. No obstante en et estudio de la estruc
tura social hemos comprobado su importancia numerica. Ademas, su 
producci6n no solo cubria el mercado local sino que se exportaba. Asf. 
Madoz cita a los "fabricantes de navajas, cuchillos y pufiales. cuyos ins
trumentos muy bien trabajados, son famosos en toda Espana" ( 41) y, 
Artola al referirse alas producciones industriales que suponen "un mer
cado mas amplio'', nombra las fabricas de tejidos de seda de Requena, 
Malaga y Valencia, las ferrerias de Vizcaya, "las 50 de navajas y cuchi
llos de Albacete, y sobre todo las textiles de Tarragona y Barcelona"(42). 

(41) Veasenotane II. 

(42) Miguel ARTOLA, La burguesia revolucionaria (1808-1874), Madrid, 1974, 
p. 113. 

C.P.M. 
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PROPIEDAD DE LA TIERRA Y CONTRASTES SOCIALES EN LA 
MESETA CASTELLANA DURANTE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGW XIX: (El caso de Albacete). 

Por Juan ROMERO GONZALEZ 

I. IMPORTANCIA DEL SIGLO XIX. 
El problema de la tierra constituye ultimamente un tema de preo

cupaci6n constante para ge6grafos e historiadores, especialmente el pe
riodo que abarca desde la crisis de! antiguo regimen hasta el momento 
presente. Esta preocupaci6n se hace mas patente en aquellas regiones 
donde el regimen de gran propiedad ha constituido la base fundamental 
sobre la que ha descansado todo un modelo estructural donde poder 
econ6mico y poder politico han permanecido estrechamente unidos. 

En este sentido, el estudio de la propiedad de la tierra en el siglo XIX 
es de una importancia decisiva para poder explicarnos con mayor rigor 
la situaci6n actual, por cuanto, si el siglo XIX no desvela todas !as claves 
para el conocimiento de la genesis de la gran propiedad y su dinamica 
evolutiva, teniendo que remontarnos en muchos casos a epocas anterio
res, no es menos cierto que en dicho siglo asistimos a una serie de 
cambios estructurales que afectarian profundamente a !as relaciones de 
producci6n existentes hasta el momento. La abolici6n de los derechos 
sefioriales, la promulgaci6n de !as !eyes desvinculadoras, junto a la 
desamortizaci6n eclesiastica y civil, constituyen los hitos fundamentales 
que, por lo que respecta a la posesi6n de la tierra, indican el transito de! 
antiguo regimen a unas relaciones de producci6n de tipo capitalista. 

La forrna como se llev6 a cabo en Espai\a dicho transito, suele en
marcarse dentro de lo que comunmente se llama via prnsiana, segun la 
cual "la aristocracia terrateniente y el Estado a su servicio otorgaron des
de a"iba una reforma que mantendria en el seno de la nueva sociedad 
importantes supervivencias de! antiguo modo de producci6n y de !as re
laciones sociales tradicionales" (Sloboul, 1976, 339). En concreto, "la 
liquidaci6n de! antiguo regimen se efectu6 mediante una alianza entre 
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burguesia liberal y aristocracia latifundista, con la propia monarquia co
mo arbitro, sin que hubiese un proceso paralelo de revolucion campesi
na" (Fontana, 1973, 162) y donde los unicos perjudicados serian el cle
ro y los municipios con la venta de sus bienes. 

Logicamente, esta !inea explicativa de! XIX espafiol, esta sujeta a 
multitud de matizaciones y en algunos casos, no solo a matizaciones si
no incluso a importantes objeciones. 

Por lo que respecta a los sefiorfos, en el caso, por ejemplo, de Anda
lucia, Castilla y la Mancha, los sefiores mantenian el pleno dominio sobre 
sus casas y tierras, !as cuales eran cedidas a diferentes cultivadores en re
gimen de arrendamiento a corto plazo (seis-ocho afios); en este caso, 
la abolicion de los derechos sefioriales unicamente significo para los se
fiores la perdida de sus derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, 
pero consolidaron como propiedad privada sus respectivos patrimonios. 
Por otra parte, la venta de bienes de! clero, mas la salida al mercado de 
!as tierras de los municipios no harian mas que reforzar la gran propie
dad tras la compra de tierras - generalmente grandes extensiones - por 
parte de la burguesia ciudadana, tanto local como foranea y en menor gra
do de la misma nobleza. Los pequefios propietarios y arrendatarios que
darian, en general, al margen de este proceso de adquisicion de tierras. 

Sin embargo, y sin querer aqui extendernos sobre este tema, hay 
que tener presente tambien que en otras areas como, por ejemplo, el 
Pais Valenciano, la extension generalizada de la figura de la efiteusis en 
bucna parte de los sefiorfos, con separacion de! dominio directo que co
rrespondia al sefior y el dominio util que detentaba el enfiteuta, posibi
lito una dinamica evolutiva totalmente diferente, puesto que "fueron 
los enfiteutas los grandes beneficiarios de! desmoronamiento de los ra
trimonios sefioriales valencianos, quienes, al redimir los censos, transmi
tieron a !as estructuras de la propiedad de! suelo, con pocas variantes, la 
fragmentacion existente en el dominio util" (Gil Olcina, 1979, 188). En 
este segundo caso, el modelo explicativo sera diferente. 

En los realengos, en cambio, si puede afirmarse que la transicion se 
produjo de forma bastante similar en toda Espana. Aqui, la nobleza se
guirfa conservando integramente sus propiedades, cuando no agrandan
dolas en algunos casos, mientras la burguesia iniciaria una compra masi
va de tierras procedentes de! clero y de los propios, posibilitando de es
ta forma un aumento de su peso especifico. Las relaciones de propiedad 
se encuentran ya a principios de! XIX muy evolucionadas en compara
ci6n con los sefiorfos, dado que la propiedad de la tierra - excepcion 
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hecha de su amortizaci6n o vinculaci6n - es absoluta y tanto en el Pais 
Valenciano, como en Andalucia, Castilla o la Mancha, los cambios expe
rimentados en el XIX registraran una evoluci6n muy parecida. 

Basandonos en la explotaci6n de una fuente inedita de gran impor
tancia para el conocimiento de la epoca como es el amillaramiento de! 
ai'io 1862, queremos poner de relieve en este trabajo cual era la situaci6n 
de la estructura de la propiedad en un extenso realengo de la Mancha 
Oriental (mas de 120.000 Ha), una vez llevadas a cabo la practica tota
lidad de !as transformaciones operadas en la primera mitad de! pasado 
siglo. Nos centraremos exclusivamente en el tema de la propiedad de la 
tierra y la estructura de !as explotaciones por constituir, a nuestro juicio, 
los puntos de referencia mas importantes a la hora de poder explicarnos 
!as actuales estructuras de la propiedad. 

2. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. 
A la vista de! cuadro I queda evidenciada una situaci6n tipica de 

cualquier regi6n de la Espai'ia meridional durante la segunda mitad de! 
siglo XIX. Mientras un gran numero de pequei'iOs propietarios (78 ~con 
menos de 20 Ha detentaban un escaso porcentaje de la superffcie ( 1,97 J ), 
en el polo opuesto encontramos que un 6,89i! de propietarios de mas de 
300 Ha ocupaban el 81,7 ii de la superf!cie. EI grupo de propietarios in
termedios no parece que tuviera mucha irnportancia pues representaba 
el 6,5fl y poseia algo mas de! l 2f! de la tierra. En definitiva, un esquema 
tipicamente latifundista que habia de experimentar en lo sucesivo cam
bios poco significativos hasta el presente. 

Un analisis mas detallado de! reparto de la tierra quiza pueda ayudar
nos a explicar mejor el origen y la importancia de cada grupo de propie
tarios. 

La pequefia propiedad. 
Si hacemos excepci6n de! escaso numero de propietarios no residen

tes que aparecen como propietarios de menos de 20 Ha, es evidente que 
la pequei'ia propiedad se hallaba distribuida casi en su totalidad entre el 
gran numero de pequei'ios propietarios residentes en la capital y en !as 
pedanias de! termino. Constitufan pequei'ios lotes, en muchos casos de 
huerta, en !as cercanias de la ciudad y en los escasos regadios existentes 
en el termino. Predominaba el cultivo directo sobre otras formas de te
nencia y aparecen dos grupos claramente diferenciados; aquellos que 
unicamente disponfan de los ingresos provenientes de la puesta en cul
tivo de su propiedad y aquellos otros que al tiempo eran arrendatarios, 
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Cuadro I. Estructura de la propiedad en Albacete. Ano 1862 

Frecuencias Ntimero de Hectareas 
propietarios ~ que ocupan IC 

Menos de 10 Ha 708 62,76 1032,42 0,92 
10- 20 183 16,21 1162,93 1,05 
20- 50 51 4,41 1692,84 1,53 
50- 100 36 3,18 2697,67 2,50 

100- 300 74 6,55 13753,56 12,36 
300 - 500 25 2,21 9660,68 8,68 
500-1000 26 2,30 18727,15 16,83 

1000 - 2500 22 1,95 33713,97 30,29 
2500 - 5000 3 0,26 10463,56 9,41 

Mas de 5000 2 0,17 18385,23 16,52 

Total 1128 100,00 111290,02 100,00 

Fuente: Amillaramiento. Elaboraci6npropia. 

Cuadro II. Propietarios no residentes de mtis de 300 Ha. 

Domicilio ntimero superficie poseida IC sobre 
el total de tierras 

Madrid 6 11.656,67 10,47 
Valencia 2 2.686,61 2,41 
Murcia 2 2.384,97 2,14 
Cuenca 371,65 0,33 
Resto de 
la provincia 16 20.839,65 18,72 
Sin especificar 392,32 0,35 

Total 28 38.331,87 34,44 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



107 

a veces de considerablesextensiones, de grandes propictarios abscntistas. 
En el primer caso, si la propiedad era menor de 5 Ha. es de suponer que 
en epocas de demanda de mano de obra se emplearan como jornakros 
en los extensos latifundios de la comarca. 

La gran propiedad. 
Ya indicabamos anteriormentc el elevado grado de concentraci6n de 

la pro pied ad en pocas manos. Concretamente, un total de 7 8 propieta
rios se repartian 90.950 Ha, lo quc suponia mas de 80d dcl termino. De 
ellos, 30 eran no residentes y poscian cl 35"' del total, mientras que entre 
49 propietarios vecinos se repartian el 46 'f de la superficie. 

Respecto a los grandes propietarios residentesaparece una clara con
centraci6n, en Jas calles mas ccntricas (Mayor. Progreso. Feria y Sala
manca), si bien quedando una parte considerable en manos de otros ve
cinos y, lo que es mas interesante, de labradores que tcnian fijado SU 

domicilio en Jas mismas casas de labor. 
Entre los forasteros destacan los domiciliados en Madrid, Murcia, 

Valencia y en otros nucleos de la misma provincia, especialmentc los del 
municipio colindante de Chinchilla. 

lCuales han sido los mecanismos fundamentales que explican este 
reparto de la propiedad en el que miembros pertcnecicntes a la nobleza 
con residencia en Madrid, y otros titulos provincianos, junto a la burgue
sia agraria local y foranea, acaparaban la casi totalidad de las tierras?. 
Es evidentc que, al tratarse de un municipio de realengo, la estructura de 
Ja propiedad cxistente en 1862 no debi6 sufrir grandcs alleraciones si Ja 
comparamos por ejemplo con la existcnte a mediados de! siglo XVIII. 

Desgraciadamente, la valiosa informaci6n que podria ofreccrnos el 
Catastro de Ensenada creemos se ha perdido definitivamente al no ha
ber podido encontrar en ninguno de los archivos provinciales o naciona
les la mencionada fuente. En cualquier caso, es posible hacer compara
ciones con algun municipio de similares caracteristicas y en este sentido. 
el estudio realizado sobre Villarrobledo en los siglos XVIII y XIX corro
bora lo dicho anteriormente cuando la autora afirma que "la estructura 
de la propiedad no varia para nada en el transito de casi un siglo, man
teniendose por tanto una estructura plenamente latifundista y por en
cima de unos acontecimientos hist6ricos de gran magnitud" (Sepulveda, 
1980). 

Habria que remontarse, por tan to, a epocas anteriores para conocer 
en profundidad todo el proceso de acumulaci6n de tierras en manos de 
nobleza, clero y sectores de la burguesia agraria. No obstante, si bien la 
linea explicativa expuesta para Villarrobledo es valida para nuestro ea-
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Cuadro III. Estructura de /as exp/otaciones. Ano 1862 

Frecuencias Numero de ~ Hectareas que • explotaciones ocupa 

Menos de I 0 Ha 800 67,12 1.262,94 1,26 
10 - 20 49 4,12 691,58 0,68 
20 -50 62 5,22 2.097,73 2,08 
50 - 100 38 3,18 2.662,06 2,.63 

100- 300 132 11,07 25.071,22 24,85 
300- 500 63 5,28 23.969,885 23,75 
500- 1000 37 3,10 24.245,03 24,02 

1000- 2500 8 0,75 10.278,19 10,19 
2500 - 5000 

Mas de 5000 2 0,16 I 0.629,63 10,53 

Total 1.191 100,00 100.908,23 100,00 

Fuente: Amillaramiento. Elaboraci6n propia. 
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so. no cs n1cnos cierto quc coma consecuencia de los cambios estruc
turales operados, la venta de bicnes de! clero y de los propios de la villa 
supuso la puesta en circulaci6n de una importantc cantidad de tierra a 
precios muy favorablcs para los nuevos compradores. 

Sobre un total de aproximadamentc 4000 Ha vendidas procedentes 
de! clero, un porcentaje muy elevado estaba dedicado al cultivo de cerea
les y todas ]as fincas estaban localizadas en las tierras de mejor calidad. 
La venta se realiz6 generalmentc en conjunto sin proceder a la fragmen
taci6n mas que en muy contados cases. Entre los compradores, aparte 
un cierto numcro de especuladorcs siempre dificil de precisar, aparecen 
miembros de la burguesia local o provincial siendo igualmente dcstacable 
la presencia de individuos de Madrid y Murcia. A veces, compraron tam
bien propietarios con rcsidencia fijada en casas de tabor, lo cual nos ha
ce suponer que se trataba de propietarios-arrendatariosque porhaberdis
frutado de condiciones favorables en sus contratos, unido ello a una 
bucna coyuntura de precios de los productos, podian ahora invertir sus 
ahorros en la compra de tierras desamortizadas. Es de notar la casi nula 
incorporaci6n de la nobleza a este proceso de compras e igualmente, 
aunque por razones bien distintas, los pequefios propietarios y jornale
ros sin tierra quedarian totalmente al margen. 

Los bicncs de propios pasaron tambien a pocas manes, realizandose 
a veces adquisiciones de miles de hectareas por un solo comprador. Es 
el caso de D. Jose de Salamanca, posteriormente marques del mismo 
nombre, hombre destacado de la burguesia finaneicra, que solamente en 
cl municipio de Albacete compr6 5686 hectareas procedentes de los pro
pios de la villa. (Diaz, 1978, 31 ). 

L6gicamente todas estas tranformaciones provocaron remodelacio
nes en !as estructuras de la propiedad preexistentes, posibilitando la apa
riei6n de nuevas grandes propiedades o agrandando aquellas que ya lo 
eran. Acabado cl proceso, !as familias nobles conservaban sus patrimo
nies y la burguesia, tanto la procedcnte de! Antiguo Regimen como la 
de nuevo ascenso, habia afianzado su poder politico y econ6mico. Co
mo sefiala Bernal para el caso de Moron, puedc afirmarse como conclu
sion en nuestro caso que "durante el periodo de crecimiento de la pro
piedad agricola los dos grupos mas representatives de la burguesia agra
ria - los no residentes y los grandes propietarios - son los realmente 
beneficiados por !as coyunturas alcistas de los precios en !as ctecadas de 
1850 y los principales usufructuarios de !as crisis de 1848 y 1857,que 
permiten la adquisici6n de predios a bajos precios, como igualmente son 
los mas dispuestos a comprar en la desamortizaci6n civil". (Bernal, I 974, 
37). 
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3. LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES. 
Para describir un panorama general de la situaci6n de la agricultura 

en un periodo determinado, no es suficiente con el estudio de la estruc
tura de la propiedad, puesto que muchas veces, la persona que nos apa
rece como propietario juridico de una tierra, no coincide con aquella 
que la cultiva. Es necesario por ello, siempre que !as fuentes lo permitan, 
el estudio de quienes cultivan la tierra y en que regimen, porque esto 
nos permite aproximarnos mas a la realidad del momento estudiado. 

En nuestro caso, en el amil/aramiento aparecia especificado junto a 
cada una de !as propiedades, si eran cultivadas directamente o en regi
men de arrendamiento, indicando en este caso el nombre y domicilio 
del arrendatario. Esto nos ha permitido, tras una laboriosa clasificaci6n, 
establecer un cuadro general de la estructura de !as explotaciones en el 
que aparecen importantes diferencias con respecto a la estructura de la 
propiedad. Esta disociaci6n aparece todavia mas clara en el cuadro IV 
donde hemos hecho la diferencia entre propietarios que cultivaban sus 
tierras, propietarios que solamente lo hacian en parte, cediendo el resto 
en regimen de arrendamiento, un tercer grupo constituido por aquellos 
que ademas de cultivar sus tierras, tomaban a su vez la mayor parte en 
arrendamiento y finalmcnte, un cuarto grupo muy impurtante integra
do por grandes arrendatarios sin tierra propia. 

Del analisis de! mismo destacan especialmente !as siguientes conclu
siones: a) Basta el intervalo correspondiente a !as I 00 hectareas, la es
tructura de la propiedad y de !as explotaciones coinciden en gran medi
da, especialmente los comprendidos hasta !as 50 hectareas. Ello signifi
ca que la casi totalidad de pequefios y medianos propietarios eran al 
tiempo cultivadores de sus tierras al ser de pequefias extensiones, si 
bien, de mejor calidad por tratarse de las huertas que rodeaban la capi
tal y algunas vegas de! termino. Constituian un grupo muy numeroso 
(70,5 t del total) y muy definido, ya que rara vez aparecen como arren
datarios de otras tierras. Solamente hay que incluir en este grupo un 
numero muy pequefio de grandes propietarios que figuran como culti
vadores directos de sus tierras, en la mayoria de los casos por tratarse 
de superficies dedicadas a pastos. 

b) Al segundo grupo pertenecian aquellos propietarios que solamen
te explotaban parte de sus tierras. Constituia el 8,8!! del total y queda
ba constituido casi en su totalidad por los grandes propietarios, residen
tes o no. Detentaban el 59,6% del total de tierras de las cuales mas de la 
mitad !as habian cedido en arrendamiento. 

c) Finalmente, un tercer y cuarto grupo, de caracteristicas similares, 
formado por grandes arrendatarios con tierra o sin ella. Entre ambos cul-
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Cuadro IV. Distribuci6n.del cu/tivo de la tierra en Albacete (I 862). 

Superficie Parte de la superficie 
Explotaciones · ·~ Superficie en propiedad ·tomadaen Superficie explotada explotada tomada 

arrendamiento en arrendamiento 

Explotada Cedida Explota-. 
Num. • Ha Ila Total ci6nmedia -. 

Propietarios que 5610 explotan 840 70,52 18.580 18.580 22,11 
su tierra • 

' 
Propietarios que cultivan s61o 105 8,82 22.528,7 37.728,9 22.528,7 214,55 
una parte de su tierra 

Propietarios que toman tierras 86 7,22 5.793,7 19.964,9 25.758,7 299,51 77,5 
en arrendamiento 

Arrendatarios sin tierra propia 160 13,44 34.040,4 34,040,4 212,75 IOQ,00 

Total 1.191 100 46.902,4 37.728,9 54,005,3 100.907,8 84,24 53,5 

Fuente: Amillaramiento. Elaboraci6n propia. 
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tivaban mas de! 53 • de! total labrado y s6lo el grupo de arrendatarios 
sin tierra cultivaba mas del 33 II . Establecfan contratos a corto plazo y 
el pago era fijado segun la calidad de las tierras, oscilando entre cinco a 
ocho partes para el arrendatario y una para el propietario. En el contra-

Durante mucho tiempo y hasta hace pocos afios en que se ha produ
cido el paso al cultivo directo, los grandes arrendatarios han constituldo 
una base fundamental dentro del esquema general de explotaci6n de la 
tierra en la Mancha, actuando de hecho como side autenticos propieta
rios se tratara frente a la gran masa de jomaleros. De este modo, el ver
dadero duefio, residente en la capital o en otras poblaciones, aparecfa 
distante a !as reivindicaciones de los asalariados. 

4. CONCLUSION. 
Queremos sefialar finalmente, a modo de conclusion, que este pano

rama de predominio de la gran propiedad ha pervivido hasta nuestros 
dfas. Si se compara la estructura de la propiedad en 1862 con la de 1977, 
puede verse que nose han producido grandes cambios (vease apendice). 
Unicamente se ha producido una reducci6n el el tamafio de algunas de 
ellas debido fundamentalmente a la incidencia de la herencia bilateral, 
pero muchas de !as grandes familias que ya eran grandes propietarios en 
1862 han constituido una verdadera oligarquia agraria ejerciendo su po
der econ6mico y poHtico hasta la actualidad y, como sefiala Bernal 
(1974, 49), el caso andaluz, si importante ha sido y es la capacidad eco
n6mica de esta oligarquia agraria, "mas importante y representativa del 
Sistema es aun la permanencia estructural de la misma. Esta permanencia 
ha sido posible gracias a una alianza indudable con unos sistemas de go
biemo y unos 6rganos de poder que ni por un momento dudaron en po
ner a su servicio cuantos medios estuvieron a su alcance." 

Departamento de Geografia 

Universidad de Valencia 
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APENDICE I 

MA YO RES PROPIETARIOS DEL TERMINO DE ALBACETE ( 1862) 

mas de 300 hectareas ( 428 fanegas) 

Nombre Domicilio n!!. casas Superficie 
de labor (Ha) 

1. Condesa de Villaleal Albacete 17 15.369,08 
2. Marques de Salamanca Madrid 5 10.874 
3. D. Francisco Antonio de la 

Bastida y Bustamante Albacete 13 5.561,5 
4. Herederos de D. Cecilio 

Nunez Robres Chinchilla (Alb.) 14 1.464 
5. D. Pedro Falcon Hellin (Albacete) 1 4.133 
5. D. Miguel Agraz Nunez Albacete 5 2.961 
7. Conde de Casal Valencia I 2.810 
8. D. Gabriel Alfaro Albacete 4 2.691,5 
9. D. Antonio Moreno Perea Chinchilla 3 2.500 

10. D. Antonio Fernandez Albacete 4 2.392 
11. D. Julian Zamora Ibanez Id. 4 2.303,5 
12. D. Pedro L6pez de Haro Chinchilla 4 2.220 
13. D. Jose Alfaro Sandoval Albacete 5 2.148 
14. D! Eusebia Agraz Id. 4 2.098,5 
15. D! Dolores y D Maria 

Bastida Id. 5 2.044,25 
16. Condesa de Antillon Madrid I 2.000 
17. D. Jose Maria Jaraba La Solana (Alb.) I 2.000 
18. D. Miguel Andres Estarico Murcia 3 1.927 
19. D. Ildefonso Nunez Flores Chinchilla I 1.917 
20. D! Eugenia Perez Castillo Id. I 1.602 
21. D!. Josefa Zamora Albacete 3 1.583 
22. D. Jesualdo Lopez Moratalla 2 1.477 
23. D. Paulino Saavedra Albacete 3 1.435 
24. D. Fernando Cutoli Madrid I 1.370 
25. D. Ramon Agraz Munera Albacete 2 1.272,5 
26. D!Carmen Yanez Barnuevo Id. 2 1.254,5 
27. D. Miguel Fernandez Cantos Id. 2 1.186,5 
28. D! Remedios Saladar Hellin 3 1.167 
29. D. Victoriano Lopez de! Castillo Chinchilla 3 1.152,5 
30. D. Jose Maria Urrea y Canizares Albacete 2 1.150 
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31. D• Leocadia Peral Albacete 3 1.136,25 
32. D. Ram6n Gasc6n Madrid 2 1.130 
33. D. Alonso Ballesteros Castillo Albacete I I.I 00 
34. D. Manuel Serna y consorcios Id. I 1.055 
35. D•Dolores Benitez Escobar Id. 3 1.051 
36. D. Ram6n Nufiez de Haro Requena (Val.) 5 1.025,5 
37. D. Jose Maria Mora Albacete 4 994 
38. D. Jose Olivas Garcia Santa Ana (Alb.) 2 993 
39. D•Antonia Ramirez Martinez Albacete I 962,25 
40. D. Andres Olivas Garcia Santa Ana (Alb.) 2 959,5 
41. D. Francisco Saavedra Albacete 3 950,5 
42. D. Pedro Nolasco Perez Id. 3 935 
43. D. Asensio Martinez El Salobral (Alb.) I 920,25 
44. D. Valerio Peral Albacete 2 892 
45. D. Gabriel de Arce La Torre La Roda (Alb.) I 775 
46. D. Antonio Lopez Ruiz Albacete 3 736,5 
47. D. Francisco Navarro Tinajeros (Alb.) 2 735,5 
48. D. Jose Yafiez Barnuevo Albacete I 722,66 
49. D. Feliciano Raijero Pozo Hondo (Alb.) 2 700 
50. D• Josefa Urrea Sandoval Albacete 2 689 
51. D. Francisco Ramirez Verge! Madrid 1 663 
52. D. Mamerto Parras Albacete 1 661 
53. D. Juan Lopez Ruiz Id. I 656,5 
54. D. Teodoro Serna L6pez Santa Ana (Alb.) 2 636,5 
55. D. Pedro Vera La Roda (Alb.) I 600 
56. Marquesa Viuda de Montesa Madrid 3 597,25 
57. D. Juan Martinez Albacete I 560,25 
58. Hacienda Nacional 2 560 
59. D. Clemente Royo Cafiabate 2 560 
60. D• M• Josefa Navarro Albacete I 555 
61. D. Antonio C6rcoles Martinez Id. I 555 
62. D. Juan Lozano Id. I 540 
63. D. Angel Escobar Campo Id. 3 533 
64. D. Rafael Alvarez Mendizabal Pedrofieras I 530,5 
65. D. Emeterio Tarraga Tarraga Albacete I 501,5 
66. D. Antonio Cuadrado Bernal Id. 2 485,5 
67. Hdos de D. Manuel Andres Id. 2 475 
68. D. Ramon Alfaro Sandoval Id. ., 473 
69. D. Joaquin LaJron de Guevara Tobarra (Alb.) I 430 
70. D. Jose de la Torre Albacete I 429 

Fuente: Amillaramiento. Elaboraci6n propia. 
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APENDICE II. Estructura de la propiedad en Albacete. Ano 1977. 

Tipos propietarias Numero de 
f, 

Hectareas 
f, 

propietarios que ocupa 

Menos de 10 Ha .... 3.253 79,05 6.734,99 5,55 
10- 20 ......... 275 6,68 3.873,47 3,19 
20- 50 ......... 234 5,69 7.435,25 6,13 
50- 100 ........ 112 2,72 8.126,06 6,70 

100- 300 ........ 154 3,74 27.727,58 22,87 
300 -500 ........ 47 1,14 17.493,70 14,42 
500- 1000 ...... 24 0,60 15.951,22 13,16 

1000 - 2500 ...... 14 0,34 20.027,38 16,52 
2500 - 5000 ...... I 0,02 4.085,04 3,36 
Mas de 5000 ...... I 0,02 9.829,36 8,10 

TOTAL 4.115 100 121.284, I 025 100 

Fuente: Romero Gonzalez, J. "Agricultura tradicional y transformacio
nes recientes en el cam po de Albacete". Al-Basit, N!!. 7, LE.A., Albacete, 
1980. 

J. R.G. 
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SOBRE LAS ALFOMBRAS ACTUALES DE LEZUZA Y 
LAS ANTIGUAS DE ALCARAZ 

Por Jose SANCHEZ FERRER 

Cuando en Agosto de 1975 se public6 el mimero cero de Al-BASIT, 
el artfculo que iniciaba la flamante revista se dedicaba a !as alfombras 
de Alcaraz. Aurelio Prete!, su autor, lo ti•ul6 "Notas pintorescas sobre 
!as alfombras de Alcaraz en los comienzos del siglo XVI". Con ello qui
so seflalar la gran importancia que sin duda tuvo esta artesania en los 
siglos XV y XVI. 

Hoy volvemos sobre el tema por dos razones: 
a) Hablar sobre !as alfombras de Alcaraz, ya que ello es hacerlo sobre 

una artesania poco conocida que alcanz6 gran renombre en los reinos 
hispanos, especialmente en Castilla, y cuyos productos fueron muy apre
ciados por los reyes, la nobleza y el clero de la epoca. 

b) Dar a conocer el intento de hacer resurgir esta industria en la lo
calidad albacetense de Lezuza que, desprovista de tradici6n alfombrera, 
lo inici6 en 1974. 

El prop6sito de este articulo no es el estudio amplio de las alfombras 
antiguas de la provincia de A!bacete que consideramos fundamental pa
ra conocer su artesania, ya que quiza fuera esta, la de hacer alfombras, 
la mas destacada entre todas !as artes industriales o decorativas que han 
tenido nuestras tierras. Dicho estudio es de ta! magnitud e importancia 
que rebasa el marco de este trabajo. Debe ser tratado con gran profun
didad e intentar dar soluci6n a una extensa problematica a traves de! es
tudio de los documentos de los archivos, de la escasa bibliografia exis
tente, de las posibles reminiscencias actuales de esta industria y de los 
ejemplares que quedan y que estan en poder de particulares y museos, 
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en su mayorfa extranjeros. (I). 
En el siglo XVI Alcaraz di6 su nombre a toda la producci6n de al

fombras de la zona, quiza por ser el municipio mas importante de ella, 
la ciudad de mayor numero de habitantes y por todo ello la mas relacio
nada y con mayor capacidad de trabajo. No obstante, no solo !as manu
factur6 esta ciudad, sino que tambien otros pueblos albacetei\os hicie.
ron alfombras de calidad como Chinchilla, Lietor y Letur, segun se des
prende de los numerosos documentos que los citan, aunque sean muy 
parcos en su descripci6n. (2). 

Por los que conocemos hasta ahora, hay dos de los que se puede de
dncir que Chinchilla es la que primero tiene esta industria. Uno es la co
nocida cita de! ge6grafo musulman El Edrisf (siglo XII) que en su Des-

(I) Tenemos noticia de la existencia de alfombras tipo Alcaraz en muchos Museos. 
Los mas importantes son: 

Extranjeros: Schloss Museum de Berlin. - Victoria y Alberto de Londres. -
Pensylvania de Filadelfia. - Islamische Kunstabteilung de Ber
lin. - Textile Museum Columbia de Washington. - Metropoli
tano de Nueva York. 

Espafloles: Artes Decorativas de Barcelona. - lnstituto Valencia de Don 
Juan de Madrid. - Artes Decorativas de Madrid. - Colecci6n 
Escoda de Barcelona y tarnbiln el Municipal de la misma ciu
dad. - Arqueol6gico Nacional de Madrid. 

(2) Algunas fuentes documentales son: 
Relaciones Topograficas mandadas realizar por Felipe II. 1575. Archivo de El 
Escorial. 
FERRANDIS TORRES, Jose. Cattilogo de la Exposicion de Alfombras Anti
guas Espaflolas. Madrid. 1933. 
En la parte dedicada a la documentaci6n se recogen gran ntlmero de inventarios, 
testamentos y escrituras que nombran la procedencia Letur, Lletor y sobre to
do Alcaraz, de muchas alfombras. 
MARCO e HIDALGO. Estudios para la historia de Alcaraz. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3 t!p. Torno 21. Ano 1909. 
Cita documentos con la procedencia de Alcaraz. 
Son numerosas !as escrituras o cartas de obligaci6n de alfombras que se en
cuentran en los protocolos de! siglo XVI de los notarios de Alcaraz. lgual
mente son numerosas !as noticias en los Llbros de Acuerdos de! Ayuntamiento. 
(Archivo Hist6rico Provincial de Albacete y Archivo Municipal de Alcaraz). 
PARRILLA,Hermosino Fragmentos historicos. Albacete (Alfombras de Lie
tor). Manuscritos de la Academia de Ja Historia. Colecci6n Vargas Ponce. Torno 
IX. 
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cripci6n de Africa y de Espana dice "En Chinchilla se fabricaban tapi
ces de lana que no podrfan ser imitados en otras partes". (3). Otro es la 
contestaci6n a la pregunta cuarenta y tres que hace Chinchilla en !as Re
laciones Topognificas de Felipe II y en la que se expresa que en ella se 
invent6 el hacer de las alfombras en Espana porque a ella fueron a apren
der todas las comarcas donde ahora se hacen. Cronol6gicamente se de
clara que se hacen alfombras desde hace mas de doscientos anos. 

Lo de la invenci6n lo creemos exageraci6n mas no el que se hicieran 
desde muchos anos antes a 1576 (en el que se contestan !as Relaciones 
en Chinchilla) y mas, teniendo en cuenta que se crean este tipo de ta
Ueres durante la dominaci6n arabe y que !uego son continuados por mu
dejares y moriscos. 

En cuanto a !as otras localidades, Ferrandis Torres ( 4) a firm a que 
Letur y Lietor son anteriores a Alcaraz y forman los primeros nilcleos 
de este trabajo durante el siglo XI. Una tendencia actual es considerar 
!as alfombras mas antiguas del tipo Alcaraz (las denominadas Almiran
te) coma rea!izadas en Letur. 

En 1967 surgi6 en Casasimarro (Cuenca) la idea de la creaci6n de 
una artesanfa alfombrera inspirada en la antigua. Se organiz6 a traves 
del PPO con la celebraci6n de unos cursos de Formaci6n Profesional 
para que la tradici6n de !as alfombras de Cuenca (muy importantes en 
el ambito nacional pero que alcanzan su epoca de esplendor en el siglo 
XVII, cronol6gicamente posterior a la de! Alcaraz) no se perdiera. (5). 

Esta industria, tras grandes dificultades, sc afianza y se extiende a 
otros lugares. Hoy son en total cinco localidades las que, dirigidas des
de Casasimarro, fabrican alfombras intentando reproducir !as antiguas 
de Cuenca y Alcaraz y que forrnan una empresa comunitaria de !as teje
doras que comercializan sus propias alfombras. Las otras cuatro locali
dades son: Cuenca, Almonacid del Marquesado, Alberca de Zancara y la 
albacetefia Lezuza en la que vamos a centrar el trabajo. 

No queremos realizar en estas paginas una mera descripci6n de la 
manufactura de Lezuza. Otros articulos lo han hecho ya mas o menos 

(3) FERRANDIS TORRES, Jose. Alfombras Antiguas Espafiolas. Publicaciones de 
la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. N•2. - 1941.- P:ig. 17. 

(4) FERRANDIS. Catdlogo ... - Ob. cit. ant. 11dx. 38. 
(5) BARRIO MOY A. Alfombras de Oienca de los siglos XVI! y XVI/l Revista 

Cuenca. Numeros 14 y 15. 1978-1979. Pags. 55 a 60. 
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extensamente. (6). El deseo es dar a conocer una industria actual a !ra
ves de una aproximaci6n a !as antiguas alfombras que intenta revivir e 
imitar. 

Vamos a desarrollar el tema atendiendo a: 
I.) - Las obras del autor espai'iol que mas profundamente ha estu

diado el tema de la alfombra antigua espai'iola y que fue el profesor Fe
rrandis Torres. Deniro de su gran conocimiento de! tema en general, 
tambien .. esc el que mas ampliamente estudi6 !as alfombras de! tipo Al
caraz: El lffbajo no lo hizo basandose en los archivns de los centros ori
ginarios, aunque maneja otros muchos documentos, :lino en los propios 
ejemplares, en catalogos y resefias de museos extranjeros y en trabajos 
parciales de autores, tambien de otros paises. Estudia el producto, la 
obra, de esta artesanfa pero un tanto aislada del contexto hist6rico en 
donde se producia. 

Este au tor es fuente obligada de todas !as obras posteriores referen
tes al tejido de alfombras .espai'iolas y especialmente cuando se hace re
ferencia a las de esta zona. 

2). - La observaci6n directa de! utillaje, materias, tecnica y mode
los que se utilizan en Lezuza. 

3). - Los datos que nos ha proporcionado el examen de los ejem
plares expuestos en el Museo Nacional de Aries Decorativas de Madrid. 

El estudio lo haremos dividiendolo en diferentes apartados. 

EL TELAR 
El telar utilizado en Lezuza es igual que el que se empleaba para la 

fabricaci6n de alfombras en los siglos XV y XVI. 
Es el denominado de alto lizo y en el que el piano de la urdirnbre es 

perpendicular al suelo del taller. En los de bajo lizo el piano de la ur
dimbre es horizontal al suelo. 

Se compone de dos pies verticales que se apoyan sobre el suelo y 
que sostienen horizontalmente dos gruesos cilindros giratorios de made
ra, denominados plegadores, que se inmovilizan con clavos y cadenas a 
los pies derechos. 

Uno de los cilindros se coloca a una altura de unos cincuenta centi
metros de! suelo y el otro pr6ximo a la altura superior posible. Se enca-

(6) A nuestro conocimiento han llegado: 
PADILLA C. y COUSTEAU S. Casasimarro: sus alfombrrzs. Narria. Revista de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. N 5. La provincia de Cuenca. Marzo de 
1977. Pigs. 18 y 19. 
MORENO, Sebastian. Nueva artesania lezucefla. Las alfombras de Alcaraz. Dia
rio La Voz de Albacete. 28 de Julio de 1974. 
DE CRESPO, D. Alcaraz, industrias de ayer y de hoy. Diario La Voz de Alba
cete. 4 de Agosto de 1973. 
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ja entre ellos la urdimbre o conjunto de hilos verticales y paralelos, que 
se extiende entre dos varas de madera o hierro que sujetan los extremos 
y que a su vez se sujetan sobre los cilindros. (Fot. n• I). 

En el cilindro superior se arrolla la urdimbre y en el inferior la al
fombra a medida que se va haciendo. De esta manera, la longitud de la 
alfombra puede ser mucho mayor que la del telar. 

Despues de estirada la urdimbre se coloca, en la parte alta, el iguala
dor. Consiste en una vara con una serie de clavos formando peine entre 
cuyas puas pasan grupos del mismo numero de hilos, con lo que se igua
la Ja separaci6n de Ias fibras de la urdimbre y as{ se uniformara el futu
ro tejido. Para evitar que se salgan los hilos del peine del igualador se en
lazan todas las cabezas de los clavos con un hilo. 

Otra vara, colocada horizontalmente a unos veinte centimetros de
bajo del igualador, separa a uno y otro )ado los hilos de la urdimbre que 
pasan por cJitre los clavos del igualador. 

Finahnente se coloca el palo del lizo, barra horizontal en la que se 
anuda una serie de hilos denominados lizos que a su vez se enlazan por 
el otro extremo con los hilos pares o impares de la urdimbre y de esta 
manera se separan unos de otros y se facilita el paso de la trama, con
junto de hilos horizontales que se cruzan con la urdimbre, que liga el tc
jido. (Fot. numeros 2 y 3). 

LA TECNICA 

Lo primero que se hace, tras la colocaci6n de la urdimbre, es la ori
lla inferior de la alfombra, lo que se consigue con varias pasadas de tra
ma que alternativamente van por delante o por detras de los hilos pares 
o impares. Esta orilla viene a ser de dos o tres centimetros. Tras ella y 
con el anudado comienza el tejido de la alfombra propiamente dicha. 

Todas las alfombras antiguas hechas a mano en Espail.a, producen 
la ornamentaci6n mediante nudos sobre los hilos de la urdimbre. Esta 
y la trama quedan invisibles formando la estructura interna y es la ter
minaci6n de las hebras de! nudo !as que al abrir sus fibras, lo que se de
nomina espumillado, forman la decoraci6n y la textura de! tejido. (Fig. 
n• I). 

Fundamentalmente hay tres tipos de nudos que son el persa, el tur
co y el que se ·ha denominado espail.ol. En Lezuza se confeccionan al
fombras tanto de! nudo turco como del espail.ol. 

(7) FERRANDIS. Catdlogo ... - Ob. cit ant. pag. 18. 
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de Alcaraz, Lietor y Letur fue la del nudo espaflol. Por ello nos centra
remos solo en este tipo. 

El nudo espaflol se realiza sobre un hilo de la urdimbre y se anuda 
rodeandolo totalmente y dejando los dos extremos de la hebra de lana 
en el anverso de la alfombra. (Figs. niimero. 2 y 3). 

Se anuda en linea pero una vez en los hilos pares de la urdim bre, de
jando libres los impares, y otra anudando los impares y dejando libres 
los pares. Es decir, primero todos los que quedan delante y luego todos 
los que van por detras por estar separados por los Iizos. Asi alternativa
mente en toda la alfombra. (Fig. nQ I). 

Por esta raz6n !as alfombras realizadas con esta tecnica presentan 
nudos en zig-zag, lo que se puede apreciar facilmente ya que !as lineas 
rectas no son puras en su trazo, lo que si se consigue con !as tecnicas 
turca y persa. (Fot. n!! 4). 

Una alfombra tejida con la tecnica turca tiene un acabado mas grue
so y esponjoso que la que se realiza con nudo espaflol que es mas apre
tado y con el pelo mas corto. En cuanto a la longitud del pelo creemos 
que se le deja algo mas largo en Lezuza que se dejaba en los siglos XV y 
XVI. 

Las tejedoras de Lezuza realizan el nudo espaflol y es admirable la 
velocidad que alcanzan en la elaboraci6n y que llega a ser de 30 nudos 
por minuto en las mas rapid as. Este ritmo, !6gicarnente, no se puede 
mantener. Se considera que una tejedora trabaja con excelente rendimien
to cuando hace unos mi! nudos por hora, incluyendo en este tiempo to
das !as operaciones de! tejido. 

El nudo lo hacen con la mano izquierda y con la derecha cortan la 
Jana igualando los dos extremos. (Fot. nQ 5). 

Cuando la pieza es de proporciones considerables se sientan varias 
operarias ante el telar y van realizando por zonas, aunque simultanea
mente, el trabajo. Van anudando hasta conseguir una hilera a todo lo 
ancho de la alfombra y una vez terminada se pasa la trama que en la tec
nica del nudo espaflol es multiple. (Fig. n!! I). 

Se llama trarna multiple a aquella que esta formada por varios hilos 
pero que se pasan todos al mismo tiempo, aunque se hace alternativa
mente por delante y por detras de los hilos pares de la urdimbre. Cuan
do hacen alfombras de 24 nudos por decimetro, la trama esta formada 
por cuatro hilos de yute de dos cabos. Si la alfombra es de 30 nudos la 
trama esta formada s6lo por dos hilos. 

Despues de pasar la trama la van prensando sobre lo tejido con un 
peine metalico muy pesado con el fin de conseguir un tejido apretado. 
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Tras ello se vuelve al anudamiento y asf sucesivamente. (Fot. n<> 6). 
La finura y la calidad de la alfombra depende de! material emplea

do y de la cantidad de nudos que tiene por centimetro cuadrado. Las 
mas antiguas del tipo Alcaraz presentan cinco nudos por centimetro li
neal (8), es decir, 25 por centimetro cuadrado y que hacen necesarios 
diez hilos por centimetro lineal en la urdirnbre. 

De esta densidad de nudos hay expuesta una en el Museo de Artes 
Decorativas de Madrid, fechada hacia 1495, en la que todavia se teje en 
la cenefa la seudoinscripcion cufica, ya sin significacion alguna, que nos 
recuerda "la ilaha ilia allaho" (No hay mas Dios que Ala), (9), y por ello 
el origen morisco de las alfombras de esta zona. 

A veces son de cuatro nudos por centfmetro en horizontal y cinco 
en vertical y por ello de veinte nudos por centimetro cuadrado y ocho 
hilos por centimetro en la urdirnbre. Desde mediados del siglo XVI se 
suelen hacer con cuatro nudos en horizontal y en vertical y en fechas 
posteriores de tres nudos. Esto nos indica que !as alfombras van perdien
do calidad y finura. 

En este sentido !as alfombras de Lezuza, !as de 30 nudos por deci
metro, son sirnilares a !as que los documentos sefialan como de sesenta 
carreras el palmo, no llegando al numero de las mas antiguas. La razon 
es que se emplean materiales menos finos. Los hilos de la urdirnbre son 
de cafiamo de dos cabos, mas gruesos que los antiguos, y los de la trama, 
de yute, menos esponjosos y con mas torsion. No obstante, los deseos 
de superacion en las manufacturas lezucefias son evidentes y ya estan en 
condiciones, segun su director, de realizar alfombras con 16 nudos por 
centimetro cuadrado, lo que haria aumentar el precio pero las asemeja
ria en calidad a las antiguas que los documentos denominan finas. Solo 
falta la demanda de esta calidad para que sea un hecho su fabricacion. 

Precisamertte hemos podido constatar que la mayoria de !as alfom
bras expuestas en el Museo, ya citado, tienen cuatro nudos por centime
tro. Hemos de tener en cuenta que, tambien antiguamente, cuando se 
encargaban una alfombra se pedian calidades y en los documentos in
vestigados hasta el momento, todos del ultimo cuarto de! siglo XVI, !as 
peticiones oscilan entre sesenta carreras el palmo y ochenta. En Lezuza 
se ofrecen calidades y que son 24 nudos (alli !as cuentan por decimetros 
lineales), 30 y parece ser que ya de 38 a 40. Esto incide, naturalmente, 
en el precio que es aproxirnadamente 12.000 pts. por metro cuadrado 
en la primera, 16.000 en la segunda y a(m sin valorar en la tercera. 

(8) FERRANDIS.Catd/ogo ... - Ob. cit. ant. pag.19. 

(9) PEREZ DOIZ. El arte de/ tapiz y la alfombra en Espana. Ciba. SA. Barcelona. 
1952. Pag. 36. 
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MATER/ALES Y TINTES 
El material empleado tanto en !as alfombras antiguas coma en las 

actuales de Lezuza es la lana de oveja. En Alcaraz eran abundantes estos 
rebafios y numerosos protocolos notariales documentan el importante 
comercio de animales y lana, distingiuendose, fundamentalmente, la be
llori, mas fina y que alcanzaba mayor precio, y la burel, "aunque las ea' 
Iidades variaban mucho y podian dar desde un grueso parecido al hilo 
de seda hasta lana basta que puede llegar a un diametro semejante al <lei 
pelo de caballo" (I 0). 

Aurelio Pretel (11) pone de manifiesto esta importancia cuando 
expone que "eran abundantes los rebafios, algunos de ellos de varios mi
llares de cabezas, que venian a los ricos pastas alcaracei'los desde villas 
cercanas, coma el Provencio, Yeste, Bellin, Chinchilla, etc., y aun des
de ciudades de Castilla la Vieja, mas interiores y alejadas". 

Son multitud los documentos, protocolos notariales, ordenanzas 
municipales, etc., que prueban la existencia de gran numero de cardado
res, peinadores, urdidores, tejedores, bataneros ... , que trabajaban esta 
fibra. 

En Lezuza tambien se emplea lana que proporciona la industria na
cional. Conseguir esta materia con las caracteristicas deseadas ha sido 
dificil y los dirigentes de las manufacturas han tenido que ir seleccio
nando las calidades mas adecuadas para la labor. La adquieren actual
mente en Zamora y segun el parroco de Casasimarro D. Eugenio Mar
tinez, hombre entusiasmado con esta artesania y director de la manco
munidad, es alli donde les han proporcionado la lana de mejor y mas 
fina calidad. 

Otro de los caballos de batalla son los tintes. La lana utilizada en 
Lezuza esta tintada en Bejar (Salamanca) y el procedimiento es indus
trial con empleo de los modernos tintes que suministra hoy la industria 
quimica y que tine uniforrnemente toda la fibra. Esta, segun Ferrandis, 
le hace perder uno de los mayores atractivos de !as alfombras antiguas 
ya que los artesanos, que utilizaban formulas caseras transmitidas de 
generaci6n en generaci6n y con secretos tecnicos de manipulaci6n, 
no consegufan, creemos posible que no lo desearan, que el color pe
netrase por igual en el interior de los hilos, especialmente de los grue
sos (los que se empleaban en los nudos). Esta daba coma consecuencia 
que las fibras exteriores apareciesen en su justo color mientras que las 

(10) FERRANDIS. Catti/ogo ... - Ob. cit. ant. pag. 20. 

(I I) PRETELAurelio. flna ciudad caste//ana en los sig/os X!Vy XV. Instituto de 
EstudiosAlbacentenses. Albacete. 1978. Pag. 106. 
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interiores presentaban la gama de colores pr6ximos y que hacia que el 
espumillado presentara un aspecto que no tienen !as alfombras actuales. 

En relaci6n con lo tintes, la cita anterior de El Edrisi, que sei\ala !as 
excelencias de los tapices de Chinchilla, concluye" ... que no podrian 
ser imitados en otras partes, circunstancia que depende de la cualidad 
de! aire y de !as aguas." ( 12). 

La importancia de la industria tintorera al Alcaraz, ya en el siglo XIV, 
la pone de manifiesto Prete! (13) diciendo " ... que lleg6 a tener impor
tancia suficiente como para requerir la venida de maestros tintoreros de 
Aragon. Aunque ignoramos el volumen de producci6n que ta! industria 
pudiera alcanzar, parece facil que llegara a rebasar el marco artesano del 
obrador domestico, como demuestra acaso el hecho de existir en Alca
raz un buen numero de molinos y almacenes exclusivamente destinados 
a la transformaci6n de! 'pastel', una hierba utilizada como colorante. Lo 
que no tendria 16gica en caso de no haberse dado una demanda suficien
te por parte del sector lanero". Con el "pastel" es con lo que se conse
guia el hermoso y caracter{stico color azul de la industria textil alcara
cefia. 

Los colores fundamentales de !as antiguas alfombras eran el azul, el 
rojo y el amarillo. Los intermedios se conseguian con mczclas o super
posiciones de dos a mas colores. El blanco parece que era el color natu
ral de la lana blanca y el negro se conseguia con diferentes colorantes o 
se tintaba la Jana oscura con el azul mas oscuro que se podia obtener. 
La gama no era muy amplia y la variedad de aspectos de su coloraci6n 
se debia a la sabia manera de combinar los pocos que se usaban. (14). 

Al contemplar ]as alfombras tipo Alcaraz expuestas en los Museos 
espai\oles podemos apreciar que los colores se conservan esplendida
mente y con una composici6n tonal dificilmente superable. Entre el lo
te de! Museo de Artes Decorativas (foimado en su mayoria por alfom
bras que pertenecieron a la colecci6n particular de D. Jose de Weisber
ger), que son ejemplares muy gastados y deteriorados algunos y que del 
nudo solo queda la parte de la hebra que envuelve al hilo de la urdim
bre, destaca una alfombra con fondos y dibujos de tonos pajizos, que 
casi no puede distinguirse de lo gastada que esta y sin embargo el azul 
que tiene de fondo en la cenefa y algunas flores de los dibujos de! cen
tro conserva aun una tonalidad que para sf quisieran muchas tinturas 

(I 2) FERRANDIS. Catti/ogo . .. Ob. cit. ant. Pag. 2 I . 

(13) PR~TEL MARIN. Una ciudad ... Ob. cit. ant. Pag. 61. 

(14) PEREZ DOIZ. El arte ... Ob. cit. ant. Pag. 39. 
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actuales. 
La misma brillantez (especialmente los rojos) ofrece el colorido de 

!as alfombras y de los numerosos fragmentos que componen la colec
ci6n de! Museo de! "Instituto Valencia de Don Juan" de Madrid, aun
que no lo hemos podido aun estudiar con detenimiento. 

En Lezuza tambien se usan, fundamentalmente, pocos colores, aun
que poseen una gama de unos 25 aproximadamente, pero a veces !as al
fombras aparecen desvirtuadas y cromaticamente ma] entonadas porque 
se realizan los modelos siguiendo !as indicaciones de! cliente, que no 
siempre acierta con la combinaci6n adecuada. 

Lo mismo ocurre con las cenefas. Los clientes, con frecuencia, pres
cinden de !as cenefas caracteristicas de las alfombras antiguas y !as trans
forrnan e incluso en algunos casos !as suprimen y, 16gicamente, es otro 
motivo de desvirtuaci6n de los modelos. No quiere esto decir que en el 
siglo XVI, pongamos por caso, los clientes no elegian y manifestaban 
sus gustos. En una carta de obligaci6n ( 15) Hernan Martinez se obliga a 
dar al doctor Busto de Bustamante "una alhonbra de siete baras de lar
go y de dos baras y media de ancho, de a setenta carreras cada palmo y 
a ser de los colores y matizes que la de juan de alarcon". Otro protocolo 
(16) recoge que Bernardina de Montemayor se obliga a dar a Agustin de 
Belmonte "una alhonbra de siete baras de largo y tres baras y una quar
ta de ancho que es en cuadro bentidos baras y tres quartas y a der ser de 
ochenta carreras y de la labor del guadamecil de siete colores conforrne 
a !as que se an fecho para su magestad en esta ciudad con los mismos 
perfiles ... ". 

Se elegfan pues, modelos completos y se tenfan como referencia, 
precisamente, los mas logrados. Junto a esta elecci6n de modelos com
pletos otros documentos prueban que si algun tipo de cenefa no le gus
taba al comprador este pedfa que fuera sustituido por otro" ... e bue
nas cenefas que no sean de !as sierpes ... " (17). 

En otras ocasiones se contrataba con el tejedor una cenefa muy con
creta" ... e la cenefa de la labor de la co pa perfiladas y en !as pequeftas 
llev~n punta guarnecidas y acabadas ... " (18). 

{15) Archivn Hist6rico Provincial. Protocolos de Blas Cano. 
!..egajo 122. Escritura de 31 de enero de 1585. 

(16) Archivo Hist6rico Provincial. Protocolos de Francisco Gonzli.lez de Villarreal. 
Legajo 124. Escritura de 1 de agosto de 1589. 

{17) MARCO E HIDALGO. £studios para la Historla de Alcaraz. Rev. Archivos, 
Bibliotecas y Museos. T. 21. 1909. Pag. 529. 

(18) MARCO E HIDALGO. Estudios . .. Ob. cit. ant. pag. 529 
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La sustituci6n de una cenefa se hacia por otra del mismo estilo y 
epoca y cualquiera de ellas fonnaba un todo ann6nico con el conjunto. 
Tambien se desprende de los documentos que a las cenefas se les daba 
mucha importancia, tanto mayor cuanto mas antigua la alfombra. 

Toda esto creemos que puede ser un punto de reflexi6n para los res
ponsables de las manufacturas lezucefias y para !as personas que quieren 
tener una alfombra tipo Alcaraz, aunque es comprensible que, para los 
que manufacturan, si ya la demanda no es grande, afiadir consideracion
nes al propio gusto de! cliente puede ser comercialmente no recomen
dable. 

Hay que pensar que para obtener una buena alfombra se tienen que 
tener en cuenta varios factores coma tecnica adecuada, materiales de 
calidad, composici6n, colorido, etc. y que entre ellos el colorido es 
fundamental. 

Se puede encargar una alfombra tipo Alcaraz o simplemente una al
fombra de nudo espafiol hecha a mano; pero si es lo primero lo que se 
desea, pensamos que se debe cuidar hasta el ultimo detalle, con mimo, 
con cariflo, ilusionadamente, para que pueda surgir la recreaci6n de la 
obra de arte. 

MODEL OS 

Otro problema importante para !as manufacturas de Lezuza es el de 
los modelos. 

Casasimarro le suministra los cartones o plantillas para la confecci6n 
de los dibujos de las alfombras. El magnffico y numeroso late de alfom
bras antiguas de Cuenca que posee su Catedral,junto con Ios ejemplares 
conservados par particulares, pennite tener modelos de alta calidad pa
ra su reproducci6n. No ocurre asi con los de! tipo Alcaraz. 

Simplificando la clasificaci6n de Ferrandis podemos seflalar los si
guientes tipos en !as alfombras alcaraceflas: 

* Almirante 

* Holbein (hay dudas sabre si algunas series de es
te tipo podr ian haber sido fabricadas 
par obradores levantinos). 

* G6tico vegetal. 

* Brocado g6tico. 

* Brocado renacimiento. 
* Coronas, ruedas o laureas. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



138 

De todos ellos reproducen en Lezuza cuatro modelos. Uno es de! ti
po brocado g6tico con el tema de la pifla, dos de! tipo brocado renaci
miento y uno de coronas. El que se hace con mas frecuencia es el repro
ducido en la fotograffa. (Fot. n2 7). 

Conseguir modelos de alfombras de Alcaraz para su reproducci6n 
no serfa dificil ya que en los museos espai\oles hay ejemplares de gran 
calidad y que cubren toda la tipologia, pero la escasa demanda de !as al
fombras y la laboriosa confecci6n de los cartones que reproduzcan los 
dibujos y matices hacen que el muestrario, que es muy numeroso y va
riado en modelos tipo Cuenca, sea pobre. 

Tambien cabrfa pensar que si el muestrario tuviera mas y mejores 
modelos, los clientes se inclinarfan por ellos. No obstante hay que ha
cer constar que en !as manufacturas lezuce'ias estan dispuestos a repro
ducir cualquier modelo que se Jes solicite. 

Los dibujos se encargan a un tecnico de Madrid que los hace sobre 
papel cuadriculado, correspondiendo un nudo por cada cuadro. Posterior
mente, en Casasimarro, se aumenta o disminuye el boceto segun el ta
mailo de la alfombra a elaborar. (Fot. n28). 

En conclusion, pensamos que !as alfombras que se hacen en Lezuza 
son de calidad y que la tecnica de confecci6n, lo mas diffcil, esta crea
da. Con su majufactura se esta intentando, al margen de la creaci6n de 
puestos de trabajo, hacer resurgir una artesanfa de nuestros mayores 
que la practicaron en nuestras tierras y con la que alcanzaron justo re
nombre. Este intento es una realidad, aunque vacilante, y esta necesi
tado de ayuda y que, por supuesto, la mejor es el aumento de la deman
da ya que con el se puede llegar a resolver los problemas tecnicos que 
hagan posible que !as alfombras actuales sean herederas directas de !as 
antiguas. Muchas son !as regiones que cuidan 'lo suyo, que lo protegen 
y lo exhiben con orgullo. Ahf esta, por no ir mas lejos, el ejemplo de 
Cuenca ( 19) que encarg6 a los talleres de Casasimarro !as copias de trein
ta y siete ejemplares de alfombras antiguas pertenecientes a la Catedral 
y que sustituyen a !as autenticas en una exposici6n permanente. 

Creemos que habra que amueblar y decorar en la provincia despa
chos y salones oficiales, eclesiasticos y privados y que los productos de 
la artesania albaceteila deben tener un lugar preferente en ellos. Es una 
forma importante y positiva de promocionar, proteger y desarrollar al
go nuestro que podemos perder si no hacemos algo masque ailorarlo. 

J.S.F. 

(19) BARRIO MOYA.Revista CUenca. Ob. cit. ant. Pag. 55. En Casasirnarro nos 
han infonnado que el encargo ya ha sido realizado. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



Foto n. 8 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



EL RETABLO MAYOR DE SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 
DE PElllAS DE SAN PEDRO 

Por Luis G. GARcIA-SAUCO BELENDEZ 

EI conjunto barroco, quiza mas conseguido de la provincia de Alba
cete es con toda probabilidad el de la Parroquial de Santa Maria de la 
Esperanza de Penas de San Pedro, tanto por la arquitectura del edificio 
y su decoraci6n como por el resto de obras artisticas que alli se conser
van, siendo de destacar, entre ellas, el suntuoso y magnifico retablo que 
cubre todo el testero de la capilla mayor (I). 

EIRETABW 
En el retablo mayor de nuestro templo se armonizan sabiamente, 

una muy estudiada traza arquitect6nica, una perfecta ejecuci6n de talla, 
unas dignas pinturas y un brillante dorado, sirviendo todo ello de mar
co, a traves de un cuidado programa iconografico, a la imagan titular de 
Santa Maria de la Esperanza; imagen, que, en un efecto lleno de teatra
lidad, se recorta en su camarin entre un torrente de luz que entra al 
templo por su espalda, consiguiendose de este modo un transparante 
muy propio del Barroco. 

Como veremos mas adelante el conjunto del retablo se debe al dise
fio del arquitecto Juan de Gea y la ejecuci6n al ensamblador Ignacio 
Castell que cm;itrat6 la obra en 1757, interviniendo ademas otros artis
tas. 

(1) El templo es de planta de cruz latina, probablemente de principios de! Siglo 
XVIII, de forma jesuitica-vignolesca, muy relacionado con el tipo de parroquia 
murciana barroca. La simplicidad arquitect6nica contrasta con una magnifica 
decoraci6n de yesos policromos. En la cupula aparece una inscripci6n con la fe
cha de 1731 y el nombre de un ta! Cosme Carreras. 
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Desgraciadamente en 1936 la obra sufri6 la perdida del tabernaculo 
(2) y cuatro esculturas; con posterioridad se quiso subsanar este hecho 
afladiendo unos torpes relieves modernos que nada tienen que ver con el 
resto del conjunto. 

El retablo presenta una movida planta, con una concavidad central, 
enmarcada por los sesgados basamentos de las columnas, donde origina
riamente se levantaba el tabernaculo y altar, y unos laterales rectos con 
unas sencillas peanas sobre las que descansaban las desaparecidas image
nes de San Pedro y de San Pablo. 

La obra ofrece en altura, en varios pianos de profundidad, un par de 
columnas sesgadas a cada lado apoyadas en repisas y en elevados y cur
vos basamentos; todo ello adornado por unas perfectas y carnosas tar
jas de rocalla. Las columnas, totalmente proporcionadas, son de orden 
compuesto y no presentan decoraci6n superflua alguna. Estos elemen
tos sustentantes se colocan delimitando claramente-las tres calles en que 
queda dividido el retablo. Al centro, esta la embocadura <lei camarfn 
con un amplio arco de medio punto, delimitado a derecha e izquierda 
por sendas repisas, adornadas tambien de rocalla, a modo de hornacinas, 
que tuvieron las esculturas de San Joaquin y de Santa Ana, hoy tam
bien perdidas. En los extremos laterales aparecen, en este cuerpo princi
pal, dos cuadros a cada lado, de escenas de la vida de la Virgen, con ri
cos y decorados marcos. 

El entablamento, que cierra en altura el cuerpo principal de] retablo 
separandolo <lei remate, presenta unas movidas lineas de notable efecto 
plastico, llenas de barroquismo, donde se mezclan los propios elemen
tos arquitect6nicos con las rocallas. Sabre todo ello, el front6n semicir
cular ofrece tan solo los arranques laterales, como corresponde a una 
perfecta arquitectura dieciochesca. El centro del roto front6n se replie
ga hacia arriba en una simetrica forma abstracta, colocandose allf una 
carte]a coronada y rodeada de rocallas con Ja inscripci6n alusiva a la 
imagen titular: "SPES/NOSTRA/SALVE". 

(2) Segun !as fotografias anteriores a 1936, este tabemaculo seguia el estilo gene
ral de! retablo apareciendo enmarcado por colurnnas pareadas corintias o 
compuestas que sustentaban frontoncitos semicirculares a Ios lados; toda la 
decoraci6n de rocallas era muy semejante a la que vemos en el retablo. 
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FOT. 1.- PE~AS DE SAN PEDRO. Retablor Mayor. (Fotografia 
anterior a 1936 de Escobar) 

.-
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FOT.2. - Retablo Mayor. Estado actual. (En esta fotograffa 
no aparece en el camarfn la Virgen titular) 
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El atico es piano y semicircular y se halla dividido en tres :..onas, 
correspondientes a !as tres calles; dichas zonas se encuentran ocupadas 
por otros tantos cuadros en continuidad iconografica cori los anterio
res y separados entre sf por relieves de angeles y el sol y la luna. 

Toda la obra presenta un cuidado dorado en su superficie, en buen 
estado de conservacion y que como veremos se debe a la mano de los 
maestros doradores, Francisco y Gregorio Sanchez. 

No es posible estudiar aisladamente el retablo sin hacer referenda al 
camarin destinado a la imagen titular. Como corresponde a una cuidada 
obra barroca, al camarin se le concede una notable importancia; esta 
constituido por un espacio practicamente cuadrado con !as esquinas acha
flanadas con cuatro hornacinas, remarcandose el ambito por pi!astras y 
entablamento de orden corintio. Todo ello cubierto por una boveda de 
cuatro lunetos. No sabemos si en el siglo XVIII tuvo otras pinturas dis
tintas a !as actuales; !as hoy existentes, de asunto mariano, son de esca
so interes artistico y segun la firma que hay sobre la cornisa fueron rea
lizadas en 1866 por Jose Lopez y Jose Ca!abuig; ademas "fue restaurada 
totalmente la pintura ... en 1949 por Herminio Oliver Munoz ... " En 
cuanto a la tematica, vemos en la b6veda cuatro grupos de angeles con 
cartelas donde aparece escrito el Magnificat. En la parte inferior vemos 
la Concepcion, en el !ado de la epistola, con un enmarcamiento figura
do, y al Iado del evangelio y entre un enmarcamiento semejante se ubi
can los batientes de la puerta de acceso, con el tema de la Anunciacion. 
En el muro opuesto al hueco de! retablo se abre la ventana que da luz a 
todo el ambito, y que como deciamos antes sirve para ver recortada la 
imagen entre.luz desde !as naves del templo. 

Todo el conjunto de! retablo es un gran canto mariano. La decora
ci6n arquitect6nica, la escultura que originariamente tenia estan en fun
ci6n de la Virgen titular de! templo. 

Las pinturas del retablo son de autor desconocido, pues aunque, co
mo veremos, consta su pago en el libro de fabrica, nose cita nombre al
guno. Son siete, que permanecen "in situ '', mas una octava que, como 
gran telon, cerraba la boca del camarin, hoy depositada en el Museo pa
rroquial. Desde el punto de vista artistico, son !as tipicas obras dieci
ochescas, de paleta suelta, gusto por los colores claros y Iuminosos y 
una habil y cuidada composici6n. De izquierda a derecha y de abajo a 
arriba, representan: 
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Nacimiento de la Virgen. En una composici6n diagonal, adaptando
se a la verticalidad de! cuadro, se presenta en primer termino al grupo 
de mujeres que atiende a la Virgen recien nacida; al fondo y en el piano 
superior la cama con Santa Ana. 

Presentaci6n de la Virgen niiia en el templo. El desarrollo de la esce
na se lleva a cabo a la entrada de! templo; la Virgen nifla se postra en 
unas escaleras mientras un sacerdote sale a recibirla. Todo ello se en
marca en un espacio arquitect6nico, con figuras en primer termino y 
angeles en la parte superior, adaptandose, como en otros casos, la esce
na al marco. 

Los Desposorios de la Virgen. Las figuras de San Jose y la Virgen se 
unen ante un sacerdote de! templo, seg(In la forma tradicional a que nos 
tiene acostumbrados la iconografia mariana. Cortinajes, luces y sombras, 
as{ como elementos arquitect6nicos, adaptan plenamente la escena al 
marco vertical de! conjunto. 

La Anunciaci6n. Una estudiada composici6n diagonal, de derecha a 
izquierda y de arriba a abajo, preside el momento de la salutaci6n ange
lica. Como en todos los demas cuadros, la luz y el color intervienen ha
bilmente en el conjunto. 

Nacimiento. Una de las obras mas conseguidas sin duda es esta del 
Nacimiento, sobre todo por los detalles luminicos que hacen del Niflo el 
foco de luz, recortandose la figura del buey, en primer termino abajo, 
mientras que la parte superior se ve ocupada por un angel con cartela 
en atrevido y conseguido escorzo. 

La Presentaci6n de/ Nino en el templo. Como en otras ocasiones, la 
escena se adapta al marco sin vacilaci6n ninguna por parte del artista. 
Aparece el anciano Sime6n con el Niflo en los brazos, rodeado de figu
ras; un angel en la parte superior cierra la composici6n. 

Coronaci6n de Nuestra Seiiora. Es la pintura que cierra en altura el 
atico del retablo, siendo quiza la mas equilibrada y simetrica de todas, 
probablemente ello es debido a su misma tematica, aunque desde luego 
no esta exenta de barroquismo, conseguido plenamente tanto en la Tri
nidad y Virgen como en los angeles que la rodean. 

Virgen entre tingeles. Destinada esta pintura a servir de "te16n" del 
camarin es la mas estropeada de todas. Representa a la imagen titular, 
Santa Maria de la Esperanza que se muestra coronada y con el Niflo en 
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FOT. 3. - Detalle de unas tarjas de rocalla en el basamento del retablo. 
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FOT. 4. - Retablo. Detalle de las pin turas Jaterales. 
Presentaci6n de Ja Virgen Nina en el tempJo. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



FOT. 5.- Retablo. Detalle de las pinturas laterales. Presentaci6n de ta Virgen 
Nifia en el Ternplo. 
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fOT. 6 . - Interior del camarfn. Detalle de un angulo. 
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los brazos. En general, ofrece una notable diferencia de calidad con res
pecto a los otros cuadros de! conjunto, aunque si tiene un colorido muy 
semejante. 

Es de lamentar el que no conozcamos el nombre de! autor de este 
conjunto de pinturas que consideramos especialmente interesantes y 
muy acordes con la epoca rococ6 en que se realizan, con un especial 
gusto por los colores vaporosos, composiciones teatrales y violentos es-

. corzos que recuerdan, en algunas ocasiones, !as composiciones diecio
chescas que suelen aparecer en b6vedas y cupulas. 

La imagineria desempeil6 un papel importante en el conjunto de! 
retablo. Es de lamentar, como ya indicabamos antes, que !as cuatro es
culturas que formaban conjunto con el retablo se perdieran en 1936. 
Estas eran abajo, San Pedro y San Pablo, como fundamentos de la Igle
sia, una a cada !ado; y arribajunto a la embocadura del camarfn, los padres 
de la Virgen, San Joaquin y Santa Ana. Se nos ha informado que tradi
cionalmente estaban atribuidas las cuatro esculturas a la mano de Fran
cisco Salzillo; sin embargo, !as fotografias de que disponemos no son los 
suficientemente claras coma para poderlas relacionar con el cfrculo del 
fecundo autor murciano. Documentalmente s6lo sabemos que vinieron 
a Peilas de San Pedro cuando se coloc6 el retablo, encamandose enton
ces y : estofandose posteriormente cuando se dor6 todo el retablo. (3). 

Sf se conserva, en cambio, la imagen titular, Nuestra Seilora de la 
Esperanza, sobre la que tenemos varia documentaci6n. (Fat. 7). Es obra 
ya conocida de! escultor murciano Roque L6pez que la realiz6 en 1794. 
Aunque la figura aparece en la actualidad torpemente repintada, es sin 
duda una de !as obras mas conseguidas de este artista, discipulo de Sal
zillo, que mantiene la tradici6n barroca hasta el Siglo XIX. Por impor
tante la debi6 tener el propio escultor, cuando fue una de sus mas caras 
realizaciones plasticas, por la que cobr6 la suma de 2.800 Reales. (4). 

No es demasiado frecuente el tema iconografico de la Virgen de la 
Esperanza. Te6ricamente deberfa representarse a Nuestra Seilora gestan
te, antes de traer al mundo a su Hijo. Sin embargo, aqui nuestro artista 
(3) Vease mas adelante todo lo relativo a estas obras en la Documentaci6n. 

(4) Efectivamente, pues por ella, segfut veremos, cobr6 la cantidad de 2800 Reales, 
no 2900 como aparece en el Cat31ogo publicado por el Conde de Roche en 1899 
y que recoge tambien Sanchez Maurandi (Estudio sabre la escultura de Roque 
Lopez. Academia "Alfonso X" Murcia, 1949). Aun por ese precio la convierte 
en una de las m3s caras realizaciones del escultor. 
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nos la representa con el Niflo en sus brazos - con lo que te6ricamente 
podria estar la imagen bajo cualquier advocaci6n - pero con un dato de 
interes, y es que el Pequeflo J esits lleva en sus manos una nuez partida. 
Desde el punto de vista simb61ico, la nuez como fruto es equivalente al 
huevo, a lo que va a nacer. Es lo potencial, el gennen de la generaci6n_, 
segun Cirlot (5), el misterio de la vida. De ahi que aparezca de este mo
do en esta advocaci6n de la Esperanza, Hamada tambien en su versi6n 
popular de la 0 (6). 

Como antes indicabamos, esta obra es la que el artista, Roque L6pez, 
seflalaba en su catalogo autentico como: "Virgen de la Esperanza, de 
siete pa/mos, media de peana, nubes, dos dngeles y dos querubines con 
la tUnica y la toca estofada . .. (7). 

Sin duda la imagen de la Virgen de la Esperanza que nos ocupa ofre
ce un notable interes artistico, con una cabeza redondeada y expresivos 
ojos, como aparece en otras de sus obras, todo e11o contrasta con los ple
gados angulosos y a bisel de la talla de! manto. Hoy, sin embargo, la es
cultura presenta abundantes repintes, que serian subsanados por una ad
ecuada y no dificultosa restauraci6n. Esta realizaci6n artistica nos viene 
a demostrar la personalidad de Roque Lopez a la hora de abordar temas 
no realizados por su maestro Francisco Salzillo. 

La escultura de la Virgen, titular de la iglesia, encaja plenamente 
dentro de! contexto de! retablo y es donde culmina barroca y apote6si
camente toda la teoria iconografica de! conjunto. 

DOCUMENTACION 

Es varia la documentaci6n que poseemos sobre este retablo, conser
vada en el Archivo Hist6rico Provincial (Secci6n de Protocolos) y en el 
Archivo Parroquial de Peflas de San Pedro. 

(5) CIRLOT: Diccionario de Simbo/os. Labor. Barcelona, 1978. Pig. 244. 

( 6) Par comenzar en la vispera del 18 de Diciembre !as antifonas may ores de! Mag
nificat: 0 Sapientia, 0 Adonai, 0 Emmanuel . .. , veni!'. 

(7) CONDE DE ROCHE: Cata/ogo de /as obras de Don Roque Lopez. Murcia, 
1899. 
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Sabemos por la "escritura de ajuste y obligazi6n de! retablo maior 
de la yglesia parroquial de esta villa" (8) que "a doze dias del mes de 
nobiembre de mill setezientos y zinquenta y siete afios: .. ", ante el 
escribano publico y testigos comparecian el "Doctor Don Franzisco 
Joseph Gill Mii\ano, venefiziado y cura propio de la yglesia parroquial 
de Santa Maria de esta villa y Don Antonio Rueda, presuitero maior
domo de la Fabrica de ella de la una parte, y de la otra Ygnazio Castel, 
maestro de tallista, vezino de la de Aspe, Reyno de Valenzia, estante al 
presente en esta, dixeron tienen comferido, tratado y estan comforrnes 
combenidos y ajustados, en que el dicho Ygnazio Castel como tal 
maestro de tallista aya de fabricar, construir y arreglar el retablo maior 
de esta yglesia, baxo la planta, condiziones, en el tiempo y prezio que 
por menor contienen los dos papeles firmados de los tres otorgantes 
quedan en poder de! dicho Don Antonio de Rueda, cuio prezio es de 
vein te y tres mill reales de vell6n, moneda castellana, pagados en quatro 
plazos yguales, que a cada uno corresponden zinco mill e setezientos y 
zinquenta reales, que el primero a de ser al prinzipiar dicha obra y los 
demas como previene el capitulo diez y ocho de! zitado combenio ... " 
(9). Para mayor firmeza de lo acordado, un tal Bernardo Zerdan, de 
Aspe, salia como fiador de Ignacio Castell, hipotecando una serie de 
bienes; por todo Jo cual se obligaba "el dicho Ygnazio Castel a poner 
en execuzi6n la dicha obra del menzionado retablo con arreglo a la 
plan ta y con las condiziones y prezio de veinte y tres mi! reales que se 
expresa en la dicha capitulazi6n ... " (I 0) 

La noticia suminstrada por la escritura notarial se complementa y 
amp!ia en detalles a !raves de !as cuentas de Fabrica de la iglesia, rendi
das el 12 de Enero de 1761, donde se incluyen frutos desde 1755 a 1760. 
En ellas encontramos (I I): 

(8) "Escritura de ajuste ... " 12 de Noviembre de 1757. Escribano: Joseph Mar
tinez GOmez. Fols. 82 v.-83. Secci6n Protocolos. Archivo Hist6rico Provincial 
de Albacete. 

(9) Desafortunadamente esta escritura de contrato Jlevaba consigo otra privada 
que qued6 en poder de! mayordomo y donde se especificaban mas detalles 
sobre el retablo. 

(10) Sin embargo, como veremos cobraria 24.701 Reales, mas 500 que se le dieron 
de "guantes", es decir que Ja iglesia sali6 contenta del trabajo de Castell. 

(11) Libro de Fdbrica N5'.2. Fols. 1- v.-11. Archivo Parroquial de Pefias de San 
Pedro. 
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"Retablo. Ytem. Da en data treinta y ocho mil seiscientos noventa 
y cinco reales y siete maravedis vell6n, los mismos que const6 de su 
quaderno y recibos haberlos importado el nuevo retablo .que se ha 
hecho y se ha/la puesto en dicha yglesia y capilla mayor de ella, en 
el tiempo de estas cuentas, en esta forma: 
Por el modelo, planta o dibujo para hacer el retablo .... 550 Reales 
Por la madera ............................... 3.198 R. 2 M 
Por la obra de talla hecha por Ygnacio Castell, justipreciada y revis-
ta por Don Juan de Egea, que hizo la planta ........... 24.701 R. 
De guantes al dicho Castell en conformidad de lo acordado para en 
vista de la revista, y que se le han entregado a presencia del presente 
notario, dandose por satisfecho ....................... 500 R. 
De la obra de albaflileria,las gradas, mamposteria, ensanchar la boca 
del camarin y sentar el retablo ................. 1.235 R. 22 M. 
Del gasto que se hizo para la revista y aprobaci6n ......... 240 R. 
De la pintura de los siete quadros que circundan dicho retablo y el 
de la boca del camarin ............................. 3.600 R. 
De dieciocho candeleros para las gradas del sagrario ........ 70 R. 
De gastos menudos ........................... 367 R. 17 M. 
De dorar el trono del sagrario ........................ 210 R. 
De la escultura de los quatro santos del retablo y la del sagrario ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 

De portes de los quatro santos ......................... 90 R. 
De dar encarnaci6n a los quatro santos y otras cosas ...... I .083 R'.' 

Inferimos, por tanto, de toda esta documentaci6n que la obra fue 
diseflada por Juan de Gea y ejecutada por Ignacio Castell, entre 1757,_ 
en que se contrata y fines del aflo 1760 en que estaba ya la obra colo
cada en su sitio. 

Con posterioridad, en las cuentas rendidas el 31 de Octubre de 1772 
(comprende desde 1768), aparecen otras noticias que completan mas la 
documentaci6n sabre el retablo y que son las relativas al dorado y otros 
datos sabre el mismo, son las siguientes ( 12): 

(12) Libra de Fabrica NQ2. Fols. 59 v.-60. A.P .P.S.P. 
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"Escritura para dorar el retablo ... " I 3 Reales y 26 Maravedis ve
II6n ',. que Ios han importado los derechos de la escritura de abono 
para dorar el retablo de esta yglesia". 
"Andamios" ... 228 Reales y I 7 Maravedis vell6n" que Ios han im
portado, segtin su quaderno, el trabajo de hazer y desazer Ios anda
mios para dorar el retablo". 
"Frontalera, sacras" ... 1.300 R!s. "que segun rezibo de Ygnacio 
Castel, maestro tallista, Ios han importado el hazer la frontalera y 
sacra entera". 
"Retablo" ... 36.895 Rls. "que segun zertificaziones de Francisco 
y Gregorio Sanchez, maestros doradores de la Ciudad de Murcia, Ios 
han importado el trabajo hechado en su oficio en dicha yglesia, con 
Iicencia de Su Sefioria llustrisima el obispo mi Sefior y lo que es, 
se expresa en la forma siguiente: 

- De dorar el retablo y frontal, de todo gasto segun el ajuste ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 R. 

- De estofar Ios quatro santos de! retablo .............. 2.0 I 5 R. 
- De cortar el z6calo ............................... 400 R. 
- De dorar, cortar y pintar !as tribunas ............... I .900 R." 
Asi mismo en estas cuentas se sefialan diversas cantidades pagadas a 

Ios maestros en otros conceptos relativos a su oficio. 
Por ultimo afiadamos otra anotaci6n de gastos en el Iibro de fabrica 

y es la relativa a la imagen titular anotada en !as cuentas rendidas el 5 de 
Diciembre de I 794 (comprende desde I 786), en !as que se dice (I 3): 

"Ymagen de Nuestra Sefiora de la Esperanza. Ytem. Da en data dos 
mill ochocientos reales que di6 a Roque L6pez por la construcci6n 
de la ymagen de Nuestra Sefiora de la Esperanza, como consta de re
zivo y Iizencia necesaria". 
La escultura se trajo de Murcia y por el porte de ella junto con otra 

(13) Libro de Fabrica N22. Fols. 161 v.-162. A.P.P.S.P. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



156 

de! mismo autor, la de San Pedro, se pagaron 406 Reales. (14). 

*** En conjunto la obra se enmarca dentro de! tipo de retablo murcia 
no heredero de Jaime Bort, y de su fecunda realizaci6n en la fachada 
de la Catedral. No hay que olvidar que Juan de Gea fue directo colabo
rador de Bort en esa magna construcci6n que es la fachada principal de· 
la Catedral de Murcia. Ademas en el retablo el estilo rococo ha adquiri
do una finura de talla extraordinaria, que acentua el valor artfstico de! 
conjunto. 

Desde el pun to de vista estilistico, la obra es relacionable con el re
tablo de la ermita de San Pedro de Matilla (Fot. 8) en los Llanos de Al
bacete (15). Aunque en aquel aparece en el remate una gran exedra, co
mo en los retablos de la Merced y de San Nicolas de Murcia. Sin embar
go tanto en el de Penas como en e1 de Los Llanos, encontramos elemen
tos practicamente identicos, como algunas de !as carnosas tarjas de ro
calla el escudo que presentan sobre ambos camarines y otros muchos 
pequenos detalles. Desafortunadamente poco conocemos sobre el retablo 
de Los Llanos, pero no serfa de extranar que ambas obras hubiesen sido 
trazadas por una misma mano, Juan de Gea, y muy probablemente el 
ensamblador Ignacio Castell sea tambien el mismo, pues sabemos que 
este artifice trabaj6 en la iglesia de Chinchilla, que es a quien pertenecfa 
la ermita de San Pedro de Matilla. 

Tambien, por otra parte, relacionamos nuestro retablo de Penas de 
San Pedro con el de! Convento de !as Agustinas de Murcia, donde des
empena un papel importante la pintura incorporada a todo el conjunto 
(16). 

(14) La imagen de San Pedro, perdida, es la que se sei\ala en el Cata!ogo de !as obras 
de Roque L6pez como, "un San Pedro de cinco palmos vestido de pontifical 
y un niilo con la tiara y !as llaves" por el precio de 160 Reales. Evidentemente 
hay un error en cuanto a precio, pues segim !as cuentas de fabrica, son 1682 
reales los cobrados. Roque L6pez realiz6 para la Parroquia otras esculturas 
que afortunadarnente se conservan y son: San Cayetano (en el ai\o 1785), San 
Jose con el Niilo (1785), Vlrgen de! Pilar (1788), Purisima (1790), San Anto· 
nio Abad (1795), Cristo crucificado (1805) y una Vlrgen del Rosario con el 
Niilo (1809). 

(I 5) Tanto sobre el retablo de esta errnita como de! muy interesante edificio que 
lo alberga y otros datos vease: SANTAMARJA CONDE, A. y GARCIA-SAU
CO BELENDEZ, L.G .: La Virgen de /as Nieves de Chinchilla y su Ermita de 
San Pedro de Matilla en los Llanos de Albacete. Instituto de Estudios Albace
tenses. Albacete, 1979. 

(16) Esta relaci6n ya la apunta PEREZ SANCHEZ, A.E. en Murcia pag. 268. Col. 
Tierrasde Espai\a. Madrid, 1976. 
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FOT. 7. - Virgen de la Esperanza, Roque Lopez ( 1794 ). 
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FOT. 8. - LOS LLANOS (Albacete). Ermita de San Pedro de 
MatiUa. Retablo. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



159 

Sefialemos ademas que Juan de Gea, tracista del retablo de Penas, es 
el autor de! tercer cuerpo de la torre de la Catedral de Murcia donde da 
buena prueba de su profesionalidad artistica al continuar dicha torre, 
sin distorsionar los dos primeros cuerpos renacentistas, con formulas ple
namente dieciochescas. 

En cuanto a Ignacio Castell, poco sabemos de su quehacer, por el 
momento; al menos la calidad plastica de su talla lo acredita ya como 
un Mbil profesional. Tambien conocemos, a traves de los libros de Fa
brica, que realiz6 otras obras en Pefias de San Pedro, como la desapare
cida silleria de! coro y la talla de !as dos cancelas, que precisamente, 
tambien fueron disefiadas por Juan de Gea. Ademas, como antes sefia
labamos, realiz6 algunas obras en la Parroquia de Chinchilla hacia fines 
de los afios sesenta de! Siglo XVIII. 

Por ultimo, hemos de destacar que la obra rococ6 de! retablo de 
Pefias de San Pedro, es probablemente de !as primeras realizadas en este 
estilo en la zona y la fecha de I 757, nos hace ver la prontitud con que 
esta modalidad estilistica se introduce en un Iugar realmente alejado de 
los grandes nucleos artisticos de la epoca. Por otra parte, en este tipo de 
retablo, con unas columnas tan desornamentadas y una perfecta utiliza
ci6n de un "lenguaje" clasico en los elementos arquitect6nicos, se va a 
ver el germen de lo que sera despues del Neoclasicismo triunfante a fi
nes del siglo XVIII, pese al efectismo barroco y teatral de todo el con
junto. 

L.G.G.-S.B. 
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PRIVILEGIOS, MERCEDES, LIBERTADES ... , OTORGADOS POR 
LOS REYES DE CASTILLA A LA CIUDAD DE CHINCHILLA 

(1266-1439). 

Por Juan ABELLAN PEREZ 
y Manuel ESPINAR MORENO 

Universidad de Granada 

Por pura casualidad, en un viaje realizado este verano a Tobarra, ca
y6 en nuestras manos uno de los tantos cuadernillos que han pasado de 
los archivos locales a forrnar parte de colecciones particulares o simple
mente se encuentran depositados en la espera de una nueva reestructu
raci6n de los archivos municipales o eclesiasticos, pero en la mayoria de 
los casos, el acceso a estas series documentales, es casi imposible, difi
cultando en unos casos e impidiendo en otros la !area investigadora del 
historiador; por ello, estando en posesi6n de un documento que cree
mos de gran interes para el estudio de dos de Ias villas que integran el 
marquesado de Villena y no queriendo caer en el acto que aqul se de
nuncia, nos pusimos en contacto con Aurelio Prete) para ver el medio 
que debfamos seguir para que ofreciera la seguridad de su custodia y 
que facilitara su consulta a cuantas personas les pudiera interesar. So
lucionado este problema, se nos ofreci6 la posibilidad de publicar su 
transcripci6n en la revista A l-Basit. 

Se trata, pues, de un cuadernillo de cinco folios sin foliar de papel, 
con unas dimensiones de 29 x 23 cm; la caja de escritura es de 23 x 17 cm; 
la tinta de color marr6n claro; el tipo de letra, cortesana. Su estado de 
conservaci6n, aunque se puede leer, no es bueno, se encuentra partido 
por la mitad, excepto en una pequei'ia porci6n de la margen derecha, lo 
que perrnite que se conserve cosido, junto a un lomo de pergamino, con 
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En cuanto a su contenido, no existe una unidad tematica, son una 
serie de copias documentales sacadas de los originales emitidos por la 
cancilleria de los monarcas castellanos: Fernando IV, Enrique III y 
Juan II, relativos a la villa de Chinchilla y que se encontraban, en su 
dia, depositados en un area, en la camara de la iglesia de Santa Maria de 
aquella localidad, con referenda a un marco temporal amplio, desde el 
siglo XIII al XV, y estructurado de la siguiente manera: 

l. - 1439-IX-28. - CHINCHILLA. - El concejo de Chinchilla saca tras
lado de los privilegios reales que le habian sido otorgados por los 
reyes de Castilla, para el concejo de Tobarra, fols. l v-5v. 

2. - 1420-III-25. - VALLADOLID. - Juan II confirrna los privilegios 
otorgados por sus antecesores a la villa de Chinchilla, fols. 2r-5r. 

3:- 1395-V-4. - GUADALAJARA. - Enrique III igualmente confir
ma los privilegios de Chinchilla, fols. 2r4v. 

4. - 1395-III-29. - ALCALA DE HENARES. - Enrique III confirma 
a la villa de Chinchilla su fuero, privilegios, cartas, mercedes ... , 
fols. 2r-v. (I). 

5. - 1297-III-15. - CUELLAR. - Fernando IV confirma los siguientes 
documentos: 

5 .1. - 1272-II-22. - MURCIA. - Alfonso X sobre los terminos 
de Chinchilla. 

5 .2. - 1272-II-l 9. - MURCIA. - Alfonso X exime a los de Chin
chilla de! pago de portazgo, diezmo y de otro derecho por 
su actividad mercantil (2). 

5.3. - 1272-II-22. - MURCIA. -AlfonsoXordenaquelospobla
dores que tuvieran casas mayores pobladas no pechen por 
otras cosas que tuvieran en su reino (3). 

5 .4. - 1273-XII-9. - MURCIA. - Alfonso X ordena a los conce
jos de Cuenca, Huete, Alarcon y Alcaraz que no pasen sobre 
la merced anterior (4). 

(I) Este documento ha sido publicado por Aurelio PRETEL en su articulo Entor
no a la incorporacion de/ marquesado de Villena a la corona castellana en 1395 
en "Al-Basit.Revista de Estudios Albacetenses", (Albacete), 6 (1979) pag. 170. 

(2) ROA Y EROSTARBE, J.: Cronica de la provincia de Albacete, Albacete, 1891, 
tomo 1, pag. 331, publica un fragmento. 

(3) Ibidem 

(4) Ibidem 
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S.S. - 1277-VIIl-13. - BURGOS. -Alfonso X manda a los coge
dores que no pongan en pechos a los pobladores de Chin
chilla que tuvieran casas mayores y vinieran a poblar. 

S.6. - 1277-VIII-13. - BURGOS. - Alfonso X ordena a lajusti
cia de sus reinos que no fuesen contra los de Chinchilla por 
raz6n de portazgo, diezmo ... 

S .7. - 1272-11-22. - MURCIA. - Alfonso X ordena a los comen
dadores de la orden de Ucles que guarden a los de Chinchi
lla la franqueza del diezmo, portazgo y otros derechos. 

S.8. - 1277-IIl-24. - NIEBLA. - Alfonso X ordena a los comen
dadores de las ordenes de Calatrava, Hospital y del Temple 
que guarden a los de Chinchilla sus franquezas. 

S.9. - 1266-VIl-6. - SEVILLA. - Alfonso X otorga seguro a los 
de Chinchilla y a sus mercancias (S). 

S.10. - 1289-IV-17. - JAEN. - Sancho IV prohibe que se entre 
en el termino de Chinchilla a coger grana y a cazar sin per
miso del concejo (6). 

S.11. - 1267-111-24. - NIEBLA. -Alfonso X otorgaa Chinchilla 
los fueros y franquezas. 

S.12. - 1286-V-23. - SORIA. - Sancho IVordena que nose pa
se contra los privilegios, cartas ... , dados a la villa de Chin
chilla, fols. 2v-3v. 

6.13 - .. -IX-26. - BURGOS. - Fernando IV confirma a los veci
nos de Chinchilla los privilegios otorgados por Alfonso X 
y Sancho IV que les eximen de! pago de portazgo, mon
tazgo, diezmo ... , fols. 3v4r. 

DOCUMENT A 

En la c;ibdat de Chinchilla a veynte e dos dias del mes de setienbre, 
afto de! nasc;imiento del Nuestro Sefior Jhesuchripto de mill e quatro
c;ientos e treynta e nueue afios, este dia ante Alfonso Ferrandes de Re
quena e Benito Sanchez Cormano, alcalldes ordinarios en la dicha c;ib
dat, e en presenc;ia de mi Alfonso Sanchez Cano, escriuano publico en 
la dicha c;ibdat e de los testigos yuso escriptos, paresc;io y presente Fe
rrand Garc;ia Calderon,vezino de la villa de Touarra en nonbre e asy co
mo procurador que se mostro del conc;ejo, alcalldes, alguazil, regidores, 

(S) Ibidem 

(6) Ibidem, pags. 331-332. 
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escuderos, ofi9iales, omes buenos de la dicha villa de Touarra e dixo a los 
dichos alcalldes que por quanto dicho con9ejo de la dicha villa de Toua
rra ban e tienen preuillejos de los sef\ores reyes de Castilla pasados, con
firmados por nuestro sef\or el rey que Dios mantenga, por los quales se 
contiene e manda quel dicho con9ejo e alcalldes, alguazil, regidores, ofi-
9iales, omes buenos de la dicha villa e los vezinos e moradores della a
yan e tengan e usen e gozen de los preuillejos e franquezas e libertades 
quel con9ejo e alcalldes, alguazil, caualleros, escuderos, ofi9iales, omes 
buenos de la dicha 9ibdat tienen e usan e gozan de los dichos sef\ores 
reyes pasados, los quales dichos preuillejos quel dicho con9ejo de la 
dicha villa de Touarra ban e tienen de los dichos sef\ores reyes, el 
dicho Ferrand Gar9ia Calderon mostro ante los dichos alcalldes 
escriptos en un pargamino de cuero rodado e sellado con su sello de plo
mo colgado en filos de seda confirrnados por el dicho sef\or rey, e por 
ende dixo que pide e requiere a los dichos alcalldes que de los dichos 
preuillejos de la dicha 9ibdat, en espe9ial de! preuillejo de los mercade 
[res) en que se contiene algunos preuillejos espe9iales e generales de los 
q ( uale) s se entiende aprouechar para el dicho con9ejo e vezinos e mora
dores de la dicha villa, manden a mi el dicho escriuano e den otoridad e 
li9en9ia para que de! saque o faga sacar un traslado o dos o mas, quales 
e quantos al dicho con9ejo e alcalldes e alguazil e regidores e ofi9iales e 
omes buenos de la dicha villa cunpliere e menester Jes fizieren, que dixo 
que de derecho asy lo deuen fazer en otra manera que protesta el dere
cho de! dicho con9ejo e omes buenos de la dicha villa de Touarra e suyo 
en su nonbre seer a saluo, e lo pide por testimonio. Testigos, Gil Sanchez 
Soriano, e Pero Martinez de la Mora, e Johan Fortun, e Ruy Martinez 
de Vala de Ruy el Mo90, vezinos de Chinchilla, e los dichos alcalldes di
xieron que obedesyian e obedes9ieron la dicha carta de preuillejo de la 
dicha villa de Touarra por el dicho Ferrand Gar9ia antellos mostrada, 
asy como carta e preuillejo de su rey e sef\or natural, por el qua! dixie
ron que ruegan a Dios que dexe beuir e regnar por muchos tienpos e 
buenos al su santo serui9io, amen, e que son prestos de fazer lo que de
uan de derecho, e luego fizieron abryr una area que esta en la camara de 
Santa Maria de la dicha 9ibdad a donde estan los preuillejos de! conyejo 
de la dicha 9ibdad, e asy abierta la dicha arca, los dichos alcalldes fizie
ron catar/fol. I v. los dichos preuillejos, entre los quales fallaron un 
preuillejo de los sef\ores reyes pasados confirrnado por el rey nuestro 
sef\or, escripto en pergamino de cuero e sellado con su sello de plomo 
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colgado en ftlos de seda de eiuersos colores, el tenor de! qua! dize en la 
forma e manera que se sigue: 

En el nonbre de Dios, Padre e Fijo e Espiritu Santo que son tres per
sonas e un Dios verdadero que biue e regna por sienpre jamas, e de la 
bien auenturada virgen gloriosa Santa Maria, su madre, aquien yo tengo 
por seflora e por abogada en todos los mis fechos e a honrra e serui9io 
de todos los santos e santas de la corte 9elestial, quiero que sepan por 
este mi preuillejo todos los omes que agora son o seran de aqui adelante 
como yo don Johan por la gra9ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de 
Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur9ia, de Jahen, de! Al
garbe, de Algezira, e seflor de Vizcaya e de Molina. Vi un preuillejo de! 
rey don Enrrique, mi padre e mi seflor que Dios de Santo Parayso, es
cripto en pergamino de cuero e sellado con su sello de plomo pendiente 
en filos de seda, fecho en esta guisa: 

En el nonbre de Dios, Padre e Fijo e Espiritu Santo que son tress 
personas e un Dios verdadero que biue e regna por sienpre jamas e de la 
bien auenturada virgen gloriosa Santa Maria, su madre, aquien yo tengo 
por seflora e por abogada en todos los mis fechos e a honrra e serui9io 
de todos los santos de la corte 9elestial, porque entre todas !as cosas que 
son dadas a los reyes, Jes es dado de fazer gra9ia e mer9ed seflaladamen
te aquellos que bien e lealmente los syruen e dose demanda con razon e 
con derecho, ea el rey que la faze ha de catar enello tres cosas, la prime
ra que mef9ed es aquella que le demanda, la segunda quien es aquel o 
aquellos aquien ha de fazer la mer9ed e como gela meres9e, la ter9era 
que es el pro o el daflo que por ende le puede venir sy la fiziere, por en
de yo considerando esto quiero que sepan por este mi preuillejo todos 

· los omes que agora son o seran de aqui adelante como yo don Enrrique 
por la gra9ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de 
Seuilla, de Cordoua, de Mur9ia, de Jahen, de! Algarbe, de Algezira, e 
seflor de Vizcaya e de Molina, reynante en uno con la reyna dofla Cata
lina, mi muger e con el ynfante don Ferrando, mi hermano en los mis 
regnos de Castilla e de Leon. Vi un mi aluala escripto en papel e firrnada 
de mi nonbre, e otrosy dos cartas del rey don Ferrando mi trasuisahuelo 
escriptas en pergamino de cuero e selladas con su sello de plomo pen
diente en filos de seda, fechas enesta guisa: 

Yo el rey de Castilla, de Leon. Fago saber a vos el mi chan9eller e 
oydores de la mi audien9ia e ofi9iales que estades a la tabla de los mis 
sellos quel con9ejo de la mi villa de Chinchilla enbiaron a mi sus procu
radores a me fazer pleito e omenaje por/fol. 2r. la dicha villa, con los 
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quales me enbiaron sus peti9iones en que me enbiaron pedir por mer9ed 
que les confirmase su fuero de !as !eyes que han, e todos los preuillejos 
e cartas e mer9ed e franquezas e libertades e senten9ias que han e tienen 
de los reyes onde yo vengo e de! ynfante don Manuel e de don Johan, 
su fijo mi visahuelo e de los otros sefiores cuya fue la dicha villa; e los 
buenos usos e buenas costunbres que han e de que usaron en tienpo de 
los dichos reyes e sefiores, e que mandase encorporar en !as dichas con
firma9iones algunos de los dichos preuillejos e cartas e mer9edes que me 
enbiaron demandar (7) por !as dichas peti9iones, e yo por les fazer bien 
e mer9ed touelo por bien. 

Porque vos mando que veades !as cartas e preuillejos de mer9edes e 
franquezas e libertades e senten9ias que ellos tienen e vos mostraren, 
asi de los (8) reyes onde yo vengo como de los dichos sefiores cuya fue 
la dicha villa fasta aqui, e !as que yo agora Jes fago por mis cartas e alua
las, e que Jes dedes mis cartas e preuillejos de confirma9ion de! dicho su 
fuero e usos e costunbres en que vayan encorporados los dichos preui
llejos e cartas e alualaes e mer9edes e senten9ias, todos en general e 
cada uno dellos en espe9ial, qua! ellos mas quisieren !as mas fermes 
que enesta razon menester ouiercn para que le sean guardados e conpli
dos so muy grandes penas, en todo bien e conplidamente segund que 
enellas e en cada una dellas se contiene e contuuieren, e no fagades ende 
al so pena de la mi mer9ed. 

Fecho en Alcala de Henares, veynte e nueue dias de mar90, afio de 
na89irniento de! Nuestro Saluador Jhesuchripto de mill e trezientos e 
nouenfa e 9inco aiios. Yo Johan Alfonso la fiz escreuir por mandado de 
nuestro seiior el rey. Yo el rey. 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Ferrando por la gra-
9ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, 
de Cordoua, de Mur9ia, de Jahen, de! Algarbe, e seiior de Molina. 

Viemos una carta plomada de! rey don Alfonso, nuestro ahuelo en 
que dezia como los de Chinchilla le pidieron mer9ed que les departiese 
los terminos porque no ouiesen contienda con sus vezindades, e el que 
gelos departio en esta guisa: El termino que es entre ellos e los de Alar
con que ayan ellos la meytad e los de Alarcon la otra meytad. Otrosi el 
termino que es entre ellos e los de Alcaraz que lo ayan por medio. E el 

(7) En el documento dice entre renglones: en la dicha razon tenian e /es f1Ziese 
otras grarias e merfedes. 

(8) En el documento dice entre renglones: dichos. 
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termino que es entre ellos e los de Touarra en que ay seys leguas que 
ayan los de ChincJi.illa !as 9inco leguas e los de Touarra la al. Fuc fecho 
en Mur9ia, Junes, veynte e dos dias de febrero, era de mill e trezientos e 
diez ailos. Millan Perez de Ayllon la fiz escreuir, Johan Perez la escreuio. 

Viemos otra carta plomada de! mesmo en que dezia que por fazer 
bien e mer9ed a los pobladores de Chinchilla que mandaua que no die
sen portadgo ni diezmo ni otro derecho ninguno por mar ni por tierra 
de sus mercadurias ni de todas !as otras cosas que fuesen suyas que ellos 
troxiesen, saluo en Toledo e en Seuilla. Fue fecho en Mur9ia, diez e 
nueue dias de febrero, era de mill e trezientos e diez ailos. Millan Perez 
la fize escreuir, Pero Gar9ia la escreuio. 

Viemos otra carta de! mesmo en que tenia por bien e mandaua que 
todos/fol. 2v. los pobladores de Chinchilla que casas mayores touiesen 
pobladas que no pechen por algo que y ouiesen en otro lugar de los sus 
regnos. Fue dada en Mur9ia, veynte e dos dias de febrero, era de mill e 
trezientos e diez ailos. Gar9ia Dominguez (9) la mando fazer, Pero Go
mez la escreuio. 

Viemos otra carta del mesmo en que manda a los con9ejos de Cuen
ca e de Huepte e de Alarcon e de Alcaraz que Jes no pasen contra la 
mer9ed quel fiziera a los de Chinchilla en razon que touo por bien que 
todo vezino que touiese en Chinchilla la casa mayor que no pechase por 
algo que touiesen en otro lugar. Fue dada en ~A:ur9ia, nueue dias de de
zienbre, era de mill e trezientos c honze aii.os. Gar9ia Dominguez la 
mando fazer, Pero Gomez la escreuio. 

Viemos otra carta de! mesmo en que manda a todos los con9ejos de 
las viilas e de !as aldeas e a los cojedores que ayan de auer e de recabdar 
los sus pechos que ningunos dellos no fuesen osados de meter en pecho 
a los vezinos de Chinchilla que touiesen y sus casas mayores e viniesen y 
poblar por algo que ouiesen en sus lugares. Fue dada en Burgos, treze 
dias de agosto, era de mill e trezientos e quinze ai\os. Johan Rodriguez 
la mando fazer,RuyPerez la fizo escreuir. 

Viemos otra carta de! mesmo en que manda a todos los juezes, al
caldes, e merinos, e aportellados de sus regnos que no consintiesen a 
ninguno que contrallase a los de Chinchilla ni a sus cosas por razon de, 
diezmo ni de portadgo en pasando Aragon a la entrada ni a la salida ni 

(9) Ibidem: notario de/ rey de/ Andaluzia. 
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a Jos otros Jogares doquier que fuesen con sus mercadurias, no sacando 
ellos cosas vedadas de! regno. Fue dada en Burgos, treze dias de agosto, 
era de mill e trezientos e quinze aflos. Johan Rodriguez Ja mando fazer, 
Ru y Perez Ja escreuio. 

Viemos otra carta de! mesmo en que manda a todos Jos comendado
res de la orden de Ucles que Jes touiesen e Jes guardasen a Jos de Chin
chilla !as franquezas que Jes el diera en razon de! diezmo e de! portadgo 
e de Jos otros de1~chos. Fue dada en Mur9ia, veynte e dos dias de febre
ro, era de mill e trezientos e diez aflos. Gar9ia Dominguez la mando fa
zer, Pero Gomez Ja escreuio. 

Viemos otra carta de! mesmo en que manda a todos Jos comendado
res de !as ordenes de Calatraua e de! Ospytal e de! Tenple que Jes touie
sen e Jes guardasen a Jos de Chinchilla !as franquezas que Jes el diera en 
raz6n de! portadgo e de Jos otros derechos, e seflaladamente en {:orita 
cuando fuesen a !as ferias. Fue dada en Niebla, veynte e quatro dias de 
mar90, era de mill e trezientos e 9inco aflos. Gar9ia Dominguez la fizo 
escreuir. 

Viemos otra carta en que tenia por bien que todos Jos vezinos de 
Chinchilla anduuiesen saluos e seguros por todas !as partes de sus regnos 
con todas sus cosas, e que mandaua que ellos no sacando cosas vedadas 
de! regno que ninguno no Jes prendase sy no fuese por su debda conos-
9ida o por fiaduria que ellos mesmos ouiesen fecho. Fue dada en Seuilla, 
seys dias de jullio, era de mill e trezientos e quatro aflos. Johan Perez de 
Berlanga Ja fizo escreuir. 

Viemos otra carta de! mesmo en que mandaua al con9ejo de Mur9ia 
e a todos los otros con9ejos de Ja conquista e a todos Jos otros con9ejos 
de! obispado de Cuenca e de Alcaraz e a !as aljamas de los moros de la 
tierra de don Manuel e de don Loys e a todos quantos aquella carta vie
sen que ninguno no fuese osado de les entrar en sus terminos a coger 
grana ni a ca9ar enellos ninguna ca9a sin su plazer. Fue dada en Jahen, 
diez e siete dias de abril, era de mill e trezientos e veynte e siete aflos, 
Pero Gomes Ja escreuio. 

Viemos otra carta de! mesmo en que dezia que por fazer bien e 
mer9ed a Jos de Chinchilla que Jes otorgaua Jos fueros e !as franquezas 
que Jes el diera por sus preuillejos e sus cartas. Fue dada en Niebla,/fol. 
3r. veynte e quatrodias de mar90, era de mill e trezientos e 9inco aflos. 
Gar9ia Dominguez Ja fizo escreuir. 
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Viemos otra carta de! rey don Sancho, mio padre, en que mandaua 
a Jos con9ejos, alcaldes, jurados, juezes, justi9ias, merinos, alguaziles, co
mendadores e suscomendadores e a todos los otros aportellados de sus 
regnos que no pasen a los de Chinchilla contra los preuillejos e !as cartas 
de !as franquezas e de !as libertades que le ellos mostrasen ni gelos men
guasen en ninguna cosa. Fue dada en Soria veynte e tres dias de mayo, 
era de mill e trezientos e (I 0) seys ailos. Don Juan, obispo de Tuy la 
mando fazer, Sancho Martinez la escreuio. 

E el con9ejo de Chinchilla enbiaron nos pedir mer9ed que Jes con
firmasemos estas cartas, e nos sobre dicho rey don Ferrando con otor
gamiento e con consejo de la reyna dona Maria, nuestra madre e de! yn
fante don Enrique, nuestro tio e nuestro tutor por fazer bien e mer9ed 
al con9ejo de Chinchilla otorgamosles estas cartas e confirmamosgelas, 
e mandamos que valan asy como valieron fasta aqui, e defendemos que 
ninguno no sea osado de Jes pasar contra ellas ni de gelas menguar en 
ninguna cosa, ea qualquier que lo fiziere pechar nos y a en pena mill 
marauedis de la moneda nueua ea ellos todo el dailo doblado, e porque 
esto sea ferme e estable mandamosles dar esta nuestra carta sellada con 
nuestro sello de plomo. 

Fecha en Cuellar, quinze dias de mar90, era de mill e trezientos e 
treynta e 9inco ailos. Yo Martin Falconero la fiz escreuir por mandado 
de! rey e de! ynfante don Enrrique su tio e su tutor enel ailo segundo 
quel rey sobre dicho reyno, maestre Gon9alo, Ruy Perez, Gar9ia Perez. 

Don Ferrando por la gra9ia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de 
Leon, Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur9ia, de Jahen, de! Algarbe, 
e seilor de Molina. A todos los con9ejos, e alcaldes, e jurados, e juezes, 
justi9ias, merinos, alguaziles, maestres, comendadores e suscomendado
res, e a todos los otros aportellados de !as villas e de los lugares de mis 
regnos que esta mi carta vieren o el traslado della signado de esscriuano 
publico, salud e gra9ia. 

Sepades [ que el con] 9ejo de Chinchilla se me enbiaron querellar e 
dizen que ellos teniendo preuillejos e cartas de! rey don Alfonso, mio 
ahuelo e de! rey don Sancho, mio padre que Dios perdone, que Jes con
firmo en que no den portadgo ni montadgo ni diezmo ni otros derechos 
ningunos en ningunos lugares de mis regnos de !as mercadurias que ellos 
o algunos de sus vezinos troxieren por mar ni por tierra, saluo ende en 
Toledo e en Seuilla, e que ay algunos que Jes pasan contra los dichos 

(I 0) En el documento dice entre renglones: vey11te e. 
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preuillejos e cartas que ellos tienen enesta razon e gelas no quieren con
plir, e por esta razon que han perdido e menoscabado mucho de lo su
yo, e enviaronme pedir por mer9ed que mandase y lo que touiese por 
bien. 

Porque vos mando que vista esta mi carta que quando algunos ve
zinos de Chinchilla acae89ieren en vuestros logares o los sus omes que 
troxieren las sus bestias cargadas con sus mercadurias e vazias con sus 
cartas selladas ( 11) o signadas del signo del escriuano publico de Chin
chilla e vos mostraren los preuillejos e las cartas que tienen de la mer-
9ed que Jes fizo el rey don Alfonso, mi ahuelo e el rey son Sancho, mio 
padre, e confmnadas de mi en que gelas confmno o el traslado dellas 
signado de escriuano publico que gelas cunplades e gelas fagades con
plir, segund que enellas dize, e no lo dexedes de fazer por <:arta ni por 
cartas mias que vos muestren que contra esto que yo mando sean quier 
sean dadas antes que esta quier despues que esta, ni consintades a dez
mero ni aportadguero ni almoxarife ni a otro alguno que Jes prenden ni 
Jes tomen ninguna/fol. 3v. cosa de las sus mercadurias ni de las sus cosas 
que troxieren ellos ni los sus omes como dicho es, ni Jes pasen contra 
los prcuillejos c cartas que tienen en la manera que dicha es, en ninguna 
cosa de como en ellas dize por carta ni por preuillejo mio que muestren 
que contra esto que yo mando sean como dicho es, maguera (sic) faga 
men9ion desta, e sy alguno y ouiere que lo quiera fazer que lo no con
syntades, e que los prendedes por la pena que enellas se contienen a los 
que contra ellas Jes pasaren o quisieren pasar, e guardadla para fazer della 
lo que yo mandare, e fazed entregar a los (12) de Chinchilla todos los 
dailos e menoscabos que por ende ouieren re9ebido doblados, e no fa
gades ende al ni vos escusedes los unos por los otros de conplir esto que 
yo mando, mas conplid lo el primero o los primeros de vos aquien esta 
mi carta primeramente fuere mostrada so pena de 9ient marauedis de la 
moneda nueua a cada uno de vos, syno por qualesquier de vos que fin
care de lo asy fazer e conplir no quesieredes mando a qualquier vezino 
de Chinchilla que ante vos vinieren por esta razon que vos enplaze que 
parescades ante mi doquier que yo sea, los con9ejos por vuestros procu
radores e los otros por sy mesmos del dia que los enplazare a quinze dias 
(13) so la dicha pena a cada uno a dezir por qua) razon sodes osados de 
no querer conplir mi mandado e de como vos esta mi carta fuere mos-

(11) Ibidem: con susse//os. 
(12) En el documento ailadido al final de! rengl6n, dice: vezinos. 
(13) En el documento, tachado pone: primeros siguientes. 
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trada e de como la cunplieredes e de Jos enplazamientos que vos sobre 
esto fueren fechos, mando a qualquier escriuano publico de la villa o del 
lugar do esto acaes9iere que de ende al que esta carta mostrare o el tras
lado della signaJo de escriuano publico los testimonios que ouiere me
nester signados con su signo para mi porque yo sea ende 9ierto, e no fa
gades ende al so la pena sobredicha e del ofi9io de la escriuania, e desto 
les mantle dar esta mi carta sellada con mi sello de plomo, Ja carta leyda 
dadgela. 

Dada en Burgos, veynte e seys dias de setienbre, era -Oe mill e tre
zientos e quar [ enta .. ] aflos. Yo Alfonso Perez la fize escreuir por man
dado del rey, Gar9ia Ferrandez, Alfonso Perez, Johan Gar9ia, vista por 
Pero Ferrandez, Sancho Martinez, Martin Alfonso. 

E agora el con9ejo e omes buenos de la dicha villa de Chinchilla en
biaronme pedir por mer9ed que Jes confirmase !as dichas cartas de! rey 
don Ferrando e las cartas de las franquezas e libertades e mer9edes e 
senten9ias que ellos tienen de los reyes onde yo vengo e del dicho yn
fante don Manuel e de don Johan, su fijo mi visahuelo e de los otros 
seflores cuya fue fasta aqui la dicha villa, e otrosi el dicho mi aluala e 
!as mer9edes enellas contenidas e el dicho su fuero de !as leyes e Jos bue
nos usos e buenas costunbres que han e de que usaron en tienpo de los 
dichos reyes onde yo vengo e de los dichos seflores, e gelas mandase guar
dar e conplir e Jes mandase dar mi carta de preuillejo en la dicha razon, 
e yo el sobredicho rey don Enrrique por fazer bien e mer9ed al dicho 
con9ejo e omes buenos, vezinos e moradores de la dicha mi villa de Chin
chilla, touelo por bien e confirmoles el dicho su fuero de !as !eyes e !as 
dichas cartas e mer9edes del dicho rey don Ferrando e todas Jas otras 
cartas de mer9edes e franquezas e Iibertades e senten9ias que han e tie
nen de! dicho rey don Ferrando, e de todos los otros reyes onde yo ven
go, e de! ynfante don Manuel e de don Johan, su fijo mi visahuelo e de 
los otros seflores/fol. 4 r. cuya fue Ja dicha villa fasta aqui, e otrosy el 
dicho mi aluala e los buenos usos e buenas costunbres que han e de que 
usaron en tienpo de los dichos reyes e seflores fasta aqui, e mando que 
Jes valan e Jes sean guardadas e conplidas en todo, bien e conplidamente 
segund que enellas e en cada una dellas e enel dicho mi aluala se contie
ne, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no sean osados de Jes 
yr ni pasar contra el dicho su fuero ni contra !as dichas mer9edes e sen
ten9ias suso dichas, e que ellos tienen ni contra el dicho mi aluala ni 
contra lo enesta ca,rta e enellas contenidas ni contra parte della ni con-
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tra los dichos sus buenos usos e costunbres por gelo quebrantar o men
guar agora ni de aqui adelante en algund tienpo ni por alguna manera 
que sea, ea qualquier o qualesquier que lo fiziesen aurian la mi yra e pe
charme y an en pena !as penas contenidas en !as dichas cartas e en cada 
una dellas, e demas pecharme y an en pena por cada una vegada que con
tra ellas e cada una dellas o lo eneste preuillejo contenido fuesen o pasa
sen seys mill marauedis desta moneda usual e al dicho con9ejo e omes 
buenos de Chinchilla o aquien su bos touiese todas !as costas e dai'los e 
menoscabos que por ende re9ebiesen doblados, e demas mando so la di
cha mi villa de Chinchilla e a todos los ( 14) con9ejos e juezes, e justi9ias 
e otros ofi9iales qualesquier de todas !as 9ibdades e villas e lugares de los 
mis regnos, asy a los que agora son como a los que seran de aqui adelan
te e a cada uno dellos (15) con !as dichas mer9edes que Jes yo fago en la 
manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos que contra 
ello fueren o pasaren por la dicha pena, e la guarden para fazer della lo 
que la mi mer9ed fuere, e que emiende e fagan emendar al dicho con9e
jo e omes buenos de Chinchilla o aquien su bos touiere de todas !as coss
tas, dai'los e menoscabos que por ende ouieren re9ebido doblados (16), 
e demas po [ ... ] faze e conplir mando al ome que Jes este mi preuillejo 
mostrare o el traslado de! signado de escriuano publico, s [ aca] do con 
abtoridad de juez o de alcallde que los enplaze que parescan ante mi en 
la mi corte de! dia que los enplazare a quinze dias primeros siguientes so 
la dicha pena a cada uno a dezir por qua! razon no cunplen mi manda
do, e mando so la dicha pena a qualquier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que de ende al gelo mostrare testimonio signado con 
su signo por que yo sepa en como se cunple mi mandado,e destoles 
mande dar este mi preuillejo escripto en pergamino de cuero e sellado 
con mi sello de plomo pendiente en filos de seda. 

Dado en Guadalhajara, quatro dias de mayo, ai'los de! nas9irniento 
de! Nuestro Saluador Jhesuchripto de mill e trezientos e nouenta e 9inco 
ai'los. Yo Johan Gomez de Santander, escreuano, la fiz escreuir por man
dado de nuestro sei'lor el rey, e tengo en mi el aluala oreginal por donde 
el dicho sei'lor rey mando confermar este dicho preuillejo. Alfonso Fe-

(14) En el documento dice entre renglones: otros. 

{15} Ibidem: que no consientan, masque defiemlan e anparen al dicho COTlfejO e 
omes buenos de Chinchilla ea cada uno dellos. 

{16) Ibidem: como dicho es. 
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rrandez, bachiller, vista Gundesaluus Gomen9i, Gon9alo Gunsalus Go
men9i. 

E agora el dicho con9ejo e omes buenos, vezinos e moradores de la 
dicha mi villa de Chinchilla enbiaronme pedir por mer9ed que les confer
mase et dicho preuillejo que aqui va encorporado, e todas las cartas e 
mer9edes en el contenidas e gelo mandase guardar e conplir, e yo et so
bredicho rey don J ohan por fazer bien e mer9ed al dicho con9ejo e omes 
buenos, vezinos e moradores de la dicha villa de Chinchilla, touelo por/ 
fol. 4 v. bien e conferrnoles el dicho preuillejo e todas las dichas mer9e
des en el contenidas, e mando que algunos ni algunos no sean osados de 
Jes yr ni pasar contra el dicho preuillejo ni contra las dichas mer9edes 
en el contenidas ni contra parte dello por gela quebrantar o menguar en 
algund tienpo ni por alguna manera, ea qualquier que lo fiziese auria la 
mi yra e pecharrne y a la pena en el dicho preuillejo contenida e al di
cho con9ejo e omes buenos, vezinos e moradores de la dicha villa de 
Chinchilla o aquien su bos touiese todas las costas e danos e menosca
bos que por ende re9ibiesen doblados, e demas mando a todas las justi-
9ias e ofi9iales de la mi corte e a todos los otros alcalldes e ofi9iales de 
todas las 9ibdades e villas e lugares de los mis regnos do esto acaes9iere, 
asi a los que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno dellos que 
gelo no consientan, masque los defiendan e anparen con las dichas mer-
9edes en la manera que dicha es, e que prenden en bienes de aquellos 
que contra ello fueren por la dicha pena e la guarden para fazer della lo 
que la mi mer9ed fuere, e que emienden e fagan emendar al dicho co-
9ejo o omes buenos, vezinos e moradores de la dicha villa de Chinchilla 
o aquien su bos touiere de todas las costas e danos e menoscabos que 
por ende re9ebiesen doblados, como dicho es, e demas por qualquier o 
qualesquier por quien fincare de lo asi fazer, mando al ome que Jes este 
mi preuillejo mostrare o et traslado del abtorizado en manera que faga 
fe que los enplaze que parescan ante mi en la mi corte del dia que los 
enplazare fasta quinze dias prirneros siguientes so la dicha pena a cada 
uno a dezir por qual razon no conplides mi mandado, e mando so la di
cha pena a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado que 
de ende al que gelo mostrare testimoniC\ signado porque yo sepa en co
mo se cunple ( 17) mi mandado, e desto Jes mantle dar este mi preuille-

(17) En el documento va raspado y pone encima: se cunple. 
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jo escripto en pargamino de cuero e sellado con mi sello de plomo pen
diente en fylos de seda. 

Dada en la villa de Valladolid, veynte e 9inco dias de mar90, aflo de] 
nas9imiento del Nuestro Saluador Jhesuchripto de mill e quatro9ientos 
e veynte aflos. Ay escripto sobre raydo a do dize, asi, e a do diz mere
nos, e a doz diz, razon. Yo Martin (18) de Vergara escriuano mayor de 
Jos preuillejos de los regnos e seflorios de nuestro seflor el rey lo fize 
escreuir por su mandado, Rodericus [ .... ] , vista Ferrandus bacalarius 
inlegibus. E en ]as espaldas del dicho preuillejo estauan [ .... ] Ferran
d us bacalarius [ .... ] Registrada. 

E asy fallado el dicho preuillejo e mostrado ante Jos dichos alcalldes, 
el dicho Ferrand Gar9ia en el dicho nonbre del dicho con9ejo, e alcall
des, alguazil, regidores, escuderos, offi9iales, omes buenos de la dicha vi
lla de Touarra dixo que pide a los dichos alcalldes que a mi el dicho Al
fonso Sanchez, escriuano de Ji9en9ia e actoridat para que del dicho pre
uillejo oreginal ~saque e faga sacar un traslado 0 dos 0 mas quales e quan
to; al dicho con9ejo e omes buenos de la dicha villa de Touarra sean con
plideros e-nes9esarios, e que el tal traslado o traslados que asy sacare o 
fiziere sacar del dicho preuillejo oreginal e paras9ieren signados de mi 
signn que vala e fagan fe conplida asy e tan conplidamente como faria 
fe el dicho preuillejo oreginal, asy en juyzio como fuera del e gelo pide 
por testimonio,;iestigos los susodichos. 

E Joss dichos alcalldes vista la dicha carta de preuillejo del dicho se
flor rey antellos presentada e el dicho pedimiento por el dicho Ferrand 
Gar9ia a ellos fecho dixieron que la obedes9ian e obedes9ieron con omill 
e deuida reueren9ia, asy como carta de preuillejo del dicho seflor rey, e 
que la vendian sana e no rota ni can9ellada ni en Jogar sospechoso emen
dada, e visto el dicho preuillejo que la dicha villa de Touarra ha e tyene, 
e vjsto el dicho pedimiento e requerimiento a ellos fecho/fol. Sr. por el 
dicho Ferrand Gar9ia dixieron que dauan e dieron li9en9ia e actoridad e 
entreponian e intrepusieron su decreto ordinario a mi el dicho escriuano 
para que Ja dicha carta de preuillejo oreginal saque o faga sacar un tras
lado o dos o mas, quales e quantos al dicho con9ejo e a Jos vezinos e 
moradores de la dicha villa de Touarra e al dicho Ferrand Gar9ia su pro
curador en su nonbre cunplieren e menester Jes fizieren, e que el trasla-

(18) En el documento dice entre renglones: Garr;ia. 
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do o traslados que asy sacare o fiziere sacar que vala e fagan fe conplida 
bien, asy e tan conplidamente como faria de la dicha carta de preuillejo 
oreginal, pares9iendo en juytio o fuera de!, e desto en como paso el di
cho Ferrand Gar9ia en el dicho nonbre de! dicho con9ejo de la dicha vi
lla de Touarra pidolo signado para guarda de! derecho de! dicho con9ejo 
de la dicha villa de Touarra, e vezinos e moradores della e suyo en su 
nonbre. Testigos lol\ susodichos. Va escripto entre renglones o diz, de 
la mi villa, e 0 diz, en la dicha razon tenian e Jes fiziese otras gra9ias e 
mer9edes, e o diz, dichos, e o diz Junes, e o diz, notario de! rey de! An
daluzia, e emendado o diz, fiziera, e o diz fizo escreuir, e o diz, Jes pren
dase, e entre renglones o diz, veynte, e o diz, dichos, e o diz, con sus se
llos, e o diz por, e sobre raydo o diz, el, e o diz, o e can9ellado, o diz, 
primeros siguientes, e entre renglones o diz, otros, e o diz, gelo no con
syentan mas que diefienda e anpare al dicho con9ejo e omes de Chin
chilla e manda uno dellos, e o diz como dicho es, e sobre raydo o diz, 
cunple, e o diz mi, e o diz, se cunple no le enpesca. E yo el dicho Al
fonso Sanchez Cano, escriuano publico en la dicha 9ibdat de Chinchilla, 
por la actoridad a mi dada por los [ .... ] alcalldes este dicho traslado 
fiz escreuir e sacar e escreui e saque de la dicha [ carta de I pergamino 
oreginal [ ... ) rey e lo con9erte e es 9ierto sacado enesta publica forrna 
enestas quatro fojas e media de papel e en fyn de cada foja va rubricado 
de la seflal de mi nonbre e apedimiento de! dicho Ferrand Gar9ia Calde
ron procurador de! dicho con9ejo de la dicha villa de Touarra, lo escreui 
e fiz escreuir e sacar enesta forrna publica, e fyz aqui este mio signo en 
testimonio. Alfonso Sanchez, escriuano [Firma y robrica] /fol. Sv. 

J.A.P y M.E.M. 
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1919. 

BREUIL, H. - LANTIER, R.: Villages pre-romaines de la Peninsule 
Iberique. Le Tolmo d Minateda ( Albacete). A.P.L. vol. II. Va
lencia 1945. pp. 213 y ss. 

CABRE AGUILO, J.: Broches de cintur6n de bronce damasquinados 
con oro y plata. A.E.A. n 37, t. XIII. Madrid, 1937. (El 
Amarejo pp. 93; Valdeganga p. 94). 

CABRE AGUILO, J .: Caracteres de la orfebreria hispanica seglin los ul
timos descubrimientos. Rev. "Las Ciencias" n 3 y 4. Madrid 
1939. 

CABRE AGUILO, J.: Gue"eros indigenas de la Edad de/ Hie"° de la 
Peninsula Iberica con pendientes de oro. Rev. "Las Ciencias" 
n 2 Madrid, 1934. 

CASCIARO, P.: El pueblo iberico y la ciudad fortificada de "Meca". 
B.C.P.M.H.A. Albacete, 1929. pp. 59; 1932 pp. 3. 

CISNEROS FRAILE, F.: Avance al estudio de la necr6polis de Hoya de 
Santa Ana. Tobarra, Albacete. Memoria de licenciatura pre
sentada en la Universidad de Valencia. (lnedito). 

CUADRADO DIAZ, E.: Fibulas anulares de tape osculador. Seminario 
de Historia y Arqueologia de Albacete. Albacete, 1962. pp. 
75 y SS. 

CUADRADO DIAZ, E.: Las leonas ibericas de El Macal6n. Junta Muni
cipal de Cartagena, 1945. 
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CUADRADO DIAZ, E.: Las tumbas ibericas de empedrado tumular y 
la celtizaci6n de/ Sudeste. II C.A.N., Madrid 1951 (Hoya de 
Santa Ana y Valdeganga p. 250; Llano de la Consolaci6n p. 
249). 

CUADRADO DIAZ, E.: Materiales ibericos. Cerdmica roja de proceden
cia incierta. Salamanca 1953, pp. 22-24. 

CUADRADO DIAZ, E.: Poblado iberico de E/Macal6n. Rev. "Las Cien
cias", ai\o X, n 3. Madrid, 1945. p. 551 y ss. 

CUADRADO DIAZ, E.: Precedentes y prototipos de la fibula anular 
hispdnica C.S.i.C. Madrid, 1963. (Fibula de El Robledo pp. 
32 y SS.) 

CUADRADO DIAZ, E.: Problemas de la fibula anular hispdnica. Sala
manca 1967. (Casa del Monte p. 33; Hoya de Santa Ana pp. 
35-44.) 

CUADRADO DIAZ, E.: Yacimientos arqueo/6gicos a/bacetenses en la 
cuenca de/ rio Taibi/la. Informes y Memorias de la Comisaria 
General de Excavaciones, n2 I 5. 194 7. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Relieves hispano romanos con representa
ciones ecuestres. A.E.A. t. XV. Madrid, 1942. (Llano de la 
Consolaci6n, Montealegre, pp. 205). 

FERNANDEZ GUERRA,A.: Deitania y su cdtedra episcopal de Begas
tri. Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid. 1879. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Excavaciones en e/ Llano de la Consola
ci6n. 1891. 1946. A.P.L., t. IV, Valencia 1953. 

FLETCHER VALLS, D.: La edad de/ hierro en e/ levante espaflo/. Ma
drid 1954. (Llano de la Consolaci6n p. 14). 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Esculturas romanas de Espana y Portugal. 
C.S.l.C. Madrid, 1949. (Le6n de Bienservida p. 312; Llano 
de la Consolaci6n p. 391 y ss.). 

GARCIA BELLIDO, A.: La dama de Eiche y el conjunto de piezas ar
queo/6gicas reingresadas en Espana en 1941. Madrid, 1943. 
(El Salobral p. 151 y ss.) 

GARCIA Y BELLIDO, A.: La Bicha de Balazote. A.E.A. t. XXI. Madrid. 
1948 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Spain of Portugal. En "American Journal 
of Archeologie" vol. Liii, n 2, April-june 1949. (Aryballos 
de Hoya de Santa Ana p. 51) 
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GARCIA GUINEA, M.A.: Excavaciones estratigrdficas en el poblado 
iberico de El Macal6n (Nerpio, Albacete). Rev. de Archivos, 
Bibliotecas y Museos t. LXVIII, 2. 1960. 

GARCIA GUINEA, M.A.: Excavaciones en la provincia de Albacete 
1958-59.A.E.A. 1959, pp. 134 y ss. 

GARCIA GUINEA, M.A.: Las puntas de jlecha con azuelo y doble filo 
y su proyecci6n hacia occidente. A.E.A. 1967, n' 15 y 16, 
pp. 69-87. 

GARCIA GUINEA, M.A. y SAN MIGUEL RUIZ, J.A.: Poblado iberi
co de El Macal6n (Albacete). Estratigraffas. 21 campafia. Ma
drid 1964. Excavaciones Arq. en Espana n• 25. 

GAY A NUNO, J .A.: Escultura iberica. Madrid, 1964. 

MANSUELLI, G.A.: Les civilisations de[' Europe Ancienne. Paris 1967 
(Cerro de los Santos y Bicha de Balazote p. 272). 

MELIDA, J.R.: Arqueologfa espafiola. Madrid, 1929. (Alpera p. 27; Me
ca p. 166; El Amarejo, Bonete, p. 217; Balazote p. 164; Ce
rro de los Santos p. 163; Hellin p. 403). 

MELIDA, J .R.: Cronologfa de las antigi.iedades ibericas ante-l'omanas. 
Madrid, 1916. (Bicha de Balazote p. 56). 

MELIDA, J.R.: La Bicha de Balazote. Boktin de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 1896. 

NICOLINI, G.: Gestes et attitudes cultue/s des figurines de bronze ibe
riques. Paris I 968. 

NICOLINI,G. :Les bronzes figures des santuaires iberiques. Universite de 
Bordeaux et Casa de Velazques. Paris, 1969. (Le cavalier de 
El Salobral p. 57-59). 

NICOLINI, G.: Les iberes. En "Art et civilisation", Fayard, Paris 1973. 
NORDSTROM, J .: Vases d oreilletes perforees en France et leur similai

res en Mediterranee Occidentales. A.P.L. t. XI, 1966. (Hoya 
de Santa Ana, Llano de la Consolaci6n y Meca p. 111). 

PARIS, P.: Antiquitt!s iberiques du Salobral. En "Bulletin Hispanique" 
t. VIII, 1906. pp. 221-224. 

PARIS, P.: Essai sur /'Art et l'Jndustrie de l'Espagne primitive. P·:ris, 
1903. t. I. 

PARIS, P.: Promenades Archeologiques en Espagne.Paris 1910, pp. 69. 
PERICOT, L.: Cerdmica iberica. Barcelona, 1979. (Hoya de Santa Ana, 

Cabeza de los Silos, La Torrecica, etc.) 
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PLA CARGOL, L.: Probable influencia griega en e/ arte de la cultura 
de/ Levante espafio/. IV C.A.S.E., Eiche I 948, Cartagena I 949. 

RIBEIRO, L.: 0 enigma iberico. Outras bases alfabeticas e novas /eitu
ras de incri9oes indigenas. Lisboa, I 969. (Hell in p. 6 I y ss.) 

SANCHEZ CARRILERO, J.: Cultura iberica en la provincia de Albace
te. (lnedito). 

SANCHEZ CARRILERO, N.: Pendientes aureos de/ Llano de la Conso
/aci6n. A.S.H.A.A. Albacete, I 951. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Contribuci6n al estudio de la plastica iberica. 
Cabeza procedente de El Tolmo de Minateda (Albacete). En 
"Atlantis", 1941, p. 454 y ss. 

SANCHEZ JIMENEZ, J .: Excavaciones y trabajus arqueol6gicos en la 
provincia de Albacete de 1942 a 1946. C.G.E.A. lnforrnes y 

Memorias n I 5. Madrid, I 94 7. 
SA~CHEZ JIMENEZ, J.: Escultura iberica zoomorfa descubierta re

cientemente en Caudete (Albacete). VI C.N.A., 1961 p. 163 
y ss. Zaragoza I 96 I . 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Excavaciones en Hoya de Santa Ana. C.G.E. 
A. Inforrnes y Memorias r,• 3. Madrid, I 943. 

SANCHEZ JIMENEZ, J .: lnforme a la Comisi6n de Monumentos de 
Albacete sabre objetos arqueol6gicos de El Tolmo. Albacete, 
1929. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Llano de la Consolaci6n. Albacete. N.A.H., I. 
c. 1-3, 1952. Madrid 1953. pp. 92-96, lams. XIX-XXIV. 

SANTOS GALLEGO, S. de los: Caudete en e/ Museo de Albacete. Rev. 
"Feria" de Caudete, I 979. 

SCHUL TEN, A.: Meca, una ciudad rupestre iberica. II C.A.S.E., I 947, 
pp. 265. 

SERRA MARTINEZ, J.: Contribuci6n al problema de la ceramica ibe
rica. La Cerami ea de Camarillas. B.C .P .M .H.A. Albacete, I 929. 
pp. 40 y SS. 

SERRANO: La p/aine de la Consolation y la ville iberique d ·Ello. B.H. 
t. I, 1899, p. I I. 

SOLER GARCIA, J.M.: Cabeza escult6rica de/ Museo Arqueo/6gico de 
Villena: I, la cabeza femenina de Caudete. A.E.A. XXXIII, 
Madrid, I 960, p. I 65 y ss. 

TARACENA AGUIRRE, B.: La ceramica antigua espaiiola. Madrid 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



191 

1942, pp. 16. 
TARRADELL, M.: Arte iberico. Barcelona 1968. 
TORRE PARRAS, S.: El Cerro de Almorchon en /as /agunas de Ruide

ra. B.C.M.H.A. n 3. Albacete, 1930-3 l. 
VERELA HERVJAS, E.: Ceramica iberica de El To/mo de Minateda 

(Albacete). R.A.B.M. afio XII, mayo-junio de 1918, p. 382. 
WALTZ, P.: Trois vi/les primitives nouvellement explorees. B.H. vol. 

II, 1900 (Castillares, Las Grajas y los Altos de Carcelen, p. 
153 y SS.) 

ZUAZU PALACIOS, J.: Meca, contribuci6n al estudio de /as ciudades 
ibericas. Madrid, I 916. 

7. EL CERRO DE LOS SANTOS 

AGUADO Y ALARCON, J. de D.: El Cerro de /os Santos. Rev. de His
toria "Saitabi" t. II Barcelona, 1875. 

AGUADO Y ALARCON, J. de D.: lnforme a la Real Academia de Be
llas Artes sabre los hallazgos de Montealegre. 1863. 

ALVAREZ DE OSORIO, F.: La colecci6n de exvotos ibericos conser
vada en el Museo Arqueol6gico Nacional. A.E.A., XIV, 1940-
1941. pp. 397. 

AMADOR DE LOS RIOS, R.: El arte en Espana. 1862. (Cerro de los 
Santosp. 63) 

BENOIT, F.: Art et Dieux de la Gaule. Grenoble, 1969 (Cerro de los 
Santos p. 60 y ss.) 

BLAZQUEZ, J.M.: Diccionario de /as re/igiones pre-romanas en Hispa
nia. Madrid, 1975. (Cerro de los Santos p. 148) 

BOSCH GIMPERA, P.: lberische Kriegerkoppe aus dem Cerro de los 
Santos(Spanien). En "Antike Plastik". Berlin 1928. 

BOSCH GIMPERA, P.: Prehistoria de Europa. Madrid 1975 (Cerro pp. 
882 y 901). 

CABRE AGUILO, J.: Exvotos de/ Cerro de los Santos en el Museo de 
Antropo/ogfa Naciona/. En "Coleccionismo", CXXI, 1923, 
pp.6-10. 

CAB RE AGUILO, J .: Deitania. Situaci6n en el sudeste de Hispania, 
cu/tura artfstica y difusi6n. II C.A.S.E. Murcia 194 7. pp. 
125. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



192 

CABRE AGUILO, J.: Gue"eros ind(genas de la Edad de/ Hierro, de 
la Peninsula Iberica, con pendientes de oro. ReY. "Las Cien
cias", n• 2. Madrid, 1934. 

CAMON AZNAR, J.: Las artes y /as pueblos de la Espaiia primitiva. 
Madrid, 1954. (Cerro de los Santos pp. 809 y ss.) 

CAMPILLO, T. de!: Antigiiedadesde/Ce"o. Rev. de A.B.M., 5-IX-1875. 
pp. 283. 

CAPEL, S.: Ultimos estudios de arqueolog(a albacetefia. Pinturas rupes
tres de El Prado Tamera en Nerpio. Excavaciones en la pro
vincia de Albacete en 1958-59. Mas sabre la escultura de/ Ce
rro de /as Santos. Homenaje al Prof. Mergelina. Murcia 1961-
62. p. 237 y SS. 

CUADRADO DIAZ, E.: Tres esculturas identificadas de/ Cerro de /as 
Santos. Publicaciones del S.H.A.A. Albacete, 1962, pp. 52-61. 

CUADRADO DIAZ, E. - FERNANDEZ MEDRANO, D.: La escultura 
de/ Ce"o de /as Santos en el Museo Provincial de Aiava. So
ciedad Excursionista Manuel Iradier, abril 1950, pp. 11. 

CUADRADO DIAZ, E.: Problemas de la fibula hispdnica, Salamanca 
1967, pp. 48. 

CHAPA BRUNET, T.: Nuevas excavaciones en e/ Ce"o de /as Santos, 
Montealegre de/ Castillo (Albacete). Campana de octubre de 
1977. "Al-Basil" n2 7. Albacete 1980, pp. 81 y ss. 

CHAPA BRUNET, T.: Tres nuevas esculturas de/ Cerro de /as Santos 
(Montealegre de/ Castillo, Albacete). "Al-Basil" # 8, Alba
cete 1980, pp. 149 y ss. 

DANVILA, F.: El tesoro de Montealegre. Apuntes sabre /as antigiieda
des de/ Cerro de /as Santos. En "El Tiempo", numeros 1718, 
1719, 1720. Madrid, 1874. (Reproducidos en "Las Provin
cias" de Valencia, dias 18, 23 y 24 de diciembre de 1874). 

DAUDEN SALA, C.: Las tres grandes damas de/ Arte Iberico. Rev. "Ja
no" n 77. 1973. 

DOMENECH, J.M.: Monumentos prehist6ricos de Yee/a. En "La Espe
ranza", Madrid, 19 y 26 de noviembre y 2,11, 12, y 23 de di
ciembre de 1872. 

ENGEL: Rapport sur une mission archeo/ogique en Espagne (1891). 
NouveUes Archives des Missions Scientifiques et Litteraires, 
III, Paris 1892. 
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ESCOLAPIOS DE YECLA, P.P.: Memoria sabre !as notables excavacio
nes hechas en el Cerro de los Santos. Madrid, 1871. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Cerro de /os Santos, Montealegre de/ Casti
llo (Albacete). Primera campaiia 1962. E.A.E. n• 55. Madrid, 
1966. 

FERNANDEZ A VILES, A.: De escu/tura iberromona. Un nuevo tipo 
de cabeza masculina. A.E.A. t. XXI, 1948, pp. 18 y ss. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Escultura de/ Cerro de los Santos. A.E.A. 
n• 53, 1940. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Escultura de! Cerro de los Santos. La co
lecci6n de/ colegio de los P.P. Escolapios de Yee/a. A.E.A. 
n 76. J 948, pp. 360 y SS. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Escultura de/ Cerro de los Santos. La co
lecci6n de/ Museo de Albacete. Publicaciones de! S.H.A.A . 

. Albacete, 1962. p. 62-74. 
FERNANDEZ AVILES, A.: Escultura de/ Cerro de /os Santos. La co

lecci6n Velasco en el Museo Arqueo/6gico Nacional. A.E.A., 
XVI, n 50, 1943, pp. 361-387. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Esculturas ibericas de la co/ecci6n Velasco, 
procedentes de/ Cerro de /as Santos. Adquisiciones de! M.A.N. 
1940-1945. Madrid 194 7. 

FERNANDEZ A VILES, A.: Excavaciones arqueo/6gicas en el Santuario 
Iberico de El Cerro de los Santos. En "La Vaz de Albacete", 
Albacete 19-9-1962. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Excavaciones en el Cerro de los Santos 
(1962). N.A.H., t. VI, c. 1-3. Madrid 1964. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Excavaciones en e/ Cerro de los Santos 
(2 Campana). N.A.H., t. VII, c. 1-3. Madrid 1965. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Exvotos de bronce de/ Museo Etno/6gico 
Naciona/ procedentes de Montealegre. Adquisiciones de! 
M.A.N. 1940-1945. Madrid 1947. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Las primeras investigaciones de/ Cerro de 
los Santos Bol. de! Sem. de Arte y Arqueologia de Vallado
lid. 1949. p. 57-70 

FERNANDEZ GUERRA, A.: Contestaci6n al discurso de Juan de Dias 
de la Rada y Delgado de ingreso en la Real Academia de la 
Historia sabre antigi,iedades de/ Cerro de los Santos. 1875. 
Madrid. Nota 59, pp. 166. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



194 

FLETCHER VALLS, D.: La Edad de/ Hierro en el Levante espafiol. 
Madrid 1954, pp. 14. 

FUSTER RUIZ, F.: Montealegre de/ Castillo y sus yacimien"tos iberi
cos. En "La Voz de Albacete",julio-septiembre de 1972. 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Arte iberico. En "Historia de Espana" de 
Ed. Espasa Calpe. Madrid 1954. pp. 484 y ss. 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Esculturas romanas de Espana y Portugal. 
C.S.l.C., Madrid, 1949. (Cerro de los Santos pp. 311 ). 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Inauguraci6n de/ Museo de Albacete. A.E.A. 
XVII, 1944. 

GARCIA Y BELLIDO, A.: La arquitectura entre los iberos. Madrid, 
1945. 

GARCIA BELLIDO, A.: Un problema de autenticidad. A.E.A. t. XXI, 
1948. pp. 403. 

GOMEZ MORENO, M.: La escritura ibericay su lenguaje. Madrid 1949, 
pp. 308, 309. 

GOMEZ TABANERA, J.M.: Las religiones prehist6ricas y antiguas. En 
"Las raices de Espana'', n 15. Madrid 1968, pp. 70. 

GONZALEZ SIMANCAS, M.: Un paso mds en el estudio de/ Cerro de 
los Santos. Un relieve de la diosa Epona en e/ Museo de Mur
cia. En "Cultura Espanola" n• 15, 1909. 

HERRERO, F.: Juicio critico de /as antigiiedades de/ Cerro de los San
tos. Rev. "Europea", 1875. 

HEUZEY, L.: Statues espagnoles de style greco-phenicien. En "Comp
tes Rendues de I' Academie des Inscriptiones et Belles Letres", 
1890, p. 125; en "Revue d · Assyriologie et d · Archeologie 
orientale'', II, 1981; y en "Bulletin de Correspondance he
llenique", XV, 1891, p. 608. 

JIMENEZ NAVARRO, E.: Escultura animalista de/ Cerro de /os San
tos. En "Ampurias'', t. V, pp. 95 y ss., Barcelona 1943. 

LANTIER, R.: Bronces votifs iberiques. Paris 1935. 
LASALDE: Las antigiiedadesde Yee/a. En "La Ciencia cristiana'', XVI

XVII. Madrid 1880-81. 
MANSUELLI, G.A.: Les civilisations de /'Europe Ancienne. Paris 1967, 

pp. 272. 
MARTIN ROCHA, M.V. y ELORRIETA LACY, A.M.: Notas para e/ 

estudio de la escultura iberica de/ Sudeste. II C.A.S.E., Al
bacete 1946, pp. 283 y ss. 
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MELIDA, J .R.: Arqueolog(a espaiiola. Madrid 1929, pp. 163. 
MELIDA, J.R.: Cronolog(a de /as antigfiedades ibericas ante-romanas. 

Madrid 1916, pp. 58. 
MELIDA, J .R.: El cinocefalo de/ Cerro de los Santos y el de Cadiz. Bol. 

R.A.H., t. XVII, c. III-IV, Madrid 1915, pp. 229-233. 
MELIDA, J .R.: Las esculturas de/ Cerro de los Santos. Cuesti6n de au

tenticidad. R.A.B.M. VIII-XIII, 1905-06. 
MUSEO ARQUEOLOGICO PROVINCIAL DE MURCIA: Catdlogo de 

susfondos y colecciones. Murcia 1924, n 43 y 57. 
NICOLINI, G.: Apropos de/' archiiisme iberique: les trois tetesdu Lla

no de la Consolation au Musee du Louvre. En Homenaje a 
A. Garcia Bellido. 

PALOL, P.: Pasadores en T, iberromanos, en la Peninsula Iberica. "Am
purias", XVII-XVIII. Barcelona 1955-56. (Dama Oferente del 
Cerro de los Santos, p. 100). 

PARIS, P.: Antiquites iberiques du Salobral. Bulletin Hispanique, t. 
VIII. 1906. 

PARIS, P.: Petit cavalier iberique. Bulletin Hispanique, 1904. 
PARIS, P.: Petit taureau iberique, en bronce, du Musee de Barcelona. 

Bulletin Hispanique, t. II. 1900. 
PARIS, P.: Sculptures du Cerro de los Santos. Bulletin Hispanique, t. 

III, 1901. pp. 113-123. 
PARIS, P.: Sculptures du Cerro de los Santos. En "L · Anthropologie". 

1912. 

PARIS, P.: Extraits d' un carnet inedit au crayon. Albacete-Alicante, 
22-26, Amit 1897 (inedito). 

RADA Y DELGADO, J .D.: Antigfiedades de/ Cerro de los Santos en el 
termino de Montealegre. Discurso de ingreso en la R.A.H. 
Madrid, 1875. 

RADA Y DELGADO, J .D.: Antigfiedades de/ Cerro de los Santos en el 
tt!rmino de Montealegre. Conocidas vulgarmente bajo la deno
minaci6n de Antigfiedades de Yee/a. M.E.A., t. VI. p. 241. 
1875. 

RADA Y DELGADO, J.D.: Nuevas esculturas procedentes de/ Cerro de 
los Santos en el tt!rmino de Montealegre, adquiridas por el 
Museo Arqueol6gico Nacional. M.E.A. t. VII; p. 585. 1876. 

RIAl'tO, J .F.: Antiquities of Yee/a. En "The Atheneum". t. II; p. 23. 
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1872. 
SANCHEZ CARRILERO, J .: Cultura iberica en la provincia ile Albace

te. (Memoria de licenciatura. Inedito ). 
SANCHEZ JIMENEZ, J.: Contribuci6n al estudio de la crono/ogz'a de la 

escultura iberica. II C.A.N ., 1951. Zaragoza, 1952. p. 381-386. 
SANCHEZ JIMENEZ, J.: Exvoto de bronce iberico de/ Cerro de /os 

Santos. Actas y Memorias de la S.E.A.E.P. t. XVII, p. 197, 
Madrid I 94 2. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Museo Arqueo/6gico Provincial de A/bacete. 
Memorias de los Museos Arqueol6gicos Provinciales IV, 1943. 

SAVIRON Y ESTEBAN, P.: Noticias de varias excavaciones de/ Ce"o 
de /os Santos, en e/ termino de Montealegre. R.A.H. n IV, 
Madrid 1875. 

SENTENACH, W.: Bronces ibericos votivos. B.S.E.E., t. XXVII. 1920. 
SERRANO: La p/aine de la Consolation et la vil/e iberique d 'Ello. B.H. 

t. I, p. 11. 1899. 
SILLIERES, P.: Pales et la deesse du Cerro de los Santos. VIII Sympo

sium Internacional de Prehistoria Peninsular. C6rdoba 1976. 
TARRADELL, M.: Arte iberico. Barcelona 1968. (Cerro de los Santos). 
ZUAZO PALACIOS, J .: Bibliograf{a iberica. Sudeste de Espana. Caste-

1/ar de/ Meca. Cerro de /os Santos. Madrid 1919. (Recoge to
da la bibliografia de! Cerro hasta 1919). 

ZUAZO PALACIOS, J.: La villa de Montealegre y su Cerro de /os San
tos. Madrid, 1915. 

ZUAZO PALACIOS, J.: Ligera noticia de descubrimientos arqueo/6gi
cos en Montealegre (Albacete). 1916. 

ZUACO PALACIOS, J .: Trabajos arqueo/6gicos en Montealegre de/ Cas
tillo (Albacete). Madrid 1917. 

8. ROMANIZACION 

BAUL, A.: Mufiecas antiguas de Espana. A.E.A. n• 105-106. 1962. 
(Muflecas de Ontur p. 78). 

BELTRAN LLORIS M.: Las dnforas romanas en Espana. Anejo de 
"Caesaraugusta", VIII. Zaragoza, 1970. (Albacete, p. 332, 
376, 417 y 439). 
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BELTRAN MARTINEZ, A.: Cabeza femenil de tipo claudiano en el 
Museo de Albacete. Anales de! Seminario de Historia y Ar
queologia de Albacete, p. 19 y ss. Albacete, 1951. 

BOVINI: I sarcofagi paleocristiano. Determinazione de la loro crono
logia mediante /' analisi dei retrati. Cita de! Vaticano 1949. 
(Sarc6fago de Hellin, p. 124). 

CABRE AGUILO, J .: Broches de cintur6n de bronce damasquinados 
con oro y plata. A.E.A. n 37, t. XIII. 1937 (El Amarejo p. 
93; Valdeganga p. 94 y 103). 

CABRE AGUILO, J .: Caracteres de la orfebreria hispdnica seg{,n los ul
timos descubrimientos. Rev. "Las Ciencias", n• 3-4. Madrid 
1939. 

FERNANDEZ AVILES, A.: Mosaico romano procedente de Hellin 
(Albacete). Adquisiciones de! MAN (1940-1945), p. 108 y ss. 
Madrid 1947). 

FERNANDEZ A VILES, A.: Un nuevo mosaico romano descubierto en 
Hellin (Albacete). "Atlantis", Madrid 1941. 

FERNANDEZ A VILES, A.: Un nuevo mosaico romano descubierto en 
Hellin (Albacete). BSEAAV. Valladolid. 1941. 

FERNANDEZ A VILES, A.: Un nuevo mosaico romano descubierto en 
Hellin ( Albacete). "Correo erudito", t. I. Madrid 1940. 

FERNANDEZ GUERRA, A.: Tres sacrc6fagos cristianos de los sig/os 
///, IV y V. Monografias arqueol6gicas de Espaila, cuadernos 
32-33. Madrid 1867. 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Aportaciones al proceso de romanizaci6n 
de/ S.E. de la Peninsula. Homenaje al Profesor C. Mergelina. 
Murcia 1962. (Colonia Libisosa Forum Augustana, p. 371). 

GARCIA Y BELLIDO, A.: Esculturas romanas de Espaiia y Portugal. 
C.S.I.C. Madrid 1949. (Sarc6fago de Ontur, p. 243). 

:}ARCIA Y BELLIDO, A.: Spain of Portugal. "American Journal of 
Archaeologie". Vol. Lill, n 2. April-june 1949 (Sarc6fago 
de Ontur). 

GARRUCHI, R.: Storia dell' arte cristiana neu primi otto secoli de/la 
Chiesa. Prato 1873-1881. (Sarc6fago de Hellin, t. V, p. 67). 

MONT ANY A MALUQUER, R.: Contribuci6n a la Carta arqueol6gica 
de Ciudad Rea/. Prospecciones en Albaladejo y sus alrededo
res. XIV CNA. Zaragoza 1977. (Pico Hondonero, Bienservida, 
p. 1133 y ss). 
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SANCHEZ CARRILERO, N.: Pendientes aureos de/ Llano de la Conso
laci6n. Anales del seminario de Historia y Arqueologia de Al
bacete. Albacete 195 I. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: De Arqueologfa. Un interesante mosaico ro
mano en He/Un. El "Diario de Albacete". 23-VI-1926 n 3, 
1943. Pag. 7. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Un molde para la fabricaci6n de lucernas. 
A.P.L. IV. Homenaje a D. Isidro Ballester. Valencia 1953. 

SANCHEZ JIMENEZ y CASCIARO PARODY.: Un mosaico romano en 
He/Un. Boletin de la R.A.H., t. XCI, cuaderno II. Octubre-Di
ciembre de 1927. 

SANTOS GALLEGO, S. de los: Excavaciones en la villa romana de Ba
lazote (Albacete). En "Segovia y la arqueologia romana". 
Barcelona 1 977. 

SOTOMALLOR MOURO, M.: Datos hist6ricos sabre los sarc6fagos ro
mano-cristianos de Espana. Universidad de Granada, 1973. 
(Sarc6fago de Hellin, p. 78) 

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO: 

- Hellin, Cerro de la Horca,: t. I, c 1-3, p. 224. 1953. 
- Las Eras de Ontur, t. I. c 1-3. 1953. p. 215. 
- Munera: t. VII, c 1-3, p. 262. 1963. 
- Riopar: t. II, c 1-3, p. 224. 1955. 

9. VIAS ROMANAS 

ARIAS BONET, G.: Item a Laminio Toletum. En "El miliario extrava
gante" n 11, pp. 288 y ss., Paris, enero 1966. 

ARIAS BONET, G.: Notas sabre la calzada romana de Cartagena a 
Madrid. En "El miliario extravagante" n 9, pp. 222, Paris, 
mayo 1965. 

BLAZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A.: Nuevo estudio sabre el iti
nerario de Antonina. B.S.G. t. XXXIII, p. 249, 1892. 

BLAZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A.: Vias romanas en la provin
cia de Ciudad-Real. B.S.G., t. XXXII, p. 366, 1892. (Habla de 
Libisosa). 

BLAZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A. y BLAZQUEZ Y JIMENEZ, 
A.: Exploraciones en /as vias romanas de Bergido a Asturica, 
y de Catalufia, Valencia y Jaen. J.S.E. y A. n 69,p. 12-13, 
Madrid 1925. 
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BLAZQUEZ Y DELGADO ALGUILERA, A. Y BLAZQUEZ Y JI
MENEZ, A.: Vias romanas de Albacete a Zaorejas, de Quero a Aran

juez, de Mequeades a Titulcia, de Aranjuez a Toledo y de 
Ayamonte a Merida. J .S.E. y A. ne 40, Madrid 1921. 

BLAZQUEZ Y DELGADO AGUILERA, A. Y SANCHEZ ALBORNOZ, 
C.: Vias romanas de/ val/e de/ Duero y Castilla la Nueva. J .S.E. y A. n 

9, Madrid, 1917. 
CEAN BERMUDEZ, A.:Sumario de /as antigiiedades romanas que hay 

en Espana. Madrid, 1832. 
COELLO, F.: Via romana de Chinchilla a Zaragoza. Bo!. R.A.H. n 24, 

p. 6, Madrid 1894. 
CORCHADO SORIANO, M.: Estudio sabre /as vias romanas entre e/ 

Tajo y el Guadalquivir. A.E.A., pp. 124-158, Madrid 1969. 
CORCHADO SORIANO, M.: lniciaci6n al estudio geogrdfico-hist6rico 

de/ Priorato de Veles en la Mancha. I.E.M., Madrid, 1965. 
CORCHADO SORIANO, M.: La calzada de Cartagena a Madrid. En 

"El miliario extravagante" n• I 0, pp. 261, Paris, octubre 
1965. 

CHEETZ: ltineraria romana II. Leipzig 1940. 
FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, A.: Contestaci6n al discurso de in

greso en la Real Academia de la Historia a D. Eduardo Saa
vedra. Madrid, 28 de diciembre de 1862. 2~ ed. Madrid 1914, 
p. 39 y SS. 

FERNANDEZ GUERRA Y ORBE, A.: Discurso de ingreso en la Real 
Academia de la Historia. Madrid 1875, pp. 122-126. 

HUBNER.: Corpuslnscriptioneslatinarum, vol. II, pp. 3.234 y 4.254, 
1892; y Aditamenta nova ad corporis, 1899-1913. 

KIEPERT, H.: recoge mapa de Hispania en CIL II. (Ver Hiibner). 
LOZANO, A.: Batistania y Contestania de/ Reyna de Murcia. Murcia 

1794, pp. 22-23. 
MILLER, K.: Itineraria romana. R6mische Reisewege an der Hand der 

Tdbula Peutigenaria. Stuttgart 1916. 
MU~OZOLIVAS: ViadeSaelicesaChinchi//a. B.S.G.n 39. 
PINDER, M. Y PARTHEY, G.: Ravennatis Anonimi Cosmographia et 

Guidonis Geographica. Aelen 1860. Reedici6n en 1962. 
ROA Y EROSTARBE: Cr6nica de la provincia de Albacete, t. I, pp. 

249, 1894. 
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ROLDAN HERVAS, J.M.: Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para e/ 
estudio de fas vias romanas en la Peninsula Jberica. Madrid, 
1975. 

SANTA MARIA, J .: Jtinerarios romanos de la provincia de Cuenca. Bo!. 
R.A.H. t. XXXI, c. 1-IIIjulio sep. 1897 (La Roda p. 7). 

SERRANO GOMEZ, P.: La plaine de la Consolation et le ville iberique 
d ·Ello. B.H. 1899, pp. 18-19 (camino romano de Almansa) 

SILLIERS, P.: Le camino d ·Anibal. En "Melanges de la Casa de Velaz
quez", t. XX, pp. 31-83, 1977. 

TARRADELL, M.: Historia de/ Pais Valencid. TI. Antiguitat. 1965, 
p. 144 

VILLUGA, P.J. de: Repertorio de todos los caminos de Espana. 1546. 
Madrid, 1951. 

I 0. ARQUEOLOGIA MEDIEVAL 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: La Cruz de termino de/ Museo de Albacete. 
Albacete 1973. 

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO: 

-Albacete (Hispanoarabe), c 1-3, p. 277. 1962. 
- Cerro Nino, Fuentealbilla. t. II, c 1-3, p. 146. 1955. 
- La Gineta (Hispanoarabe), t. II, c 1-3, p. 239. 1955. 
- Munera (Visigodo), c 1-3, p. 360. 1966. 
- Yeste, VI, c 1-3, p. 435. 1964. 

11. EPIGRAFIA Y NUMISMATICA 

ALVAREZ DE BURGOS, F.: Catd/ogo general de la moneda hispdni
ca desde sus origenes hasta e/ sig/o V. Madrid 1949. (Albace
te pp. 65, 81 y 93). 

BAHR, G.: Baskisch und Jberisch. Bayonne 1948. (Platos de Aben-
gibre). 

BIOSCA, J.: Consideraciones sobre /os medal/ones hal/ados en el Cerro 
de /os Santos. En "Memorial Numismatico Espanol", t. III. 
Barcelona 1873. pp. 208-215. 

CABRE AGUILO, J.: El tesorillo iberico de platos argenteos de Aben-
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gibre (Albacete). Adquisicionesdel MAN. Madrid 1940-1945. 
pp. 52 Y SS. 

GOMEZ MORENO, M.: La escritura iberica y su lenguaje. CSIC. Madrid 
1949. pp. 316 y 320. 

GOMEZ MORENO, M.: La escritura ibt!rica. Madrid 1943. pp. 255. 
HOZ, J.: La epigraffa prelatinameridionalenHispania. Salamanca 1976. 

(Platos de Abengibre pp. 297 y ss.). 
MALUQUER DE MOTES, J .: Epigraffa prelatina de la Peninsula lberi

ca. Instituto de Arqueologia y Prehistoria de la Universidad 
de Barcelona. Barcelona 1968. (Platos de Abengibre pp. 76). 

MARTINEZ SANTA-OLALLA, J.: Una vajil/a ibt!rica de plata en el 
pais de los mastienos. En "lnvestigaci6n y Progreso" VIII. 
Madrid 1934. 

MILLAN GARCIA DE CACERES, C.: En tomo a la vajilla argentea de 
Abengibre (Albacete). Lisboa 1969. (Bellin pp. 61 y ss.) 

RIBEIRO, L.: 0 enigma ibt!rico. Outras bases e novas leituras de ins
crir;oes indfgenas. Lisboa 1969. (Bellin pp. 61 y ss.) 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Hal/azgo numismatico en Nerpio. lnformes 
y Memorias de la Comisaria General de Excavaciones. Mad1id 
1943. 

SANCHEZ JIMENEZ, J .: Inventario de hallazgos monetarios de la pro
vincia de Albacete. Publicaciones de! Seminario de Historia y 
Arqueologia de Albacete. 1951. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: lnventario de sitios arqueol6gicos. N .A.H. 
t I, c. 1-3, Madrid 1953. (Tetradracma de Siracusa pp. 211). 

SANCHEZ JIMENEZ, J .: Museo Arqueol6gico de Albacete. Memorias 
de los Museos arqueo16gicos Provinciales, vol. VI, 1945. Ma
drid 1946. (Sohre el tesorillo numismatico de Riopar, pp. 
169 y SS.) 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Tetradracma de/ Llano de la Consolaci6n (Al
bacete). IV C.A.S.E. Eiche 1948. Cartagena 1949. pp. 261-
266. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Un donativo de monedas arabes al Museo de 
Albacete. Bol. de la Comisi6n provincial de Monumentos de 
Historia y Arte de Albacete. Albacete, 1928. 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Un falsificador medieval de monedas. En "El 
Correo erudito", t. II. pp. 167. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 4/1981, #9.



202 

SANCHEZ JIMENEZ, J.: Sabre el tesorillo hispanodrabe de Cana/ejue
la, Alcaraz, en NAH, t. I, c. 1-3, 1953, pp. 239. 

SANCHEZ JIMENEZ, J. - BELTRAN VILAGRASA, P. Los Platas de 
Abengibre. Publicaciones del S.H.A. de Albacete. Albacete 
J 962, pp. 5 y SS. 

SANZ GAMO, R.: Avance para un estudio de la epigraf(a ro71111na en la 
provincia de Albacete. UNED, Albacete, 1979. 

TORRE PARRAS, S.: lnscripciones ibericas en e/ Museo de Albacete. 
B.C.M.H.A. de Albacete, n 2. Albacete 1929, pp. 13. 

VILLARONGA, L.: Comentario en tomo a /os hallazgos de tesoros nu
mismdticos. XIII C.N.A. Zaragoza 1975. (Albacete pp. 52 y ss.) 

VILLARONGA, L.: Tesoril/o de Albacete de/ aiio 1906. "Ampurias" 
33-34. Barcelona 1971-72. pp. 305-320. 

VIVES, J.: lnscripciones /atinas de la Espana romana. 1971. (Estela de 
Villapalacios pp. 438). 
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ABREVIA TU RAS: 

A.E.A. ARCHIVO ESPANOL DE ARQUEOLOGIA 
A.M.S.E.A.E.P. ACTAS Y MEMORIAS DE LA SOC!EDAD ESPA-

NOLA DE ANTROPOLOGIA ETNOGRAFIA Y PRE
HISTORIA 

A.S.H.A.A. ANALES DEL SEMINARIO DE HISTORIA Y AR-
QUEOLOGIA DE ALBACETE 

A.P.L. ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA 
A.P.V. ARCHIVO DE PREHISTORIA VALENCIANA 
B.C.PM.H.A. BOLETIN DE LA COMISION PROVINCIAL DE 

MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS 
(DE ALBACETE) 

B.H. BOULLETIN HISPANIQUE 
B.R.S.E.H.N. BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA 

DE HISTORIA NATURAL 
B.S.E.A.A.V. 

B.S.E.E. 

B.S.G. 

B.S.P.A. 

B.S.R.B.A.P. 

C.A.N. 
C.A.S.E. 

C.G.E.A. 

C.I.P.P. 

C.N.A. 
C.S.l.C. 

E.A.E. 
LE.A. 
I.E.M. 

BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE 
ARTE Y ARQUEOLOGIA DE VALLADOLID 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE EX

CURSIONES 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICAESPA
NOLA) 
BOULLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE 
DEL'ARIEGE 
BOULLETIN DE LA SOCIETE ROY ALE BELGUE 
D 'ANTHROPOLOGIE ET PREHISTOIRE 
CONGRESO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
CONGRESO ARQUEOLOGICO DEL SURESTE ES
PANOL 
COMISARIA GENERAL DE EXCAVACIONES AR
QUEOLOGICAS 
COMISION DE INVESTIGACIONES PALEONTO
LOGICAS Y PREHISTORICAS 
CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGICA 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN ESP ANA 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES 
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS 
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M.A.N. 
M.E.A. 
N.A.H. 
R.A.B.M 

R.A.H. 
S.E.A.E.P. 

S.E.E. 
S.H.A.A. 

U.N.E.D. 
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JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y ANTl
GUEDADES 
MUESO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
MUSEO ESPANOL DE ANTIGUEDADES 
NOTICIERO ARQUEOLOGICO HISPANICO 
REVISTA DE ARCHIVOS BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
SOCIEDAD ESPANOLA DE ANTROPOLOGIA,ET
NOGRAFIA Y PREHISTORIA 
SOCIETE EXCURDIONISTE DEL "ESPAGNE 
SEMINARIO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA DE 
ALBACETE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA 

S.S.G. y R.S.G. 
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DOCUMENTACION EXISTENTE EN EL ARCHIVO GENERAL DE 
SIMANCAS SOBRE VENTA DE BIENES DE PATRIMONIO REAL 
DE LA ACTUAL PROVINCIA DE ALBACETE.(Ailos de 1557 a 1805). 

La importancia del Patrimonio Real es un hecho practicamente ad
mitido por todos. Sin embargo todavia se echan en falta numerosos es
tudios que aborden el tema en toda su complejidad dado que es un pun
to basico tanto para el cstudio del periodo de transici6n del feudalismo 
al capitalismo, como para el mejor conocimiento de uno de Ios proble
mas que aquejaron a la Espai!a Moderna: la crisis de la Hacienda. 

Tras la localizaci6n en el Archivo General de Simancas de una rica 
documentaci6n referida a la venta de bienes de Patrimonio Real en un 
periodo dilatado y al mismo tiempo significativo (1557-1805), hemos 
considerado que seria interesante hacer una relaci6n, en modo alguno 
exhaustiva, de los fondos que hacen referencia a aquellos municipios 
que integran la actual provincia de Albacete. 

Pensamos que el presente trabajo puede ser de utilidad para aque
llos estudiosos que aborden alguna investigaci6n sobre la verdadera im
portancia del Patrimonio Real en esta zona de la Corona de Castilla, 
desde cualquiera de sus diferentes perspectivas (econ6mica, social e ins
titucional). Terna este que sera de gran importancia para poder avanzar, 
siquiera un poco mas, tan to en el mejor conocimiento de los siglos 'XVll 
y XVIII, como en el estudio mas complejo del proceso de la transici6n. 

DIRECCION GENERAL DEL TESORO. (lnventario 24) 

VENTA DE LUGARES 

I. LEGAJO 281. Ailos 1557 en adelante. 
Lugar de A YNA. "Asiento tornado con el sobre su esencion de la ju
risdiccion de Alcaraz". (Folleto 5). 

2. LEGAJO 281. Ailos 1573 en adelante. 
Lugar de ALPERA. "Obligacion para la paga de su jurisdiccion." 
(Folleto 7). 
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3. LEGAJO 304. Aflos 1662 a 1668. 
BONILLO, SOCUELLAMOS, BOGARRA y BARRAX. "Certifica
cion de Contadores sobre crecirniento de sus alcabalas y tercias por 
el Duque de Pastrana. - Id. Escritura de venta". (Folleto 13). 

4. LEGAJO 281. Aflos 1573 en adelante. 
ALPERA. "Asiento sobre su venta a Don Pedro de Berastegui, en 
recornpensa de las salinas de Ontal Villa que se incorpararon a la Co
rona". (Folleto 14). 

5. LEGAJO 292. Aflos 1629 a 1631. 
LEZUZA y MUNERA. "Venta a Nicolas Suarez Ortiz de la juris
diccion que S. M. tenia para la Adrninistracion beneficio y cobran
za de las alcabalas de dichas villas." (Folleto 16). 

6. LEGAJO 281. Aflos 1557 en adelante. 
ALBACETE. "Asiento tornado con la villa de Alvacete sobre arnplia
cion de su termino y jurisdiccion." (Folleto 17). 

7. LEGAJO 281. Aflos 1557 en adelante. 
BONILLO. "Asiento con dicha Villa sobre que se le guardasen los 
privilegios que tenia de esencion de la jurisdiccion de Alcaraz." (Fo
lleto 21 ). 

8. LEGAJO 302. Aflos 1653 a 1656. 
MASEGOSO. "Escritura sobre la venta de sus alcabalas y tercias a 
Don Cristoval de Moscoso y C6rdova." (Folleto 24). 

9. LEGAJO 281. Aflo 1557 en adelante. 
BARRAX. "Asiento tornado con dicho lugar sobre la cornpra de su 
jurisdicci6n." (Folleto 30). 

10. LEGAJO 290. Aflos 1627 a 1629. 
LEZUZA y MUNERA. "Cuenta de lo que Nicolas y Pedro Suarez 
Ortiz han de pagar por las alcabalas y tercias". (Folleto 36). 

11. LEGAJO 281. Aflos 1557 en adelante. 
BONILLO. "Asiento sobre arnpliacion de su termino y jurisdic
cion". (Folleto 39 IQ ). 

12. LEGAJO 290. Aflos 1627 a 1629. 
TARAZONA. "Venta de este lugar a Dofla Isabel de Zufliga Mar
quesa de Monterroso". (Folleto 72). 

13. LEGAJO 281. Aflos 1557 en adelante. 
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CHINCHILLA. "Asiento sobre el tennino que habia de darse a la vi
lla de Alvacete por la ampliaci6n de sujurisdicci6n". (Folleto 84). 

14. LEGAJO 285. 
VILLARROBLEDO. "Cuenta de lo que por sus alcabalas y tercias 
habra de pagar Don Diego Zapata Conde de Barajas". (Folleto 116). 

15. LEGAJO 281. Ailos 1557 en adelante. 
LEZUZA. "Asiento sobre ampliaci6n de su jurisdiccion". (Folleto 
130). 

16. LEGAJO 281. Ailos 1557 en adelante. 
VILLARROBLEDO. "Asiento sobre ampliacion de su jurisdiccion". 
(Folleto 284). 

CONTADURIAS GENERALES. (Inventario 27). 

RENTAS VEND/DAS 

I. LEGAJO 920. 
ALMANSA Y MINGLANILLA. "Las-Alcabalas y Tercias de Alman
sa ( ... ). Fecha en Madrid a 12 de Abril de! ailo 1673". (Folleto 3). 

2. LEGAJO 91 7. 
MUNERA. "Nicolas y Pedro Suarez Ortiz. Privilegio de !as Alcaba
las y Tercias de la villa de Munera fecha en Madrid a 12 de abril de 
1627". (Folleto 5). 

3. LEGAJO 917. 
LEZUZA. "Nicolas y Pedro Suarez Ortiz. Privilegio de !as Alcabalas 
y Tercias de la villa de Lezuza fecha en Madrid a 12 de Abril de 1627". 
(Folleto 6). 

4. LEGAJO 900. 
VILLARROBLEDO. "Diego Zapata. Conde de Barajas. Privilegio de 
!as Alcabalas y Tercias de la villa de Villarrobledo, fecha en Madrid 
a 9 de junio de 1611 ". (Folleto 7). 

5. LEGAJO 920. 
BONILLO, SOCUELLAMOS, BOGARRA y BARRAX. "Rodrigo 
de Sandoval Silva y Mendoza. Duque de Pastrana y de! Infantado. 
Privilegio de !as Alcabalas y Tercias de la villa de! Bonillo con !as de! 
lugar de Socuellamos y villa de Bogarra, y asimismo de !as Alcabalas 
de Barrax fecha en Madrid a 4 de Diciembre de 1670". (Folleto 9). 

6. LEGAJO 2316. 
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ALPERA. "Antonia Duque de Estrada Portocarrero y Guzman, 
Condesa de Benazuza. Escritura de concierto para la venta de !as al
cabalas y cuatro unos por ciento de los lugares de Centi, Lorqui, 
Fortuna y Alpera fecha en Madrid a 15 de Diciembre de 1671 ". (Fo
lleto 17). 

7. LEGAJO 908. 
BALAZOTE. "Francisco Mesia y Arias. Privilegio de !as Alcabalas 
de la villa de Balazote fecha en Madrid a 8 de Diciembre de 1612". 
(Folleto 27). 

8. LEGAJO 921. 
MASEGOSO. "Cristobal de Moscoso y Cordova. Privilegio de !as Al
cabalas y Tercias de! lugar de Masegoso fecha en Madrid a 7 de oc
tubre de 1658". (Folleto 31). 

9. LEGAJO 921. 
MINAYA. "Cristobal de Benavente y Benavides. Conde de Fonta
nar. Privilegio de !as Alcabalas de la villa de Minaya fecha en Madrid 
a 28 de agosto de 1646". (Folleto 34). 

10. LEGAJO 2314. 
MINA YA. "Cristobal de Benavente y Benavides. Conde de Fontanar. 
Venta de las Alcabalas de la villa de Minaya. Pecha en Madrid a 12 
dediciembre de 1645". (Folleto 41). 

11. LEGAJO 2315. 
MASEGOSO. "Cristobal de Moscoso y Cordova. Venta de las Alca
balas y Tercias del lugar de Masegoso. Pecha en Madrid a 12 de julio 
de 1658". (Folleto 45). 

12. LEGAJO 2311. 
BALAZOTE. Francisco Mesia y Arias. Venta de las Alcabalas de la 
villa de Balazote fecha en Ventosilla a 27 de octubre de 1612". (Fo
lleto 55). 

13. LEGAJO 2312. 
MUNERA. "Nicolas Pedro Suarez Ortiz. Venta de !as Alcabalas y 
Tercias de la villa de Munera, fecha en Madrid a 4 de julio de 1629". 
(Folleto 79). 

14. LEGAJO 2312. 
LEZUZA. "Nicolas y Pedro Suarez Ortiz. Venta de !as Alcabalas y 
Tercias de la villa de Lezuza fecha en Madrid a 4 dejulio de 1626". 
(Folleto 80). 
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